
ESTUDIOS

Alejandro Korn Visto por sus Criticos

cien afios de su nacimiento y veinticinco de su muerte, la figura y
la obra de Alejandro Korn han originado ya una bibliografia abun-

dante, aunque los titulos que la componen no son homogeneos en fina-
lidad ni en significaci6n. En este trabajo nos proponemos el an.lisis de
esa bibliografia, anilisis que puede servir para apreciar en que medida
el maestro argentino ha sido conocido, apreciado y criticado; y para sa-
ber cuanto se ha avanzado en la interpretaci6n de su pensamiento y su
acci6n, y cuinto falta lograr todavia.

Aunque nos referiremos a lo escrito sobre Korn, y no al pensamien-
to mismo del fil6sofo, se hace necesario proporcionar una imagen gene-
ral de sus ideas filos6ficas, de la que podr.n prescindir sin perdida los
que conozcan en detalle la obra 'de Korn.

Nacido en I86o en San Vicente, pequefio pueblo de la pampa bo-
naerense, en un hogar de refugiados politicos alemanes del 48, Alejan-
dro Korn comenz6 su actividad profesional como m6dico de campafia en
1883. Radicado en La Plata, donde vivi6 hasta el fin de su vida, fue
profesor en el Colegio Nacional de la ciudad y diputado a la Legislatura
de la Prcvincia de Buenos Aires. Durante casi veinte afios fue director
del Hospital de Alienados de Melchor Romero, cercano a La Plata. En
1906 comienza su actividad como profesor de filosofia en la Universidad,
de Buenos Aires, y diez afios despues abandona toda otra labor profesio-
•nal para dedicarse exclusivamente a la ensefianza. Tenia entonces 56
afios y ensefiaria durante 15 afios mis, en Buenos Aires y La Plata. En
1930 se retira de la citedra universitaria, aunque no de la labor docente
en amplio sentido. Falleci6 en La Plata, en 1936, a los 76 aiios de edad.

La producci6n escrita de Korn no fue muy abundante. Hasta 1918,
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contando ya 58 afios y siendo entonces Decano de la Facultad de Filo-
sofia y Letras de Buenos Aires, s61o habia publicado algo mas de una
media docena de articulos. En ellos, sin embargo, estaban ya los temas
y las principales ideas que desarrollaria mas tarde. Los trabajos mas
representativos de su posici6n filos6fica son los siguientes: "Incipit vita
nova" (1918); "La libertad creadora" (1922); "Esquema gnoseol6gico"
(1924); "El concepto de ciencia" (1926); "Axiologia" (I930). Estos
trabajos fueron reunidos en un volumen titulado Ensayos filosdficos,
publicado en 193o en edici6n privada. Finalmente, en 1935 aparecie-
ron los Apuntes filosdficos, el inico libro "piblico" aparecido en vida
de Korn. Apuntes filosdficos contiene lo esencial de los trabajos anterio-
res aunque en una forma mas sistematica, y agrega temas que no habian
sido tratados anteriormente. Concebido como una "introducci6n a la
filosofia" destinada a un piblico muy amplio, es al mismo tiempo un ex-
celente resumen de la filosofia de Korn, escrito en los iltimos dias de
su vida.

La obra escrita de Korn no se agota en los estudios mencionados.
Sus ensayos sobre fil6sofos revelan, debajo de una claridad didactica y
una simplicidad de estilo que pueden resultar engafiosas, una excepcio-
nal capacidad para hacer revivir en pocos trazos el nicleo de una filo-
sofia. Korn dedic6 tambi6n gran atenci6n a la historia de las ideas en
Argentina. Su obra Influencias filosrficas en la evolucidn nacional, en
su mayor parte escrita a principios de siglo, sigue siendo clasica. Le
ocuparon, ademas, los problemas universitarios de su poca, sobre los
que escribi6 varios articulos; la critica de libros, ejercida no como mero
instrumento de informaci6n, sino desde una posici6n definida ante la
que comparecen las opiniones resefiadas; y el tema del socialismo, que le
fue particularmente caro en los iltimos afios de su vida.

A comienzos de nuestro siglo se inicia en Argentina un cambio en
la orientaci6n filos6fica de las cAtedras. Frente al positivismo y al na-
turalismo imperantes, comienzan a actuar nuevas influencias: la "vuelta
a Kant" primero, la filosofia de Bergson y la de Croce despues. Es lo
que se ha denominado la pol6mica antipositivista o etapa de superaci6n
del positivismo, que forma parte de un movimiento de renovaci6n filo-
s6fica comin a todos los paises latinoamericanos. En 1930 esta etapa
puede darse por concluida, y esa fecha puede tomarse como el comienzo
de un nuevo periodo, caracterizado por la influencia predominante de la
filosofia alemana mas reciente. Estas nuevas influencias encuentran el
camino desbrozado por la acci6n de quienes combatieron al positivismo
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y trataron de ampliar el horizonte filos6fico en los primeros treinta afios
del siglo. Entre ellos, la figura mss importante es la de Alejandro Korn.
La obra de Korn culmina, precisamente, hacia 1930.

El punto principal que separa a Korn del positivismo es el modo
de concebir la libertad en la conducta humana. Si la conducta del hom-
bre esti determinada rigurosamente por su estructura biol6gica--o por
cualquier otra forma de absoluta determinaci6n- no hay lugar para la
responsabilidad y, en consecuencia, la constituci6n de la 6tica es impo-
sible. Por el contrario, nada interesa mas a Korn que sefialar la existen-
cia de la libertad humana y mostrar que ella hace posible la 6tica. Mas
auin, para Korn el hombre es esencialmente el ejercicio de esa libertad.
La cultura y la historia son sus consecuencias: la primera, como crea-
ci6n de formas culturales, desde la tecnica hasta la moral; la segunda,
como el drama de la tensi6n entre la libertad, que el hombre experimen-
ta como su mss preciosa esencia, y la coacci6n -la exterior de la natu-
raleza y la interior de los instintos- que se opone al cumplimiento de
aqu6lla. El hombre es definido por Korn como el "animal rebelde": el
simbolo prometeico es su simbolo. Constituido por su libertad, ha he-
cho de ella el instrumento para dominar la naturaleza, crear la tecnica,
elaborar la cultura y mejorarse moralmente. En este sentido afirma
Korn que la libertad es libertad creadora.

El tema de la libertad, con implicaciones que aqui son omitidas, es,
pues, el principal tema de Korn. Pero 6ste ha desarrollado tambien una
posici6n gnoseol6gica, se ha ocupado especialmente del problema de los
valores y, en medio de grandes reservas, ha incursionado en el terreno
de la metafisica. La posici6n de Korn en teoria del conocimiento ha
sido considerada por la mayoria de los criticos, y no sin razones para
ello, como "idealista". Apoyan esta interpretaci6n la critica que Korn
dirigi6 al realismo ingenuo y la importancia que concedi6 al hecho de
que todo es dado en la conciencia y no es posible saber de la realidad
sino a trav6s de lo dado en la conciencia. Ahondando mas en la gnoseo-
logia de Korn 6sta ofrece problemas mas complejos a la interpretaci6n,
paro basta a nuestros fines destacar los rasgos sefialados.

Korn hace de la axiologia o teoria de los valores el objeto de la
filosofia. De la realidad exterior se ocupan la ciencia -- cuando es po-
sible representar esa realidad en expresiones matemiticas--y las teorias
-cuando el saber correspondiente no puede alcanzar ese nivel de exac-
titud. Del sujeto y sus reacciones valorativas se ocupa la filosofia, que
es, por lo tanto, teoria de los valores. Korn realiz6 una clasificaci6n y
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una descripci6n de los valores, dentro del marco de una axiologia re-
lativista.

Fuera de la filosofia, y aun casi fuera del saber comprobable y co-
municable, se halla la metafisica. Al mismo tiempo que reconoce el
caricter ineludible de las cuestiones metafisicas, Korn afirma la imposi-
bilidad de constituir la metafisica como un saber objetivo. Sin embargo,
aunque sostuvo que toda construcci6n metafisica s61o tiene valor para el
que la crea (y a este respecto gustaba confundir los verbos creer y crear),
aqui y ally asoman en sus escritos atisbos de una metafisica personal.

Por iltimo, hay que advertir que la confianza de Korn en la capa-
cidad de la raz6n era limitada. Consideraba que la elaboraci6n racional
de los datos de la experiencia es el inico saber legitimo. Pero esta ela-
boraci6n termina, segimn Korn, en oposiciones conceptuales irreducti-
bles, en antinomias insalvables. La consecuencia que debemos extraer
de ello no es, sin embargo, la pasividad esc6ptica. Por el contrario, la
salida es la acci6n. La acci6n, para Korn, "corta el nudo gordiano" de
las perplejidades te6ricas. La historia nos muestra que, a pesar de las
dudas eternas, nuestros antecesores se elevaron cada vez mis por encima
de la animalidad y crearon por medio de la acci6n el mundo de objetos
y valores que hoy constituyen nuestra cultura. La acci6n es el modo de
concretar la libertad creadora. "Al principio fue la acci6n", dice Korn;
pero no quiere decir "al principio de las cosas", sino "al principio de
la redenci6n humana".

Se ha 'dicho muchas veces, pero es forzoso repetirlo, que Korn fue,
ante todo, una extraordinaria personalidad. Mis all. de su pensamiento
filos6fico considerado en un sentido t6cnico, o aun de la totalidad de
su obra escrita, hay que destacar su influencia determinante en la crea-
ci6n de un ambiente filos6fico, su alta calidad de maestro, su ejemplo
de autenticidad nacional sin perdida de las esencias universales. Y todo
ello no como aspectos separables, sino como manifestaci6n unitaria de
su irradiaci6n espiritual. Alejandro Korn es, para la Argentina, una
de esas raras personalidades que constituyen el mis alto patrimonio de un
pueblo, hacia las cuales siempre puede volverse como a una fuente de
inextingulible energia moral.1

1 Para mayores detalles sobre el pensamiento de Korn vease la bibliografia
de este articulo. Para la posici6n de Korn en la etapa antipositivista vease, entre
otros, Francisco Romero, Sobre la filosofia en America (Buenos Aires, Raigal.
1952) y Juan Carlos Torchia-Estrada, La filosofia en la Argentina (Washington,
D. C., Uni6n Panamericana, 1961).
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I. DIFUSI6N DE KORN ANTES DE SU MUERTE

Durante la vida de Korn sus escritos no tuvieron gran difusi6n, y
ello se explica por varios motivos. Como ya adelantamos, Korn comen-
z6 a escribir mas bien tarde y no escribi6 mucho. Cuando lo hizo, lo
hizo con alguna reticencia, como quien carece de ambiente propicio. Lo
que se dice un libro formal no lo public6 hasta los setenta aiios, y eso
en edici6n privada. Ademis, su tipo espiritual lo llevaba a prodigarse en
el circulo intimo mas que a buscar forma alguna de popularidad. Por
filtimo, escribi6 llana y modestamente, y todo 61 era una magnifica ex-
presi6n de modestia cientifica. Estas virtudes, es sabido, no son las mas
apropiadas para el 6xito del momento.

La primera menci6n que conocemos sobre un trabajo de Korn se
public6 en la Revista de Filosofia, de Buenos Aires, que dirigia Jose
Ingenieros.2 Se trata de una breve nota que resume un articulo sobre
"Las ideas filos6ficas en la historia argentina", que Korn habria publi-
cado en la revista Actividad, de La Plata, en 1916. No hemos visto el
articulo a que se refiere la nota, pero, al parecer, a su vez reproducia
una conferencia. Como entre 1912 y 1914 Korn llevaba publicado lo
que luego serian los tres primeros capitulos de su libro Influencias filo-

sficas en la evolucidn nacional, presumimos que el articulo resumiria
esos estudios. La nota llevaba las iniciales M. K. (75) .

Como se record6, en 1930 apareci6 la edici6n privada de los Ensa-
yos filo iificos, el libro en el cual Korn recogi6 las expresiones mas per-
sonales de su pensamiento filos6fico, ante la certeza de que nunca les
daria un desarrollo sistemitico acabado. Conocemos dos articulos pu-
blicados con motivo de este libro. Uno apareci6 en la revista Nosotros,

escrito potr Delfina V.D. de Ghioldi, y era mas bien una resefia exposi-
tiva (47). El otro se public6 en Humanidades, de La Plata, y fue su

autor el profesor Jos6 A. Rodriguez Cometa. El articulo de Rodriguez
Cometa era una exposici6n y, al mismo tiempo, una critica escrita con

2 Por ello no esti en lo cierto Le6n Dujovne cuando afirma, en un articulo
reciente (cf. nim. 33 de la bibliografia de este articulo), que una nota suya re-
dactada con motivo de la publicaci6n de "La Libertad creadora", aparecida en
La Nacin en 1922, fue lo primero que se public6 sobre Korn.

3 Para evitar la multiplicaci6n de datos bibliogrificos y de notas a pie de
p~gina, cada vez que hagamos referencia a un trabajo sobre Korn lo representa-
remos, entre par6ntesis y dentro del texto, por el numero de entrada que tiene
en la bibliografia que va al final de este articulo. Si se trata de una cita agrega-
remos, a continuaci6n del nimero de referencia, la indicaci6n sobre la pigina en
que se encuentra el texto citado.
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afecto y respeto. Uno de los puntos que mis preocupaban al critico era
el relativismo de Korn en el terreno de los valores (103).

Ya muy cercana la muerte del maestro, en el nimero de julio de
1936 de la revista Nasotros se publicaron dos breves fragmentos de es-
tudios -redactados con anterioridad- de Francisco Romero y Alberto
Rouges, respectivamente. El de Rouges se titulaba "Aproximaci6n a
Korn", y en 61 se destacaba la preocupaci6n del fil6sofo por los proble-
mas del conocimiento (126). Romero aludi6 en su trabajo al escaso re-
conocimiento piblico que la labor de Korn habia suscitado hasta enton-
ces. Refiri6ndose al retiro de Korn de la actividad universitaria escribi6
Romero: "Casi nadie repar6 en que una de las mis puras y nobles figu-
ras universitarias de la Argentina se alejaba de las aulas, despu6s de con-
sagrar a ellas media vida de actividad intensa y ejemplar; al parecer,
Don Alejandro Korn carecia de los requisitos indispensables para que
tal suceso ocupase la atenci6n de la gente" (1o7, p. 462). "Por estos y
otros motivos afines -continuaba Romero- el nombre de Korn no tie-
ne la difusi6n que se merece. Ajeno a cualquier manejo dudoso, irre-
ductible, rebelde hasta a ese artificial empaque, estiramiento o estiliza-
ci6n de la figura que es entre nosotros aliciente para la notoriedad, Ale-
jandro Korn ha sido siempre y sigue siendo un hombre al margen. Y
sin quererlo, por la misma fuerza de las cosas, esta situaci6n suya califica
en cierto modo todo aquello a cuyo margen queda 61" (zo7, p. 464).

El resto de este trabajo mostrari c6mo Alejandro Korn fue dejando
de ser una figura marginal, para ser reconocido al fin como uno de los
principales pensadores latinoamericanos.

2. LA PRIMERA AGRUPACION DE SUS ESCRITOS Y LOS ECOS INMEDIA-

TOS DE SU MUERTE

En agosto de 1934, dos afios antes de morir, Korn escribi6 a Le6n
Dujovne: "Nunca me he preocupado de catalogar mis publicaciones. Ahi
andan por revistas y peri6dicos, y no sere yo quien se preocupe de reu-
nirlas" (33). Poco despu6s aparecian los Apuntes filosdficos, que junto
con los Ensayos filosdficos fueron los dos anicos libros que public6. El
resto de la obra qued6, en el momento de su muerte, disperso en publi-
caciones peri6dicas, como 61 mismo afirm6. De tal modo, su difusi6n,
en escala nacional, comienza con la agrupaci6n p6stuma de sus escritos.
Korn no alcanz6 a ver la repercusi6n de su pensamiento.

A la editorial Claridad debe agradecerse el primer intento de reunir
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los escritos de Korn en la serie "Obras de Alejandro Korn", que abraz6
los siguientes titulos: Influencias filosdficas en la evolucion nacional,
Fildsofos y sistemas, La libertad creadora, Ensayos criticos y, en segunda
edici6n, Apuntes filoifkicos. Aunque eran ediciones populares, cada uno
de los volumenes iba precedido de un pr6logo o estudio preliminar, que
es lo que ahora nos interesa.

La publicaci6n de Influencias filosficas en la evolucion nacional
proporcion6 a Luis Aznar la oportunidad de ofrecer el primer esquema
biobibliografico del maestro (12). Las lineas de su cuadro biografico se
han mantenido, y los datos que entonces proporcion6 sobre los escritos
de Korn son el primer intento de una bibliografia que, completa y rigu-
rosa, todavia no poseemos.

Francisco Romero antepuso a Fildsofos y sistemas un ensayo en el
que destacaba -como ha sido siempre la nota dominante en sus escritos
sobre IKorn- los valores humanos de la personalidad del fil6sofo argen-
tino (o19). Parte de este ensayo habia sido publicado anteriormente en
el numero de noviembre de 1936 de la revista Nosotros, al que ya alu-
dimos.

"Alejandro Korn, maestro de saber y de virtud" se titulaba el tra-
bajo-uno de los mas completos que se han escrito sobre Korn- que
Eugenio Pucciarelli puso como estudio preliminar al volumen La liber-
tad creadora. Pucciarelli denomin6 "idealismo gnoseol6gico" (con lo
cual seguramente queria determinar que este idealismo no tenia caracter
metafisico) a la posici6n de Korn en teoria del conocimiento. Como lo
haria mucho mas tarde William Kilgore, vi6 como una consecuencia de
ese idealismo la posici6n relativista de Korn, no s61o en gnoseologia,
sino tambien en teoria de los valores. "Agnosticismo y relativismo mo-
ral -ha escrito Pucciarelli- son consecuencias derivadas de aquellas
premisas. Pero las dificultades que suscitan el conocimiento y la valo-
raci6n se resuelven en la acci6n, aunque en la acci6n termina la filoso-
fia (86, pp. 19-20). Sin embargo, nos recuerda el mismo autor, en la
esfera de lo moral Korn no acept6 que el relativismo se volviera nihilis-
mo. Por el contrario, la etica de Korn es afirmativa. Si bien la reuni6n
de este caracter afirmativo con el relativismo moral puede levantar jus-
tas objeciones.

El volumen titulado Ensayos criticos fue prologado por Enrique An-
derson Imbert (3). En breves paginas, Anderson Imbert proporciona
una imagen fiel del estilo de pensamiento y de expresi6n literaria ca-
racteristicos de Alejandro Korn. Con el mismo cincel y con identica ac-
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titud, viene a decirnos el autor, Alejandro Korn model6 su vida, su fi-
losofia y su prosa. Tambi6n nos habla Anderson de cierta tensi6n in-
terior que mantuvo a Korn entre la circunspecci6n de su relativismo ex-
preso y la pasi6n afirmativa de su fe en el valor de la libertad y la dig-
nidad humanas.

Raimundo Lida prolog6 la segunda edici6n de los Apuntes filosd-
ficos con un breve ensayo, finamente escrito, titulado "Korn o el fil6sofo
prudente" (65). Destac6 con acierto el lugar que lo &tico tiene en el
pensamiento de Korn y, considerando que "la dificil virtud del fil6-
sofo debe ser de ascetismo y prudencia", estim6 que esa habia sido la
gran virtud de Korn. Digamos, apenas de paso, que si bien no es im-
propio llamar a Korn "fil6sofo prudente", quizy haya que afiadir que
esa prudencia fue expresi6n de algo mas profundo: desconfianza de los
alcances de la pura raz6n, fe limitada en las posibilidades de la filoso-
fla.

Entre los comentarios que originaron estas ediciones destacamos el
que Anibal Sanchez Reulet dedicara, en la revista Nosotros, a Influen-
cias filosdficas en la evoluci nacional. "La primera historia de las in-
fluencias filos6ficas escribi6 el mencionado critico- ha sido hecha en-
tre nosotros por Alejandro Korn. Con ser el primer intento -admira-
ble, sin duda- es algo mis que un intento. A pesar de sus imperfec-
ciones es un trabajo excelente, vigoroso, irreemplazable" (I29, p. 345).
M.s ally del juicio sobre la obra en si, Sanchez Reulet se refiere a la
preocupaci6n argentina de Korn en un pasaje que exige la transcripci6n
en extenso: "En este libro, y en otros, Korn ha destacado siempre la
peculiaridad de nuestro modo de pensar y sentir. Era uno de sus mayo-
res afanes. Un poderoso sentimiento nacional y una fuerte voluntad
politica se entrecruzaban en su actitud te6rica. Pero no eran incompa-
tibles con la dignidad intelectual del fil6sofo. Las inflzuencias filos6ficas
constituyen un momento necesario en el desarrollo de su personalidad.
No responde a simple y ociosa curiosidad intelectual. Korn necesitaba
conocer la evoluci6n idiol6gica de su propio pueblo para tener la segu-
ridad de cual habria de ser su posici6n dentro de ella. ... Los motivos
nacionales y politicos que se entrecruzaron en su posici6n te6rica, y en
cierto modo la condicionaron, constituyen, en verdad, un solo motivo: el
de servir a la colectividad en que habia nacido. El nacionalismo era, pa-
ra Korn, algo mas que un repertorio inerte de ritos: era el pensamiento,
hondamente sentido, de una Argentina mejor. Y la politica era para el,
no un manejo indigno de apetitos, sino la realizaci6n de ese pensamien-
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to. Su voluntad politica estaba, pues, traspasada de exigencias 6ticas, co-
mo lo estaba toda su teoria filos6fica, su original pragmatismo de la li-
bertad. Cuando la teoria sirve a esta politica no se rebaja, se enaltece"

(129, pp.346-347) '4

En 1937 tuvo lugar en Buenos Aires el II Congreso de Historia de
America. A 61 present6 Francisco Romero una ponencia titulada "Ale-
jandro Korn y el positivismo". En ella, como en otros articulos anterio-
res, adelant6 Romero materiales que tomarian su forma definitiva en un
ensayo que examinaremos mas adelante. Del trabajo que aqui mencio-
namos nos interesa un asunto que Romero no ha tratado con la misma
extensi6n en otros ensayos suyos sobre Korn: la relaci6n de ste con

ciertas corrientes de la filosofia contemporinea. En efecto, si se exami-
nan los escritos de Korn sobre la filosofia contempornea, se advierte
que aquel otorga escasa importancia a ciertas tendencias recientes. Ro-
mero, buscando las causas de esta actitud, viene a decirnos en resumen:

Korn combati6 de frente al positivismo porque lo consider6 un adver-

sario digno; en cambio, a ciertas corrientes de la filosofia contempora-
nea (precisamente las que mas influyeron despus: Husserl, Scheler,

Heidegger) no les prest6 mayor atenci6n porque las consider6 expresio-

nes de un neo-romanticismo que no arraigaria profundamente (i1o).

Con motivo de la muerte de Korn, el diario La Gaceta, de Tucu-
man, le rindi6 homenaje en su niimero del I. de enero de 1937. Alli
Francisco Romero se refiri6 a los Apuntes filosdficos, considerindolos el

"testamento filos6fico" del maestro, pues el libro habia sido escrito

cuando Korn ya estaba afectado por la enfermedad que provocaria su

fallecimiento (10o8). En el mismo nimero Alfredo Coviello public6 un

articulo titulado "Una pigina de historia en la naciente filosofia argen-
tina", que en rigor era un examen del pensamiento de Korn en paralelo

con el de Jos6 Ingenieros. Coviello vela en Ingenieros y Korn "los jefes

4 Influencias filosdficas en la evolucion nacional origin6 otro comentario,
publicado en la revista Claridad, y que citamos a manera de curiosidad. Despues
de destacar su autor los valores personales de Korn y su posici6n en el pensa-
miento argentino, anota algunas "deficiencias" en la obra, si esta es examinada
"con criterio de ortodoxo positivista, y aun sin mucha ortodoxia". Estas defi-
ciencias, sin embargo, se explicarian por las fechas en que se escribieron los dis-
tintos capitulos, pues, salvo el Iltimo, todos son anteriores al giro final del pen-
samiento de Korn, "que ya en el ocaso de su vida se pleg6 con todo entusiasmo
a la falange de los partidarios de la fecunda corriente de la filosofla positiva". Por
obra de esta singular interpretaci6n -que quiza confunde, en los iltimos afios
de Korn, la adhesi6n al socialismo con la adhesi6n al positivismo-, Ilegariamos
a descubrir que, despues de una vida dedicada a superar el positivismo, Alejandro
Korn se habria convertido... al positivismo. Ello nos exime de todo comenta-
rio. (Vase el nm. 25 de nuestra bibliografia).
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visibles de dos movimientos filos6ficos opuestos", es decir, el positivis-
mo y el antipositivismo. Su paralelo, sin embargo, se atiene s61o a unos
pocos puntos de similitud y diferencia entre ambos pensadores. En la
consideraci6n de Coviello, Korn representa, sobre todo, la defensa de la
"filosofia en si". La expresi6n, que podria prestarse a error, quiere sig-
nificar que en Korn la filosofia no se da en una dependencia tan estre-
cha de la ciencia, como en el caso de Ingenieros, sino que tiene una es-
tructura y una finalidad aut6nomas (28).

Naturalmente, no fue el de La Gaceta el finico homenaje tributado
a Korn con motivo de su muerte. Otras notas y noticias aparecieron en
diversas publicaciones peri6dicas. 5 Destacamos el articulo que Sanchez
Reulet public6 en Sur, en i937 . "Fue el primer argentino -dijo de
Korn- que estudi6 filosofia en serio, pero fue tambi6n el primero en
hacerla" (130, p. 88).

En el mismo afio Anderson Imbert public6 en La Nacidn, de Bue-
nos Aires, un articulo titulado "La acci6n en Alejandro Korn". En 61
destaca el lugar que la acci6n tiene en el conjunto de las ideas de Korn,
de acuerdo con los textos del fil6sofo; pero va mas lejos, buscando el
nexo entre lo que Korn afirma sobre la acci6n y su actitud como hombre
entregado a ella. Para Korn, como ya recordamos, el pensar te6rico ter-
mina en antinomias insolubles. Para evitar la total desilusi6n e inercia
s61o hay un camino: decidirse por la acci6n. Como escribe Anderson
Imbert, "en el momento de la acci6n decisiva Korn no toleraba los
subterfugios de la teoria. ... Su consigna, pues, fue la acci6n". "Pero
esta consigna -- agrega- era, en verdad, una inconsecuencia de su teo-
ria". Su afirmaci6n rotunda sobre el valor de la acci6n -y de la liber-
tad creadora- no se condice con su relativismo. "Korn se entreg6 a la
acci6n porque era el mandato imperioso de su conciencia individual, por-
que su personalidad aut6noma asi lo queria, porque, para 61, el valor
supremo era lo 6tico. Esta fuerza de su caracter se mezclaba a veces, su-
brepticiamente, con su pensamiento te6rico. Sus lectores reparan, a ra-
tos, c6mo su relativismo se traiciona a si mismo (5). Se trata, pues, de
una idea que ya habiamos encontrado en el pr61ogo a Ensayos criticos.

5 En efecto, entre los papeles que conserva la familia Korn, pudimos ver
numerosas noticias y notas an6nimas con motivo de la muerte del fil6sofo.
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3. DE LA EDICI6N OFICIAL DE SUS "OBRAS" HASTA EL DECIMO ANIVER-

SARIO DE SU FALLECIMIENTO

La primera edici6n conjunta de sus escritos realizada por la edito-
rial Claridad, los comentarios inspirados por ella y los ecos inmediatos
de su muerte, convirtieron a Korn, en lo que al reconocimiento publico
se refiere, en una figura de relieve nacional. Pero ya en el mismo aiio
de su fallecimiento la Universidad de La Plata decidi6 publicar la edici6n
oficial de sus obras. Esta edici6n contribuy6 mucho a que Korn fuera
conocido en el extranjero, al cual su obra habia trascendido poco hasta
entonces. Se abre asi un periodo, que abarca unos diez o doce aios, en
el cual la producci6n sobre Korn es intensa, tanto en la Argentina como
fuera de ella, y al cabo del cual la obra de Korn tiene ya una difusi6n
de amplitud americana.

Con el titulo de Obras y en edici6n a cargo de Francisco Romero,
Eugenio Pucciarelli y Anibal Sanchez Reulet, los escritos de Korn se pu-
blicaron en tres volumenes, bajo el patrocinio de la Universidad de La
Plata. El primero apareci6 en 1938 y contenia los principales trabajos
filos6ficos de Korn-los que se habian publicado bajo el titulo de En-
sayos filosdficos en 1930-y los Apuntes filosoficos. El segundo volu-
men se public6 un afio mas tarde e inclufa los escritos de Korn sobre
historia de la filosofia y filosofia contemporanea, ademas de algunas
notas bibliograficas y cartas de interes filos6fico. El tercer volumen
apareci6 en 1940, conteniendo Influencias filosoficas en la evolucidn
nacional, otros escritos sobre filosofia en la Argentina y otras notas
bibliograficas. La edici6n estaba precedida por un estudio de Francisco
Romero, sobre el que volveremos enseguida, y el segundo volumen Ile-
vaba como apendice una breve nota biografica de Luis Aznar.

El trabajo de Romero al que acabamos de aludir es uno de los me-
jores que se han escrito sobre Korn y se ha reproducido varias veces. En
41 se aprovechan trabajos anteriores, que aqui logran su expresi6n mis
amplia y organica. Las paginas que Romero dedica a trazar la figura
moral de Korn son irreemplazables. En cuanto a su filosofia, una de
las tesis mas originales de este trabajo es la afirmaci6n de que en Korn
se dio el proceso de superaci6n del positivismo en coincidencia con el
proceso europeo y no en dependencia de 61. "Alejandro Korn -escribe
Romero- en este rinc6n americano, ha vivido esta etapa de la historia
de las ideas [la transici6n del positivismo a la renovaci6n filos6fica que
le sigui6] con una extrafia similitud, que llega a veces a la identidad,
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respecto a los pensadores europeos. No ha sido su discipulo, ni mucho
menos su eco, sino su par. La crisis que ocurri6 en aquellos fil6sofos
se repite punto por punto en 61; los motivos que en ellos aparecen se
reiteran en lo esencial en el fil6sofo argentino. ... Alejandro Korn ha
encarnado aqui las mismas ansias de renovaci6n filos6fica que surgieron
en Europa a fines del siglo anterior, y lo ha hecho por su cuenta, con
sentido personal, con un profundo acento propio" (III, pp. 16-17, edi-
ci6n Claridad). Y luego muestra c6mo se dan en Korn los aspectos y
preferencias que caracterizaron a la filosofia de la primera etapa post-
positivista: el inter6s por la historia de la filosofia; la "vuelta" a Kant;
el problema del conocimiento; y el problema de los valores. Entre estos
aspectos queremos destacar ahora lo que Romero afirma sobre el interes
de Korn por la historia de la filosofia. "La historia de la filosofia ha
tenido en Korn--dice Romero- un estudioso de raras calidades; es
dificil que en la America de nuestro idioma alguien haya proyectado su
atenci6n sobre el pasado filos6fico con una comprensi6n mas profunda,
con inteligencia mas amplia y perspicaz" (IIx, p. i8, edici6n Claridad).

En los afios inmediatos a la edici6n de Obras publicada por la Uni-
versidad de La Plata -aproximadamente hasta 1946- se publican nu-
merosos trabajos sobre Korn. Como dejamos dicho, varios aparecie-
ron fuera de Argentina. Don Alfonso Reyes public6 en El Nacional,
de M6xico, un articulo titulado "Korn y la filosofia argentina", luego
reproducido en Repertorio. Americano. El articulo, de intenci6n mis
bien informativa, ademis de dar una idea general sobre el pensamiento
de Korn destaca especialmente su interpretaci6n de la filosofia contenm-
poranea y su inquietud por la creaci6n de un pensamiento "nacional".
Impresiona particularmente al expositor el hecho 'de que Korn no ejer-
za la critica de los fil6sofos contemporineos desde el exclusivo punto de
vista te6rico, sino que busque, en cada caso, la relaci6n entre las ideas
del fil6sofo y su actuaci6n en su medio social. "Lo que mis importa en
esta sumaria revista--escribia Reyes--es la posici6n de Korn, su dis-
gusto al convencerse 'de que ninguno de estos intentos [los de los pen-
sadores contemporaneos estudiados] corresponde a la realidad social del
pais que los vi6 nacer, y aquella cierta impaciencia, bien notoria en los
casos de Gentile y Heidegger, con que somete la teoria del fil6sofo al
contraste de su conducta como hombre. Se diria que para 61 la filosofia
debe ser, ante todo, una etica social y una 6tica individual" (94, p. 26).

En Cuba se ocup6 de Korn, en un articulo publicado en 1940 en
la Revista Cubana, Medardo Vitier. Escrito con simpatia, el trabajo de
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Vitier esti bien elaborado, en cuanto a las noticias que contiene y en
cuanto a la exposici6n general. No resume todas las ideas filos6ficas de
Korn, sino las que considera mrs salientes. Vitier percibi6 la capacidad
de Korn para apresar en breves parrafos las notas caracteristicas de una
6poca o de una doctrina. Designa a la posici6n filos6fica de Korn como
voluntarismo o afirmaci6n del primado de la voluntad sobre la raz6n.
Parte del trabajo de Vitier es una comparaci6n entre Korn y el pensador
mexicano Antonio Caso (147).

En el mismo afio de 1940 apareci6 en la Revista Ibetroamericana un
largo estudio de C6sar Barja sobre Korn (16). Al exponer la asimila-
ci6n que Korn establece entre la filosofia y la axiologia destaca Barja,
al igual que otros criticos, la posici6n relativista del pensador argentino
en lo que respecta a la teoria de los valores. Otros temas del pensamien-
to y la significaci6n de Korn tratados por Barja son los siguientes: su
lugar en la historia ideol6gica argentina en el momento de superaci6n
del positivismo; el tema de la libertad y el de la acci6n; y su posici6n
ante la metafisica. Al tratar del papel que juega la acci6n en la filoso-
fia de Korn, afirma nuestro autor que en el pensador argentino se con-
jugan dos actitudes vitales: el pesimismo y el optimismo. El primero
provendria de la raiz europea del pensador, mientras que el segundo se-
ria el resultado de su condici6n de espectador y ciudadano de un pais y
un continente nuevos, duefios de un futuro promisorio. Finalmente, des-
taca Barja la circunspecci6n de Korn frente al problema metafisico. La
"honradez maxima" de Korn le impidi6 dar como verdad de conoci-
miento sus ltimas convicciones metafisicas: "no dio como filosofia ni
menos como ciencia lo que sabia que no lo era; acept6 sencillamente la
que estim6 ser la verdad del caso. La verdad de raz6n, (tnica que en el
pensar filos6fico debia contar" (i6, p. 364).

Un poco mas tarde la obra de Korn alcanza difusi6n en lengua in-
glesa. Eran los aiios en que Edgar Sheffield Brightman, gran amigo de
la filosofia latinoamericana, escribia peri6dicamente en The Personalist
sobre libros y autores de America Latina. En un articulo de 1943, titu-
lado "Personalism in Latin America" se refiri6 a Korn afirmando que
su influencia habia creado un clima propicio al personalismo (x9).

Difusi6n mas amplia en la misma lengua obtuvo la figura de Korn
a trav6s del libro de Crawford, A Century of Latin American Thought,
en el cual el fil6sofo argentino aparece junto con otros pensadores y es-
critores latinoamericanos del siglo pasado y del nuestro (30o). Crawford
destac6 algunos puntos de la doctrina filos6fica de Korn, sin que la ex-
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posici6n revelara una asimilaci6n profunda de los textos. La posici6n
que concede a Korn en el conjunto es tambi6n muy discutible. Compa-
rando la extensi6n dedicada a otros argentinos, encontramos que las pa-
ginas consagradas a Manuel Galvez idoblan las dedicadas a Korn y el
nimero de las que corresponden a Ingenieros es cuatro veces mayor.
Aunque la cantidad de paginas no es un indice absoluto de atribuci6n
de importancia, la proporci6n mencionada resulta injusta, especialmente
porque no hay ninguna afirmaci6n o aclaraci6n atenuante. Jos6 Gaos, que
ha hecho una muy severa critica del libro de Crawford, considera que
Korn resulta en 61 "injustamente apreciado, o, con mas exactitud, des-
preciado, relativamente mAs que ningin otro, hasta el punto de sentirlo
intencionalmente rebajado" (45, P. 125). El juicio, aunque quiza excesi-
vo en lo que se refiere a la intenci6n, expresa la situaci6n a que aludi-
mos. Con todo, no puede negarse, desde el punto de vista de nuestro
tema, la contribuci6n del libro de Crawford a la difusi6n de Korn en
los Estados Unidos, al colocarlo entre los autores representativos de Lati-
noambrica.

Debemos a W. Mann un penetrante analisis de las poesias de Korn,
publicado en la revista Atenea, en octubre de 1944, con el titulo de "El
fondo ideol6gico de las poesias de Alejandro Korn" (71). Las poesias
analizadas son las editadas por el Instituto de Estudios Germanicos de la
Universidad de Buenos Aires, en el original aleman y la traducci6n al
castellano de Ernesto Palacio. No incluyen, por lo tanto, unos sonetos
que se publicaron despues de la muerte de Korn, y a los que nos referi-
remos mas adelante. Mann hace muy atinadas observaciones sobre la
influencia de Schopenhauer en el pensamiento de Korn, advirtiendo
tambi6n los aspectos en que 6ste se separa del fil6sofo aleman, por el
cual tenia gran estima. Aunque, hasta donde sabemos, el autor s61o es-
cribi6 sobre Korn el trabajo que comentamos, evidencia gran penetra-
ci6n y muy buen conocimiento del pensador argentino. Entre otras ob-
servaciones, distingue en Korn dos "imAgenes de la realidad humana":
la po6tica y la filos6fica -la expresada en sus poesias y la expuesta en
sus escritos filos6ficos-, y encuentra que "el momento que da unidad a
ambas" es la libertad.

Otras expresiones del reconocimiento de Korn en el extranjero ha-
cia esta 6poca fueron su inclusi6n en la Antologia del pensamiento de
lengua espaiola en la edad contempornea, de Jos6 Gaos (44), y en la
obra del educador uruguayo "Jesualdo", Diecisiete educadores de Ami-
rica (56). En la primera Korn figura entre pensadores espaiioles y la-
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tinoamericanos. En la segunda aparece junto a Horacio Mann, Sarmien-
to, Jos6 Pedro Varela, Gabino Barreda, Dewey y Vaz Ferreira, entre
otros.

En el mismo periodo, es decir, aproximadamente entre 1939 y 1946,
tambi6n en la Argentina son intensos el recuerdo y el estudio de Korn.
En 1940 aparece dl libro de Francisco Romero, Luis Aznar y Angel Vas-
sallo, Alejandro Korn. Este volumen colectivo contiene: el trabajo de
Romero que habia figurado al frente de la edici6n de las Obras de Korn
realizada por la Universidad de La Plata (I i); unas "Apuntaciones
biogrificas" de Luis Aznar, que parcialmente reproducian las que habian
precedido a la edici6n de Influencias filosdficas por la editorial Claridad,
a las que ya nos hemos referido (14); y un trabajo de Angel Vassallo
titulado "Presentaci6n de Alejandro Korn, fil6sofo" (140). Vassallo
define a Korn como "el primer idealista argentino", y encuentra en la
meditaci6n sobre la libertad el tema dominante de la filosofia de Korn.
A despecho de las reticencias metafisicas del fil6sofo, no duda el criti-
co en atribuir a la libertad, tal como Korn la concibe, la significaci6n
de un absoluto metafisico. "Es lo absoluto en el hombre, y que s61o como
personalidad puede darse. La libertad creadora s6Io se quiere a si misma,
como absoluta creaci6n. ... La libertad creadora de Korn es, en su sen-
tido final, libertad metafisica" (140, p. 88). En un trabajo posterior
("La filosofia de Alejandro Korn", 1945) (141), Vassallo ha reiterado
esta interpretaci6n. Vuelve a insistir aqui en que "el punto de partida
del filosofar de Korn es, pues, la experiencia de la libertad" (141, p.
53). Al referirse nuevamente al idealismo de Korn, lo considera "ori-
ginal" y afirma: "'Me he ocupado algunos afios del idealismo y no
conozco forma alguna de idealismo filos6fico en que quepa exactamente
la posici6n del doctor Korn" (151, p. 53). Por iltimo, sefiala Ia
raigambre kantiana de la cautela metafisica de Korn. "El doctor Korn
-escribe Vassallo--, como fil6sofo, tenia muchos de los rasgos que de-
finen la mentalidad criticista: un agudo sentido critico, es decir, una
actitud refleja, vuelta lo mas a menudo a los poderes, funciones y alcan-
ces del espiritu humano antes que a los objetos mismos que lo solicitan;
el gusto del saber racional claro y preciso; la cautela y la pulcritud del
pensamiento; el miedo de hacer el romintico" (I41, p. 56). En gene-
ral, los articulos de Vassallo se cuentan entre los que han penetrado
mis a fondo en la trama de la construcci6n filos6fica de Korn.

La Universidad Popular Alejandro Korn, de La Plata, public6, en
varias oportunidades, estudios y recuerdos sobre el maestro. Segundo
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A. Tri, Gabriel del Mazo, Luis Reissig y Jos6 Luis Romero suscribieron
un pequefio volumen titulado Alejandro Korn. Tri se ocup6 de la "Sig-
nificaci6n de Alejandro Korn" (138); del Mazo de la actuaci6n de Korn
durante la Reforma Universitaria (31); Reissig evoc6 aspectos de la per-
sona del maestro, especialmente de la 6poca en que se fund6 el Colegio
Libre de Estudios Superiores (91); Jos6 Luis Romero, finalmente, des-
tac6 el papel desempeiado por la experiencia y el saber hist6ricos en
la obra de Korn (124).

Otro pequefio volumen con el mismo titulo fue publicado en 1942.

Colaboraron en 61 Ana Maria R. de Aznar, Angel Poncio Ferran do y
Maria de Villarino. La primera contribuy6 con una breve, sentida y
bien escrita semblanza del maestro, titulada "Cuando nuevas voces pre-
gunten" (11). Poncio Ferrando, con su articulo "Mi amigo el Direc-
tor" (85), ilumin6 un aspecto de la biografia de Korn sobre el que nada
se habia escrito: su paso por el Hospital de Alienados de Melchor Ro-
mero. El autor, que habia sido practicante en dicho hospital cuando
Korn era director, nos revela, a trav6s de an6cdotas narradas en estilo
llano, interesantes facetas de la personalidad del maestro. Tambien la
contribuci6n de Maria de Villarino era de cardcter biogrtfico: se refiere
especialmente al ambito de la influencia de Korn como profesor, maes-
tro y jefe de grupo, sobre todo en La Plata (I44).

A la labor desarrollada por la Universidad Popular Alejandro Korn
deben asociarse otros ensayos de autores vinculados estrechamente a
ella. Entre esos ensayos deben recordarse: "Alejandro Korn, argentino
ejemplar", de Arnaldo Orfila Reynal (77), que reproduce una conferen-
cia pronunciada en 1942 en la Filial Bahia Blanca del Colegio Libre de
Estudios Superiores; "'Alejandro Korn, un fil6sofo de la libertad", de
Alfredo Galletti, aparecido en Cuadernos Americanos, en 194 6 (41);
"Alejandro Korn" y "La ciudad de don Alejandro", del mismo autor,
publicados en i955 en Sagitario, de Buenos Aires (42), y El Argentino,
de La Plata (43), respectivamente; "Alejandro Korn", de Juan Manuel
Villareal, aparecido en La Nacidn, de Buenos Aires, en 1957 (143).

En 1946, con motivo de cumplirse los primeros diez afios de la
muerte de Korn, la revista Cursos y Conferencias le dedic6 un homena-

je. Unas palabras de Francisco Romero preceden al trabajo mas exten-
so, "Alejandro Korn y el pensamiento contemporaneo", de Ra1f Alberto
Pierola, que muestra las relaciones del pensamiento de Korn con otros
fil6sofos contemporineos, y que afios mas tarde fue publicado en ingl6s
en Philosophy and Phenomenological Research (84). Siguen a 6ste otros
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trabajos mas breves: "Los Apuntes filosdficas de Korn", de Norberto
Rodriguez Bustamante (Io); "Alejandro Korn, maestro", de Juan Car-
los Ghiano (46); "Korn, fil6sofo de la libertad", de Jorge Galindez
(40); e "Ideas pedag6gicas de Alejandro Korn", de Angel D. Mirquez
(74)

Francisco Romero, infatigable en el recuerdo y el estudio del maes-
tro, public6 en I942 un articulo 'titulado "Tiempo y destiempo de Ale-
jandro Korn" (114). En 61 se proponia examinar "el tema del papel
de Alejandro Korn en nuestra filosofia", es decir, en el pensamiento
argentino e hispanoamericano. Para Romero, Korn "inicia entre nosotros
lo que podria denominarse la vid. filosdfica, no s61o en el sentido de
la entera consagraci6n, ... sino sobre todo como entrega plena a una
vocaci6n elevada a dignidad de destino, reforzada por un ctimulo de ap-
titudes extraiias en cualquier parte y que resultan sorprendentes si se
considera su espontaneidad, su afirmaci6n y robustecimiento progresivos
y la callada energia con que debieron afirmarse contra la inclemencia
del contorno" (114, pp. 239-40). "En cuanto a su legado filos6fico
-continuia Romero-lo que en 61 mas importa es su energica convic-
ci6n tan pensada como vivida- de que el hombre es ante todo un
impetu hacia adelante y hacia arriba, un ser que se hace a si mismo triun-
fando sobre la fatalidad natural: el espiritu como progresiva libertad y
autonomia, la libertad como continua creaci6n" (I 4, p. 24I).

Para terminar con el analisis de la producci6n argentina de este pe-
riodo nos quedan dos trabajos de interes: "Las dos evidencias de Alejan-
dro Korn" (6), de Enrique Anderson Imbert, y "Cinco sonetos religiosos
de Alejandro Korn", de Vicente Fatone (35). Breve pero sugestivo, el
ensayo de Anderson Imbert se basa en la afirmaci6n de que Korn par-
ti6 de dos evidencias: "la primera, que no podemos conocer sino lo que
englobamos en nuestra conciencia; la segunda, que la realidad que co-
nocemos en nuestra conciencia no es toda la realidad" (6, p. 34). Se-
gin Anderson, Korn no habria puesto el mismo 6nfasis en ambas: la
primera la habria predicado en voz alta; la segunda, con una sordina de
dudas y reservas. "Este altibajo de la voz -reza la imagen de Anderson
Imbert- ech6 a perder la unidad de la melodia" (6, p. 34). La tesis prin-
cipal de nuestro critico es que algunos aspectos de la filosofia de Korn
-por ejemplo, uno tan importante como la tica--suponen con toda
intensidad la segunda evidencia, la que Korn habria expresado en voz
baja. Y esto seria, si no una inconsecuencia, por lo menos una falta
de proporci6n. Ademis, Anderson Imbert coincide con Vassallo al atri-
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buir significaci6n metafisica al concepto de libertad en Korn: "la liber-
tad psicol6gica ... seria concomitante con la libertad metafisica. La
personalidad aut6noma se convierte asi en una realidad absoluta" (6, p.

40).

En la revista Libertad Creadora public6 Vicente Fatone cinco sone-
tos de Korn, precedidos por el ensayo a que hicimos referencia. Si no
todos, por lo menos los dos iltimos sonetos disuenan a primera vista,
por su tono religioso, con la obra en prosa -tendriamos que decir con
la obra, a secas- de Korn, y plantean un dificil problema al interprete
de su filosofia. Es contradictorio el contenido de estos sonetos intimos
con su filosofia tal como la conocemos por sus trabajos de intenci6n
te6rica? Son ellos secundarios o dan la clave de su pensamiento? Es
posible encontrar en sus escritos una unidad l1tima a la cual reconducir
la religiosidad de los sonetos y la filosofia de la libertad creadora?
Estas preguntas no podrian soslayarse en una interpretaci6n de conjunto
del pensamiento de Korn. La respuesta de Fatone se decide abierta-
mente por uno de los dos trminos que originan el problema. En efecto,
nuestro critico cree que en los sonetos esti el sentido verdadero de toda
la obra de Korn, la clave para entenderla. "Es ficil descubrir en los
sonetos -escribi6 Fatone- una progresiva confesi6n religiosa que cul-
mina en Dolor [el iltimo de los sonetos mencionados) y que por pare-
cer contradictoria con el pensamiento expuesto en la catedra y en el libro
necesita ser justificada" (35, P. 253). "Alejandro Korn crela -conti-
niia nuestro autor- que en la uni6n mistica se da la libertad absoluta;
y que en ella se da tambi6n, por 'paradoja inevitable, el aniquilamiento
personal'. ... En su Carta a Alberto Rouges, Alejandro Korn dijo esto
otro: 'Me permito el equivoco de confun'dir los verbos creer y crear'.
iNo podriamos nosotros, ahora, permitirnos el equivoco de confundir
libertad creadora y libertad creyente? Insistiendo en el equivoco diriamos
que el inico tema del pensamiento de Alejandro Korn fue este: Creo,
Sefior, creo libremente" (35, PP. 254-55).

Se comparta o no la tesis de Fatone--y el autor de estas lineas
tiene muchas reservas sobre ella- no puede desconocerse su mrito al
poner de relieve el problema. Como toda tesis extrema, la de Fatone
tiene una parte de verdad que pasa a incorporarse al planteo del pro-
blema.
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4. LA BIBLIOGRAFi'A MAS RECIENTE Y LA RECORDACI6N DEL CENTE-

NARIO

Como hemos visto, a diez aios de su fallecimiento Korn era amplia-
mente conocido y recordado en Argentina y America en general. Los
trabajos anteriores contribuyeron a fijar las lineas fundamentales de su
perfil y a concederle su lugar en la historia de la cultura latinoamericana.
Ya como valor asi consagrado, continuaron el estudio de su obra y los
escritos de recordaci6n y homenaje.

Uno de los estudiosos que mas han enriquecido recientemente la
bibliografia sobre Korn es, sin duda alguna, Hugo Rodriguez Alcal6.
En perseverante labor, Rodriguez-Alcala ha estudiado aspectos de la
biografia, la personalidad y el pensamiento de Korn. En lo que respecta
a lo biogrifico y personal, a veces ha obtenido datos nuevos y ofrecido
cuadros biogrficos minuciosos, como en "Apuntes para una biografia
de Alejandro Korn" (96), y otras ha dado nueva vida a cr6nicas y re-
cuerdos, como en "Evocaci6n de Alejandro Korn en Melchor Romero"
(97), donde nos pinta el ambiente del hopital provinciano donde Korn
actu6 largos afios como director. En "El socratismo de Alejandro Korn"
(ioo), en cambio, son los valores del maestro los que son puestos de
relieve.

Sus ensayos de mayor hondura critica son los titulados "Alejandro
Korn y el concepto de la historia" (99) y "Raz6n y sentimiento en
Alejandro Korn" (98). En el primero trat6 de mostrar "c6mo, pese
a que Korn afirma la inevitable relatividad del conocimiento hist6rico,
la historia, segfin doctrina implicita del fil6sofo, nos revela una verdad
fundamental e incondicionada que trasciende la susodicha relatividad"
(99, p. 51). En efecto, junto a ciertas consideraciones sobre la historia,
como saber o ciencia, se encuentran, en Korn otras que, si no constituyen
una filosofia de la historia, por lo menos pueden considerarse su nficleo
o idea fundamental. Estas filtimas no son sino un corolario de sus ideas
sobre la "libertad creadora". En el segundo de los trabajos mencionados,
Rodriguez-Alcall ha replanteado el problema del fondo religioso del
pensamiento de Korn, problema al que ya atendimos cuando examina-
mos los terminos en que fue puesto por Vicente Fatone. Rodriguez-Alcali
expone los conceptos de religi6n y metafisica en Korn, conclu-
yendo que ellos no hacen pensar en una concepci6n religiosa en su pen-
samiento. Luego examina los sonetos publicados por Fatone, tratando
de cesentrafiar su sentido y relacionindolos con el resto de la obra. Del
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iltimo soneto afirma que revela un "fervoroso cristianismo inequivoco"
(98, p. 27). En los iltimos versos de este soneto, escribe Rodriguez-
Alcala, "al reves que en su prosa, nos deja el testimonio de que habia
hallado una soluci6n satisfactoria, positiva, inequivoca, exaltadora, al
'problema sentimental' " (98, p. 28). Pese a esta conclusi6n, nuestro
autor no extrae consecuencias tan extremas como Fatone. Su planteo es
m.s equilibrado y consiste mis bien en mostrar la coexistencia de ambos
aspectos, como vertientes de un mismo pensamiento filos6fico.

Recientemente la obra estrictamente filos6fica de Korn ha sido
objeto de un analisis muy particularizado por parte de un critico norte-
americano, William Kilgore, quien le ha dedicado una tesis titulada
Alejandro Korn's Interpretation of Creative Freedom (58). No podria-
mos seguir en detalle el trabajo de Kilgore y nos limitaremos a dar una
idea de su contenido. Cada opini6n filos6fica de Korn es examinada
minuciosamente por el autor y a la exposici6n sigue, en cada caso, el
comentario y la critica. Con este m6todo se examinan la teoria del cono-

cimiento, el concepto de metafisica, la teoria de los valores y la idea

de libertad creadora. Este cuadro se completa con el analisis de las
principales influencias que, segin el critico, han obrado sobre Korn, y
con una comparaci6n de las concepciones 'de la libertad en Korn, Kant
y Bergson. Los dos iltimos y Dilthey son los tres fil6sofos europeos
a quienes Kilgore atribuye mayor influencia sobre Korn. Sefiala asimismo
la deuda de Korn con Alberdi. Kilgore ha destacado tambi6n la pro-
fundidad y agudeza de Korn en la visi6n de la historia de la filosofia.

Kilgore define la posici6n gnoseol6gica de Korn, a la que supone
muy influenciada por Dilthey, como un "fenomenalismo epistemol6gico
en el cual el conocimiento esta limitado a los hechos de la conciencia"

(58, p. 58). Esta posici6n, a la que nuestro critico califica de solipsista,
seria, en su opini6n, la responsable del escepticismo de Korn sobre la
posibilidad de la metafisica. Este escepticismo, sin embargo, no habria
impedido que Korn hiciera metafisica y que algunas de las caracteristicas
por las cuales define al sujeto frente a la realidad objetiva coincidan
con las aceptadas tradicionalmente por el idealismo voluntarista. Kilgore
se extiende largamente sobre la axiologia y la 6tica de Korn destacando,
entre otras cosas, que la teoria de los valores del fil6sofo argentino, por
su caricter esencialmente descriptivo, no es adecuada para solucionar
satisfactoriamente el problema de la obligaci6n moral. El relativismo
axiol6gico es tambien objeto de critica por parte de Kilgore. Por iltimo,
una de las objeciones mas frecuentes en este trabajo es la que se refiere
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a la falta de adecuado desarrollo de muchas cuestiones: el critico sefiala
opiniones que habrian exigido mayor fundamentaci6n, problemas que
no quedan totalmente aclarados, zonas de la teoria que, pese a su impor-
tancia dentro -de 6sta, no reciben el tratamiento que fuera necesario.
Repetimos que lo dicho s61o da una idea general de un trabajo muy
rico en detalles, cuyo cabal resumen y discusi6n no cabria en este articulo
panorimico.

Considerado como exposici6n y critica de las ideas filos6ficas de
Korn, y con independencia de las naturales discrepancias que cada lector
podria sefialar entrando en detalles, el de Kilgore es uno de los trabajos
mis detallados que se conocen. Queremos observar, sin embargo, como
una cuesti6n de m6todo para la cual la obra de Kilgore nos presta la
ocasi6n, que la restricci6n del examen a lo estrictamente filos6fico limita
la posibilidad de una comprensi6n hist6rica total de Korn, sin la cual
su obra no puede ser cabalmente entendida. Por tal comprensi6n enten-
demos una interpretaci6n que junto al anMlisis de la obra filos6fica como
conjunto de proposiciones te6ricas, atienda a la singularidad de la per-
sona del fil6sofo, a la de su ambiente y su momento hist6rico; ausculte
la significaci6n de esas puras ideas para la tradici6n y la historia cultural
en que se insertan; y examine el modo en que esa tradici6n y esa historia
pudieron influir a su vez en aquellas ideas. La falta de esa interpretaci6n
genera un doble peligro: por un lado, olvidar que ciertas notas del
pensamiento filos6fico pueden estar determinadas por un contexto mis
amplio -biografico, moral, ideol6gico en un sentido general, hist6rico,
etc.- que el puramente te6rico; por otro lado, no advertir que algunas
criticas, ajustadas cuando se tratan de lo filos6fico en sentido estricto,
no se aplican a la comprensi6n total del pensador. Atendamos, para dar
un ejemplo y dejar ya el plano de las generalidades, al hecho sefialado
con toda justicia por Kilgore, de que en Korn muchas ideas estAn
presentadas en forma esquemitica y sin el debido desarrollo. Desde el
punto de vista estrictamente te6rico esto es una deficiencia, y el critico
no debe dejar de sefialarla. Pero esta deficiencia no tiene la misma
significaci6n hist6rica en un fil6sofo que se asienta en una larga y ma-
dura tradici6n, y habla despreocupadamente a sus iguales, que en un
pensador que apenas esti pugnando por crear, casi desde la nada, las
condiciones de un clima filos6fico. Korn tenia creo- la rara virtud
de elaborar su pensamiento en sintonia con las posibilidades de su am-
biente. Asi, parte de sus iontecialidades se volcaron en su propia medi-
taci6n, y parte en la creaci6n de un clima filos6fico en un medio que

265



RE VISTA IB EROAMERICANA

carecia de 6I. Creo que pensaba que la elaboraci6n de un sistema filo-
s6fico perfectamente delineado era menos urgente que crear las bases
de lo que luego Romero llamaria la "normalidad filos6fica". Esta cir-
cunstancia contribuy6 -sin set la (nica- a determinar el modo de
expresi6n y de comunicaci6n de Korn. La critica que tomamos como
ejemplo es, pues, perfectamente valida en el campo te6rico, pero imper-
fecta en el terreno de la comprensi6n hist6rica total del pensador. Y s61o
cuando se aclara lo segundo, queda lo primero enunciado con plenitud
de sentido.

Por supuesto, no siempre las opiniones sobre Korn han sido elo-
giosas. No queremos decir que los articulos a que nos hemos referido
hasta ahora no contengan criticas, objeciones o reservas. Las contienen,
pero podriamos afirmar que se da en ellos una simpatia bisica sobre la
que se erigen las diferencias. La plataforma de estimaci6n de otros,
muy escasos en nmero en comparaci6n con los anteriores, es distinta:
estin informados por una cierta indiferencia, cuando no por un violento
rechazo. Apreciaciones de este tipo son corrientes en la critica que recoge
todo pensador. Saber de d6nde vienen, qu6 aspecto de la obra las pro-
yoca, cuil es su tenor, son factores que contribuyen a perfilar el cuadro
de la reacci6n que el autor y su obra han provocado. Y aun podria
decirse, en algunos casos, que las discrepancias pueden ser mis ilustra-
tivas que las coincidencias, a los efectos de situar al autor.

Con el titulo parad6jico de "En defensa de Korn" (i8), el padre
Roberto Brie public6 en la revista Estudios, de Buenos Aires, un articulo
enderezado a criticar acerbamente el capitulo que Korn dedic6 a la
influencia de la escolistica en la epoca colonial, en su obra Influencias
filoscdficas en la evolucidn nacional. Despues de poner aparte respetuo-
samente la intenci6n de Korn, porque "de 1o interno la Iglesia no juzga"
(18, p. 130), Brie concluye, del analisis del capitulo mencionado, que
Korn no fue fil6sofo ni historiador. El tono de su critica es violento.
Algunas afirmaciones resultan intolerables para el buen conocedor de
Korn. Asi, cuando dice que Korn "castig6 severa y ciegamente" al "pen-
samiento cristiano" (18, p. I30). (Bastaria, para convencerse de 1o
contrario, leer lo que Korn escribi6 sobre San Agustin, Pascal y el propio
Santo Tomas). Otras son risuefias: Korn no habria leido "mis que
manuales de filosofia decadente redactados a mediados del siglo pasado
y nutridos por los repetitorios de los historiadores protestantes del siglo
xvi y xvI" (i8, p. 132). Alli habria bebido Korn el "prejuicio pro-
testante", cuya presencia en su pensamiento seria visible cuando habla
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"de la posici6n retr6grada y cerrada en que permaneci6 Espaia, como
consecuencia de su oposici6n a la entrada de las nuevas posiciones pro-
testantes del libre examen" (18, p. 133). Otras afirmaciones tienen por
intenci6n refutar lo dicho por Korn sobre la escol6stica o su influencia
ideol6gica en la 6poca colonial. Las observaciones de tipo hist6rico no
abundan, sin embargo, y el articulo de Brie no podria considerarse
un examen sistematico o una refutaci6n organica realizada desde un
punto de vista estrictamente hist6rico. En un caso, Brie hace decir a
Korn sobre Su.rez lo que aquel no dice del fil6sofo espafiol, sino del
espiritu con que Espaia organiz6 y administr6 las colonias. 6

No se trata, por supuesto, de discutir aqui los detalles de la inter-
pretaci6n hist6rica de Korn, la cual, como toda interpretaci6n hist6rica,
esti sujeta a revisi6n. Sin embargo, aunque nos importaba solamente
reflejar la actitud que informaba la critica y dar una idea del contenido
de ella, podriamos reprochar al critico que no haya llevado su atenci6n
hacia el libro bajo anilisis -Infiluezncias filosdficas en la evolucidn na-
cional- tomado en su conjunto y consi'derado dentro de la escasa
bibliografia sobre el tema. A esta luz habria encontrado valores que
necesariamente tenian que escaparsele desde la posici6n adoptada.

Conviene destacar que no siempre la critica proveniente del campo
cat61lico tuvo esas caracteristicas. Tomas D. Casares, profesor de Filosofia
en la Universidad de Buenos Aires y uno de los principales represen-
tantes del neotomismo en la Argentina, escribi6 en I930: "Porque con
el doctor Korn ... es posible, muy posible disentir; pero hasta en la

0 Es ficil mostrarlo con los textos. Dice Korn: "Semejante reacci6n esco-
listica y autoritaria prevalecia cuando, terminada la conquista, Espafia hubo de
organizar, administrar y explotar sus colonias. Desde luego, se columbra quB es-
piritu habia de presidir a esta obra, en que se refleja la alianza del dogmatismo
y del absolutismo: un espiritu de benevolencia paternal, religioso ante todo, pero
doctrinario y casuista, de intolerancia dogmitica, de molesta tutela para los su-
bordinados, ajeno a los intereses reales de la colectividad, opuesto a toda acci6n
o iniciativa auton6mica, sin otro anhelo que la sumisi6n de las gentes a la au-
toridad, a la costumbre y a la rutina..." (pig. 47 de las Obras completas, edi-
ci6n Claridad). El subrayado es nuestro, y lo utilizamos para destacar que lo
dicho en la parte final del pasaje se refiere al espiritu con que Espafia realiz6 la
colonizaci6n, en opini6n de Korn. Pero dice Brie: "Concede [Korn] a Suirez
una inteligencia 'robusta y original', pero le achaca sin restricci6n alguna 'su
criterio medieval'. ,Cuil era su pecado [el de Suarez] ? Pues 'el dogmatismo y el
absolutismo; un espiritu de benevolencia paternal, religioso ante todo pero doc.
trinario y casuista, de intolerancia dogmatica, de molesta tutela para los subor-
dinados, ajeno a los intereses de la colectividad, opuesto a toda acci6n o inicia-
tiva aut6noma, sin otro anhelo que la sumisi6n de las gentes a la autoridad, a la
costumbre y a la rutina' " (18, p. 131). Y trata de mostrar Brie, eligiendo uno de
los supuestos reproches dirigidos por Korn a Suirez, que 6ste tuvo real espiritu
de iniciativa. Demostraci6n initil, porque Korn se referia al regimen colonizador
espafiol y no al ilustre fil6sofo de la Contrarreforma.
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oportunidad de los mas hondos disentimientos, se levanta, como apoyan-
dose en ellos, el reconocimento de que estamos en presencia de egregias
calidades espirituales. En todas las actitudes del doctor Korn, hasta en
sus impetus apasionados, hay un inconfundible timbre de nobleza. Es
por eso que el doctor Korn ha podido ser maestro de todos, hasta
de quienes estan muy lejos de sus convicciones intelectuales, o disienten
con e1 en la apreciaci6n de lo concreto circundante. El que habla, por
ejemplo, conserva con carifio el original de ciertas tesis que la bondad
del doctor Korn anot6 minuciosamente superando las divergencias ideo-
16gicas con un admirable esfuerzo de comprensi6n: esfuerzo demostra-
tivo no por cierto de fria objetividad, sino de cautivante generosidad
espiritual; una generosidad que explica el vivo respeto tefiido de afecto
que nos inspira siempre el doctor Korn" (139, P. 302).

Hay tambien unas paginas de Coriolano Alberini que deben contar-
se entre las criticas adversas. Esas piginas pertenecen a un discurso
escrito para la inauguraci6n del Primer Congreso Nacional (que fue,
en realidad, internacional) de Filosofia, realizado en Mendoza, Argen-
tina, en 1949 (i). En dicho discurso traza Albertini una sumaria
historia de la vida filos6fica argentina en los iltimos cincuenta afios,
aproximadamente, de la cual ahora s61o nos interesa la referencia a Korn.
Qu6 imagen presenta 'del fil6sofo de la libertad creadora quien fue

su compafiero de muchos afios en el movimiento de renovaci6n antipositi-
vista que tuvo su escenario principal en la Facultad de Filosofia y
Letras de Buenos Aires?

Korn aparece como un profesor entre otros, con algunas buenas
cualidades espirituales, tales como haber sido "maestro de espiritu dis-
tinguido y excelente colega de profesores y estudiantes" (i, p. 79).
Esta es la nota mas alta en el elogio. For lo demis, sus progresos habrian
dependido de la renovaci6n iniciada por los "j6venes". (Por menos que
se quiera caer en suspicacias de mal gusto, no hay mis remedio que supo-
ner, segfin el contexto, que entre los "j6venes" estaba Coriolano Albe-
rini). Los j6venes parece que tambien le ensefiaron filosofia: "cultiv6
intesamente la intimidad cordial con j6venes fil6sofos , a quienes no
poco debi6 en su formaci6n filos6fica" (i, p. 70). Esto no debiera extra-
fiarnos, dado que, segin Alberini, "Korn era fundamentalmente una
naturaleza literaria" y las conclusiones finales de su filosofia saben
a bella ret6rica" (i, p. 70). En cuanto a su posici6n filos6fica,
he aqui c6mo la resume Alberini, con evidente superficialidad: Korn
opuso al realismo ingeinuo un "idealismo ingenuo". "Despues coron6

268



EsTu DIOS

este 'idealismo ingenuo' con una categ6rica filosofia de la acci6n, apenas
esbozada. Como su gran maestro, Schopenhauer, hipertrofia la voluntad
humana a costa de la raz6n. El ser humano se presenta aqui como un
gigante microcefalo. Su vida psiquica se reduce a gritar la palabra 'liber-
tad'. Preconiza una 'libertad creadora' esencialmente irracional. El ala-
rido es lanzado por el gigante para animarse en medio de la obscuridad
del irracionalismo. Por eso, Korn salta del 'idealismo ingenuo', de fondo
bidico, a una indeterminada filosoffa de la acci6n" (I, pp. 69-70).

Junto a errores de hecho y de interpretaci6n, hay en las piginas
de Alberini una evidente--y, para nosotros, reprochable- intenci6n de
desmerecimiento, que se agrava porque Alberini habia sido testigo cer-
cano de la vida filos6fica de Korn, y porque las mencionadas piginas
estaban destinadas a ser leidas ante un auditorio donde habia profesores
y estudiosos extranjeros que, no enterados de ciertos entretelones domes-
ticos, creerian de buena fe lo que se les decia por intermedio de un
destacado representante del pensamiento filos6fico en la Argentina. Una
vez Alberini se autotitul6 "el patriarca cronol6gico de la filosofia argen-
tina". iNos dark esta autovaloraci6n la clave para comprender su actitud
hacia Korn ?

La extensi6n que ha tornado este articulo nos obliga a limitarnos
casi a la mera menci6n de otros trabajos recientes sobre Korn. Recor-
daremos, entre otros, nuevos trabajos de Eugenio Pucciarelli ("La filo-
sofia de Alejandro Korn", 1954, (87); "La lecci6n de Alejandro Korn",

1959 (88); y "Alejandro Korn y el pensamiento europeo", z960 (89);
y de Francisco Romero Alejandro Korn, filsofo de la libertad (reuni6n
de articulos, 1956) (120); "Alejandro Korn en la vida y en la muer-

te", 1955 (i1I9); "Sentido de la imposici6n del nombre de Alejandro
Korn al Instituto de Filosofia", 1959 (121); y "Personalidad y pensa-
miento de Alejandro Korn", I960 (122) ). A ellos hay que agregar:
el folleto "Alejandro Korn, mi padre", de Ines Korn (61); dos articu-
los del pensador mexicano Francisco Larroyo (-"Defistua, Korn, Molina y
Vaz Ferreira, en paralelo" (63) y "El centenario de Alejandro Korn,
gran fil6sofo de nuestra America" (64)); otros dos de William Kilgo-
re ("Latin American Philosophy and the Place of Alejandro Korn" (6o)
y "'Alejandro Korn y la teoria relativista de los valores" (59) ); un en-
sayo de Le6n Dujovne en La Nacidn, de Buenos Aires ("Alejandro
Korn" (33)) y otro de Luis Adolfo Dozo en El Dia, de La Plata
("Alejandro Korn y el filosofar argentino (32) ); sendos folletos de
Norberto Rodriguez Bustamante (Alejandro Korn y el problema de la
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cultura nacional (102)) y de Eduardo Pettoruti (Centenario del naci-
miento de Alejandro Korn. Sintesis cronoldgica de su vida y su obra
(82) ); finalmente, el articulo del escritor espanol Julian Izquierdo Or-
tega, "Metafisica y etica en el pensamiento de Alejandro Korn" (55),
el estudio preliminar de Gregorio Weinberg a una reedici6n de Influen-
cias filosdficas (148) y el del autor de estas paginas a otra reedici6n de
articulos de Korn ("Los ensayos de Alejandro Korn sobre la historia de
la filosofia" (136) ).

Algunos de estos trabajos se han escrito con motivo de celebrarse
el centenario del nacimiento del fil6sofo (1860-1960). Con este motivo,
su memoria ha sido recordada en numerosos actos, tanto en su pais como
en el extranjero. En la Argentina se constituy6 la "Comisi6n Americana
de Homenaje al doctor Alejandro Korn", la cual promovi6 actos, con-
ferencias y publicaciones, dando gran relieve y amplio escenario a la
recordaci6n. Como homenaje del centenario, la Universidad de La
Plata prepara un volumen especial sobre Korn, con colaboraciones de
toda America. La Revista de la Universidad de La Plata, por su parte, ha
publicado varios articulos sobre el pensador argentino, en dos numeros
de 1960 (ii y 12), que se caracterizan por enfocar distintos aspectos
de la obra de Korn. Asi, Ruben C6rsico ha escrito un trabajo muy valio-
so sobre "La actividad psiquiatrica de Alejandro Korn" (27), iluminan-
do un aspecto muy poco estudiado, con datos muy importantes para co-
nocer la primera etapa del desarrollo ideol6gico de Korn; Ricardo Ma-
liandi se refiri6 al relativismo axiol6gico de Korn ("Limites y aportes
del relativismo axiol6gico de Alejandro Korn" (69) ), en el que mues-
tra que dicho relativismo esta limitado por el caracter absoluto que con-
cede a la libertad y que, no obstante, dentro de el se dan aportaciones
positivas a la teoria de los valores; Juan Mantovani ("Alejandro Korn.
Bases para una filosofia de la educaci6n" (72) ) ha destacado los ele-
mentos que en la filosofia de Korn permiten fundamentar un "persona-
lismo pedag6gico"; Luis Aznar, en "Alejandro Korn y la Universidad
argentina" (15), ha dado el mejor trabajo que se conoce sobre el asun-
to; finalmente, el articulo de Eugenio Pucciarelli, "Alejandro Korn y
el pensamiento europeo" (89), es una valiosa aportaci6n, no s61o por
situar a Korn en las coordenadas del pensamiento occidental, sino por-
que, a la vez que el autor realiza esa labor, va afinando, de paso, una
aguda interpretaci6n del pensamiento del fil6sofo, de la cual el inter-
prete de aquel puede sacar gran provecho. Esta serie de articulos se
complementa con dos testimonios, uno de Jose Rodriguez Cometa (104)
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y otro de Delfina V. D. Ghioldi (50). Por iltimo, y en la imposi-
bilidad de hacer menci6n detallada de todos los trabajos recientes, nos
referiremos a los ya citados de Norberto Rodriguez Bustamante (xo2) y
Gregorio Weinberg (148). Ambos trabajos tienen en comtin dos ca-
racteristicas: centran el aspecto expositivo y critico en el examen de In-
fluencias filosdficas en la evolucin nacional, y remiten los planteos de
Korn a la situaci6n argentina actual, probando, a trav6s de la viva preo-
cupaci6n nacional de sus autores, la fecundidad de la meditaci6n de Korn
sobre la realidad ideol6gica y espiritual de su pais.

5. CONCLUSIONES

Hemos recorrido el proceso de la difusi6n de Korn a trav6s de la
critica que inspir6 su obra y hemos visto c6mo su figura se agranda des-
pues de su muerte. Despues de haber registrado mas de cien titulos
consagrados a 61, sin contar entre ellos los articulos o libros que al tra-
tar de la filosofia latinoamericana o argentina lo mencionan, exponen o
interpretan, no podemos decir que Korn es un desconocido. Puede de-
cirse, por el contrario, que Korn ha originado una abundante bibliogra-
fia. Quiz lo mis interesante sea su difusi6n fuera de Argentina. Del
centenar de titulos aludidos, la cuarta parte corresponde a autores no
argentinos. Si se agregan los trabajos generales excluidos en aquel ni-
mero y los articulos publicados por autores argentinos en revistas extran-
jeras, se tendri una idea de la difusi6n de Korn fuera de su pais. Te-
nemos la sospecha de que ninguno de los pensadores latinoamericanos
que jugaron, en otros paises, un papel semejante al que Korn jug6 en
el desarrollo del pensamiento filos6fico de la Argentina -Vaz Ferreira
en Uruguay, Molina en Chile, Deiistua en Peri, Caso y Vasconcelos en
M6xico, Varona en Cuba, etc.--ha tenido una repercusi6n semejante
fuera de su pais, sin que la comprobaci6n de este hecho pretenda ser
un juicio de valor.

En la difusi6n de Korn ha influido, sin duda, la impronta que de-
j6 su personalidad de excepci6n en sus amigos y discipulos directos e,
indirectamente a trav6s de 6stos, en aquellos que no llegaron a conocer-
lo. En la bibliografia sobre Korn hay mucho de recuerdo del hombre,
de admiraci6n por la persona, de homenaje al maestro. En relaci6n con
esto hay que afirmar que en todo analisis de la bibliografia sobre Korn
merece lugar aparte la labor incesante de Francisco Romero: mucho del
reconocimiento p6stumo de Korn se debe a su acci6n y su testimonio,
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que se han concretado no s61o en sus autorizados trabajos, sino tambien
en una predica que ha inspirado estudios sobre Korn, en la Argentina y
en el extranjero. Tambien debe destacarse la difusi6n realizada por la
Universidad Popular Alejandro Korn, de La Plata, fundada precisamen-
te para mantener viva la memoria del maestro.

Despubs de examinada la bibliografia, Iqu6 podemos concluir so-
bre el avance logrado en el conocimiento de Korn? eHasta d6nde y en
que aspectos es bien conocido?

No poseemos, ante todo, una biografia completa de Korn, en la
que la vida y la obra del pensador se enmarquen en su contorno y en
la 6poca que le toc6 vivir; pero hay muchos materiales adelantados para
esa labor en varios trabajos de Luis Aznar y Hugo Rodriguez Alcala,
ademis de los esquemas biogrificos trazados por Eduardo Pettoruti, Mas
abundantes todavia son otros ensayos -de indudable valor para una
futura biografia- que contienen semblanzas del maestro, an6cdotas
y recuerdos. Estos, en su mayoria, provienen de amigos y discipulos
que en La Plata o en Buenos Aires eran asiduos de su tertulia o de
su mesa. Francisco Romero, Luis Aznar, Eugenio Pucciarelli, A. Or-
fila Reynal, Angel Poncio Ferrando, Ana Maria de Aznar, Juan Ma-
nuel Villareal, A. Sanchez Reulet, A. Galleti, A. Isusi, Segundo A. Tri-
Maria de Villarino, son algunos de los que pueden contarse en ese gru-
po y de quienes hemos registrado articulos.

Son tambien abundantes los trabajos que se ocupan en general de
la filosofia de Korn, sea porque den una idea global de su pensamiento,
sea porque lo caractericen en sus principales rasgos. El trabajo de Rome-
ro que precede a las Obras editadas por la Universidad de La Plata

(iii); "'Alejandro Korn, maestro de saber y de virtud", de Pucciarelli
(86); "Las dos evidencias de Alejandro Korn", de Anderson Imbert
(6); los dos articulos de Vassallo que mencionamos (140-14I) y la
tesis de W. Kilgore (58) se cuentan entre los intentos mas logrados de
caracterizaciones e interpretaciones generales. Tambi6n hay trabajos sobre
temas especialmente caros a Korn, como la acci6n (Anderson Imbert,
(5) ) la metafisica y la etica (Izquierdo, (55) ), la libertad (Galletti,
(4) ), los valores (Kilgore (59) y Maliandi (69) ) y, por iltimo, la
historia (J. L. Romero (124) y Rodriguez Alcal (99) ).

Aspectos muy conexos con su pensamiento filos6fico, y que asimis-
mo han sido atendidos por sus criticos, son sus relaciones con el pen-
samiento europeo -asunto que puede considerarse bien estudiado en tres
trabajos de Romero (i io), Pucciarelli (89) y Pierola (84), respecti-
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vamente--y su apreciaci6n de la historia filos6fica (Pucciarelli (89) y
Torchia Estrada (136) ).

De los otros aspectos de la obra escrita de Korn, dos han sido bien
atendidos: uno es su pensamiento pedag6gico y sus ideas sobre la Re-
forma universitaria y la universidad en general, sobre el cual pueden se-
fialarse por lo menos cinco titulos (31, 56, 72, 74 y 15), destacandose

el iltimo, de Luis Aznar; el otro lo componen sus poesias. Sobre el vo-
lumen de poesias publicado por el Instituto de Estudios Germanicos de
la Universidad de Buenos Aires hay un excelente trabajo de W. Mann
(7x); sobre los lamados sonetos "religiosos" han escrito sendos articulos
Fatone (35) y Rodriguez-Alcal. (98). A pesar de la calidad de estos
dos trabajos, el problema planteado a la interpretaci6n de Korn por el
contenido de estos sonetos presenta todavia, a nuestro entender, algunas
dificultades. Otros aspectos, en cambio, como sus escritos sobre la rea-
lidad argentina y sus opiniones sobre el socialismo, s61o recientemente
han sido examinados con amplitud. 7

Finalmente, una de las principales conclusiones a que nos lieva el
presente examen es la falta de una obra organica que examine la vida y
la obra de Korn en toda su amplitud y con todo detalle, aprovechando
la bibliografia anterior, que como hemos visto es abundante y abarca
casi todos los campos de la acci6n intelectual de Korn. La obra, en fin,
que Alejandro Korn merece como hombre, como maestro y como pen-
sador.

JUAN CARLOS TORCHIA-ESTRADA

Unidn Panamericana,
Washington, D. C.

7 Para el primero de los dos aspectos mencionados veanse los n'imeros 50,
102 y 148 de la bibliografia. En lo que respecta al "socialismo 6tico", remitimos
a nuestro articulo "El socialismo 6tico de Alejandro Korn", que aparecer en el
volumen colectivo de homenaje que la Universidad de La Plata tiene en prensa.
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