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Es ta no ve la de ac ción es una au tén ti ca obra ma es tra del
gé ne ro. Am bien ta da en la épo ca vic to ria na, el bru mo so
Lon dres fi ni se cu lar sir ve de te lón de fon do pa ra el ro bo
más es pec ta cu lar del sil go. Una vez al mes sa le de Lon dres
con des tino a Pa rís un tren que trans por ta la pa ga del
ejérci to bri tá ni co que lu cha en Cri mea. Las dos ca jas fuer tes
que la con tie nen son in vio la bles, y pa ra abrir las, se ne ce si- 
tan cua tro lla ves dis tin tas que es tán en po der de cua tro
per so nas. Sin em bar go, las ca jas lle gan va cías a Pa rís…



El gran robo del tren Michael Crichton

2

A Bár ba ra Ro sa
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Sata nás se re go ci ja —cuan do soy ma lo,
y es pe ra que yo —con él me hun da.
En el fue go y las ca de nas —y las ho rri bles pe nas.

POE MA IN FAN TIL VIC TO RIANO, 1856

«Que ría el di ne ro».

EDWARD PIER CE, 1856
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In tro duc ción

Des pués de trans cu rri do más de un si glo, es di fí cil com- 
pren der has ta dón de con mo vió el ro bo del tren de 1855 la
sen si bi li dad de la In gla te rra vic to ria na. A pri me ra vis ta, es te
de li to no pa re ce tan no ta ble. La su ma de di ne ro ro ba da —
12.000 li bras en oro— era ele va da, pe ro no inau di ta; du ran- 
te el mis mo pe río do hu bo una do ce na de ro bos más lu cra- 
ti vos. Y la or ga ni za ción y el pla nea mien to me ti cu lo sos del
de li to, que com pro me tió a mu chas per so nas y se pro lon gó
du ran te un año, tam po co cons ti tuían he chos de su sa dos.
To dos los de li tos im por tan tes de me dia dos de si glo exi gie- 
ron un al to gra do de pre pa ra ción y coor di na ción.

Sin em bar go, los vic to ria nos siem pre alu die ron a es te
de li to con le tras ma yús cu las, y lo lla ma ron El Gran Ro bo del
Tren. Los ob ser va do res con tem po rá neos ha bla ron del De li- 
to del Si glo y la Más Sen sacio nal Ha za ña de la Era Mo der- 
na. Se uti li za ron ad je ti vos re so nan tes: Era al go «ine na rra- 
ble», «des con cer tan te» y «per ver so». In clu so en una épo ca
pro pen sa a la exa ge ra ción mo ral, es tos tér mi nos su gie ren
un pro fun do im pac to so bre la con cien cia co ti dia na.

Pa ra en ten der la ra zón por la cual los vic to ria nos se con- 
mo vie ron tan to an te el ro bo, es ne ce sa rio acla rar un po co
el sen ti do de los fe rro ca rri les. La In gla te rra vic to ria na fue la
pri me ra so cie dad ur ba ni za da e in dus tria li za da de la tie rra, y
se de sa rro lló con sor pren den te ra pi dez. En la épo ca de la
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de rro ta de Na po león en Wa ter loo, la In gla te rra geor gia na
era una na ción es en cial men te ru ral de tre ce mi llo nes de
per so nas. Ha cia me dia dos del si glo XIX la po bla ción ca si se
ha bía du pli ca do; su ma ba vein ti cua tro mi llo nes, y la mi tad
de los ha bi tan tes vi vía en cen tros ur ba nos. La In gla te rra vic- 
to ria na era una na ción de ciu da des; la trans for ma ción, a
par tir de la vi da agra ria, pa re cía ha ber se rea li za do ca si de la
no che a la ma ña na; en efec to, el pro ce so fue tan ve loz que
na die lo com pren dió real men te.

A ex cep ción de Di ckens y Gis sing, los no ve lis tas vic to- 
ria nos no es cri bie ron acer ca de las ciu da des; la ma yo ría de
los pin to res vic to ria nos no re pre sen tó te mas ur ba nos. Tam- 
bién ha bía pro ble mas con cep tua les —du ran te gran par te
del si glo se con ci bió la pro duc ción in dus trial co mo una
suer te de co se cha par ti cu lar men te va lio sa, y no co mo un
he cho nue vo y sin pre ce den tes. In clu so el len gua je se re za- 
gó. Du ran te la ma yor par te del si glo XIX la pa la bra «slum»
(ba rrio ba jo) alu dió a un lo cal de ma la re pu ta ción, y «ur ba- 
ni zar» sig ni fi có ad qui rir ca rac te rís ti cas ur ba nas y cor te ses.
No eran tér mi nos acep ta dos pa ra des cri bir el cre ci mien to
de las ciu da des, o la de ca den cia de al gu na de sus par tes.

Ello no im pli ca afir mar que los vic to ria nos no ad vir tie sen
los cam bios que ocu rrían en su so cie dad, o que es tos cam- 
bios no fuesen dis cu ti dos con am pli tud, y a me nu do con
fie re za. Pe ro los pro ce sos eran to da vía de ma sia do nue vos,
de mo do que no se en ten dían fá cil men te. Los vic to ria nos
fue ron pre cur so res de la vi da ur ba na e in dus trial que des- 
pués se con vir tió en he cho co rrien te en to do el mun do oc- 
ci den tal. Y si sus ac ti tu des nos pa re cen ex tra ñas, de to dos
mo dos de be mos re co no cer la deu da que he mos con traí do
con ellos. Las nue vas ciu da des vic to ria nas que cre cie ron tan
ve loz men te res plan de cían con una ri que za su pe rior a la de
cual quier so cie dad an te rior y des pren dían el he dor de una
po bre za tan ab yec ta co mo no la ha bía vis to nin gu na so cie- 
dad. Las de si gual da des y los contras tes es tri den tes de los
cen tros ur ba nos ori gi na ron mu chas pe ti cio nes de re for mas.
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Sin em bar go, tam bién se ma ni fes tó una ge ne ral com pla- 
cen cia pú bli ca, pues el su pues to fun da men tal de los vic to- 
ria nos era que el pro gre so —pro gre so en el sen ti do de la
crea ción de me jo res con di cio nes pa ra to da la hu ma ni dad—
era ine vi ta ble. Hoy po de mos creer que esa com pla cen cia
era en ver dad ri si ble, pe ro en la dé ca da de 1850 adop tar la
cons ti tuía una ac ti tud ra zo na ble.

Du ran te la pri me ra mi tad del si glo XIX el pre cio del pan,
la car ne, el ca fé y el té ha bía des cen di do; el pre cio del car- 
bón ha bía ba ja do ca si a la mi tad; el cos to de la te la se ha- 
bía re du ci do en un 80 por cien to; y ha bía au men ta do el
con su mo per cá pi ta de to do. Se ha bía re for ma do el de re- 
cho pe nal; las li ber ta des per so na les es ta ban me jor pro te gi- 
das; el Par la men to era más re pre sen ta ti vo, por lo me nos
has ta cier to pun to; y un hom bre de ca da sie te te nía de re- 
cho de vo to. Los im pues tos per cá pi ta se ha bían re du ci do a
la mi tad. Co men za ban a ma ni fes tar se las pri me ras ben di- 
cio nes de la tec no lo gía: las lu ces de gas res plan de cían en
to das las ciu da des; los bu ques de va por cru za ban el
Atlánti co en di rec ción a Amé ri ca en diez días, en lu gar de
ocho se ma nas; los nue vos ser vi cios te le grá fi cos y pos ta les
per mi tían co mu ni ca cio nes sor pren den te men te ve lo ces.

Las con di cio nes de vi da de to das las cla ses de in gle ses
ha bían me jo ra do. El me nor cos to de los ali men tos sig ni fi ca- 
ba que to dos co mían me jor. Las ho ras de tra ba jo en las fá- 
bri cas ha bían dis mi nui do de se ten ta y cua tro a se s en ta ho- 
ras se ma na les pa ra los adul tos, y de se ten ta y dos a cua ren- 
ta pa ra los ni ños; co men za ba a di fun dir se la cos tum bre de
tra ba jar me dio día el sá ba do. La vi da me dia ha bía au men- 
ta do en cin co años.

En re su men, ha bía so bra das ra zo nes pa ra creer que la
so cie dad es ta ba «en mar cha», que las co sas me jo ra ban, y
que con ti nua rían ha cién do lo du ran te un fu tu ro in de fi ni do.
La idea mis ma del fu tu ro, a los ojos de los vic to ria nos, pa re- 
cía más só li da de lo que al can za mos a ima gi nar. Po día
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arren dar se un pal co en el Al bert Ha ll por no ve cien tos no- 
ven ta y nue ve años, y mu chos ciu da da nos lo ha cían.

Pe ro de to das las prue bas del pro gre so, la más vi si ble y
sor pren den te era el fe rro ca rril. En me nos de un cuar to de
si glo los fe rro ca rri les ha bían mo di fi ca do to dos los as pec tos
de la vi da y el co mer cio in gle ses. Ape nas se fal ta a la ver- 
dad cuan do se afir ma que an tes de 1830 no ha bía fe rro ca- 
rri les en In gla te rra. To dos los trans por tes en tre ciu da des se
rea li za ban en di li gen cias ti ra das por ca ba llos, y los via jes
eran len tos, des agra da bles, pe li gro sos y ca ros. De ahí que
las ciu da des es tu vie sen ais la das en tre sí.

En sep tiem bre de 1830 se inau gu ró el Fe rro ca rril de Li- 
ver pool & Man ches ter, y co men zó la re vo lu ción. Du ran te el
pri mer año de fun cio na mien to, el nú me ro de pa sa je ros
trans por ta dos en tre es tas dos ciu da des du pli có el nú me ro
de los que ha bían via ja do el año an te rior en di li gen cia. Ha- 
cia 1838, la lí nea trans por ta ba anual men te más de seis cien- 
tas mil per so nas —una ci fra su pe rior a la po bla ción to tal de
Li ver pool o Man ches ter en esa épo ca.

La in fluen cia so cial fue ex tra or di na ria. Lo mis mo pue de
de cir se del ru gi do de la opo si ción. Los nue vos fe rro ca rri les
res pon dían to dos a la or ga ni za ción pri va da, eran em pre sas
de lu cro, sus ci ta ron mu chas crí ti cas.

Tam bién hu bo opo si ción fun da da en ar gu men tos es té ti- 
cos; el jui cio con de na to rio de Ruskin acer ca de los puen tes
fe rro via rios so bre el Tá me sis fue el eco de una opi nión am- 
plia men te com par ti da por sus con tem po rá neos me nos re fi- 
na dos; to dos de plo ra ron la «des fi gu ra ción ge ne ral» de la
ciu dad y el cam po. Por do quier, los te rra te nien tes com ba- 
tie ron a los fe rro ca rri les, que los con si de ra ban no ci vos pa ra
el va lor de la pro pie dad. Y la tran qui li dad de las lo ca li da des
ru ra les se vio tur ba da por la irrup ción de mi les de «na v vies»
(peo nes de obras), in di vi duos ás pe ros, tras hu man tes, que
vi vían en cam pa men tos —pues en una épo ca en que no se
co no cía la di na mi ta ni las to pa do ras, se cons truían puen tes,
se ten dían ca mi nos y se ex ca va ban tú ne les ape lan do al es- 
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fuer zo hu ma no pu ro y sim ple. Ade más, era sa bi do que en
épo cas de de so cu pa ción es tos peo nes se in cor po ra ban fá- 
cil men te a las fi las de los de lin cuen tes ur ba nos más vio len- 
tos.

Pe se a to das es tas re ser vas, el cre ci mien to de los fe rro- 
ca rri les in gle ses fue un pro ce so ve loz y pe ne tran te. Ha cia
1850 ocho mil ki ló me tros de vías se en tre cru za ban en el te- 
rri to rio de la na ción, su mi nis tran do trans por te ba ra to y ca da
vez más ve loz a to dos los ciu da da nos. Era ine vi ta ble que
los fe rro ca rri les aca ba sen sim bo li zan do el pro gre so. De
acuer do con el Eco no mist, «En la lo co mo ción te rres tre…
nues tro pro gre so ha si do es tu pen do… he mos su pe ra do to- 
dos los éxi tos an te rio res, des de la crea ción de la ra za hu- 
ma na… En tiem pos de Adán la ve lo ci dad me dia de via je,
su pues to el ca so de que Adán via ja ra, era de seis ki ló me- 
tros y me dio a la ho ra; en 1828, es de cir cua tro mil años
des pués, era só lo de die ci séis ki ló me tros por ho ra, y los
hom bres ra zo na bles y co no ce do res de la cien cia es ta ban
dis pues tos a afir mar y an sio sos de de mos trar que es ta ve lo- 
ci dad nun ca po dría su pe rar se; en 1850 la ve lo ci dad co rrien- 
te es de se ten ta y cua tro ki ló me tros por ho ra, y cien to do ce
pa ra quie nes lo de sean».

El pro gre so era in ne ga ble, y pa ra la men te vic to ria na se
tra ta ba de una su pe ra ción mo ral y al mis mo tiem po ma te- 
rial. De acuer do con Char les Kings ley, «el es ta do mo ral de
una ciu dad de pen de… de su es ta do fí si co; de los ali men- 
tos, el agua, el ai re y la vi vien da de sus ha bi tan tes. El pro- 
gre so de las con di cio nes fí si cas con du cía ine vi ta ble men te a
la su pe ra ción de los ma les so cia les y la con duc ta cri mi nal»,
los que se rían eli mi na dos tan to co mo se des truían a in ter- 
va los son los lu ga res sór di dos que al ber ga ban a es tos se res
per ver sos y cri mi na les. Pa re cía que el pro ble ma era sen ci- 
llo: se tra ta ba de anu lar la cau sa, y a su tiem po el efec to.

Te nien do en cuen ta es ta re con for tan te perspec ti va, era
asom bro so des cu brir que «la cla se cri mi nal» ha bía ha lla do
el mo do de apro ve char el pro gre so, e in clu so de co me ter
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de li tos a bor do de la ex pre sión mis ma del pro gre so, es de- 
cir el fe rro ca rril. Ade más el he cho de que los la dro nes hu- 
bie sen po di do vio lar las ca jas más se gu ras de la épo ca, a lo
su mo acen tua ba la cons ter na ción.

Lo que pa re cía tan cho can te en El Gran Ro bo del Tren
era que su ge ría al pen sa dor ecuá ni me que la ex tin ción del
de li to qui zá no fue ra una con se cuen cia ine vi ta ble del pro- 
gre so as cen den te. Ya no era po si ble iden ti fi car el De li to
con la Pla ga, la cual ha bía des apa re ci do gra cias a la mo di fi- 
ca ción de las con di cio nes so cia les, con vir tién do se en una
ame na za ape nas re cor da da. El de li to era una co sa di fe ren- 
te, y la con duc ta cri mi nal no es ta ba ex tin guién do se por sí
mis ma.

Unos po cos co men ta ris tas au da ces in clu so tu vie ron la
te me ri dad de su ge rir que el de li to de nin gún mo do se re la- 
cio na ba con las con di cio nes so cia les, y más bien res pon día
a otro im pul so. Lo me nos que po día afir mar se era que ta les
opi nio nes pa re cían por de más des agra da bles.

Y con ti núan sién do lo to da vía hoy. Más de un si glo des- 
pués del Gran Ro bo del Tren, y más de una dé ca da des- 
pués de otro es pec ta cu lar ro bo en un tren in glés, el hom- 
bre co mún de las ciu da des to da vía se afe rra a la creen cia
de que el de li to es el re sul ta do de la po bre za, la injus ti cia y
la ma la edu ca ción. Nues tra ima gen del de lin cuen te pre sen- 
ta a un in di vi duo li mi ta do, mal tra ta do, qui zá men tal men te
per tur ba do que in frin ge la ley mo vi do por una ne ce si dad
des es pe ra da; el dro ga dic to apa re ce co mo una suer te de
ar que ti po mo derno de es te ser hu ma no. Y cier ta men te,
cuan do ha ce po co se in for mó que la ma yo ría de los de li tos
vio len tos co me ti dos en las ca lles de la ciu dad de Nue va Yo- 
rk no eran im pu ta bles a adic tos, la ob ser va ción fue re ci bi da
con es cep ti cis mo y des alien to, co mo un eco de la per ple ji- 
dad ex pe ri men ta da por nues tros ante pa sa dos vic to ria nos
ha ce un si glo.

El de li to se con vir tió en te ma le gí ti mo de la in ves ti ga- 
ción cien tí fi ca du ran te la dé ca da de 1870, y en los años si- 
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guien tes los cri mi nó lo gos ata ca ron to dos los an ti guos es te- 
reo ti pos, crean do un nue vo en fo que del de li to que nun ca
go zó de las sim pa tías del pú bli co ge ne ral. Aho ra, los ex per- 
tos coin ci den en los si guien tes pun tos:

Pri me ro, el de li to no es con se cuen cia de la po bre za. De
acuer do con la ex pre sión de Bar nes y Tee ters (1949), «la
ma yo ría de los de li tos, se co me ten por co di cia, no por ne- 
ce si dad».

Se gun do, los de lin cuen tes no son in di vi duos de in te li- 
gen cia li mi ta da, y es pro ba ble que la for mu la ción in ver sa
sea vá li da. Los es tu dios de las po bla cio nes car ce la rias
mues tran que los re clu sos al can zan el mis mo ni vel que el
pú bli co ge ne ral en los tes ts de in te li gen cia —y ade más, los
de te ni dos re pre sen tan la frac ción de los de lin cuen tes a
quie nes se atra pa.

Ter ce ro, la gran ma yo ría de las ac ti vi da des cri mi na les no
su fre nin gún cas ti go. Se tra ta in trín se ca men te de un te ma
es pe cu la ti vo, pe ro al gu nas au to ri da des en la ma te ria sos- 
tie nen que se in for ma só lo del 3 al 5 por cien to de to dos
los de li tos; y que de los de li tos in for ma dos, só lo se «re suel- 
ve» —en el sen ti do usual de la pa la bra— del 15 al 20 por
cien to. Es ta afir ma ción es apli ca ble in clu so a los de li tos más
gra ves, por ejem plo el ase si na to. La ma yo ría de los pa tó lo- 
gos po li cia les son ríen an te la idea de que el «ase si na to des- 
apa re ce rá». Asi mis mo los cri mi nó lo gos re cha zan el con cep- 
to tra di cio nal de que «el de li to no com pen sa». Ya en 1877,
Ri chard Du g da le, un in ves ti ga dor del sis te ma car ce la rio
nor tea me ri cano, lle gó a la con clu sión de que «de be mos
de se char la idea de que el de li to no com pen sa. En rea li- 
dad, lo ha ce». Diez años des pués, el cri mi nó lo go ita liano
Co la jan ni fue un pa so más le jos, ar gu yen do que en ge ne ral
el de li to com pen sa más que el tra ba jo ho nes to. Ha cia
1949, Bar nes y Tee ters afir ma ron li sa y lla na men te: «Es so- 
bre to do el mo ra lis ta quien to da vía cree que el de li to no
com pen sa a su au tor».
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Nues tras ac ti tu des mo ra les ha cia el de li to ex pre san una
pe cu liar am bi va len cia ha cia la pro pia con duc ta cri mi nal. Por
una par te, se la te me, des pre cia y con de na de un mo do es- 
tri den te. Pe ro en se cre to tam bién se la ad mi ra, y siem pre
es ta mos dis pues tos a es cu char los de ta lles de una ha za ña
de lic ti va des ta ca da. Es ta ac ti tud pre va le cía vi si ble men te en
1855, pues el Gran Ro bo del Tren no só lo fue asom bro so y
des con cer tan te, sino tam bién «atre vi do», «au daz», y «ma- 
gis tral».

Com par ti mos con los vic to ria nos otra ac ti tud, la creen- 
cia en una «cla se cri mi nal», es de cir una su b cul tu ra de de- 
lin cuen tes pro fe sio na les que se ga nan la vi da in frin gien do
las le yes de la so cie dad en la cual vi ven. Hoy de no mi na mos
a es ta cla se «La Ma fia», «el sin di ca to», o «la tur ba», y nos
in te re sa co no cer su có di go éti co, su sis te ma de va lo res in- 
ver ti dos, su len gua je pe cu liar y sus pau tas de con duc ta.

Es in du da ble que ha ce un si glo exis tía una su b cul tu ra
de fi ni ble de de lin cuen tes pro fe sio na les en la In gla te rra de
me dia dos del pe río do Vic to riano. Mu chos de sus ras gos se
re ve la ron en el pro ce so de Bur gess, Agar y Pier ce, los prin- 
ci pa les par ti ci pan tes del Gran Ro bo del Tren. To dos fue ron
de te ni dos en 1856, ca si dos años des pués del epi so dio. Se
con ser va el vo lu mi no so tes ti mo nio que pres ta ron an te el
tri bu nal, así co mo las cró ni cas pe rio dís ti cas de la épo ca. La
si guien te na rra ción se ba sa en esas fuen tes.

M. C.
No viem bre de 1974
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Pri me ra par te

PRE PA RA TI VOS

Ma yo - oc tu bre de 1854
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Ca pí tu lo 1

LA PRO VO CA CIÓN

A cua ren ta mi nu tos de Lon dres, mien tras atra ve sa ba los on- 
du la dos cam pos ver des y los huer tos de ce re zos de Kent, el
tren ma tu tino del Fe rro ca rril Su res te al can zó su ve lo ci dad
má xi ma de ochen ta y cin co ki ló me tros por ho ra. Al man do
de la re lu cien te má qui na pin ta da de azul, po día ver se al
ma qui nis ta con su uni for me ro jo de pie y ex pues to a las rá- 
fa gas del vien to, sin la pro tec ción de una ca bi na o un pa ra- 
bri sas, mien tras que a sus pies, el fo go ne ro aga za pa do
echa ba car bón al res plan dor ro ji zo de la cal de ra. De trás de
la má qui na ja dean te y el tén der ha bía tres co ches ama ri llos
de pri me ra cla se, se gui dos de sie te va go nes ver des de se- 
gun da cla se; y ce rran do el con voy, un fur gón gris, sin ven ta- 
ni llas, des ti na do a los equi pa jes.

Mien tras el tren re pi que tea ba so bre las vías, avan zan do
ha cia la cos ta, la puer ta co rre de ra del fur gón de equi pa jes
se abrió brus ca men te, re ve lan do una lu cha des es pe ra da en
su in te rior. La pe lea era de si gual: un jo ven del ga do de raí- 
do atuen do, gol pea ba a un cor pu len to guar da fe rro via rio
de uni for me azul. Aun que más dé bil, el jo ven hi zo buen pa- 
pel, y lo gró apli car uno o dos gol pes vi go ro sos a su ro bus to
an ta go nis ta. Cier ta men te, só lo por ca sua li dad el guar da,
que ha bía caí do de ro di llas, reac cio nó de tal mo do que sor- 
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pren dió des cui da do al jo ven y lo arro jó del tren por la puer- 
ta abier ta; el jo ven ate rri zó, en tre tum bos y re bo tes, co mo
una mu ñe ca de tra po.

El guar da, ja dean do pa ra re cu pe rar el alien to, vol vió los
ojos ha cia la fi gu ra ca da vez más pe que ña del jo ven caí do.
Lue go, ce rró la puer ta co rre di za. El tren ace le ró, emi tien do
un sil bi do agu do. Pron to to mó una sua ve cur va, y lo úni co
que se oyó fue el dé bil so ni do de la má qui na ja dean te, y se
vio un res to de hu mo gris que se po sa ba len ta men te so bre
las vías y el cuer po del jo ven caí do.

Pa só un mo men to, y el jo ven se mo vió. Aco me ti do por
in ten sos do lo res, se apo yó en un co do, y pa re ció dis pues to
a in cor po rar se. Pe ro sus es fuer zos fue ron inú ti les, ca si al
mo men to vol vió a des plo mar se, su frió un úl ti mo y con vul si- 
vo es tre me ci mien to, y per ma ne ció to tal men te in mó vil.

Me dia ho ra des pués una ele gan te ber li na ne gra de lu jo- 
sas rue das car me sí se acer có por el ca mino de tie rra que
co rría pa ra le lo a las vías del fe rro ca rril. El ca rrua je se acer có
a una ele va ción, y el co che ro con tu vo el ca ba llo. Del
vehícu lo des cen dió un ca ba lle ro de as pec to muy pe cu liar,
ele gante men te ata via do con una le vi ta de ter cio pe lo ver de
os cu ro y al to som bre ro de co pa. El ca ba lle ro su bió a la co li- 
na, apli có los ojos a un par de ge me los, y re co rrió la lí nea
de las vías. In me dia ta men te iden ti fi có el cuer po del jo ven
pos tra do. Pe ro no hi zo nin gu na ten ta ti va de apro xi mar se o
pres tar le ayu da. Al con tra rio, per ma ne ció de pie en la co li- 
na has ta que tu vo la cer te za de que el mu cha cho es ta ba
muer to. En ton ces se vol vió, su bió al co che que lo es pe ra- 
ba, y re gre só en la mis ma di rec ción que ha bía ve ni do, ha cia
el nor te y la ciu dad de Lon dres.


