
1-0SOFIA EN EL PLAN DE ESTU DIOS 

DEL DEAN FUNES 

Desde 191 I, por voluntad de la Nacion, se alza en una en
.· ada del paseo publico aristocnitico de Cordoba, la figura en 

.br1onc:e de Dean doctor Gregorio Funes. Sin embargo la general 
iccmside:ra1:16n que rodea a su obra de innovador universitario, no 

acompafia de un conocimiento de sus inicia:tivas y tc.ndencias, 
que da mas firmes quilates a su merito. Por mi parte, me ade:

klnto a declararlo, cada vez que he llegado hasta las •)bras de Fu
nes, no me ha sido dado poder escapar a esa sensacion de plenitud, 
.de reposo, de serena admiracion, que deja en el espiritu la co
municaci6n con el pensamiento de los grandes hombres. 

·· El Dean Funes, fue, para la Universidad de Cordoba, el 
espiritu animador de las mas fecundas transformaciones. De vuel

de Espafia, trajo honores, dignidad y sabiduria, y·a todos los 
por igual al servicio de la Universidad, la cual debe tanto a 

~u· obra como si se tratara de una segunda fundaci6r·,: el estable
c;imiento de la catedra de matematicas, le introducci6n del estu
~0 de Ia geografia, de la historia, de las Ienguas mod.:rnas, el 
plan de estudios de 1813 y tantas otras iniciativas, son hijas de 

celo incansable y de su ciencia. 

El periodo de cuarenta afios, durante el cual la Universidad. 
habia permanecido bajo la direcci6n de los religio-sJ3 de San 
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Francisco, no se babia singularizado como una epoca de progreso 
para sus ensefianzas, ni de esplendor para su vida; mucbos fac
tores concurrieron, sin duda, a dificultar 1a. acci6n educacional de 
benemerita orden. La lucba encarnizada que debi6 sostener con 
los individuos del clero, que ambicionaban con justicia la regen
cia de las catedras y de la Universidad, debi6 rebajar los resor
teas de la disciplina, y bacer menos riguroso el regimen educa
cional en presencia de los gobernadores, vice'-patronos o virreyes, 
a quienes 16gicamente se empefiaban er1 complacer; la decadencia 
general de los estudios, por otra parte propia de un periodo in
deciso, de transici6n, llevaba a las aulas esa especie de desfalle
Cltniento que embarga despues de una lucba prolong·ad,s. debida 
al debilitamiento de las fuerzas y a la vision de una :ierrota ya 
cercana. 

Entre los individuos del clero que sucedieron etl el gobier
no de 1a. Universidad, en 18o8, ala orden serafiea, se habia apo
derado .Ja convicci6n de la necesidad de una reforma ,.tmdamental 
en los estudios, que basta entonces no babia a:dquirido sino muy 
levemente ese tinte de novedad que imprimia, por tod:-- partes, 
el influjo de las doctrinas modernas. El plan de Fnn~s fue !a· 
expresi6n cumplida de tan nobles anbelos; una ventana abierta 
por donde era precise mirar bacia la vida y por la que jebia entrar 
a bocanadas un alierito desconocido. 

d Que contenia el Pl.an en la grave materia de Filosnfia? La 
F ilosofia era para aquella epoca el conocimiento o estt~·lie: de la 
naturaleza y de la moral, fundado en la raz6n y la experiencia, · 
segtin la define Brisson, en su diccionario de Fisica La Fila
sofia constaba de cuatro partes: 16gica, metafisica, fisin y etica. 

La 16gica e1'a, segun las preocupaciones · de l.a Edacl Media, 
11na ciencia fundamental ; merced a sus ensefianzas se aseguraba· 
esa fijeza dogmatica de sus verdades, que fue la mayor preocu
paci6n de la epoca. La dialetica de Arist6teles, al tra\·es Je Boet
hius o de .Porphirius, o de la sumula de Pedro H!span':>, fue el 
eficaz instrumento del phiciclo reinaclo intelectual. Dada una "ma-
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, que la teologia- se encargaba de imponer, sacar la:; consecuen
·necesarias, era todo el arte de aquella 16gica formal y deduc
Los vicios a que condujo ese arte de raciocinar fue_ron dema
graves; tanto, que hasta hoy pesan injustamente sobre los 

ucesoDes de los antiguos 16gicos. 
La critica mas autorizada y mas fundamental wLre estos 

que corria en Espana, sin exceptuar siquiera la del 
Luis Vives, era la del maestro Feij6o, erudito y poligrafo, 

en los libro VII y VII de su "Teatro Critico'' habh sefialado 
·cosas que era preciso enmendar en los estudios. Precisamente 
maestro Feij6o alude el Dean Funes, para reducir a tres meses 

• antiguo afio escolar. dedicado a la 16gica y para aseeurar que 
"sumulas" no deben ocupar mas de dos pliegos de papel. 
No se oculta que los ideales de esta ensefianza se- apartaban 

lo fundamental de los antiguos metodos; el "Plan" insiste ~u
veces sobre esta disparidad de criterio; tomemos t.ln ejem
'~Despues que se apoder6 de las auLas el espiritu de facci6n, 
en su compafiia el furor de las disputas. Fue cosa Jastimosa 

arder el orbe literario sobre cuestiones vanas y ridicnlas, don
de dejando a un lado el provecho de la materia, s0lo se ponia 

connato en la gloria del triunfo. Para eso conducia mucho in
sutilezas y distinciones capciosas, con que -el.11diendo las 

ficultades se hacian interminables las disputas. Por esos he
chos, de que atestigua la historia literaria, se pue-l.e rolegir lo 
mucho que debe desecharse de semejantes escritos." 

La elecci6n del texto que debiera servir a esta '!lbcfianza, le 
de nuevo oportunidad para fijar bien claro el rumbo a seguir. 

de las "Institutas Filos6ficas" del abate Leridam, cuyo 
.·mc~nt:o mas saliente lo cncuentra en no tener "aligaci6n a ning{in 

y su mayor timbre de reputa:ci6n en el hecho de haber 
de texto en la Universidad de Paris, antes de !a Revo
nos manifiesta sus perplegidades antes de clecidirse en-

las obras de Jaquier y Altieri, ya que de la de L-:ridam no 
posible adquirir ejemplares en numero bastante: su juicio 
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flucttta entre ambos, porque sin despreciar el metoda escolastico,. 
ni abusar de la forma silogistica, han seguido un camino medio · 
"en que evitando todos los escollos derraman al mi:;mo tiempo. 
todas las riquezas cientificas de que es capaz un joven ilustrado". 
La eleccion se inclina al fin por la "Elementa Philosophie" de 
Laurentino Altieri, que, sabre todos, aparece "mas dep,trada de 
los resabio del Peripato". 

La metafisica completaba el primer afio de Fi!n::>'>fia Sabre
ella, edificada con los recursos de la logica, cayeron tambien las 
censuras que levanto la escolastica. "No ignoramos, decia, que 
sabre la metafisica se han escrito vol{unenes bien grnesos, pero• 
tambien sabemos, que quedarian muy reducidos si ~:> los expur
gase de togomaquias o de disputas int1tiles. La metafisica reducida 
en extension, modernizada par obra de los metodos nuevas, fue·· 
siempre mirada con honor. "Dividida en dos partes, ontologia y· 
pneumatologia, llama a su examen las ideas de existencia, esen
cia, posibilidad, atributos, y se detiene a contempiar en · Dios, 
como autor de la Naturaleza, y en los espiritus, de quienes es~ 

c1·eador." Los conocimientos que ofrece la metafisiea svn, seg{m 
d Plan, "las semilla:s universales de todas las ciencias ,. las no
cion:es que preparan el camino de los arcanos sublimes de la cien
cia teologica". 

El segundo afio estaba destinado al estudio de las rr:atemati-
cas: aritmetica, geometria, trigonometria. Se debe a Dean Funes: 
c1 establecimiento de la primera catedra de Ma:tem:itica-; en esta:. 
Universidad, que el doto, en r8o8, con quinientos pesos anuales .. 
La introduccion de las matematicas en los. cursos de Filosofia,. 
representaba en e~ siglo XVIII el factor mas poderoso de la re-

. novacion de sus metod as; ella no solo significaba el comienzo de· 
un periodo en el que las ciencias exactas y naturales debieran pre
dominar sabre las de pura imaginaci6n, sino que inauguraba una. 
nueva filosofia fundada en el rigor de la deduccion rhatematica. 

Condillac se lamentaba del desvio que se observaba en los. 
centros intelectuales por el estudio de las 1natematicds, y Male-· 
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los metoda$ de esta ciencia por encima de toda la 
: de ellos, · a quienes cita,. ap11endi6 Funes la tras-· 

de su ensefianza, que quizo hacer obligatori~ rechazan
de dertas universidades, que apenas se atrevian, 
a consentir un curso voluntario, dictado con si

las horas vespertinas. 
tercer curso de artes estaba dedicado a la fisica general 

que como la 16gica y metafisica se estudiaban por la ' 
Altieri. Las censuras a los escolasticos alca:1zaban tam
fisica; para el P.lan, dejaba ya de ser esta esa ensefianza 

que se referia Gorriti unos afios mas tarde, esa sucesi6n 
istf~m~LS y de cuestiones que a nadie importa averiguar. l Se· 

de la gravedad? Ahi van aristotelicos, cartes!:>. nos, gasen
newtonianos, cada cual explica la causa del fen6meno 

su sistema, se forma una discusi6n interminable e inutil, 
tanto naclie sabe la ley de la gravedad, que es lo unico· 

,inlten~sa conocer. El Plan propone un autor met6diro e ilus
a cuyas ensefienzas "debe afiadirse el auxilio .;i.e la expe

con lo cual no puede dudarse que se hara est:: estudio. 
mas facil y ventajoso ,de lo que ha sido hasta aqm, porque 

verdad, reducir el estudio de la fisica a la pura y mera es
wa.l~luJ:J, es contraerse a nutrir el espiritu con teorias muchas: 

incompatibles y no menos peligrosas a la imaginaci6n". 
· filosofia moral y la Constituci6n del Estado ocupaban el 

y ultimo afio de artes. Las ensefianzas de , Arist6teles "en· 
politicas y econ6micas" debieran inspirar este curso. 

Loll]et:o capital de la filosofia moral era, como se decia, hacer· 
a los alumnos "el coraz6n humane, llevarl.os hasta e1. 

de las pasiones, descubrirles su fuerza, su activiJad, sus 
presentarles la raz6n como arbitro soberano de los 

con cuyo auxilio pueden descubrir las miras de la na-. 
sobre el genero humano." Bien se percibe que este curso· 

de etica, y agregamos, que considerada en su•. 
acepci6n. Del estudio de las normas mor3les que de-
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·,ben regir la vida individual, se pasaba a las de la familia y de 

·estas a las reg las de la vida social y politica; "armados de 
-conocimientos", se lee, "les seni facil penetrar el motivo que 
·puls6 a los hombres para renunciar esa independenria 

nacieron y establecer ·entre ellos un gobierno, leyes y 
--dos". . 

1 Como se ve, la filosofia practica de 'A:t·ist6teles p1 estaba 

'esta ensefianza su orientaci6n definida; esta filosofia abr~za, · 
· se sabe, la etica o regia de la vida individual, lo econ6mico o 

gla de la vida de familia, y la politica o regia de la \rida social. 

La suprema virtud para Arist6teles, 1a que pr•Jporciona 
·mas alta felicidad, es la ciencia de la reflexi6n; es Ia mas noble 
c!e las ocupaciones del hombre, porque el espiritu, que es su 6rga
no, es lo que tenemos de mas semejante a los dioses. Ante 
·principia no Cuesta esfuerzo CO~prender como se 
i:<,n bien la filosofia aristotelica y las ensefianzas cristianas. 
virtud era para los individuos el supremo ideaL de Ia vida y 

norma para las relaciones sociales y politicas; la etica 
-entonces la ciencia fundamental de las casas humanas. Asi se 
·-da que la politica "no es otra cosa que la ciencia de ;:~plicar a 
.materias de gobierno las reg las de Ia mas exacta mora1". 

Es de advertir que no se acordaba primacia a las 
:morales que se ejercen sabre las pasiones y cuyo origen se 
cuentra en e1 instinto natural del bien, que recibe en la parte · 

donal del alma, sino a las virtudes intelectuales hijas dP Ia 

·fazoll. 

La etica intelectual y realista de Arist6teLes, lleYada a 
-politica, gener6 el principia tan humano y tan cientifico de 
·evoluci6n de la forma de gobierno, seglin las faces y las necesi
dades de la soci-edad humana; nada mas trascendental, ni 
eficaz podia ensefiarse a una generaci6n destinada a crear, 
:geridas por el ambiente, las formas de las nuevas i"t 1stituctcme:s, 
y a animarlas con uri espiritu de sacrificio y alta moralidad. La 
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porvenir pas6 sin duda muchas veces ante Los, 
del Dean Funes, para quien, como para Aris

la practica de las virtu~es intelectuales podia asegu

c·.felic:ida.Cl de los ciudadanos. 

j6venes que ahora se educan han de tener una infuen-· 
sobre Ia suerte de los demas, decia, y llegarin muchos. 

a ver en sus manos eL destino de la patria". 

estudio de la filosofia se completaba con el de su his-
Seg{in las antiguas practicas, los jueves y d!as semifes
habia una hora de academia destinada a una conferencia. 
las materias qu:e se ensefiaban en el afio; el nuevo Plan· 

la· academia de los jueves al estudio de la historia de la 

,:::;l~gUl11 el regimen de las antiguas corporaciones, la historia. 
:'mttra.Cla con scspecha y con estudiado desden; un padre ale-· 

redact6 e1 plan de estudios del estab1ecimientl1 de Lands-
so::;ti(!ne con una ridicula candidez que la historia es la perdi-

del que la estudia : los padres del Oratorio y los J ansenistas 
a los estudios hist6ricos todo el honor que merecen, pero

como los colegios de la Universidad de Paris no'
~tot1oci:ero1n su importancia hasta fines del siglo XVIII. La ex

de esta actitud resulta clara si se tiene en cuenta que .. 
desvelo de los fil6sofos de la escolastica era po-r.· conser

su sistema, que tan laboriosamente habhn edificado, 
:entera solidez dependia dela mas completa su:!nisi6n a to

sus principios; bien se adivina que si se pennitia al alumno. 
todos los sistemas de los grandes fi16sofos, 1a sofiada 

formidad desapareceria, ya que cada gran doctrina va dejando
en el espiritu deL critico, aqui una duda, luego una vaci

mas tarde_ un desengafio; factores todos de demolici6n de: 
hechos y acabados, como lo fue el famoso sistema 

escolastica. 

Con e'Se amplisimo criteri0 de renovaci6n y de critica qui--
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:zo el Dean Funes establecer el estudio de la historia de la fila
sofia. "En fuerza ·de estas reflexiones deseamos vivamente que 

1os profesores de filosofia adquieran una noticia fundamenta~ de 
todas las revolnciones que ha sufrido esta ciencia, para que en

·terados en los sistemas que han inventado los grandes ingenios, 
se hallen mas en estado de preferir, el que a. s1t jwicio ~e accrque 

'n:as a. la. verdad". Ni mayor elevaci6n de pensamiento. ni mayor 
espiritu de libertad podra encontrarse en instituci6n educacional 
:alguna de Ia epoca. 

Funes, como se comprendera, no improvisaba estas ideas; 
·ellas estaban en e1 ambiente de los centros mas cultos y mas pro

gresistas de su tiempo. Condillac, a qnien tanto admiraba, habia 
·-dicho que no se trataba de estuaiar las opiniones filos6ficas 
"solo para conocerlas; nada seria mas frivolo, sino de estndiarlas 
al modo que un piloto estndia los naufragios de los que · ha1i 
·1mvegado antes que ei''; el Plan repite e1 mismo concepto y 
·dice de la historia que poniendo ante nuestra vista la serie de 
nnestros en·ores, nos ensena a conocer las flaquezas je nuestro 

entendimiento, y que la verdacl es un bien fugitivo cuya aclqui
.sici6n no se logra sino a precio de grandes sacrificios. 

En esta historia filos6fica se inspira en los grancles maes
tros a quienes cita, en Brucker, cuyo sano e independiPnte crite
ria, a pesar de sus simpatias par Leibnitz y la ortodoxia prates-. 

·tante, sera siempre alabado, y a quien la critica moderna ha con: 
sagrado fundador de la historia de la fiiosofia; en Verney, ad

:n1irador de Descartes, de Bacon y d~ Locke, "abierto a todo 
v1ento de doctrina", de qui en tanto malo ha dicho 1\'Ienendez 
Pelayo, por su incapacidad para las cuestiones especulativas, por 

·esa especie de siricretismo elegante con que vagaba par todos los 
:sistemas, sin. aceptar ninguno, pero, de cnya fina retbrit:a se 
li6 la historia de la filosofia para divulgarse por el mtmdo; Y 

·por fin, en e1 clarisimo Padre Andres, religiose eje!nplar y ca-

t6lico a toda ley, que no obstante lo cual, no pudo escapar al influjo 
,de su tiempo, y en cuya "l:listoria literaria", que sirvi6 de texto etl 
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no alcanz6 a disimular sus manifiestas inclina-

recorrido hasta aqui los cursos de artes, seg-{m .el 

de estudios del Dean Funes; pero como hemos oiclo tantas 
calificar de retr6grada, teol6gica, oscurantista, mediaeval 

de la Universidad, se nos ocurre a>·eriguar cual 

_cadi.cter de estos cursos, en que situaci6n se encontraban 
a sus instituciones similares, a los progresos de la ciencia 
nuevos sistemas de filosofia. Estos graves interrogantes 

1cu:entran una sencilla so1uci6n, volviendo sobre los antecedentes 
la ensefianza para · compararlos con los rasgos de est a nueva 

e intentando a la vei\ la comparaci6n con los insti

contemporaneos. 
El metodo de ensefianza de las antiguas facultacles de artes 

ba en dos principios fundamentales : a) en la sumisi6n 
a un sistema dogmatico de filosofia, que los Ile

a una adhesion superticiosa a Los textos y a una sistematica 

lrm>cnipclt6n de las otras doctrinas; b) en el uso inmoderado de 

Veamos si en el "Plan" aparecen los rasgos salientes de esta 
Hemos meditado sus ensefianzas y no a.:ertamos a 

de~>cubriir en elias ese sistema cerrado y dogmatico qu~ exigian 
metoclos tradicionales. Para Funes, el dominio incondicional 

la escolastica, de Arist6teles, de Santo Tomas, de Suarez, de 

ha pasado definitivamente. Invoca el maestro Feij6o pa-
mutilar la 16gica y la metafisica escolastica. alaba al J anse

Leridam como maestro de fi1osofia, aconseja el estudio de 
de Altieri porque la encuentra mas depurada de los re

del peripato, y toclavia no descuicla de recomendar al pro
que la complete con los tlltimos descubrimientos sobre qui
recordandole que estas ciencias, siempre en completa evo

no concluyen jamas de formarse; cita a Condi!lac y a 
.. ~~'""· a.nche, y se apoya en elhos al reemplazar la 16gica de las 

por la 16gica matematica de las cosas; abre, con ·la ensefian-
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za de la historia, las puertas a todos los sistemas, invocando e~ 
su auxilio a los espiritus mas amplios e independientes de su tiem
po ; ni siquiera se empefia en conservar su antiguo culto intelectual 
a la filosofia de Tomas de Aquino, a quien su adhesion a1 pe
ripato le hizo tratar, segun nos dice, muchas cuestiones inUtiles: 
en un estilo falto de pureza y elegancia; y como pa,·a que no se 
dude de la conciencia con que ctunple su alta misi6n renovadora, 
traza con mano firme la linea que separa lo antiguo de lo nue-
vo, al recordar que los preceptores adoptaron seJtvilmente no, 
pocos de ros vicios que han desfigurado las ciencias. Si no acep
t6, como vemos, el sistema acabado de la escolastica · ~pudo. 
aceptar su dialectica! Alguna vez dijo que "las escuelas de la. 
escola:stica es un campo cerrado donde se puede caminar a pie 
seguro". No nos dejemos sugestionar con el alcance de estas 
expresiones. Son apenas los ultimos destellos de un sol que ·se 
pierde en el ocaso. Solo una adhesion sentimental podia ha
cerle alabar los errores a un sabio como Funes, pan qui·en no. 
llabia otro metodo que el experimental para el estudio de la fi
sica, para quien creia que los antiguos, desviados po~- falsos prin
cipios, cuanto mas disputaban tanto mas se ponian f.'n raz6n in
versa de la verdad; para quien el microscopic, e1 bar6metro y el 
term6metro eran instrumentos mas aprop6sito que el silogismo
para descubrir la verdad ; y para qui en, en fin, recom.:ndaba para. 
las ensefianza:s de la Universidad las obras de algunos hombres 
doctos que aprovechando d~e lo bueno que nos dejaron los anti
guos escolasticos y de las luces de la: moderna verdad, presentan 
sus tesis y doctrinas sin esa sujeci6n tiranica a las maximas ran
cias, misteriosas e inuti1.es del Peripato; pero tam poco sin adhe
sion a partido alguno y en aquel ergotismo mitigado ('Ue sabe· 
conciliar la forma silogista con el estilo didactico y aun oratorio. 

El dominio de la escolastica, ni en sn metodo, ni en su sis
tema se perpetuaba en -la Universidad con el Plan del Dean Funes. 

~Que actitud se observaba en ella respecto a la filosofia·. 
moderna? Ni Descartes, ni Locke, ni Leibnitz, encontraron un 
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reinado ni siqniera una _ decida adhesion en sus aulas. 
afios antes, en· los Ultimos tie111pos de la domina cion je
aJgunos profesores avanzados principiaron a hacer co-

los sistemas de los modernos. El padr.e Miranda, en su 
de Domingo Muriel, dice que en I749 comenzo este 

maestro a dictar todas las part!es del curso filosofico, 

Claridad, solidez y dei.icadeza de ingenio, y que en esta fa
se hizo eminente, afiadiendo a la comprension de la an
filoso:fiia aristotelica el conocimiento pmztual de la 1no

En el periodo franciscano, que conto tambien cc;n maes
esclarecidos, continuo ·en estas mismas direcciones; tengo 
vist~ las "Conclusiones ex universa philosophia" de Fran
. Javier Martinez de Aldunate, a1umno de la Universidad, 

l'!p1res::t:s en Buenos Aires en la imprenta de los Nifios Expositos 
qgo, cuyo examen fue presidido por el R. P. Elias del Car

Pereira, y en elias puede percibirse la gran extension que 

;I.;UIIJ<1L'a. el analiSiS J Critica de las doctrinaS modernaS; nO hay 
por cierto, nada que sorprenda, ya que el comisario ge-

de Indias, de la arden Serafica, R.P. Manue1, Ma~ia Tru
en su Exhortacion Pastoral Americana, publicada en Ma

I786, calificaba de ciencia intrusa a la Fisica de las 
del peripato y volvia toda su adhesion a "h filosofia 

de Mushembroec, Ferrari 

Conocian, pues, a los mocl'ernos; Funes hablo entonces con 

y con sabiduria cuando dijo: "Hace ya mucho tiempo 
los implacables sectaries de Ne .. vton y 'Descartes. atravesaron 

O<~eano e introdujeron la discordia en estas aulas, donde com

y desterrado Aristote.Jes de la Europa juzgaba dominar 

No abrazaron sin •embargo la ensefianza de los modernos 
las cuales tanto pierde, seg{m eJ, decir de Funes, la dignidad 

·hombre, el concepto publico y la santa doctrina; antes bien 
combatieron, porque encontraron bien fundados sus temores 
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de apartarse en un todo de las pisadas de sus padres, por 
en las sendas extraviadas que ha abierto el espiritu de nuvi=d~irl" 

~Hay en esto base para fundamentar una critica, para motejar 
retr6gada a la ensefianza, para j ustificar tma· censura? 

La opinion de todos los institutos sim.ilares de Europa y 

America, los m_as gloriosos y progresistas, acompafian al· 
en esta actitud;' lo que dominaba en el pensamiento filos6fico 
la epoca, no era, por cierto, el cartesianismo ·sino las 
cristianas de las escuelas de Port Royal. El cartesianismv, el 
tema mas considerable de la. epoca, no podia 

mente en hombres o instituciones formados al 
escolastico. 

Pascal desdefiaba a Descartes, Bossuet lo combatia. las 

versidades deficultaban su propagaci6n. Nada hay, e,n efecto, 
mas contrario al escolasticismo que el racionalismo carte:oiano; 
podia, pues, esperarse una transici6n tan brusca y repentina. 
sistema de la escoHi.stica y su dia:Ietica estaban en decackncia y 

espiritu de novedad soplaba por todas partes agitando las 
arraigadas convicciones: era preciso una doctrina que sin 
ciar 1as bases de lo antiguo diera cabida a las nu:evas nr,eo<:nrJa-. 

ciones; ella no vino del campo de la filosofia inclependiente, s 
de las escuelas cristianas de los padres del Oratorio '" d-: Port 
yal. Cuando Funes fue a Espana, la Universidad de Akala 
baba de cambiar sus planes, a vida de novedades; 

cido al abate Leridam y a Mushembrock en sus ensefianzas; 
desden por los peripateticos, el amor a 1a ciencia, al humani 
a la historia, eran los rasgos de aquella pedagogia jansemsta, 
apareci6 con tal fuerza cle sugesti6n que no pudieron escapar a 
-influencia ni a{m los prelados mas doctos y austeros. Funes y 
plan l;epresentan la mas considerable expresi6n argentina de 
corriente intelectua1, que la ortodoxia ha condenado despm~s, 

ro que en su tiempo in £1am6 nobles espiritus y ha · contribuido a 
renovaci6n de la ciencia y a la liberaci6n del pensamiento. 

He mostrado apenas una pequefia faz de la inmens1. labor 
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de un "hombre extraordinario; al terminar, me asalta 

:ro:futtda amargura, pensando que alin no suele estimarse en 
merito la obra cultural del. Dean Funes, que fue una de 

mas aJtas de la era inicial del espiritu argentino 

E. MAR'I'INEZ PAZ. 
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