
DOCTRINAS, NUMEROS Y CALCULOS: LOS USOS DE 
CANTOR Y RUTHERFORD EN UN ENSAYO DE BORGES 

Resumen 

Se analiza como Jorge Luis Borges integra !a teoria de los conjuntos de Georg Cantor 
y el modelo at6mico de Ernest Rutherford, para intentar refutar el mito del eterno 
retorno, de Nietzsche. El uso borgesiano de estas teorias, como usualmente pasa, 
mantiene mas inclinaci6n ludica y estetica que rigurosidad. 

Palabras clave: Borges, conjuntos, eterno retorno, modelo at6mico, "Doctrina de los 
ciclos ". 

Abstract 

Jorge Luis Borges s integration of Georg Cantors Set Theory and Ernest Rutherford s 
atomic model, in order to rebut Nietzsche s myth of Eternal Return, is analyzed here. 
The authors use of these theories is more playful and aesthetic than accurate, as it 
often happens. 

Keywords: Borges, Set Theory, Eternal Return, atomic model, "Doctrine of cycles " . 

Ellector primerizo de Borges se admira, inevitablemente, del conocimiento 
filosofico y hasta cientifico del autor argentino. Indudablemente, el manejo 
de un sinnumero de ideas y escuelas filos6ficas, de datos hist6ricos y demas, 
contribuye s6lidamente tanto a la fruici6n de la lectura de los textos borgesianos 
como a la admiraci6n que inspira este autor. Cuando, no obstante, ensayo critico 
tras ensayo critico, el lector, ya no tan principiante, empieza a sospechar que el 
manejo borgesiano de la filosofia se percibe cada vez mas como rudimentario, 
se corre el riesgo de defraudarse, si bien no es de la belleza de la literatUra 
de Borges, al menos, del mito que el autor, directa o indirectamente, ayud6 
a crear. Y, evidentemente, este desprestigio parcial de la rigurosidad borge
siana ha llegado a ponerse muy de moda, aunque implique, paralelamente, la 
alabanza de la sensibilidad poetica de nuestro autor. Asi, pues, el autor "frio" 
y matematico que ellector novato intuia en su asombrada ojeada, que escribfa 
poemas sobre Dem6crito, ensayos sobre Pascal y cuentos sobre discusiones 
teol6gicas, ese escritor que fue rechazado precisamente por su inclinaci6n hacia 
una desapegada concepcion calculadora de la literatura, se fue convirtiendo, 
poco a poco, a los ojos de la critica, en algo completamente imprevisto: un 
esteta. jQuien lo hubiera dichoP 

1 En el "Epilogo" de Otras inquisiciones, fechado en 1952, Borges a:firma haber "descubicrto" la tendencia 
a "estimar las ideas religiosas o :filos6ficas por su valor estetico y aun por lo que cncicrran de singular 
o maravilloso". ( Otras lnquisiciones, Madrid, Alianza Editorial, 1999). No es insosteniblc pcrcibir una 
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En esta nota, quiero poner en contexto los usos borgesianos de Cantor y 
Rutherford, en el ens a yo "La doctrina de los ciclos", escrito, probabletnente, 
en 1934, y publicado en el libro Historia de Ia eternidad, de 1953. En este 
celebre ensayo,2 Borges se propone debatir la Doctrina del Eterno Retorno 
de Nietzsche, usando la Teoria de los Conjuntos de Georg Cantor, aplicada 
al modelo at6mico de Rutherford. Propongo que, aunque el gobierno de los 
particulares cientificos y matemiticos de que se sirve Borges dista un tanto de 
la rigurosidad y el sentido exacto de las teorias que discute, su ataque basico 
a Nietzsche no se ve afectado por esta carencia. Pero, antes, valdria la pena 
revisar algunos de los dictamenes criticos que "La doctrina de los ciclos" ha 
provocado recientemente. 

En un ensayo, publicado en el 2003, Leo Corry evalua severamente las 
ideas cienti:ficas de Borges, y cuestiona las valoraciones criticas que han creido 
localizar en el argentino a un adepto matematico o a un entendido fisico.3 El 
punto de Corry es que el conocimiento cientifico y matematico de Borges era 
embrionario, y que el argentino cita (lac6nicamente) solo aquellas ideas cien
tificas que encuentra esteticamente atrayentes. Ademas sefiala que Borges cita 
problemas y paradojas matematicas porque le resultan bellas, sin entender el 
abstracto aparato de calculos que las sostiene. Lo que los criticos han entendido 
como elementos de tipo "matematico", afiade, son solo "simetrias, repeticiones, 
generalizaciones, etc.", que mas tienen de paralelismo poetico que de reflexi6n 
cientifica. Corry truena en contra de los comentarios que hacen ver a este u otro 
escritor como un "precursor" que, de alguna forma, entiende los misterios de 
la ciencia, antes de que los cientificos 1nismos los descubran. Este es un ataque 
directo a Thomas P. Weissert, un estudiante graduado que publico, en 1991, 
sin duda, apresuradamente, que "Borges discovered the essence of bifurcar
tion theory thirty years before chaos scientists mathematically formalized it".4 

Intentos ecumenicos ( aunque atractivos ), como este, desencadenaron la reacci6n 
( quizas, inevitable) del escandalo de Sokal, cinco afios despues. 

Por otra parte, Andrew Brown sostiene que Borges echa mano a la ciencia 
(matematica en Cantor, fisica en Rutherford) para legitimar su ataque a 
Nietzsche, punto que concedo parcialmente. El proceder de Borges, para este 

cierta resignaci6n en cstas palabras, aunque Ia impostura estoica no sea mas que humoristica. 

2 Borges escribi6 varios ensayos similarcs a cstc. En el libro Discusi6n, de 1964, constan dos textos 
de titulos aproximados: "Avatares de Ia tortuga" y "La perpetua carrera de Aquilcs y la tortuga". 
Aun, en Historia de la eternidad, inmediatamente despues de "La doctrina de los ciclos", hay otro, 
titulado "EI tiempo circular" , escrito nuevc anos dcspues, en el cual Borges cementa que "yo suclo 
regresar etemamcnte al Eterno Regreso". 

3 Leo Corry, "Aigunas ideas cientificas en Ia obra de Jorge Luis Borges y su contexte hist6rico", en 
Myrna Solotorevsky y Ruth Fine (eds.), Borges en Jerusalen, Frankfurt am Main, Vervuert/Iberoamc
ricana, 2003. 

4 Thomas P. Weissert, "Representation and Bifurcation: Borges's Garden of Chaos Dynamics", en N. 
Katherine Hayles (cd.) , Chaos and Order: Complex Dynamics in Literature and Science, Chicago, 
U of Chicago P, 1991 ; p. 223. 
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critico, es decimon6nico, ya que entrafia una valoraci6n suprema de la ciencia 
por encima de otras ramas del saber, y se usa, en este contexte, como un 
mecanisme de represi6n que "allows and disallows certain modes of thought". 5 

Brown basa esta apreciaci6n en lo que bien podrian ser los argumentos menos 
interesantes de Foucault, y le dedica gran parte de su ensayo a combatir algunas 
de las incoherencias que se desprenden de haber llamado, como habia hecho 
ir6nicamente Piglia, "decimon6nico" a Borges.6 Sin embargo, el hecho de que 
Borges se sirva de cientificos para debatir a un fil6sofo no necesariamente 
remite a la historia de la censura y la represi6n con las que los circulos de 
poder (entre ellos, los cientificos positivistas del siglo XIX) han controlado el 
saber a su antojo. Sitnplemente, es un recurso de debate. Cabe sefialar, conjun
tamente, que el argumento de Brown coincide, en lo esencial, con uno de los 
chistes de Sokal. 7 

Gisle Selnes, por otro lado, ha sefialado que la lectura borgesiana de 
Nietzsche es un misreading, ya que la Doctrina del Eterno Retorno del fil6sofo 
aleman no es compatible con una "scientific dispute on the physical consti
tution of the universe". 8 Selnes enfrenta la lectura borgesiana con la de otros 
autores (quienes pareceria que entendieron mejor el punto de Nietzsche) como 
Heidegger, Foucault, Deleuze y otros, pero resalta la importancia de esta lectura 
en el contexto del desarrollo tematico de la obra de Borges.9 "La doctrina de 
los ciclos", sefiala Seines, es contemporanea con la primera ficci6n de Borges, 
"El acercamiento a Almotasim". Asi, pues, la lectura "algebraica" que Borges 
hace de Nietzsche es insuficiente como critica a Nietzsche (porque tiene otro 
marco de referencia, otras connotaciones), pero muy relevante en el contexte 
de su trayectoria literaria. 

Antes de discutir sobre los pareceres matematicos y cientificos de "La 
doctrina de los ciclos", valdria la pena resumir, abreviadamente, los puntos 
tecnicos que guardan mas relaci6n con los planteamientos de Borges. (Lamenta
blemente, no puedo dejar de sefialar que este noes el espacio para tratar a fondo 

5 J. Andrew Brown, "Borges's Scientific Discipline", Hispanic Review, 72 4 (2004); p. 517. 
6 Piglia sostiene que Borges cierra Ia tradici6n litcraria de Ia Argentina decimon6nica. Eminentemente 

cuestionable si se !leva a sus ultimas consecuencias, el argumento devela una ironia por parte de 
Piglia, y un conato de ingeniosidad: sucede que, para el resto de Ia critica, Borges es uno de los 
autores mas representatives del siglo XX. 

7 Alan D. Sokal, "Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum 
Gravity", Social Text, 46-47 (1996); p. 217. 

8 Gislc Seines, "Borges, Nietzsche, Cantor: Narratives of Influence", Ciberletras, 6 (2002). 

9 Por otra parte, puede que Seines extreme el nivel en el que Borges se aleja de Nietzsche. El argentino 
no ignora el punta existencial de la Teoria del Etcrno Retorno (ibid. 89-90). AI final de Ia segunda 
parte del ensayo, Borges explicita que la aplicaci6n de esta apunta mas hacia una etica que bacia 
una fisica o metafisica. Si bien la refutaci6n borgesiana se aparta de la ejecuci6n y el temperamento 
nietzscheanos, vale la pena aclarar, a la luz de las criticas de Seines y otros, que Borges no desconocc 
Ia direcci6n fundamental de los desarrollos de Nietzsche. En su penetrante ensayo, lamentablemente, 
Seines no revela la mcdida en Ia que el argumento de Nietzsche no es algebraico. 
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el Modelo de Rutherford ni la Teoria de los Conjuntos). Un breve resumen, no 
obstante, es indispensable para la probidad de un ensayo que trate estos temas. 
Por otra parte, ninguna de estas nociones es tan especializada, al nivel en que 
las trata Borges, y cualquier bachiller recordari haber estudiado estos temas 
en sus cursos basicos de Fisica. 

El modelo atomico de Rutherford fue innovador en sus dias (1911) porque 
propuso que la estructura atomica incluia un centro o nucleo, con carga positiva, 
y que las particulas con carga negativa giraban alrededor. El modelo anterior, 
conocido como el Modelo de Thompson o e1 Modelo del Pudin de Pasas, 
proponia que los electrones ( o corpusculos negativos) se tnantenian unidos 
por una "nube" de carga positiva. La presencia de un nucleo en el Modelo de 
Rutherford implica que los electrones giren en forma de orbita a su alrededor. 
Niels Bohr, luego, modifico este modelo, cuando considero la Teoria Cuantica 
para explicar sus contradicciones, y, a su vez, otros fisicos siguieron modi
ficando los modelos. Rutherford ayudo a explicar que lo que llamamos 'el 
atomo' noes a-t6mico (i.e., indivisible), 10 ya que aporto pruebas practicas de, 
al menos, dos subparticulas atomicas constituyentes: el nucleo y los electrones. 

La genesis de los Conjuntos de Cantor11 poco tiene que ver con modelos 
atomicos, y, como se sabe, es anterior a Rutherford. El conjunto de Cantor es 
una paradoja similar ala Paradoja de la Dicotomia, de Zenon de Elea, al menos, 
en lo que se refiere al punto de partida. Se toma una linea y se considera la 
posibilidad de disecarla en segmentos menores. Entre A y B hay un punto C; 
entre A y C hay un punto D; y, asi, hasta el infinito. Uno de los aspectos en 
que Cantor se aleja de Zenon es en el que equipara (dentro del concepto de 
transfinito12

) la linea AB y su segmento AC. Explica Borges que "no debemos 
procurar no concebir tamafios decrecientes. Cada punto 'ya' es el final de una 
infinita subdivision". 13 Cantor establecio, en su Teo ria de los Con juntos, entre 
otras cos as, que hay con juntos transfinitos (palabra que prefirio a 'infinitos', 
pero cuya acepcion es basicamente sinonitna). 

Quisiera sefialar la medida en que la ilnprecision o la falta de rigurosidad del 
uso terminologico nubia, en cierta medida, el argumento de Borges. La Teoria del 
Eterno Retorno, segun el texto de Borges, establece lo siguiente, "El numero de 
todos los atomos que componen el mundo es, aunque desmesurado, fin ito ... En 
un tiempo infinito, el n\lmero de permutaciones posibles debe ser alcanzado, y el 

10 La disconformidad entre Ia unidad material llamada ' atomo ' y su etimologia es a lo que se reficrc 
Borges cuando pone en boca de Nietzsche: "la idea - tan escandalosa para un fil61ogo- de que 
pueda partirse un ~itomo" (83). 

11 Borges aludi6 por cincuenta anos a Cantor, scgun Hernandez, op.cit; p. 131. 
12 Hernandez lo explica de la siguientc manera: "Conjuntos infinitos son aqucllos cuyas partes integrantes 

son, a su vez, infinitas. El anterior axioma, que declara Ia equivalcncia entre el todo y Ia parte, dcntro 
de las multiplicidades infinitas, es tan fundamental para las matematicas del transfinito como aquel 
que sostiene que cl todo es Ia suma de sus partes para las aritmeticas de la finitud", op.cit; p. 133. 

13 Historia de la eternidad, Madrid, Alianza Editorial, 1979; p. 85. 

106 



Doctrinas, numeros y calculos .. . Alejandro Carpio 

universo tiene que repetirse". 14 Luego, afiade que "el numero de cam bios de ese 
universo es el de las maneras en que se pueden disponer los diez atomos, variando 
el orden en que esten colocados". 15 Un universo ABC (de solo tres atomos orga
nizados en ese orden) es distinto de un universo BCA. Ahora, el primer salto 
terminol6gico de Borges consiste en suplantar orden con ubicaci6n. Destaco esto, 
no por sus consecuencias en el campo de la fisica (que ignoro ), sino porque se 
aparta de las premisas nietzscheanas que rebate Borges; en esa medida, no es una 
reclamaci6n justa. Borges sugiere que un universo ABC difiere de otro universo 
ABC si en uno A esta mas cerca de B que en el otro. La aportaci6n interesante 
del argumento es que la ubicaci6n de los atomos (en relaci6n con el espacio ), no 
solo su permutaci6n (en relaci6n con otros atomos), cambia la realidad. Una de 
las muchas preguntas que no se hace Borges es si la mismisima relaci6n entre 
un atomo y otro entrafia una separaci6n especifica. 

Otro ejemplo de como Borges confunde dos vocablos distintos se evidencia 
cuando concluye, muy elegantemente, que, "Si el universo consta de un nl.lmero 
infinito de terminos, es rigurosamente capaz de un numero infinito de combi
naciones y la necesidad de un Regreso queda vencida. Queda su mera posi
bilidad, computable en cero" .16 Ahora bien, los "terminos" a los que se refiere 
aquf son puntos en el espacio. Esto se aparta una vez mas de la hip6tesis 
de Nietzsche, lo suficiente como para que la palabra combinaciones (que en 
Nietzsche se refiere a los atomos, no a los puntos del espacio) no aplique aqui. 
El hecho es que Borges no ha explicado que trae a colaci6n nuevas considera
ciones fisicas ( el espacio infinito e infinitesimo, la relaci6n de los atomos con 
el vacio, etc.), y ha dejado entrever que debate a Nietzsche, simplemente, con 
matematica cantoriana. 

Cantor no guarda relaci6n con la teoria nietzscheana por mas de una raz6n. 
En lo que se refiere a atomos, de lo que Borges ha venido hablando hasta esa 
elegante conclusion, no viene al caso. La transfinitud de ciertos conjuntos 
se aplica a numeros, no a particulas reales. 17 Es una manera de organizar 
numeros, no de organizar materia. Un universo en el cual todas las manzanas 
correspondan a multiplos de 2 no es distinto a otro universo en el cual las 
mismas manzanas correspondan a multiplos de 3. Esta agrupaci6n es artifi
cial y arbitraria. El hecho de que uno lo pueda imaginar no requiere que los 
atomos se organicen o permuten de otra forma. Se le puede alegar una cita de 
Shakespeare: "A rose, by any other name, would smell as sweet", y hasta una 
conocida expresi6n popular: "es el mismo mono con otro cancan". La teoria 

14 Ibid.; p. 81. 

15 Ibid.; p. 82. 

16 Ibid.; p. 85. 

• 

17 Esto se colige, curiosamente, de los argumentos del mismo Cantor, segun Antonio Leon Sanchez, 
"The Aleph Zero or Zero Dichotomy", p. 1; y Peter Lynds, "Zeno's Paradoxes: a Timely Solution", 
p. 5. 
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de Nietzsche, en su aspecto "fisico", se referia a bloques del universo, no a 
la equiparacion de esos bloques con tenninos especificos, o a la organizacion 
humana (semiotica) de esos bloques en conjuntos. 

Aunque la expresion matematica sea ellenguaje mas apropiado para hablar 
de la fisica at6mica, la Teoria de los Conjuntos no se puede aplicar al modelo 
atomico de la forma en que hace Borges por la simple razon de que la mate
matica es una expresion semiol6gica y los itomos son particulas materiales. 
El itomo de Rutherford no es transfinito ni infinitamente divisible (algunos 
conjuntos, como expresiones matematicas, si). Cuando, en cambio, Borges le 
aplica la Teoria de Cantor al tiempo y al espacio, el ensayo adquiere una 16gica 
distinta, aunque la ortodoxia cientifica de los planteamientos sea debatible. 18 

Con Cantor esta claro que una linea de espacio no es infinita; lo que es 
infinito es el nfunero de elementos del conjunto de puntos que la forman. La 
suposici6n de Borges es que la masa de un atomo ocupa un punto especifico e 
infinitesimo en el espacio, y solo uno. De esa forma, cuando un atomo ocupa 
otro punto, nos topamos con un universo distinto. Borges no considera de cerca 
la relacion materia-espacio, y hace de los atomos unos puntos tan infinitamente 
divisibles como la linea matematica de espacio en donde los coloca. 

Ahora bien, haber recurrido a Cantor en esta instancia fue innecesario. Si 
bien la Teoria de los Conjuntos tiene una relacion directa con cuentos como 
"El Aleph", como ha demostrado Juan Antonio Hernandez, la infinitud de un 
segmento de linea se puede explicar mucho mas claramente con la imaginativa 
Paradoja de Zenon, una idea muy repetida en la obra de Borges, que blandia 
mucho mejor que la Teoria de los Conjuntos y los calculos que la sustentanY 

Asi, un segmcnto de tie1npo o de espacio es lo suficiente1nente divisible 
como para que cada division suponga un nuevo y posible universo. Hay tantos 
mundos posibles como puntos entre Aquiles y la tortuga. Habiendo recurrido a 
Zenon, Borges hubiese escapado de la necesidad (que no cumple) de sustentar la 
suposicion con las propuestas de Cantor y con lo relativo ala idea de conjunto. 

Es muy conocido un ensayo de Jaime Alazraki que trata sobre la estruc
tura contradictoria de la ensayistica borgesiana.20 El critico propone que, en 
sus ensayos, Borges tiene una manera muy curiosa de argumentar. En primera 
instancia, hay un petitio benevolentiae forzoso, que, en "La doctrina de los 
ciclos", se formula de la siguiente manera: "antes de refutar [a Nietzsche] 
- em pres a de que ignoro si soy capaz". Invariablemente, Borges ira planteando 

18 Una propuesta algo posterior considcra al chronon; o sea, una "unidad" indivisible de tiempo, como 
parte de una teoria que implica que el tiempo no es continuo. Qui.zas, Borges se adhiere a csto 
oblicuamente cuando indica que "la serie de los puntos del espacio (o de los instantes del tiempo) 
no es ordenablc" en forma consecutiva (85). 

19 Juan Antonio Hernandez, "Biografia del infinite: La noci6n de transfinitud en Georg Cantor y su 
presencia en Ia prosa de Jorge Luis Borges", Signos: Literarios y Lingiifsticos, 2.2 (2000). 

20 Jaime Alazraki, "Estructura oximor6nica en los ensayos de Borges", La prosa narrativa de Jorge 
Luis Borges, Temas-Estilo, Madrid, Editorial Grcdos, 1974. 
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su asunto, no sin ver cada posible objeci6n de este. Una de las observaciones 
mas pertinentes de Alazraki es que, ya una vez que Borges ha probado su 
punto, procede a refutarse a si mismo, a manera de conclusion. Despues de 
atribuirle clarisimamente a Nietzsche una creencia at6mica y de discutir sus 
fallas, afirma que "Nietzsche niega los atomos" (la bastardilla es de Borges). 
Considera, en cambio, la idea nietzscheana de unidades de energia, en vez 
de atomos materiales, que ley6 Borges en las libretas p6stumas del fil6sofo 
aleman.21 No es sin respeto, aunque con perplejidad, que afirma Pedro Amaral 
que: "es practicamente imposible tratar de desenmarafiar o separar las diversas 
posturas metafisicas que asume Borges, y [ ... ] comprender las desfiguraciones 
con que se c01nplica tal prop6sito" .22 Por otra parte, ya dijo Oscar Wilde que 
"only the great tnasters of style have ever succeeded in being obscure". 

AI final, es cuando Borges trae a colaci6n unas consideraciones nuevas, 
que su aportaci6n sobresale. Cuando habla de que hay procesos de energia 
irreversibles se aleja, como he1nos visto, de la hip6tesis que parece haberle 
aducido a Nietzsche. Afiade a la discusi6n metafisica el tema de la energia, que 
es importante. Las consideraciones cientificas de Borges sirven para enriquecer 
el ambito de unas consideraciones filos6ficas. El universo metafisico es 1nas 
que bloques: es el espacio y el tiempo en donde se ubican esos bloques y la 
energia que implica moverlos. Aunque Borges no siga de cerca las observa
ciones especificas de los cientificos contemporaneos, enriquece un sistema de 
argumentaci6n metafisica sui generis. Por ultimo, afiade una ultima conside
raci6n itnportante: ''a falta de un arcangel especial que lleve la cuenta, l,que 
significa el hecho de que atravesamos el ciclo trece mil quinientos catorce, y 
no el primero de la serie?".23 Se sobrentiende que si no hay observador de un 
fen6meno, pues este no existe. l,Se trata de una intuici6n cuantica o de una 
reformulaci6n berkeliana? Si bien es necesario apartarse de hacer concesiones 
faciles con respecto a la sensibilidad o la inclinaci6n borgesiana por el mundo 
de la ciencia, el hecho de que no sea muy puntual con tal o cual particularidad 
cientifica no implica que desconozca su expresi6n basica y que la refonnulaci6n 
que se encuentra en sus textos se aparte de una concienzuda (y bella) reflexi6n 
del tema. 

Alejandro Carpio 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Rio Piedras 

21 Merrel cementa al respecto sabre The Will to Power, una secci6n de las libretas (Nachlass) p6stumas 
de Nietzsche, y Borges rnismo cita Die Unschuld des Werdens, tambien p6stumo. Para las ideas 
at6micas de Nietzsche, Borges se refiere a Asi habl6 Zaratustra, en Unthinking Thinking: Jorge Luis 
Borges, Mathematics, and the New Physics, West Lafayete, Purdue U P, 1991. 

22 Pedro V. Amaral, "Borges, Babel y las Matematicas", Revista Jberoamericana, 37 (1971); p. 422 . . 
23 Ibid.; p. 94. 

109 



Revista de Estudios Hispanicos, U.P.R. Vol. XXXV, Nums. 1-2, 2008 

TEXTOS CITADOS 

Alazraki, Jaime. "Estructura oximor6nica en los ensayos de Borges", La prosa nar
rativa de Jorge Luis Borges, Temas-Estilo, Madrid, Editorial Gredos, 1974. 

Amaral, Pedro V. "Borges, Babel y las Matematicas", Revista lberoamericana, 37, 
1971; pp. 421-428. 

Borges, Jorge Luis. His to ria de Ia eternidad, Madrid, Alianza Editorial, 1979. 

---· Discusi6n, Madrid, Alianza Editorial, 1980. 

---· Otras Jnquisiciones, Madrid, Alianza Editorial, 1999. 

Brown, J. Andrew. "Borges's Scientific Discipline", Hispanic Review, 72.4, 2004; pp. 
505-522. 

Corry, Leo. "Algunas ideas cientificas en la obra de Jorge Luis Borges y su contexto 
hist6rico", en Myrna Solotorevsky y Ruth Fine (eds.), Borges en Jerusa/en, Frank
furt am Main, Vervuert/Iberoamericana, 2003, Bajado del Internet el 18 de sep
tiembre de 2007, <http://www.tau.ac.il/-corry/publications/articles/borges-ciencia. 
html>. 

Hernandez, Juan Antonio. "Biografia del infinito: La noci6n de transfinitud en Georg 
Cantor y su presencia en la prosa de Jorge Luis Borges", Signos : Literarios y 
LingiUsticos, 2.2, 2000; pp. 131-139. 

Le6n Sanchez, Antonio. "The Aleph Zero or Zero Dichotomy", Bajado del Internet 
el 18 de febrero de 2008, <http://cogprints.org/5094/ l /TheAlephZeroOrZeroDi
chotomy. pdf>. 

Lynds, Peter. "Zeno 's Paradoxes: a Timely Solution", Bajado del Internet el 18 de 
febrero de 2008, <http:l/philsci-archive.pitt.edu/archive/0000 1197 /02/Zeno_s_ 
Paradoxes_-_A_ Timely _Solution. pdf>. 

Merrell, Floyd. Unthinking Thinking: Jorge Luis Borges, Mathematics, and the New 
Physics, West Lafayete, Purdue U P, 1991. 

Seines, Gisle. "Borges, Nietzsche, Cantor: Narratives of Influence", Ciberletras, 6, 
2002. 

Sokal, Alan D. "Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics 
of Quantum Gravity", Social Text, 46-47, 1996; pp. 217-252. 

Weissert, Thomas. "Representation and bifurcation: Borges's Garden of Chaos Dy
namics", en N. Katherine Hayles (ed.), Chaos and Order: Complex Dynamics in 
Literature and Science, Chicago, U of Chicago P, 1991. 

110 


	1103
	1104
	1105
	1106
	1107
	1108
	1109
	1110

