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1 Paulinyi, Bsboco, 1981, pp. 1112. 

que dio origen a la Academia Brasilefia 
de las Ciencias en 1922. 

Erno Paulinyi ' trat6 de definir las 
principales caracterfsticas del movi 
miento intelectual que auspici6 la fun 
daci6n, en 1916, de la Socicdad Bra 
silefia de las Ciencias, entidad que mis 
tarde, en 1922, se transformarfa en la 
actual Academia Brasilefia de las Cicn 
cias. En opinion de este autor, cl mo 
vimiento intelectual que dio origen a 
la Academia Brasilefia de las Ciencias 
podria caracterizarse por la crftica de 
las habitos intelectuales caracteristi 
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4 Ibid. 
~ Bourdieu, Economia, 1987, p. 206. 

dustrial o comercial,4 orientaci6n que 
fue rnantenida hasta 1930. 

lCuales tendrfan que haber sido los 
motivos que llevaran a los fundadores 
de la Academia Brasilefia de las Clcn 
cias a la defensa de una forma tan ra 
dical de idealismo cierrtiflco? Erno 
Paulinyi sustenta la hip6tesis de que 
este idealismo cientifico fue escnclal 
mente una reacci6n de los sectores 
mas esclarecidos de la comu n idad 
cieutifica brasilefia contra el obstaculo 
mas poderoso al desarrollo de la cien 
da nacional a principios del siglo XX: 
el positivismo comtiano. 

No obstante, es postble una inter 
pretaci6n diferente. Podemos decir 
que la referenda constante al positrvis 
mo tanto para criticarlo como para 
defcnderlo, fue una actitud tlptca c 
hist6ricamentc fechada de los cientifi 
cos e intelectuales brastlefios de prin 
cipios del siglo XX. Para este caso re 
sulta perfectamente aplicable el postu 
lado de Pierre Bourdieu segun cl cual 
"seria posible deterrninar areas y gen 
craciones de intelectuales, a traves del 
conjunto de cuestiones obligatorias 
que definen el campo cultural de una 
determinada epoca''." m tema del posi 
tivismo fue una de las cuestiones obli 
gatorias en torno a la cual se organiza 
ba el campo cientlfico brasilefio. 

De ese modo, las crfticas endere 
zadas contra el posltivismo comtlano, 
formuladas por el grupo de los poli 
tecnicos fundadores de la Academia 
Brasilefia de las Ciencias, dcben ser 
entendidas como una estratcgia de 
construccion de la identidad de un 
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2 Ferreira, "Politecnicos", 1989. 
~Paulinyi, Esboco, 1981, p. 13. 

cos de una formaci6n juridica y lltera 
ria (el hachillerismo), asl como por el 
deseo de dinamizar la investigacion 
cierttifica en Brasil a traves de una 
cruzada antipositivista, toda vez que la 
filosofia de Augusto Comte, amplia 
mente difundida entre los hombres de 
ciencia brasilefios, ya se consideraba 
obsoleta. Solamente con la superacion 
stmultanea del bachillerismo y del 
positivismo comtiano quedarfa garan 
tizada la posibilidad de florecimiento 
del interes por la investigaci6n cientifi 
ca pura entre los brasilefios. 

Al contrario de lo acaecido en el 
Instituto Politecnico Brasilefio (1862), 
entidad que se caracteriz6 por la 
defensa de los intereses profesionales 
de los ingenieros a partir de la idea de 
que la rnodernizaci6n de la sociedad 
brasilefia iba a depender de la acci6n 
de los hombres cientificamente pre 
parades, 2 los cientiflcos politecntcos 
que en 1916 fundaron la Sociedad 
Brasilefia de las Ciencias rechazaban 
categ6ricamente la idea de la utilidad 
practica de la ciencia. Estos dejarfan es 
tablecido que la finalidad principal de 
aquella sociedad cientifica ser ia la 
de contribuir al desarrollo de las cien 
cias y de sus aplicaciones que no tu 
uierast un. caracter profesional. 3 En 
1917 fue reafirmada la exclusion de la 
ciencia aplicada de los objetivos insti 
tucionales de la asociacton. Desde en 
tonces qued6 deflnido que el objetivo 
de la Sociedad Brasilefi.a de las Cien 
cias seria el de contribuir al desarro 
llo de las ciencias y de sus aplicacio 
nes que no tuvieran un caracter in 
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citemos coma ejemplo el desmernbra 
miento del Observatorio Imperial de 
la Escuela Central de Ingenieria (1871), 
la transformaci6n de la Escuela Cen 
tral de Ingenieria en la Escuela Politec 
nica de Rio de Janeiro (1874), la revi 
talizacion del Colegio Pedro II (1876 y 
1878), las reformas al plan de estudios 
de las Facultades de Medicina de Rio de 
Janeiro y de Salvador (1879 y 1884). 

Fue en asociaci6n con el proceso 
de institucionalizaci6n de la ciencia 
de naturaleza predominantemente 
aplicada, como el positivismo se pro 
pag6 entre los ciendficos e intelec 
tuales brasilefios, sirviendo al rnlsmo 
tiernpo coma instrumento de critica 
del orden social vigente, crftlca basa 
da en el regimen monarquico y en la 
esclavitud, asi como en la ideologfa 
cientificista que difundia Ia idea de 
que la modernizaci6n social estaba di 
rectamen re relacionada con el desa 
rrollo cientffico del pais. 

Para entender la historia del post 
tivismo brasilefio resulta oportuno re 
cordar que el movimiento positivista 
en su pals natal, esto es, en Francia, 
desde la muerte de Augusto Comte en 
1857, se dividio en dos faccioncs: una 
ortodoxa, encabezada por Pierre 
Lafitte, sucesor de Comte en la fun 
ci6n de gran sacerdote de la Religion 
de las Humanidades, y otra heterodo 
xa, cuyo principal exponente fue el 
fil6logo Emile Littre. Las divergcncias 
entre positivistas ortodoxos y hetero 
doxos son el resultado de la propia 
dicoromia de la obra comtiana, dividi 
da entre Ia valorizaci6n de la raz6n 
cientffica y Ia predica de una nueva 
religion. Para los positivistas orto 
doxos, Ia rnision del positivismo era cl 

CIENCIA PURA VcRSUS CIENCIA APLICADA 

A partir de las postrimerias del ultimo 
cuarto del siglo XJX -y adentd.ndonos 
en el xx-, Brasil presenci6 una serie 
de iniciativas en el ambtto cientffico 
que implicaron tanto la creaci6n de 
nuevos espacios institucionales coma 
la reformulaci6n de los previamente 
existentes. Son ejernplos del primer 
caso la Comisi6n Geol6gica de Brasil 
(1875), la Escuela de Minas de Ouro 
Preto (1875), la Comisi6n Geol6gica 
de Sao Paulo (1886), la Estacion Agro 
n6mica Imperial de Campinas (1887), 
el Museo Paraense (1871), el Labora 
torio de Flsiologla Experimental del 
Museo Nacional (1878), la PolicHnica 
de Rio de Janeiro (1882), el Instituto 
Pasteur de Rio de Janeiro (1888), la 
Sociedad de Medicina y Cirugia de Rio 
de Janeiro (1886), los tres primeros 
Congresos Medicos Nacionales (1888, 
1889 y 1890), el Instituto Bacteriologi 
co de Sao Paulo (1892), la Escuela Po 
Iitecnica de Sao Paulo (1893), el Mu 
sco Paulista (1894), el Instituto Soro 
terapeutico de Manguinhos (1899), el 
Instituto Butanta (1901), el Servicio 
Geol6gico y Mineral6gico de Brasil 
(1907), entre otros. Del segundo caso, 

LA ENSENANZA DE IA INGENIERfA 
Y IA TRADICI6N POSITMSTA 

nuevo tipo intelectual: el cientifico 
puro, La afirmaci6n de la identidad so 
cial cientifico puro dedicado a la in 
vestigaci6n basica se obtendria me 
diante la negaci6n de los valores y ha 
bitos tradicionales reinantes en los 
medias clentiflcos e intelectuales bra 
silefios donde predominaba una vi 
sion instrumental de la ciencia. 
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6Dantes, "Fases", 1988, p. 269. 

neiro y en Salvador, y las facultades 
de derecho ubicadas en Sao Paulo y 
Recife tambien habian servido coma 
focos de irradiaci6n del positivismo, 
las escuelas de ingenierfa fucron, de 
hecho, el ambiente en el quc el post 
tivismo cientifico fue institucionaliza 
do. Los profesores de estas escuclas se 
aferraron sabre todo a la conccptua 
lizaci6n y el rigor de sistematizaci6n 
que encontramos en las obras filos6fi 
cas y maternaticas de Augusto Comte. 
Gracias a la acci6n de estos profesores, 
el positivismo, a la postre, acab6 in 
Iluyendo en la ensefianza de las cien 
cias fisicas y rnatematicas, en Brasil, 
hasta fines del siglo XIX, y convirtien 
dose en una barrera para el dcsarrollo 
de trabajos originales en estas areas." 
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fomento de una profunda reforma 
moral de la sociedad, por via de la im 
plantaci6n de la Religion de las Huma 
nidades. Y en seguida, para los po 
sitivistas heterodoxos lo fundamental 
era la instauraci6n definitiva del po 
sitlvismo cientffico en las diferentes 
areas del conocimiento humano. 

En Brasil se reprodujo la division 
clasica del positivismo. En 1874 se 
fund6 la Sociedad Positivista de Rio 
de Janeiro, entidad que reunia a pro 
fesionales liberales de formaci6n cien 
tiflca ingenieros, medicos, materna 
ticos, profesores en general bajo una 
oricntaci6n heterodoxa. En 1881, con 
el ascenso de Miguel Lemos y Teixeira 
Mendes al mando de la entidad, tal 
orientaci6n heterodoxa fue abandona 
da y la Sociedad Positivista de Rio de 
Janeiro se vio transformada en el Apos 
tol ado Positivista del Brasil, represen 
tante oficial de la Religion de las Hu 
manidades. La opci6n ortodoxa qu e 
se impuso a la sociedad hizo que va 
rios militantes positivistas heterodo 
xos abandonaran la asociaci6n. A par 
tir de entonces, podemos decir que 
el positivismo brasilefto se caracteriz6 
por la existencia de un pequefio, co 
hesionado y activo grupo positivista 
ortodoxo y par un sinnurnero de po 
sitivistas heterodoxos cuya militancia 
intclectual y polirlca fue expresiva, 
aunque no formalmente organizada. 

La historia de la construcci6n de 
una tradici6n positivista en Brasil, 
esta intimamente relacionada con la 
ensefianza de la ingenierla durante el 
Imperio. Por mas que las otras insti 
tuciones de enseftanza superior exis 
tentes en el pals las facultades de 
medicina localizadas en Rio de j a 
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iQue relaci6n podfa haber cntrc la 
eliminacion de los cursos cientfflcos y 
la cr iti ca al positivismo iniciada en 
1896 dentro de los muros de la escue 
la del Largo do Sao Francisco? Para al 
gunos profesores y alurnnos, la eliml 
naci6n de esos cursos era el resultado 
de la vigencia, entre los politecnlcos, de 
una vision pragmatica de la cicncia irn 
puesta por el positivismo. Aun cuando 
podamos explicar la preferencia ma 

13 
08 

705 
209 

1 004 

37 

32 
Bachilleres en ciencias fisicas 

y matemaricas 
Bachilleres en ciencias fisicas 

y naturalcs 
Ingenieros indusrriales (artes 

y manufacturas) 
Ingenieros de minas 
Ingcnieros civiles 
Ingerueros ge6grafos 

Total 

Numero de 
egresados 

Cur sos 

y "doctores" en ciencias fisicas y natu 
rales, No obstante, los cursos cientifi 
cos gozaron de una corta vida: en 
1896, ya ba]o el regimen republicano, 
fueron abolidos. A partir de entonces 
la Escuela Politecnica de Rio de Janei 
ro pas6 a dedicarse exclusivamente a 
la formaci6n de ingenieros en las si 
guientes especialidades: ingenicria ci 
vil, ingenierfa de minas, ingcnieria 
industrial, ingenieria mecanica e Inge- 
nieria agron6mica. 

La decision de eliminar los cursos 
cientfficos de la Escuela Politecnica pa 
rcce haber sido tomada con base en la 
reducida aceptaci6n de tales cursos. 
Entre 1874 y 1896, la distribuci6n de 
los estudiantes fue la siguiente: 

CIENCIA PURA VERSUS CIENCIA APLICADA 

En 1873 se cre6 la Escuela Politec 
nica de Rio de Janeiro, instituci6n que 
venia a sustituir a la antigua Escuela 
Central de Ingenieria que venia fun 
cionando desde 1858. Un afio des 
pues, el Ministerio del Imperio, en 
cuya cartera durante el regimen impe 
rial estaban comprendidos los asuntos 
relativos a la educaci6n, estableci6 los 
estatutos de la nueva escuela de Inge- 
nieria, en los que se determinaba la si 
guiente estructura de cursos: ciencias 
fisicas y naturales, ciencias fisicas y ma 
tematicas, ingenieria gcografica, Inge 
nierfa civil, ingenierfa de minas, y artes 
y manufacturas. Con el proyecto origi 
nal, la Escuela Politecnica tenia por fl 
nalidad formar, adernas de ingenieros 
en diversas especialidades, bachilleres 
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8 Citado por Lins, Historia, 1967, pp. 264 
265. 

9 Citado por Silva, Analises, 1994, p. 28. 

Para confirmar la veracidacl de las 
anteriores declaraciones basta con citar 
a Licinio Cardoso, catedratico de meca 
nica racional y el mas destacado repre 
sen tante del positivismo polltecntco, 
que confirma esa adhesion incondi 
cional al positivismo comtiano al escla 
recer su interpretaci6n respecto a la 
evoluci6n de la ciencia materndtica en 
Brasil. Para el, 

Para adaptarse a la orientaci6n oficlal, 
el estudiante tenia que abosorber proli 
jas obras did:icticas, basadas, con la 
maxima fidelidad, en los esqucmas de 
Augusto Comte. Justo cs dejar constan 
cia de que, dentro de los cuerpos do 
cen te s de la epoca, valiosas inteligen 
cias, que dieron brillo a catedras mi 
Iitares y clviles, bien pudieron haber 
modificado los rumbos de la enscfianza 
superior de las maternaticas. Empcro, 
se dejaron poseer, · digamoslo asi, por 
el fanatismo intelectual que inspiraba el 
seductor fil6sofo trances. Estc estado 
de animo, cristalizado en el sistema 
positlvisra, impedia la aperrura de nue 
vos horizontes, de nuevas sendas que, 
entre tanto, comenzaban a dcspertar 
tambien la curiosidad de jovenes estu 
diantes, de los candidates a los cursos 
de ingenieria.9 

Otro testimonio que nos da la pro 
porclon de la fuerza del positlvtsmo 
en la ensefianza politecnica, fue el que 
nos dej6 Leilo Gama, otro antipositi 
vista que tambien asisti6 al curso de 
ingenteria a comienzos del siglo XX: 

esto es, la geometria general, como Cl 
preferia llamarla, era muy Ieida." 
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7 En Brasil, desde la creaci6n de la Escuela 
Central de Ingenier{a,en 1858, se instituy6 una 
distinci6n entre el curso de ingenierfa al que 
asistfan los militares, y el curso de ingenierfa 
que era frecuentado par otros alumnos, y que 
pas6 a ser designado coma ingenieria civil. 

Aferrados todavfa al pasado, discurla 
mos las concepciones de Leibniz, de 
Newton y de Lagrange sobre el calculo 
infinitesimal. Nos interesabarnos por 
los origenes. Guardabamos un intenso 
recuerdo de los grandes espiritus de los 
tiernpos pasados: Kepler, Galileo, New 
ton, Leibniz, Laplace, Lagrange, d'Alem 
bert. La influencia de Comte se hacia 
sentir en el curso de calculo dlferenclal 
e integral de Ferreira Fraga, asi como 
en el de Licinio Cardoso, a la vez que 
en cursos parriculares de rnatematicas 
coma los del Sr. Nazareth y del Sr. Gue 
des. La geornetrfa analitica de Comte, 

yoritarla de los alumnos par la Inge 
nieria civil, 7 relacionando este hecho 
con la cuesti6n de la reforma urbana 
y sanitaria de Rio de Janeiro, no deja 
de ser verdad que la orientaci6n peda 
g6gica oficial basada en las ensefianzas 
de Augusto Comte fue un grave obs 
taculo para el desarrollo de cursos erni 
nentemente cientfficos. La ensefianza 
de las ciencias, sobre todo de las mate 
maticas, fue acentuadamente positt 
vista, y eso tuvo implicaciones institu 
cionales que quedaron registradas en 
la memoria de quienes asistieron a la 
Escuela Politecnica durance ese perio 
do. Roberto Marinho de Azevedo, ma 
ternatico que asistio a la Escuela Poli 
tecnica a prlnciptos del siglo xx y que 
form6 parte de la generacion de cien 
tiflcos critlcos del positivismo, ofrece 
el siguiente relato de la situacion: 

SECUENClfi 
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El articulo del joven ingeniero y ma 
tematico Otto de Alencar, "Algunos 
errores de maternancas en la slntesis 
subjetiva de A. Comte", publicado en 
1898 en la revista de la Escuela Poli 
tecnica, es un documento dcclsivo 
para la comprensi6n de las relaciones 
que existlan entre el positivismo y la 
ciencia en el Brasil de fines del siglo 
XIX. Mas que una "denuncia" de las 
limitaciones teoricas de la rnaternatica 
comtiana, el articulo indica el surgi 
miento, entre los politecnicos brasile 
nos, de una concepci6n que no valori 
zaba el uso instrumental de la cicncia. 

No fue tarea sencilla demostrar 
cuales eran los "errores de matemati 
cas" de Comte, puesto que ello sig 
niflcaba Ir en contra de un concepto 
de ciencia plenamente aceptado en 
tre los los polttecnicos, a pesar de sus 
implicaciones contradictorias para el 
desarrollo de la investlgacion cientlfl 
ca nacional. Como casi todos los poll 
tecnicos de SU epoca, Otto de Alencar 
fue tambien un positivista, hablcndo 

REACCI6N FRENTE AL POSITMSMO 
EN LA ESCUELA POLITECNICA 

la materia; en biologia conden6 toda 
teoria de evoluci6n de las especles. 
Todas estas Hneas de investigaci6n 
cientffica se hallaban en contradic 
ci6n, segun Comte, con el objetivo 
fundamental de la ciencia, el cual de 
be ser la demostracion de las leyes o 
relaciones constantes entre los feno 
menos, ignorando cualquier especu 
laci6n sabre la naturaleza Intlma y/o 
las causas prlmeras de los datos natu 
rales. 

CIENCIA PURA VERSUS CIENCIA APLICADA 

1° Cardoso, Evoluc;ao, 1887, p. 3. 

La inc6moda conclusion a que Ile 
gaba Lidnio Cardoso era que resul 
taria improbable que los maternaticos 
brasllefios efectuaran cualquier apor 
taci6n original al desarrollo de la cien 
cia, por el simple hecho de que la ma 
ternatlca ya habla alcanzado, a finales 
del siglo XVIII, su estadio te6rico deft 
nitivo. Indudablemente, el razonamien 
to de Cardoso se basaba en las oble 
ciones de Comte respecto a las nuevas 
teorias cientificas que surgtan en el 
siglo XIX. Comte se mostr6 hostil al 
calculo de las probabilidades lnventa 
do por Laplace; en astronornia cen 
sur6 todo esfuerzo por determinar la 
constituci6n flsica de los astros, en 
fisica no aprob6 los intentos encami 
nados a determinar la constituci6n de 

La ciencia estaba ya del todo consritui 
cla cuando, gracias a la funclaci6n de 
las primeras academias, comenzo a ser 
esi:udiada en nuestra patria. Ya Des 
cartes y Leibniz habian formulaclo la 
legislaci6n maternatica definitiva para 
la creaci6n de la geometrfa general, 
producto del genio inductivo clel fllo 
sofa frances, asi coma para la creacion 
del merodo y el calculo infinitesimales, 
producto de la genial intuicion dcl 
fil6sofo germano. Tambien Lagrange 
habia ya producido la elaboracion sin· 
tetica que, a craves de la generalizaci6n 
inductiva del principio de d'Alembert, 
iba a reducir la rnecanica a una formu 
la general. Esto permite afirrnar, a 
priori, que por muy bien dirigido y por 
mas proficiente que haya sido entre 
nosotros el cultivo de la ciencia, esre 
jamas habci contribuido al desarrollo 
de una cienca cuya evoluci6n se halla 
ba ya realizada. 10 
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las ciencias posirivistas son un meclio 
para la reforma social; de manera di 
recta o no, todas estan ordcnadas en 
relacion con ese fin, y si bien este no 
impide que la certeza de las ciericias 
positivistas sea encontracla solamente 
a traves de la observacion y dcl racio 

Las alianzas internacionales de 
Otto de Alencar no evitaron que sus 
ideas antipositivistas fueran recha 
zadas en la Escuela Politecnica de Rio 
de Janeiro. La pronta reacci6n de los 
positivistas politecnicos, encabezados 
por Lidnio Cardoso, al articulo de 
Alcncar, dio inicio a una extcndtda 
polernica que se prolong6 hasta la de 
cada de 1920. El impacto que caus6 el 
articulo de Otto de Alencar sc debia 
no tanto a las correcciones que hacia 
a la maternatica comtiana, como a la 
insinuaci6n de que la ensefianza cien 
tffica en la Escuela Politecnica de Rio 
de Janeiro era anacr6nica. 

Adernas, en el piano epistemol6gi 
co el articulo denunciaba que cl posi 
tivismo comtiano, al proponer Iimites 
definitivos a la ciencia, propiclaba que 
intereses externos interfiriescn, inde 
bidamente, en los problemas concer 
nientes a la investigaci6n cientffica. El 
propio Comte habia sido incapaz de 
establecer una distinci6n coherente 
entre ciencia y opinion, faltando asi al 
respeto a los principios fundamen 
tales de la objetividad y la· neutrall 
dad cientffica. Aun asi, par lo que a 
esto respecta, es preciso recordar que 
Comte nunca ocult6 que subordinaba 
el. desarrollo de la investigaci6n cien 
tifica a las imperativos de la reforrna 
social positivista. Como nos ensefia el 
historiador de la filosofia Emile Bre 
hier, para Comte 
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11 Alencar, ''Alguns", 1898, pp. 113114. 
12 Silva, "Analise", 1994, p, 32. 

sido asiduo asistente a las reuniones 
de la Sociedad Positivista de Rio de 
Janeiro antes de que esta institucion 
se convirtiera a la ortodoxia posltivis 
ta. Por tanto, estaba familiarizado y, 
durante algun tiempo, comprometido 
con las ideas cierrtificas de Augusto 
Comte. Esto explicaria la cautela con 
la que Otto de Alencar revistio su criti 
ca a Comte. Tras la demostraci6n mi 
nuciosa de Ios errores que contenian 
las proposiciones comtianas sabre la 
"teoria general de la curvatura", y que 
se encuentran en la Sintesis subjetiua, 
concluia su articulo diciendo que "de 
safortunadamente, a pesar de la auto 
ridad de Augusto Comte, una propo 
sici6n maternatlca no se impone al 
espiritu como objeto de fe". 11 

Otto de Alencar se empefio en am 
pliar.la divulgaci6n de sus criticas bus 
candose aliados en la comunidad cien 
tifica internacional. Al principio tuvo 
la intenci6n de enviar un articulo en 
el mismo tenor, al editor de la revista 
francesa Enseignement Matbemati 
que. Sin embargo, al saber que el edi 
tor de tal publicaci6n peri6dica mos 
traba simpatfa por las ideas de Augus 
to Comte, el maternatico portugues 
Francisco Gomes Teixeira le aconsej6 
que presentara su trabajo alJournal 
de Sciencias Matbemdticas, Pbysicas 
e Naturaes, que se editaba en Portu 
gal. Esta revista peri6dica public6, en 
1901, el artfculo titulado "Quelques 
erreurs de Comte", en el cual Otto de 
Alencar profundizaba sus criticas a la 
matematica comtiana.12 
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Amoroso Costa, profesor catedratico 
de trigonometrfa, astronomfa te6rica y 
practica geodesica en la Escuela Po 
Iitecnica, tradujo para la nueva gene 
raci6n de polltecntcos el mensajc que 
contenia la demostraci6n de Otto de 
Alencar de los "errores de matematica" 
cometidos por Comte. Para el, la 
aceptaci6n incondicional del positivis 
mo comtiano significaba, parad6jica 
mente, elevar la ciencia a la condici6n 
de manifestaci6n superior del espiritu 
humano y, al mismo tiempo, con 
denarla a ser un orden estatico confl 
nado basicamente en el siglo XVIII. Esa 
"contradiccion" condenarfa al cicntifi 
co brasilefio a la esterilidad, puesto 
que nada original podria producir, o 
porque, por otro lado, cornprorneterfa 
seriamcnte el proyecto de afirmaci6n 
social del grupo. La "Conferencia sa 
bre Otto de Alen car", ofrecida por 
Amoroso Costa el 29 de abril de 1918 
en la Escuela Politecnica fue, en ese 
sentldo, un verdadero manifiesto de la 
nueva generaci6n de politecnicos. Re 
pitiendo aquello que Otto de Alcncar 
habia dicho a traves de ecuaciones 
maternaticas, afirmaba, entonces, que 

Aceptar 1a Sintesis subjetioa equivule a 
rechazar toda 1a obra matematlca <lei 
siglo pasado, la obra de Gauss y de 
Abel, de Cauchy y de Riemann, de 
Poincare y de Cantor. Al tiempo que cl 
primer tomo de la Filosofia positiua es 
un cuadro rnagistral de la ciencia ma 
tematica de fines clel siglo XVIII, la Sin 
tesis, escrita cuanclo Comte ya estaba 
scducido por su construccion sociol6 
gica, es Una de fas· terttativas mas arbi 

CIENCJA PURA FRENTE A CIENCIA 
AP LI CADA 

CIENCIA PURA VERSUS CIENCIA APLICADA 

B Brehler, Hist6ria, 1977, p. 257. 

De esa manera, los politecnicos es 
taban obligados a escoger entre la "li 
bertad radical de la ciencla" y las exi 
gencias "restrictivas" de la doctrina 
positivista. Otto de Alencar y toda la 
generaci6n de criticos del positivismo 
optaron par lo primero. Su distancia 
miento del positivismo comtiano por 
"razones de orden maternatlco", Ba 
rnaba la atenci6n hacia un problema 
crucial que se les planteaba a los cien 
tiflcos brasilefios de ese entonces, Ne 
cesitaban demostrar el valor intrfn 
seco de la ciencia. Y que la investiga 
ci6n cientifica no solamente tenia va 
lor coma un media para la "reforma 
social", sino que, esencialmente, lo 
poseia par su capacidad ilimitada de 
teorizaci6n y de resoluci6n de proble 
mas no necesariamente practices. La 
ciencia pura seria la ciencia liberada 
de los "compromisos sociol6gicos" 
propuestos par Comte. 

cinio, lo que en nada afecta a la obje 
tivid ad de los resultados, puede afec 
tar, y de hecho en Comte afecta pro 
fundamente, la direccion y los Iimites 
de sus investigaciones. Existe, en todo 
el Cours de pbllosopbie positive, un 
conflicto subyacente entre la Iibertad 
radical de la ciencia y las exigencias 
que se le imponen como medio; por 
mas que, en virtud de tal conflicto, una 
doctrina que no parece haber sido 
ideada para introducir el espiritu posi 
tivo en todos sus dominios, o ignora o 
critica ciertas direcciones efectivas de 
las ciencias, y resrringe, a veces, el cam 
po de la investigaci6n. 13 
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15 Ibid., p. 1. 

Coherente con su trayectoria inte 
lcctual marcada por los estudios de 
16gica matematica, como sale a relu 
cir en el ensayo "Las ideas fundamen 
tales de la rnaternatica" (1929) un 
balance de las principales teorlas ma 
ternaticas, inspirado en las nociones 
de deducci6n y raciocinio quc defen 
dia el maternatico y fil6sofo de la clen 
cia Henri Polncare, Amoroso Costa 
reivindicaba la creacion de una "Fa 
cultad Superior de Ciencias'' dedicada 
exclusivamente a la formaci6n de 
cientificos, sin compromiso ninguno 
con la formaci6n tecnica y profesio 
nal, idea que en ese mismo momento 
estaba siendo defcndida por cl Inge 
niero Luiz Cantanhede, profesor de la 
Escuela Politecnica que propugnaba 
el restablecimiento de los modestos 
cursos de ciencias maternaticas y fisi 

Diffcilrncnte hallareis entre nosorros a 
alguien que se haya prcocupado tanto 
por las cosas abstractas y dlstantes de 
las aplicaciones, como ese hombre 
raro, cuya vida se centr6 en cl pen 
samiento clesinteresado. !5 

El "precioso derecho" reivindicado 
por Amoroso Costa es el de la practica 
de una ciencia que transcendiera los 
condicionamientos sociales por la 
fuerza de su 16gica inmanentc. Yendo 
en contra de la mentalidad pragmati 
ca, por lo que tocaba a la ciencia, en 
raizada entre los intelectualcs brasi 
lefios dcsde finales dcl siglo XVIII, y 
obviamente reforzada por el potitivis 
mo, Amoroso Costa ensalzaba en Otto 
de Ale near precisamente la actltud 
opuesta. 
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14 Costa, "Conferencia", 1918, pp. 56. 

trarias quc jamas se hayan hecho, de 
someter el pcnsamiento a fronteras ar 
tificialcs I· .. } Forzoso es recoriocer, 
como lo hace un insigne pensador, 
que nucstra aptitud para formularnos 
preguntas cs superior a nuestros me 
dias para resolverlas, A medida que cl 
campo de la ciencia se dilata, surgen 
problernas cada vez mas complejos, y 
la verdad absoluta escapa a nuesrro en 
tenclimiento. lC6mo, sin embargo, 
concluir de ahf quc el hombre se va a 
resignar a pensar dentro de los Hmites 
que facilmente puede traspasar, aun 
en el caso mismo de que ello parezca 
justificable por motivos sociales o mo 
rales de cualquier indole? Nada se pue 
de imaginar mas seco y triste que una 
ciencia reducida a un estado de momia 
y a una clisciplina que niega al pcnsa 
miento un precioso derecho. 14 
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f•"-r-. 
Por consiguiente, no iba a ser sufl 

ciente convencer a los positivistas de la 
validez de la ciencia pura, sino que era 
precise ir mis lejos y combatir la men 
talidad ultrapragmatlca predominante 
entre los intelectuales y las clases di 
rigentes, que eran el principal obstacu 
lo a veneer por aquellos que en ese 
momenta luchaban en Brasil por el 
desarrollo de la ciencia desinteresada. 

La repercusi6n de las ideas de Otto 
de Alencar y de Amoroso Acosta no 
quedo restringida a los medios poll 
tecnicos. El medico y fisi6logo Miguel 
Osorio de Almeida, tambien uno de los 
fundadores de la Academia Brasilefia 
de las Ciencias, estaba plenamente de 
acuerdo con las criticas enderezadas 
par los ilustres maternaticos contra el 
positivismo reinante en la cultura cien 
tffica brasilefia. En el articulo titulado 

CJENCIA PURA VERSUS CIENCIA APLICADA 

16Costa, "Ciencia", 1923, p. 151. 
17 Ibid. 

En las pafses nuevos ese fanatismo es 
llevado a su apogeo, y esas mismas 
personas instruidas ignoran par com 
pleto que exista un ideal cicntifico 
superior al del hombre que fabrica mil 
autom6viles por dia, o al de quien 
opera una apendicitis en diez minutos. 
De ahi la opinion que es casi unanime 
entre nosotros: la ciencia es (nil, por 
que de ella precisan los ingenieros, las 
medicos, los indusrrlales, las militares; 
pero no vale la pena hacerla en Brasil, 
porque es mas c6modo y mas barato 
importarla de Europa, en la cantidad 
que fuere estrictamente suficiente para 
nuestro consumo. Tai mentaliclad es la 
que predomina entre aquellos que nos 
educan y, por razones aun mas vigo 
rosas, entre aquellos que nos gobier 
nan.?? 

cas que existieron en la Escuela Poli 
tecnlca de Rio de Janeiro hasta 1896. 

Aun habiendo conseguido senslbl 
lizar a las positivistas sabre la necesi 
dad de los cursos de ciencia pura, 
Amoroso Costa permaneda esceptico 
en cuanto a la viabilidad de tal pro 
yecto. Alegaba que el medio cultural 
brasilefio era todavia un terreno "im 
propio para el cultivo de esa suprema 
flor del esplritu que es la ciencia con 
templativa y desinteresada". 16 Esa opi 
nion, parad6jicamente, se apoyaba en 
una vision evolucionista tipicamente 
positivista. Para el, en los paises de ct- 
vilizac i6n reciente, los rasgos que 
marcaban la cultura moderna el utl 
litarismo y el pragmatismo estaban 
condenados a ser transformados en 
fanatismo del progreso material: 
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El hecho de que el positivismo haya 
sido el blanco predilecto de quicnes 
militaban en favor de la ciencia pura, 
es un Indlclo de que ese sistcma cicn 
tfficofllosofico era un esquerna inte 
lectual profundamente enraizado en 
tre las cientfflcos brasilefios de la epo 
ca. Incluso aquellos que se declaraban 
antipositivistas, manifestaban un cier 
to rnodo de pensar positivista, Suce 
sivas generaciones de polttecnicos se 
hallaban comprometidas con cl posi 
tivismo asimilado durante cl proceso 
de forrnacion intelectual y profesio 
nal. De esa manera, la reconciliacion 
entre positivistas y antipositivtstas en 
el interior de la Academia Brasilefia 
de las Ciencias reproduce, en menor 
escala, la dinamica de las pugnas den 
tro del campo cientifico, en torno a 
las ideas de Augusto Comte. Resulta 
significativo, por ejemplo, que cl pre 
sidente de la Academia Brasilcfia de 

CONCLUSI6N 

ciliaci6n entre los cientificos prticticos 
y las cientiflcos puros. 

La postura conciliatoria de Miguel 
Osorio parece ser la que mejor corres 
ponde al estado de animo que pre 
dominaba en la Academia Brasilefia 
de las Ciencias, que tuvo coma primer 
presidente de la Sesi6n de Cicncias 
Matemiticas al notorio positivista Li- 
cinio Cardoso. El objetivo principal 
de aquellos cientfficos fue el de trans 
formar la opinion de los intelcctuales 
y de las clases dirigentes respccto a la 
importancia de la investigacion cicnti 
fica cuya utilizaci6n practica no fuese 
inmediata ni directa. 
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11>AJmeida, "Ideal", 1925, pp. 8182. 
I~ iu«, p. 129. 
20 Almeida, "Sciencia", 1925, p. 127. 

A pesar de que denunciaba el ana 
cronismo cientffico del positivismo, 
Miguel Osorio consideraba que la 
pugna entre los utilitaristas y los idea 
listas era un equivoco que perjudica 
ba el desarrollo de la ciencia brasilefia. 
Menas radical que Amoroso Costa, el 
condenaba tanto los excesos de los 
hombres prdcticos, que despreciaban 
ostcnstblemente las preocupaciones 
desinteresadas de la ciencia pura, de 
clarandolas iruitiles y vanas, y rachan 
do de sofiadores inofensivos a quienes 
se dedicaban a ellas, 19 como aquellos 
hombres de ciencia artistas, que des 
predan por completo las aplicaciones 
practicas de la ciencia, por conside 
rarlas nocivas y perruciosas." Miguel 
Osorio defendfa la idea de una recon 

se encontraba hasta hace poco, y tal 
vez aun se encuentre en gran parte, 
impregnada de las ideas positlvistas. A 
la influencia de esas ideas escapan, 
cier to es, algunos joveries brillantcs 
que representan la matematica en Bra 
sil; mas, de manera general, dichas 
ideas muestran todavfa una acci6n con 
siderable en la direcci6n de nuestro 
pensamiento maternatico. Y, sin embar 
go, la filosofia matematica de Comte no 
es que sea deficiente hoy; ya lo era en 
el momenta en que fue escrita. HJ 

"El ideal de las rnatematicos", publica 
do en 1925, Miguel Osorio evaluaba 
negativamente la influencia del posi 
tivismo en la ensefianza de las mate 
maticas en Brasil. Cansideraba que la 
ensefianza de tal disciplina 
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las Ciencias, Henrlque Morize, profe 
sor catedratico de fisica experimental 
en la Escuela Politecnica y director del 
Observatorio Nacional, haya utilizado, 
en tres situaciones distintas, una mis 
ma clta de Augusto Comte para certifl 
car el valor de la ciencia pura. El re 
cu rso al pensamiento comtiano coma 
estrategia de persuasion dernuestra 
que el positivismo servia tamblen a 
los intereses de los antipositivistas. 

Los positivistas, tradicionales deten 
tadores del poder institucional en la 
Escuela Politecnica de Rio de Janeiro, 
no podian ser simplemente despre 
ciados par los militantes de la causa 
de la ciencia pura. La demostraci6n 
del anacronismo cientffico de Augusto 
Comte, que se emple6 coma estrate 
gia de afirmaci6n del cientifico puro, 
no sacudi6 el prestigio intelectual de 
los positivistas, que acabaron por ocu 
par sitios importantes en la Academia 
Brasilefia de las Ciencias. Asi, el posl 
tivismo fue el eslab6n de enlace entre 
dos generaciones de clentiflcos. una 
formada por politecnicos dedicados a 
las actividades del campo de la Inge 
nierla, que valorizaba la ciencia apli 
cada como un instrumento dirigido 
a la modernizaci6n de la sociedad; y 
otra constituida por j6venes politecni 
cos dedicados a las estudios materna 
ticos, que se ernpefio en la defensa de 
la ciencia pura como una estrategia 
que apuntaba a su afirmaci6n en el 
campo cientffico. 
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