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Ín di ce
Por ta da
Si nop sis
Por ta di lla
Ci tas
1. IN TRO DUC CIÓN AL VIA JE. Pa rís - Fran cia
2. TO RRE DE LON DRES Y PRI SIÓN DE HO LLO WAY.

Lon dres - In gla te rra
3. CÁR CEL DE REA DING. Con da do de Be rks hi re - In- 

gla te rra
4. PRI SIÓN DE KIL MAI NHAM. Du blín - Ir lan da
5. ME MO RIAL BER LÍN-HOHENS CHÖNHAU SEN. Ber lín

- Ale ma nia
6. CÁR CEL MA MER TI NA. Ro ma - Ita lia
7. PRI SIÓN DE LOS PLO MOS. Ve ne cia - Ita lia
8. CAS TI LLO DE ER DODY. Jas tre bar sko - Cro acia
9. HO TEL FOUR SEA SONS. Es tam bul - Tur quía
10. LA PRI SIÓN DE JE SÚS. Je ru sa lén - Is ra el
11. PRI SIÓN MU SEO EBRAT. Tehe rán - Irán
12. TUOL SLENG S-21. Nom Pen - Cam bo ya
13. PRI SIÓN DE FAN NIE BAY. Bahía de Fan nie - Aus- 

tra lia
14. PRI SIÓN DE PORT AR THUR. Tas ma nia - Aus tra lia
15. PRI SIÓN DE RO BBEN IS LAND. Ciu dad del Ca bo -

Su dá fri ca
16. CAS TI LLO DE SAN JOR GE. El mi na - Gha na
17. EAS TERN STA TE PE NI TEN TIA RY. Fi la del fia - Es ta- 

dos Uni dos
18. PRI SIÓN DE AL CA TRAZ. San Fran cis co - Es ta dos

Uni dos
19. UNI VER SI DAD DE STAN FORD. San Fran cis co - Es- 

ta dos Uni dos
20. PA LA CIO NE GRO DE LE CUM BE RRI. Ciu dad de

Mé xi co - Mé xi co
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21. LA CA TE DRAL. En vi ga do - Co lom bia
22. LA PRI SIÓN DEL FIN DEL MUN DO. Us huaia - Ar- 

gen ti na
23. IS LA DEL DIA BLO. Kou rou - Gua ya na Fran ce sa
24. ME MO RIAL PRI SIÓN DE MON TLUC. Lyon - Fran cia
25. CAS TI LLO DE IF. Mar se lla - Fran cia
Epí lo go. CÁR CEL MO DE LO. Bar ce lo na - Es pa ña
Cré di tos
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SI NOP SIS

El pro ta go nis ta de La vuel ta al mun do en 80 ce men te rios rea pa re ce

con es te li bro pa ra ex pli car nos to das las cu rio si da des, ané c do tas y su- 

ce sos de las cár ce les más im por tan tes de la his to ria de la hu ma ni dad:

la cár cel de Al ca traz, la pri sión de Rea ding, el pe nal de Us huaia o la

Is la del Dia blo, en tre otras. ¿Qué tie ne que ver la To rre Ei ffel con la

pri sión de Al ca traz? ¿Un pe rro per di gue ro fue con de na do a ca de na

per pe tua en la pri sión de Fi la del fia? ¿Quién fue una es pe cie de Ce les- 

ti na en el Pa la cio Ne gro de Le cum be rri? ¿Dón de es tu vo pri sio ne ro Je- 

sús an tes de ser cru ci fi ca do?
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Aquí la en vi dia y men ti ra
me tu vie ron en ce rra do.
Di cho so el hu mil de es ta do
del sa bio que se re ti ra
de aques te mun do mal va do,
y con po bre me sa y ca sa
en el cam po de lei to so
con so lo Dios se com pa sa
y a so las su vi da pa sa
ni en vi dia do ni en vi dio so.

FRAY LUIS DE LEÓN

Oda XXI II. Al salir de la cár cel

Bus co en la muer te la vi da,
salud en la en fer me dad,
en la pri sión li ber tad,
en lo ce rra do sali da
y en el trai dor leal tad.

MIGUEL DE CER VAN TES

Don Qui jo te de la Man cha
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Ha cía más de un año que no ha bía vuel to a sen tar me en el
ban co de la pla za que hay al la do de mi ca sa. Le jos que da- 
ban los se ten ta y nue ve días vi vi dos en ese lu gar es cu chan- 
do a un des co no ci do ha blar me de los ce men te rios que ha- 
bía vi si ta do en una ori gi nal vuel ta al mun do.

Era lu nes y re gre sa ba a ca sa cuan do vi una fi gu ra sen- 
ta da en el ban co. No le hu bie ra pres ta do ma yor aten ción
de no ha ber si do por que des de la dis tan cia me salu dó mo- 
vien do la ma no. Tar dé en dis tin guir lo y, a me di da que me
acer ca ba, des cu brí que se tra ta ba del an ciano que me ha- 
bía con ta do cien tos de ané c do tas de los ce men te rios que
ha bía re co rri do. Cuan do es tu ve fren te a él me hi zo una se- 
ña in vi tán do me a sen tar me a su la do.

So lo ha bía pa sa do un año y lo en contré ave jen ta do.
Me in te re sé por su salud y él por mi tra ba jo. Po si ble men te
los dos men ti mos en las res pues tas. Se dis cul pó por no ha- 
ber se po di do des pe dir la vez an te rior, y yo por mi par te no
qui se re ve lar le que lle gué a creer que ha bía muer to. Evi ta- 
mos hur gar en nues tros si len cios.

Pa re cía que na da más tu vié ra mos que con tar nos cuan- 
do con más edu ca ción que in te rés le pre gun té qué ha bía
he cho du ran te el año que ha bía mos es ta do se pa ra dos. Sus
ojos bri lla ron y res pon dió que se ha bía de di ca do a pe re gri- 
nar por el mun do de pri sión en pri sión. No re cuer do qué
con tes té, so lo sé que des de ese mo men to vol ví a via jar a
tra vés de sus pa la bras.
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Uno de los gran des pla ce res de es ta vi da, al me nos pa ra
mí, es sen tar me en una de las mu chas te rra zas con que
cuen ta Pa rís y de jar me sor pren der por to do cuan to se va
pre sen tan do an te mis ojos. En tre los cien tos de te rra zas
que ofre ce la ciu dad hay una en par ti cu lar que se en cuen tra
en mi lis ta de fa vo ri tas, Bis trot Mar gue ri te. Des de allí se
pue de apre ciar una bue na pa no rá mi ca de la pla za del
Ayun ta mien to.

Ca da vez que voy a Pa rís es pa ra se guir los dic ta dos de
una fra se que leí en Tra ta do de la vi da ele gan te, de Ho no ré
de Bal zac: «Quien no ven ga a me nu do a Pa rís no se rá ja- 
más com ple ta men te ele gan te». Co mo su pon drá, es ta ba en
Bis trot Mar gue ri te dis pues to a apro bar esa asig na tu ra.

No te nía ma yor preo cu pa ción que la de per ma ne cer
in mó vil con la vis ta cla va da en la pla za mi ran do có mo unos
obre ros ins ta la ban lo que en Fran cia se lla ma ca rru sel y que
aquí co no ce mos co mo tio vi vo o ca ba lli tos de fe ria. Los mo- 
vi mien tos de los ope ra rios eran acom pa sa dos, po si ble men- 
te pa re ci dos a los que de bie ron de eje cu tar otros tra ba ja- 
do res en oc tu bre de 1828 cuan do Vic tor Hu go los vio al
cru zar la mis ma pla za. Ese día no es ta ban ins ta lan do un ca- 
rru sel, lo que aca ba ban de le van tar era una gui llo ti na. El es- 
cri tor se de tu vo pa ra ob ser var có mo el ver du go en gra sa ba
la má qui na pa ra que su fun cio na mien to fue ra per fec to en
las eje cu cio nes que es ta ba pre vis to rea li zar esa mis ma tar- 
de. Es cu chó el sil bi do de la cu chi lla de ace ro des cen dien do
por su raíl y el so ni do se co del gol pe al fi na li zar el re co rri do
le es tre me ció. Im pac ta do por lo que ha bía con tem pla do,
Vic tor Hu go se re ti ró a su do mi ci lio, to mó la plu ma y co- 
men zó a es cri bir el li bro Úl ti mo día de un con de na do a
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muer te. En las pá gi nas de esa obra, el es cri tor fran cés ma- 
ni fies ta que to do ca dal so le van ta do pa ra gui llo ti nar a un
hom bre es un re torno in fa me al sal va jis mo más pri ma rio.

Des de que vi en el ci ne El ver du go, de Luis Gar cía Ber- 
lan ga, y Que ri dí si mos ver du gos, de Ba si lio Mar tín Pa tino, la
fi gu ra de esos fun cio na rios del Es ta do siem pre me ha pro- 
du ci do fas ci na ción y re cha zo a par tes igua les, y qui zá ha yan
si do esas dos sen sacio nes contra pues tas las que me han
acer ca do a leer to do cuan to ha caí do en mis ma nos so bre
ese ofi cio y en par ti cu lar so bre las per so nas que lo ejer cie- 
ron.

El pri me ro de esos fun cio na rios que me vino a la men te fue
Gio van ni Ba ttis ta Bu ga tti, quien fue ver du go de los Es ta dos
Pon ti fi cios has ta que lle gó su ju bi la ción al al can zar los
ochen ta y cin co años. Los Es ta dos Pon ti fi cios fue ron los te- 
rri to rios de la pe nín su la ita lia na que es tu vie ron ba jo la au to- 
ri dad tem po ral del pa pa des de el año 751 has ta 1870.

Bu ga tti en tró al ser vi cio de la Igle sia en 1796 a la tem- 
pra na edad de die ci séis años, y du ran te los se s en ta y nue ve
años que ejer ció el ofi cio lle vó a ca bo 516 eje cu cio nes. Si le
di go con tan ta exac ti tud el nú me ro de ajus ti cia dos es por- 
que lo de jó mi nu cio sa men te de ta lla do en un dia rio en el
que ano ta ba el nom bre de sus víc ti mas aña dien do a su la- 
do, con pul cri tud y le tra cla ra, la fe cha de la eje cu ción y el
mé to do em plea do. El ha cha, de cla ró con to tal na tu ra li dad,
era su fa vo ri ta; por lo que se sa be, tam po co le ha cía as cos
a em plear la gui llo ti na y el ahor ca mien to.

En tre eje cu ción y eje cu ción, la vi da de Bu ga tti no se di- 
fe ren cia ba en ex ce so de la de cual quie ra de sus ve ci nos ro- 
ma nos. Se dis traía ayu dan do en la pe que ña tien da que su
mu jer re gen ta ba en el Tras te ve re, ba rrio que so lo aban do- 
na ba en con ta das oca sio nes. Las úni cas ve ces que atra ve sa- 
ba el puen te Sant’An ge lo era cuan do te nía que cru zar el río
Tí ber pa ra ir a tra ba jar a la otra ori lla, ya fue ra en Cam po
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de’Fio ri, en la Pia z za del Po po lo o en la Pia z za del Ve l abro,
que eran los lu ga res don de ha bi tual men te se co lo ca ba el
ca dal so pa ra eje cu tar a las víc ti mas.

Char les Di ckens —en su li bro Es tam pas de Ita lia, pu bli- 
ca do en 1846— des cri be una eje cu ción a la que asis tió en
Ro ma y cu yo ver du go, al ser el ti tu lar de la pla za en esa fe- 
cha, no po día ser otro que Gio van ni Ba ttis ta Bu ga tti. Con el
afi la do bis tu rí de su pro sa, Di ckens nos cuen ta el es pe luz- 
nan te es pec tá cu lo que pre sen ció: «Se arro di lló en se gui da
de ba jo de la cu chi lla. Co lo có el cue llo en el agu je ro he cho
en un tra ve s a ño pa ra tal fin y lo ce rra ron tam bién por arri ba
con otro, igual que una pi co ta. Jus to de ba jo de él ha bía
una bol sa de cue ro, a la que ca yó in me dia ta men te su ca be- 
za. El ver du go la aga rró por el pe lo, la al zó y dio una vuel ta
al pa tí bu lo mos trán do se la a la gen te, ca si an tes de que uno
se die ra cuen ta de que la cu chi lla ha bía caí do pe sa da men te
con un so ni do vi bran te. Cuan do ya ha bía pa sa do por los
cua tro la dos del pa tí bu lo, la co lo có en un pa lo de lan te: un
tro zo pe que ño de blan co y ne gro pa ra que la lar ga ca lle lo
vie ra y las mos cas se po sa ran en él».

En 1865, el pa pa Pío XI ju bi ló a Bu ga tti. Co mo re co no- 
ci mien to a su la bor, Su Santi dad le gra ti fi có con una pen- 
sión vi ta li cia de 30 es cu dos men sua les. So lo cin co años dis- 
fru tó de la pen sión. Co mo si se tra ta ra de un ho me na je, el
mis mo año de su muer te de ja ron de exis tir los Es ta dos Pon- 
ti fi cios. Du ran te el man da to de Pío XI, en 1929, se fir mó el
Tra ta do de Le trán, que co pió de la le gis la ción ita lia na el ar- 
tícu lo 8 y es ta ble ció la pe na de muer te en la Ciu dad del Va- 
ti cano pa ra to da per so na que in ten ta ra ase si nar al pa pa
den tro de ella. Esa nor ma ti va que dó de ro ga da en 1969.

Sen ta do en la te rra za del Bis trot Mar gue ri te, no pu de
evi tar re cor dar la fra se que pro nun cia el pro ta go nis ta de la
obra de Vic tor Hu go: «Aca bo de ha cer tes ta men to, ¿de
qué sir ve? Es toy con de na do a pa gar las cos tas, y to do lo
que ten go ape nas me al can za pa ra ello. La gui llo ti na es
muy ca ra».
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Eran tiem pos en que el con de na do te nía que ha cer se
car go de los gas tos de su pro pia eje cu ción y, si no te nía
bienes pa ra cu brir la deu da, el pa go de bía ser sa tis fe cho
por sus fa mi lia res. En ese mo men to apa re ció en mi pen sa- 
mien to la ima gen de ese ins tru men to, la gui llo ti na. Se atri- 
bu ye su crea ción a un mé di co lla ma do Jo se ph Ig na ce Gui- 
llo tin. La rea li dad es que él no fue quien la in ven tó, sino
que so lo pro pu so su uso y su me jo ra. Má qui nas si mi la res
ha bían si do usa das an te rior men te en Bohe mia, Es co cia e
in clu so en la an ti gua Ro ma.

Ha cir cu la do de bo ca en bo ca la his to ria de que Jo se- 
ph Ig na ce Gui llo tin mu rió eje cu ta do en la gui llo ti na; no lo
crea, es una equi vo ca ción, trans mi ti da por va rios his to ria- 
do res al con fun dir lo con un mé di co de Lyon con su mis mo
nom bre. Ig na ce Gui llo tin mu rió a los se ten ta y cin co años a
con se cuen cia de car bun co en el hom bro. Al po co tiem po
de ser en te rra do, sus des cen dien tes ele va ron una sú pli ca a
las au to ri da des fran ce sas pa ra que fue ra cam bia do el nom- 
bre del arte fac to. La pe ti ción fue de ne ga da, pe ro per mi tie- 
ron que fue ran ellos quie nes pu die ran cam biar se el ape lli- 
do.
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Cuan do la gui llo ti na al can zó su má xi ma uti li za ción, es- 
plen dor y re co no ci mien to fue du ran te el pe rio do de la Re- 
vo lu ción fran ce sa. El lu nes 21 de ene ro de 1793, Luis XVI
fue con du ci do a la pla za de la Re vo lu ción. Pa sa ba me dia
ho ra de las diez de la ma ña na cuan do la cu chi lla im pac tó
contra su cue llo. El ver du go en car ga do de la eje cu ción de- 
cla ró: «El rey so por tó to do con una com pos tu ra y una fir- 
me za que nos asom bró a to dos». Ese ver du go en car ga do
de dar muer te al mo nar ca era Char les Hen ri San son.

Si al gún día se da una vuel ta por el ce men te rio de
Mont mar tre, pue de que pa se al la do de una mo des ta tum- 
ba que aco ge los res tos de ese ver du go. Po drá leer en la
lá pi da que na ció en 1739 y fa lle ció en 1806. No es tá en te- 
rra do so lo; en el re du ci do es pa cio lo acom pa ñan los res tos
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de su hi jo, Hen ri San son, y los de su nie to, Hen ri Cle ment
San son. Am bos, al igual que el pa dre y el abue lo de Char- 
les Hen ri San son, te nían el mis mo ofi cio. En to tal, fue ron
seis las ge ne ra cio nes de la fa mi lia San son que ejer cie ron en
Fran cia la fun ción de ver du go ofi cial du ran te ca si dos si glos
en el es pa cio que com pren de de 1688 a 1847. Sin ob je- 
ción, Char les Hen ri, cuar to de la di n as tía San son, fue el más
po pu lar de to dos. Hu bo, por su pues to, otros ver du gos ac ti- 
vos en Fran cia du ran te esos dos si glos, pe ro la fa mi lia San- 
son os ten tó en so li ta rio los De re chos Rea les y fue ron nom- 
bra dos con el tra ta mien to de eje cu to res ofi cia les en Pa rís.
Char les Hen ri San son lle vó a ca bo ca si tres mil eje cu cio nes
en so li ta rio, o ayu da do por el gru po de seis asis ten tes con
los que con ta ba. En tre esas eje cu cio nes son re se ña bles la
ya nom bra da de Luis XVI y las de los re vo lu cio na rios Dan- 
ton, Ro bes pie rre, Saint-Just o Des mou lins. La eje cu ción de
la rei na Ma ría An to nie ta co rrió a car go de uno de sus hi jos,
Hen ri.

So bre la vi da de Char les Hen ri San son, se sa be que fue
edu ca do en un co le gio de re li gio sas en Rouen has ta el día
en que el pa dre de otro es tu dian te des cu brió que era hi jo
de un ver du go. Una vez saca do a la luz el se cre to, tu vo que
aban do nar la es cue la an te las pre sio nes que su frió de los
pa dres de sus com pa ñe ros. Des de en ton ces, se edu có en
pri va do es con dien do su con di ción. Aún no ha bía cum pli do
los die cio cho años cuan do de ci dió se guir el ofi cio de su pa- 
dre pa ra po der ase gu rar el ali men to de la fa mi lia. En su pri- 
me ra eje cu ción, el jo ven Char les Hen ri San son es tu vo a un
pa so de aban do nar la ca rre ra; por en ton ces era ayu dan te
de su tío Ni co lás, que ejer cía en Rei ms. En esas fe chas aún
no se ha bía im pues to la gui llo ti na y la eje cu ción era por
des mem bra mien to. El es pec tá cu lo fue tan bru tal que tar dó
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más de cua tro ho ras en con se guir el pro pó si to. De esa eje- 
cu ción que da tes ti mo nio gra cias a Gia co mo Ca sano va, que
asis tió al tor men to.

Char les Hen ri San son, a los trein ta y nue ve años, re ci bió ofi- 
cial men te, de ma nos de su pa dre, la ca pa de co lor ro jo san- 
gre que era el sím bo lo dis tin ti vo del ver du go prin ci pal.
Ocu pó es te car go du ran te die ci sie te años más, has ta que
en 1795 le su ce dió su hi jo Hen ri.

San son fue de ci si vo en la acep ta ción de la gui llo ti na
co mo la for ma en que de bían ser rea li za das las eje cu cio nes
tras la Re vo lu ción fran ce sa. Des pués de que Jo se ph Ig na ce
Gui llo tin apo ya ra pú bli ca men te la nue va má qui na de eje cu- 
ción, apor tó un exhaus ti vo in for me a la Asam blea Fran ce sa,
pre sen tan do un am plio ar gu men ta rio a su fa vor. In clu so
cons tru yó con un ami go ale mán, el fa bri can te de ins tru- 
men tos mu si ca les To bias Sch mi dt, el pro to ti po de gui llo ti na
que fue pro ba do por pri me ra vez el 17 de abril de 1792, en
el hos pi tal Bi cê tre de Pa rís. El pro pio San son con du jo la ins- 
pec ción del apa ra to. Pa ra su prue ba se cor ta ron, pri me ro,
ba las de pa ja; lue go se pa só a de ca pi tar ani ma les vi vos, y,
por úl ti mo, co mo prue ba de fi ni ti va se pro bó su efi ca cia en
ca dá ve res hu ma nos. Con los bue nos in for mes que pre sen- 
tó, a la se ma na si guien te, la asam blea apro bó su uso y él
mis mo inau gu ró la era de la gui llo ti na eje cu tan do a un la- 
drón, Ni co las Ja c ques Pe lle tier, en la pla za de Grè ve de Pa- 
rís. Era el 25 de abril de 1792 y la gui llo ti na aca ba ba de ha- 
cer su pre sen ta ción en so cie dad.

«To dos los hom bres es tán con de na dos a mo rir con pla- 
zos des co no ci dos —di ce Vic tor Hu go en Úl ti mo día de un
con de na do a muer te—. Des de la ho ra en que se pro nun ció
mi sen ten cia, ¡cuán tos ha brán muer to que es pe ra ban vi vir
lar go tiem po!»
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Mien tras con su mía una se gun da co pa de kir apa re ció en mi
men te Wi lliam Ma rwood, un ver du go in glés que se de cla ra- 
ba ene mi go acé rri mo de la ocio si dad y que, pa ra com ba tir- 
la, en el tiem po li bre que le que da ba en tre eje cu ción y eje- 
cu ción, se de di ca ba a fa bri car za pa tos o po ner me dias sue- 
las en la za pa te ría he re da da de su pa dre. En sus me mo rias
no lo ocul ta: «Así vi vo día tras día has ta el mo men to en que
soy re que ri do pa ra al gu na eje cu ción». Más ade lan te, a mo- 
do de lec ción ejem pla ri zan te di ri gi da a los con de na dos, es- 
cri be: «Ha bría si do me jor pa ra los eje cu ta dos que hu bie sen
pre fe ri do el tra ba jo a la ocio si dad».

Wi lliam Ma rwood fue uno de los ver du gos más cé le- 
bres de su tiem po. Siem pre mos tró un gran in te rés por los
es tu dios ana tó mi cos pa ra apli car los al de sem pe ño de ver- 
du go, y era tal el amor que sen tía por su ofi cio que con si- 
de ra ba el ahor ca mien to co mo un ar te y con ti nua men te es- 
tu dia ba pa ra me jo rar lo; a fuer za de de di ca ción, se con vir tió
en un vir tuo so.

En In gla te rra, des de me dia dos del si glo XIX, el de ver- 
du go era un ofi cio muy de sea do que se man tu vo has ta que
la pe na ca pi tal fue abo li da en 1964. Se gún al gu nos ver du- 
gos, una de las cau sas por las que que rían con se guir el
pues to era por la ven ta ja que les pro por cio na ba po der via- 
jar con to dos los gas tos pa ga dos y vi si tar lu ga res des co no- 
ci dos en los que se rea li za ban las eje cu cio nes.

Sor pren de que an tes de cum plir los cin cuen ta y cua tro
años Ma rwood nun ca hu bie ra ahor ca do a na die ni asis ti do
a una eje cu ción. A esa edad, sin ex pli car el mo ti vo, le en tró
el de seo de ser ver du go y con si guió per sua dir a las au to ri- 
da des de la pri sión de Lin coln pa ra eje cu tar a Wi lliam Fre- 
de ri ck Ho rry, el pri me ro de una lar ga lis ta, en abril de 1872.
Gra cias al tra ba jo efi caz de Ma rwood, el con de na do mu rió
con ra pi dez y sin su fri mien to, de ta lle que de jó muy im pre- 
sio na do al go ber na dor de la cár cel, quien no du dó en con- 
tra tar lo pa ra su ce si vas eje cu cio nes.


