
1889 
Son los conquistadores del mundo 
los que buscan la fortuna química personal; 
el sport y el confort viajan con ellos; 
conducen la educación 
de las razas, las clases y las bestias, desde este bajel 
reposo y vértigo 
con luz diluvial 
y terribles noches de estudio. 

Rimbaud, Mouvement 
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Informa el señor Pauljoanne (París, ses environs et un appendice sur l'Exposition 
de 1900, Hachette, París, 1900) que la Torre Eiffel mide trescientos metros, pesa siete 
millones de quilogramos y se compone de doce mil piezas metálicas unidas por dos 
millones y medio de tuercas que, ellas solas, alcanzan los cuatrocientos cincuenta mil 
quilogramos. Dobla en altura las torres catedralicias de Colonia, Viena, Rúan y Estras
burgo. Todavía a principios de este siglo es el monumento más alto del mundo. 

La Torre forma parte de las construcciones hechas con motivo de la Exposición Uni
versal de 1889. Se la empezó a construir el 28 de enero de 1887 y alcanzó su máxima 
elevación el 31 de marzo de 1889. Las obras terminaron el 15 de abril siguiente. Eiffel 
trabajó en el proyecto, junto con dos ingenieros de su empresa, desde 1884, encomen
dando a Sauvestre la parte arquitectónica del conjunto. 

No fue pacífica su aceptación. Los profanos la vieron como algo amenazante y admi
rable, suerte de costillar prehistórico hecho en plan meccano, como para desmontarse 
en cualquier momento. Su autor aseguró que la estructura exenta se defendería de la 
acción del viento y estos cien años transcurridos le han dado la razón. Algunos persona
jes ilustres firmaron manifiestos contra la Torre: el pintor Meissonier, el músico Gou-
nod, el escritor Zola, el dramaturgo Sardou, etc. La prensa viró de la desconfianza al 
aplauso, seguramente orientada por lo que hoy llamaríamos encuestas de opinión. 

Es sabido que Eiffel visitó a Víctor Hugo, en 1879, con los primeros esbozos de la 
obra y que el poeta los aprobó, aunque recomendando esperar el momento oportuno. 
Francia, tras la derrota ante Prusía en 1870-71, no estaba en condiciones cívicas de afrontar 
un gasto (un millón y medio de francos) que equivalía a un presupuesto de defensa. 
Los treinta y dos millones largos de visitantes que abrieron la boca ante la Torre fueron 
un coro huguesco, enfático y tardío. 

Se argumentó contra ella en nombre del arte: la cosa era «fea» y deshonraba a París, 
la ciudad más bella del mundo. Durante siglos, y más allá de duros cambios políticos 
y sociales, la urbe se había desarrollado conforme a unas pautas que la hacían coherente 
y armoniosa: un estilo, una escala, unos materiales (piedra, bronce, mármol) asegura
ban la continuidad de Lutecia. Esta construcción de ingeniería naval, en medio de aquella 
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jungla de arquitectura «hermosa», mirando sobre el hombro a los modestos bastiones 
y la sutil aguja de Notre Dame, injuriaba la vista. El siglo XIX se formulaba en ella 
una de sus preguntas cardinales: ¿es bella la industria? 

La Torre tiene algo de saurio terciario hecho para una feria de atracciones, con sus 
patas hollando tanta finura de perspectivas y jardines. En las noches brumosas, con los 
guiños de sus rojas luces, parece un invasor aprovechado de la sombra que viene, desde 
el fondo fangoso de la historia, a restaurar su prestigio de fuerza primaria. Con su re
ciente sistema de iluminación, finge ser una alhaja descomunal, una tiara bizantina 
de oro, un gigante frágil y capaz de melancolía. También el siglo XIX se pregunta si 
el progreso ha servido para disipar la niebla de los orígenes, si el hombre de la luz y 
de la ciencia, que se ha metido al planeta en uno de los bolsillos de su chaqué bancario, 
es capaz de no volver a las barbaridades de sus ancestros. 

Las torres han servido de múltiple truco: para atisbar al enemigo de la ciudad, para 
señalar la nobleza, para erigir hasta el cielo el orgullo de la verdad revelada o del módi
co poder municipal, para encerrar a los locos. Esta se ha convertido en el trivial emblema 
de París y se adhiere fácilmente a los ceniceros, las mesillas de noche y los pañuelos 
de toca que las viajeras hacen flamear como prueba de sus tours. 

Las Exposiciones Universales empiezan en Londres, en 1851. Son, tal vez, un intento 
ingenuo de mostrar que el Universo puede exponerse en una galería, con toda su diver
sidad y su unidad. También, otro intento, menos ingenuo, de probar que los europeos 
trajinan el Universo, recogen de él cuanto quieren, lo llevan a casa y lo exhiben en una 
vitrina doméstica. 

La de 1889 se dobla con la conmemoración clave en la historia de la modernidad: 
el centenario de la Revolución Francesa. La burguesía celebra su gran revolución y, al 
tiempo, el fin de la era de las revoluciones. Paz, luces, progreso, ciencia, colonialismo, 
democracia parlamentaria, se unen bajo las cabriadas de hierro y los paneles de cristal, 
encerrando los tesoros del mundo. El Universo, por fin, existe: es múltiple y único, 
todo junto. 

Los hechos y el discurso parecen corroborar esta creencia. Renán opina que la ciencia 
es una religión y, en efecto, la idea de unidad es religiosa. Pero, de tal o cual calidad, 
el quehacer científico unifica el mundo, convirtiéndolo en Universo. Lo universal no 
es un dato, es el resultado de una práctica y, como tal, se lleva a la intermitencia orgu-
llosa de las Exposiciones. También el orgullo se suele emblematizar con una torre. Y 
la cólera divina, muda como todo lo que hace Dios, se expresa en la caída de una torre. 
Todo vuelve a ser dispersión y multiplicidad inconexa. Como en Babel, sin ir más lejos. 
Cada vez que se alza una torre, se oye el eco del refrán: «Torres más altas cayeron». 

El mundo tiene un solo sistema para medir el tiempo, basado en el meridiano de 
Greenwich y en los husos horarios, con una oficina internacional de control, pero, no 
obstante, la humanidad ha sido antes una idea que una constatación, y el discurso de
cimonónico busca pruebas empíricas para confirmarla o desdecirla. Mientras las teorías 
racistas (Gobineau, Chamberlain) sostienen que hay una raza conductora, superior, que 
guía a las demás hacia los valores supremos y comunes de toda la especie, las geopolíti
cas (Ratzel) arraigan cada raza en un sistema ecológico que tiene valores estratégicos. Karl 
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Ritter estudia comparativamente las razas basándose en la geografía. Los eclécticos, como 
el geógrafo Vidal de Lablache, admiten la unidad de la especie humana, pero afirman 
que sus relaciones con la naturaleza varían por influencia de la diversidad de medios 
ambientes. 

Darwin ha explicado la evolución de la humanidad por leyes biológicas, que van pro
duciendo diversos grados de desarrollo a tenor de las variables ambientales y la respues
ta de adaptación y supervivencia de ios distintos grupos humanos. El darwinismo do
mina toda una amplia zona del pensamiento occidental y se despliega en los desarrollos 
de Huxley, Haeckel, Baer (la biogenética), Spencer, Hyatt, Copp, Loeb. Bouchet de 
Perthes busca rastros de la existencia humana anteriores al Diluvio, lo cual contradice 
los postulados de la Iglesia. Ello obliga a Pío IX á dictar la encíclica Quanta cura (1864) 
en que condena todo evolucionismo. 

Algunos otros mitos seculares son disipados por el avance de los científicos sobre el 
planeta. Amundsen, Nansen y Nordenskjóld exploran el Polo Norte, y Ross y Wilkes, 
el Polo Sur, destruyendo toda creencia en cuanto a un misterioso Continente Austral 
y el mítico Finisterre, lugar donde acaba la Tierra. Esta no acaba porque tampoco em
pieza, es un continuo esférico (o casi) que se genera a sí mismo como forma a partir 
de cualquier punto. 

También retroceden los terrores seculares ante el fantasma de la peste, apenas la in
vestigación sobre microorganismos consigue aislar a los agentes de los principales fenó
menos de mortandad colectiva en eí ahora pasado. Se mantiene la sífilis, cuyo microbio, 
el treponema pálido, será descubierto por Schaudin y Hoffmann en 1905. 

En este mundo cíclico, sin puntos de partida ni de llegada, sin confines ni terrae 
incognttae, sigue en pie la pregunta acerca del origen de la humanidad, que la ciencia 
se niega a enviar, de una vez, al cielo o al infierno de la mitología: ¿tenemos los hom
bres uno o varios orígenes genéticos? ¿vale el monogenetismo o el plurigenetismo? 

Unificada en su diversidad, la humanidad intenta, a veces a ciegas, otras con lucidez 
o mero cinismo, reconocerse legaimente como tal. El centenario de la Revolución Fran
cesa, con su secuela de guillotinazos y guerras napoleónicas, es también el centenario 
de ios Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir del hombre en su casa y en la 
ciudad. Eí desarrollo del capitalismo, por ejemplo, tiende a universaüzar el trabajo asa
lariado, acabando con la esclavitud. Pero el trámite no es sencillo, pues la venta de 
negros resulta un buen negocio. 

Los ingleses y el rey de Bélgica presionan sobre los reyezuelos locales y el Kedive de 
Egipto para que erradiquen el tráfico. Se crea el Estado del Congo y los negreros son 
expulsados hacia la zona del Indico. Atrincherados en el corredor que va del Sudán 
ai mar Rojo, Kitchener los derrota en 1898, en la guerra de los derviches. Los franceses 
abaten a Rabah, en el país del Vadai (1900). Por medio de conferencias internaciona
les, se intenta crear un derecho interestatal que asegure la abolición de la esclavitud 
y reprima la trata clandestina de negros. 

El derecho internacional reúne constantes congresos en los cuales se intenta regular 
la guerra y sustituirla por un sistema de arbitraje obligatorio entre las naciones y la ten
sa pero efectiva «paz armada», que dura, al menos en Europa, entre 1870 y 1914. En 
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