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para sostenerse en los puestos primates 
del escalafón y, en fin, hay un ambiente 
de autenticidad conseguido a través de 
la lucha de un grupo de críticos insobor- 
nab le~  que no cedió nunca. ¿ A  qué vie- 
nen, pues, tantos fantasmas como pa- 
recen captar a menudo algunos queri- 
das colegas? Ahora, más que nunca, 
hayque calibrar lo que se escribe mra 
no ayudar s cavw la fogg de la Fiesta, 

Rlle:paJ# b caraenla Imha par le* 

darlo da vigilar celosamente lo conse- 
@do hasta ahwa, pero ouidado, qua 
no se Ruede desxruir a mansalva afin m- 
ws jrrgarnos le s w ~ i v e n d a  del e-- 
d~ul:ulo. A la Fiesta hay que mimatia m8s 
que spiorrda. Si J triunfalismo de los 
sesenta fue nefapto, peor puede ser el 
derrotismo que empisze g observarse 

1 en algunas crltkw' Blgurros da los cua- 
les tuvo un pasa* a W m e n t e  sobre- 
cogedor. Los peilaai ei d-o son tan 
nefastos como aqu~llas "brfticas" de al- 
gún diario de la tarde vinculado a la ex- 
tinta Organización Sindical que tanto 
contribuyeron a la consolidación del 
rordobesismo. 

A veces parece como si las caídas de 
3s toros, la peor'lacra de la Fiesta en la 
ictualidad, fuesen patrocinadas por los 

propios empresarios y agradaran al to- 
El régimen autocrá1.-, no opuso nunca el o comparativo ante los toreros de rero, cuando a unos y otros les perjudi- 

' 
ningún tipo de mordaza a la crítica tauri- ai Puede resultar muy peligroso que ca más que a nadie. Quienes así escri- 
na. Se criticó, censuró y atacó a todo V p ln  e.ScrÚpul0 exagerado COmenCe- ben están cayendo en el pecado de con- 
todos, siempre que representaran un mos a ver en Tomás Campuzano, Ruiz fundir al espectador poco avisado y de 
atentado contra la integridad de la Fies- Miguel y Raúl SBnchez. pongo por 

crear un clima irrespirable, Las plazas 
ta, sin más problemas que los derivados ejemplo, los paradigmas del toreo. Con de toros no pueden convertirse en un 
de un oficio que a la fuerza tenía que ir todos mis respetos hacia el buen hacer manicomio de protestas y escándalos 
en contra de personas y empresas, de Campuzano, la honradez de Ruiz Mi- 
cuando la ocasión lo requería. La liber- guel y el valor inenarrable de Raúl Sán- en el que unas minorías impongan su 

tad de expresión a todos los niveles del chez, no pueden nunca ser pilares de la criterio. A este clima no ha de contribuir 

periodismo rescató el derecho a opinar Fiesta. Nos guste o no, el toreo necesita la crítica. El becerro de la época de El 

libremente por lo que la crítica taurina de los toreros de multitudes, que son, a Cordobés fue erradicado sin necesidad 

ya no era una excepción. la postre los que mantienen la leyenda y de gritando por 
Tal vez este factor ha quitado relieve al el mito del arte de torear. los tendidos. Esos mismos que con el 

libre ejercicio de la crítica, pero lo cier- beneplácito de algún crítico protestan 

to es que se observa un estancamiento, hoy toros que pudieron ser considera- 
cuando no un retroceso en el desplie- FANTASMAS POR TODAS PARTES dos como terroríficos gayumbos en los 
gue informativo relativo a los toros, con años sesenta. 
una o dos excepciones. La problemáti- Si bien es verdad que aún no han de- opinión es que hace falta vigilar 
ca de la Fiesta también ha cambiado: ha saparecido del todo las lacras que pade- con celo lo que se ha consegui- 
sido implantado definitivamente el cua- ció el toreo hace treinta o veinte años, do hasta ahora pero sin caer en las fáci- 
treño y las charlotadas de la época de El no es menos cierto que, salvo el afeita- les demagogias, en la cursilería de un ri- 
Cordobés pasaron a la historia. La críti- do, la Fiesta goza de una autenticidad 

gor de reglamento en mano, en el palo a ca tiene, pues, nuevos cometidos que que no conocía desde los años de Do- 
ciegas, caiga quien caiga y en la torpeza 

asumir y observo con cierta perplejidad mingo Ortega y Manolo Bienvenida. 
que va tomando cuerpo cierta tenden- Sale el cuatreño, se erradicó el tremen- de confundir al público como si fuese 

cia a confundir el toro reglamentario, de dismo bufo que un mal día trajo Manuel Víctima perenne de una estafa que se 

limpias defensas y encastado con el ga- Benítez, las empresas buscan la autenti- repite tarde tras tarde. 
yumbo ilidiable. No menos preocupante cidad como reclamo para sus grandes Según lo y echando de 

es el hecho de que los toreros que toda ferias, el público hace valer sus dere- mis de hace tan unos 

la vida han sido los gladiadorec del rue- chos y exige como nunca, muy espe- años# mi es que la critica tau- 

do, hombres de valor sin cuento, pero cialmente en Madrid, los toreros saben rina ha perdido garra y ha ganado en ri- 
totalmente ayunos de clase, gocen del que no se puede ir ya con el birlongueo gidez, que no en rigor. 
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Cada di's 10 natural. El yoghourt que hace DANONE puro y fresco 
todos 10s d;a> desde siempre. Para que alimentarse sea un, ,osa 
natural Y buena. ;Vive la vida de todos los d i s !  V i ~ ~ l ~  con yoghouri 

Alimentos frescos y noturoles 
\ 
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El servicio que 
une a todos los españoles 

I 
1l COMPMIA TELEFONICA NACIONAL DE E S P ~ A  



EN SU ORBITA 
DOMINGO ORTEGA, 
MANOLETE Y PEPE LUIS 

EN ESTA TEMPORADA EL 
NOMBRE DEL CORDOBES YA 
QUEüO ESCRITO EN LA HISTORIA 

Sipl.&p m las. tamdbtias ~WS 

hnringa que 
Ltijs m ~ ; l - e a r r k ,  y ei ehkyirnte 

a y d i~alvtdsbkt P t p m  
@&m'Mp ~n el ndwm dmwr) de 
aaMihLPm$UBd-*el 
.MI& @a aqm~~a , hey qw.mr  
dI~WdMkBb6ñCWtidraCk~ 
~~ lotA P44k Jaim W n ,  4s 2 
W M k r n ~  ha las dde &Rm: Iris 4 * 
!Fx&Jm?d@ Baffslmum b 9 del lIwmk3 
%-So Trh1; m m  Caro m: M m  
$ . ~ f W m # l Y o ~ ~ ,  cW&&idir akmrm un 

8 .................... a ( i k W m W ~ M b Q 0  

s... . . . .  
fsÍwId~.rnrn Lelanda y P6mingt6 
O*. e m m *  aAerGidseki 
~ n ~ m 5 r i n ~ V a w s S l e ~ ~ , W  

hW M-. 

Por oai par?te al "tiempo" 
~ . ~ ~ c g m l ~ a  
b c i a r  ya 6mrdMw dm&e su i I ~ 0 t i W  
en $wville el 2 ds juiiicr lS39 dr ,la nam 
da WWBIO, u oomo M g g o  GimiUo de 
' f t t i  Eri t m  m - y  
~ ~ ~ W f 3 ? l ~ d ~  depaca mwdm 
G&&ise,. Alhne9 Y W W c h .  

)Ilssi&s%teungran~ommuehbs 
eqwrms ry cim- y time una 
fmpm lrlpmmda la d m r ~ ~ d k  Pqm 
LvWV&qu-alwaahr$lundde 
-*o Papate, y cxtmo-seraigo GbRiUo 
m 81 tal? ''%Mfi' a fa Chica. Vino 
~ b ~ & m a ~ i l ~ Q e i ~ ~ ~ ~ a m  
@dI&W 'l=amnoñieYC~'% 

r ~ m i v a  m &&a un B & 
re dr mnos d$ Marwl y *cun~  

teStIg0 PapEaPat )( Qrmg@. PBW Ciertop* el 
.m mtri mkm¿ O w w 2  m' 
teavrrnm~un Bdeamlwa m ibl,im%l, 
Cuna Coto y Jusnito Balnrmut. El WQ se 
lb& "Pwito" y hims del g m  
Antm~b & r a .  T w d  m nrnjunto -año 
22 nclviup$ss y 4 oorridas. Tuw un Wtb 
a n o ~ n e m M ~ y m ~ e ) ~ o m l m  
LBWQel0ns. Lgs tasas de R d w t . ,  



LEJANO 

UN TORO DE 
PIEDRAS NEGRAS 
MATO A BALDERAS 
EN MEJICO 

cogida de Cesado en un m n o  e mano 
tuvo que matar las Beis ma~~llos. Fuir un 
15 de Junio, y en esos momenrcw AngJ 
Luis el '"angal rubio" de Is casa ya se 
preparaba para rmpsr tras 15 novilladas 
EarBads6, 

En cuanto a Luis Miguel, un 11 de egosto, 
se pwemd en Mbdríd y triunfb. Esta 
temporada Luir Mguel toref, 18 novilladas 
y sus hermano& Domingo y Pepe 
respectivamente 23 y 22. Por siwto qM se 
presentaron el 1 de sepdanbw sn Madrid 
y como la cosa resultb mal repitieron el 
dh 6 con noviltos de M1m y tf iunf~~n. 

No hay que olvidar tampoco en $ historia 
de me año a nov~l&os c v  Miguet det 
Pino, Dionisio Rodriguez, Boni. Guinda, 
Rdael M W n  Vkquez, i@ Ortega, 
Antonio Cara, Vdencia 111, E Andaluz. 
Jullh Marfm fft l h n  navarro. 

Para los amigos de los datos, y aunque 
allo no rnmascebe la categorla de lms 
toreros que se citan a mtinueción, se les 
fueron vivas ws d g o s  a Oaltito, a 
Angelete, Manuel Rudrlgu% NCAe de la 
Huerta, Litri de San F h o ,  Juan 
ñuentes, Pedro Gallarrdo, Rufo QmzBlez, 
Lausidiea y Jo& Row. A GaWIo le 
encerraron los dos. 

Por ícnním aparte de le g~~ de Las 
asgidm pin, hubo esta &o M muiib 

LUIS MIGUEL TRIUNFO EN MADRID 

ni~gdn torero, pero no tuvieron la misma 
faruna m Mbjlco d~ncie en 
Aguascalientes un tom matb a Juan Gallo 
y un iraro da Pledras hieras a A r r t m i ~  
Balderas en le Plaza de El Toreo. 

En fin, sori datos un- i legra y otros 
muy tfistes como estos írltirnm casQs 
mejicanos. 

Pero t a w i ~ m m  10 d s  inip~cPmt& y 
deuisivo parn d futuro comienza el 1 de 
agosto con d m o  a nwno m Valencia, 
y con rotos 6 Amnwo, de Domingo 
Ortega y Mmolete donde se inicia la 
"sociedad" torera enm estas y Carne& y 
que @lGanzerla su nieta m& alta el tomar 
]untos en Madrld. 

Y luego un sin de data t a u r i n ~  cuya 
recuerdo vuelve a mi memoria tras las 
largas oharles que estos prrsadw  idr ros 
hemos marrtenidu niairo a mano, mmoFie 
y corazón, con Antonio 6ellb.n. Fechas y 
noticias que surgasi: m la p l m  mejicana 
del Fresniik tornb la alternativa la torera 
Jwanlla Cruz. En San Famanda y en un 
m'- festejo el 1% de junio mulmron 
heridos LM de $en khanda, Wifio 
R W  y Marita que mthba de pcpMt~dor 
y bajb al ruedo. Por Med id~ ta  ese m& 
sangre, con t8s mgitim de IDI 
banderiller~s Vaque~ito y Pupim. 

Sin mayor historia, un toro da Pabb 
Romto, se metib m el patio de caballss 
de Valladolid y matb tres jacos. y d w  
mulas y en la pleza de Querataro, hubo 

Para las c ~ l e c c i o n i c ~  Hay Que afi~dír @e 
este dio no se publico nningbn libro dh 
tww, y que ~ m e d  cae ~marrhs Bx4lo. 
"Digame" J inolvi&ble sewmiiriu de 
K-Hito y en el que esaribia con tamo 
donaire. como alma y txbailerasided 
&mmh BJIQn. 

Pw iiltim queda por decir Que las reses 
d s  bmvas QUB SB IIC1íaran fuerm; das 
noiiillob de Amnz Iídk~das en Madrid J 25 
de julio. Otras dos ,grande$ toros fw 
168 del Conde de la Corte lidiada en 
bcdona.  De Do-, oWgs dw en1 
Bilbao: "Disparatadb" y "Guitarr~to". El 5 
da miayo y an Madrid, Pablo R m ? ,  di& 
dos toros formidaMmr "Serdinero" ,y 
"Tonento". 

De wlqúiw manera apaitbia in!&w.?& 
dal ano y gus ma%orfs $ menores 
efriamdez@s, eD-Bl CM& 18: 19W p M&h& 
eserito- al nombre el.amo54 qk Mmal6i. 
AquI ernR'i'6ZPI hiSt@Ki@ c&!a t l M B 1 ~ O @  
tarde en Linarea. Pwg desde ;enffgm$\@ 
ouanra p n d  eza... 

ERNESTO FRANQUET. 



Si tiene prisa 

no pierda por iempo 
en salir, 

CLASE PREFERENTE' 
Salga volando Porque en la Clase Preferente 

de Iberia no tiene que perder tiempo en facturar 

Usa tus alas 



ENTRE EN ELMUNDO 
DEL EXTERIOR 

Descubra los servicios 
de un gran Banco comercial fl - de hoy 

con experiencia de anos. 

Banco sin Fronteras: 
Servicios sin 
Fronteras. 

La experiencia de más 
de medio siglo prestando 
una asistencia integral 
al comercio internacional 
español en todo el mundo, 
ha hecho del Banco 
Exterior de España un banco 
sin fronteras. 

Y esa misma experiencia 
es  la que ha permitido que, 
también en nuestro país, 
el Banco Exterior de España 
pueda ofrecer al público en 
general toda una gama de 
servicios.. . ,sin frontgras. 

Venga a comprobarlo. 

Cuentas Corrientes: 
Cuentas Cómodas. 

Tan cómodas que, sin 
moverse de casa, Vd. sabrá 
en todo momento cómo s e  
mueve su dinero. 

Con detalle de 
importes, extracto dlario y 
resumen mensual de sus 
movimientos. 

Libretas de Ahorm 
Ahorro libre. 

Vd. decide como y 
cuanto desea ahorrar sin 
que su dinero pierda la 
liquidez de un ahorro libre. 
Y ahora, si lo desea, 
la Libreta Triple Uso hará 
que sus ahorros sean 
también una sólida 
y rentable inversión. 

Tarjetavisa: 
Comprar sin Pagar. 

Un nuevo servicio del 
Banco Exterior de España 
con el que su firma e s  

suficiente garantía para 
comprar lo que necesite y 
pagar cuando le convenga. 

Aubcheqyes 
Gasolina: Llenar 
y Arrancar. 

Una forma cómoda y 
segura de viajar con la que 
Vd. sólo tendrá que llenar el 
depósito de s u  automóvil.. . 
¡y arrancar! 

Entre en el mundo del 
Exterior y todo el mundo se  
pondrá a s u  servicio. 

Sin fronteras. 

BANCO EXTERIOR DE ESPA~A 
El banco sin fronteras 



NACIERON CON EL SIGLO Y, ESTE A ~ C  
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COMO FUE S'l 
NACIMIENTO 
m mirc usted pc 
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1713. 24 de abril. V i~en tc  
Pastor, hmbita Chico. 
Gallito y Rodolto h n a ;  
1914. 3Ode miyo, Viccn~c 
Pastor, EI Gallo. Jastli~o y 
Juan &Imontc; 1915. 12 
de junio. Viccnic Pastor. 
Josrliio. Juan klrnonte y 



SE CELEBRA LA NUMERO OCHENTA Y TRES 
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Con el inolvidable Antonio 
Bienvenida, recibiendo en 
1956, le Oreja de Oro, desfilen 
en recuerdo de sus actuacio- 
nes en nuestras corridas, Ju- 
lio Aparicio, Diego Puerta, 
Ruiz Miguel, Manolete, Pepe 
Luis Vézquez, Cesar Gidn y 
Marcial Lelanda que cierra, 
con un pase de pecho, esta 
evocación grtitica. 
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m-ii;'q Y. EL MILAGRO 
DEL TORO DE LIDIA 

Por EDUARDO DE GUZMAN 

C UANDO se habla de toros son muchos los espaiioles los festejos taurinos, su número no llega en ningún caso 
que dan por hecho no sólo que se trata de una fiesta al diez por ciento de los asistentes hispanos. Lo que sig-' 

llamada a desaparecer, sino que prácticamente ha de- nifica lisa y llanamente que, pese al creciente entusias- 

dor y prestigio de la vieja tauromaquia ha pasado a la tinúan gozando del fervor popular en toda la geografía 
historia porque, en su opinión, ni se lidian reses de la im- peninsular. Y aquí conviene precisar algo que una mayo-; ,, 

presionante estampa y fortaleza de antes ni existen figu- ría se negará a creer: que las 346 plazas de toros del 
ras que apasionen a las multitudes y las arrastren a los construcción fija que existen en España tienen un aforo1 
cosos. Que la realidad no corresponde a tan generaliza- muy superior a los estadios de los dieciocho equipos de'  
do parecer y que hechos y números demuestren preci- fútbol de primera división: exactamente, 1.738.81 8 loca- 

.. . .  . . 
samente todo lo 
contrario, sorpren- 
derá a una mayoría 
que acogerá la afir- vilizan grandes su- 
rnación con gestos mas de dinero, los 
de incredulidad y 
sonrisas de escepti- 
cismo. 

Y, sin embargo, la los quince y los vein- 

verdad pura y simple 
es que jamás en los 
muchos siglos de 
existencia de la fies- 
ta brava se celebra- 
ron tantas corridas llones de pesetas por 
'de toros, novilladas 
con y sin picadores, 
becerradas y feste- 
jos de rejones como 
gn los dos últimos 
I ~ U S ~ ~ O S .  En 1980 con- icio del toro en honor de M 

- - - -  - - 

Pese a las mermas 

el año diecinueve competían en los cosos las figuras bestia, a la que lidia y mata con arreglo a unas normas 
ntescas de Joselito y Belmonte y en el cuarenta y preestablecidas. El cornúpeta que pelea Y muere en el, 
tro hacían lo mismo Manolete y Arruza. ruedo es, aunque muchos aficionados lo olviden, prota-1 

xtranjeros asisten anualmente como espectadores a ritos Y luchas es la corrida de toros actual. m m  



las GaliasU- trans- 
forman en la palabra rero conoce 
uro El uro es un ani- 
mal gigantesco y fe- 
roz que durante si- 
glos se multiplica en 

i r  realizable- 

Perseguido incansa- 
Las realizada a 

los que constituye 

parece durante la 
materia- calific 

Pero, desapareci- noble bravura 
muchos toros 



Toro vazqueño. (De don Matias Sanchez Covaleda.) 
- - 

_rada, grandes defensas, bravura pegajosa, nerviosidad 
extremada y rapidez de movimientos. Con ellos el toreo cinco histbricas 

A acentuar las facilidades que para el toreo de los a 

que pastan en tie- 

distiguen desde 
comienzo mismo 

nen fama de bron- 

cortedad de su 
ello y lo certero de 
s derroles les ha- 
n ext remadamen- 
peligrosos Algo 
cido sucede con 

el sacerdote 

Ciudad Real y con 

nos Gallardo que 

no también en Portugal, Méjico y Calombia que no 



Adorno de Joselito ante un toro de impresionante cornamenta. 

asesorado por los más famosoe conocedores y va elimi- riales ganaderos andaluces. A fuerza de cruces, escrupu- 
riando defectos para acentuar los rasgos físicos y psíqul- bsa  elección de sementales y el sacrificio de bovinos que 
tos que juzga deseables para sus astados. Don Vicente no reúnen las condiciones apetecibles, se consigue, en 
JO&, auxiliado también por una larga serie de rnayora- una labor de lento perfeccionamiento, ir modificando las 
les y veterinarios, se entrega a los cruces más audaces características físicas y temperamentales de las reses. 
con la vista puesta en una superación de las castas exis- La evolución alcanza la meta Propuesta en 10s años que 
tentes. Uno y otro ven realizado en gran parte su ideal. siguen a la muerte de J~selito. Por 10 n ~ n o s  es cuando se 
bs toros de Vistahermosa -llamados todavía hoy ''con- manifiesta en fomia más ostenslble en 10s ruedos. C m 0  
desosv- son de mediana talla, cabeza pequeña, bravu- dolorosa contrapartida, estos dieciséis años SOn 10s más 
ra inalterable y constante; se crecen con el castigo y Sangrientos de toda la de la tauromaquia. 

suelen ser nobies y pastueños, aunque poderosos. La La Unión de Criadores de Reses Bravas juega un pa- 
pel importante en esto. Constituida oficialmente en 1905 casta "vazqueña" muestra la mayor diversidad en el pe- la integran todos los ganaderos de sdera y prestigio. lale. Pero bastante uniformidad en la pelea de sus cornú- l e n e n  como objetivos fundamentales la mejora del ga- 

petas, lustrosos, bien ~ r ~ o r c i o n a d o s ,  de estampa física nado & lidia, \a eliminación de tratantes e intermedia- 
admirable y magníficas condiciones para la lidia. rios, la exclusión de las vacadas de sangre morucha y 

Casi todas las ganaderlas actuales tienen sangre de cuantas no ofrecen garantías respecto a la proceden- 
"condesa" O "vazqueña", verdadera sangre azul de las cia y casta de sus toros. Andando el tiempo caerán en al- 
reses bravas. De Vistahermosa se derivan más o menos gunos excesos en la defensa de sus privilegios que &- 
directamente las famosas vacadas de Saltillo, NúMz &l terminarán en 1933 la constitución de una Asociación 
Prado, Murube, Anastasio Martín, Ibarra, Adalid, Urcola, distinta integrada por disidentes y excluidos, pero duran- 
Contreras, Parladé, Santa Coloma y el conde de la Corte. te varios lustros ejerce una influencia considerable 
De Las de don Vicente José Vázquez proceden Los de Ve- -beneficiosa desde el punto de vista ganadero- en la 
ragua, Benjumea, Concha y Serra, Surga, Moreno Santa- marcha del toreo contemporáneo. 
maría, Trespalacios, Pablo Romero. SCtnchez Covaleda, Como en tantos otros aspectos de la vida nacional, la 
Pérez Tabernero y guerra civil significa 
Domecq. 

La Ectad de Oro 
del toro de lidia 

Así como hay una 
edad de oro del to- 
reo, hay otra tam- 
bién aurea del toro 
de lidia. Pero si to- 
dos los pareceres de 
críticos e historiado- 
res están acordes en 
sefíalar como la pri- 
mera el tiempo en 
que Joselito y Bel- 
monte compiten en 
los ruedos, difieren 
las opiniones con 
respecto a la segun- 
da. Faltos de una ne- 
cesaria perspectiva, 
los aficionados de 

una verdadera ca- 
tástrofe para la ga- 
nadería brava. No 
sólo por la desapari- 1 ción de varias presti- 
giosas ganadería sa- 
crlficadas sus cama- 
das para paliar en al-- 
guna manera el ham- 
bre de extensas ca- 
pas de la población, 
sino por la falta pos- 
terior de esmero en 
la conservación de 
las mejores castas y 
los abusos y corrup- 
telas que la escasez 
de reses de lidia per- 
miten a no pocos 
aprovechados gana- 
deros. Por otro lado, 
la complicada alqui- 
mia que permite el 

cada época vuelven milagro del toro de li- 
nostátgicos la vista atrás y consi&ran que en un tiempo dia espaiíol tiene muchos peligros y fallos fáciles de ima- 
indeterminado del pasado se.lidiaron cornúpetas de ma- ginar, pero difíciles de remediar. El principal de todos, 
yor potencia, mejor trapío y más sostenida y noble ato- que la excesiva preocupación e interés por limar la ás- 
metida. No es cierto, naturalmente, que no siempre todo pera fiereza de algunas castas conduzca a un aborrega- 
tiempo pasado fue mejor. Con criterio imparcial y sereno miento de las restantes. Por otro, que la merma del ex- 
cabe señalar en la evolución de los toros españoles un ceso de energía de los astados se pase de la raya y el re- 
largo período de ascensión, otro de plenitud y otro de sultado sea que los cornúpeta$ a veces no puedan con 
lenta decadencia. el rabo. Ahora, cuarenta y tantos años después de termi- 

Con perfecto rigor histbrico cabe considerar que la nada nuestra contienda fratricida. escasean por fortuna 
los toros peligrosos, pero predominan por desgracia los evolución del toro de lidia que se inicia en el siglo XVlll y 

continúa a lo largo del XIX, llega a su punto muy cercano animales inválidos que ruedan con frecuencia por la are- 
na de los cosos. Se ha ganado en estética lo que se ha a la perfección en las décadas segunda y tercera de la 

centuria en curso. Más concretamente podemos soste- perdido en emoción. Pero el toreo sin el auténtico toro v+.-- 

ner, sin grave riesgo de equivocarnos que entre la trage- tiene más de ballet que de otra cosa. Es dolorosa la de- &' 
dia individual de Talavera en 1920 y la tragedia colectiva cadencia de algunas ganaderías famosas antaño, por la 

de la guerra civil en 1936, alcanza su cenit la ganadería bravura de sus toros que no CO~Servan hoy otra Cosa 
brava española. Ciento cincuenta años de cuidadosa se- que su prestancia física. Cabe esperar, sin embargo, 
lección, mejoras constantes y acertada depurxión tul- que merced a las vacadas que todavía conservan inte- 
minan en un tipo de animal no sólo de sorprendente belle- gra su casta, 'pueda desandarse parte del camino reco- 
za externa, sino de bravura casi inagotable y con ener- rrido en los bltimos Iustros, se repita el milagro del toro 
gías suficientes para aguantar hasta el final sin abrir la de lidia casi perfecio de los años trelnta y la fiesta vuelva 
boca. Es el toro-toro, bonito, lustroso, bien entornado, de a tener toda la grandeza derivada de la pujanza del toro 
incesante y noble acometida con el que sueñan los seño- enfrentada c m  la maestría del hombre. 

- 



COSTILLARES AUTOR DE ESTE ARTICULO 
l 
I 

Por ANTONIO GARCIA-RAMOS Y VAZQUEZ 

I 
n los balbuceos del toreo a pie, que se remontan a los albores 

del siglo XVIII, son varios los gladiadores de reses bravas que consi- 
guen popularidad en este pórtico tauromáquico. Pero realmente es 
en el último tercio de la centuria cuando compiten en los ruedos 
tres espadas que han de pasar con letras de oro a la historia tauró- 
maca: Pepe Illo, fundador de la denominada escuela sevillana y Pe- 
dro Romero, creador de la llamada escuela rondeña, formaron una 
inolvidable trilogía torera con "Costillares", a quien consideramos 
como primer matador de toros revolucionario. 

Se llamaba Joaquín Rodríguez y era hijo y nieto de toreros. Es- 
tuvo empleado en el matadero de la ciudad de la Giralda y allí se fa- 
miliarizó con los cornúpetas, figurando luego en varias cuadrillas de 
espadas, consiguiendo después como jefe de la suya maestría en 
las suertes del toreo, sobre todo en la de estoquear, pues a él se de- 
be la invención de la estocada a vuelapiés, que consiste en colocar 
l a  espada en el morrillo de la res a toro parado, recurso muy útil ya 
que por aquellas calendas se mataba estando el torero a pie quieto y 
wperando la acometida del astado. Con este afortunado ingenio de 

lares" se encontró la ideal forma de estoquear a los cornúpe- 
omados y que no acudían al cite del matador para la enton- 
neral costumbre de recibirlos. Instauró, pues la manera de 

ar que en lo sucesivo se convertirá en la más usual para dar fin a 
toros. Además regularizó el manejo de la muleta y reformó el 

traje de los lidiadores de reses bravas al sustituir el cinto de cuero 
por la faja de seda. Asimismo inventó un lance de capa, el denomi- 
nado "Verónica" porque la posición del capeador al iniciarlo recuer- 
da a las imágenes que representan a la santa mujer con el paño en 
que aparece el divino rostro de Jesús. El cronista contemporáneo 
don José de la Tixera recalca que fue "autor de la famosa treta o 
suerte de matar a toro parado o vuelapiés, por cuya invención debe 
esculpirse su memoria en láminas de bronce". En suma, después de 
"Costillares" se estoquea normalmente como él innovó. 

El segundo torero que podemos considerar revolucionario o 
creador es ya del siglo XIX, pues nace en Chiclana de la Frontera en 
1805, en el seno de familia acomodada y se llama Francisco Mon- 
tes, de sobrenombre Paquiro. Fue alumno de la Real Academia de 
Tauromaquia de Sevilla y Pedro Romero, director de dicho centro 
docente, pronostica: "Paquiro" es un gallardo mozo, con buena 
muleta y mejor capote y en su día no encontrará en los ruedos quien 
le iguale". En efecto, tras su doctorado en el coso madrileño de la 
Puerta de Alcalá, se erige en emperador de sus compañeros, ya que 
no encontró rival de su talla, ocupando un puesto solitario entre las 
competencias de Juan León con El Sombrerero y la de Curro CÚ- 
chares y El Chiclanero, siendo en su época el maestro indiscutible. 
Su valentía serena y agilidad física y mental, su gran destreza en to- 
das las suertes de la lidia, sus conocimientos de las distintas condi- 



JUAN BELMONTE 

ciones de las reses, unido a su amor propio y pundonor, le hicieron 
ganar unánimente el favor de los públicos y la admiración de sus 
compañeros. No fue rondeño ni sevillano en cuanto a su forma de 
interpretar el toreo, sino que enlazó dichas escuelas toreras que a 
la sazón privaban. Ejerció, pues, un toreo ecléctico, un toreo puro y 
de adorno, parado y movido, de brazos y piernas, alumbrando en 
esto, como en otras facetas de su estilo artístico, la chispa del genio 
creador. El fallo de su personalidad profesional estuvo en la suerte 
de estoquear, ya que solía dar estocadas atravesadas porque se en- 
mendaba en tal difícil trance. Inspiró una tauromaquia, cuya prime- 
ra parte era un esbozo de reglamentación taurómaca, lo que le vale, 
en opinión del docto tratadista José María de Cossío, ser el primer 
legislador tauromáquico. Pero su vena revolucionaria fue expuesta 
en la forma creadora de entender la lidia como una labor de conjun- 
to, al organizar la cuadrilla como un juego ordenado y de estrategia. 
Porque cada uno tenía que organizar su cometido en beneficio co- 
mún, pues el jefe tiene su misión, la principal, pero necesita la cola- 
boración de sus auxiliares de a caballo y de a pie. Esta concepción 
nueva de la lidia total es la que quiero resaltar sobre todos sus méri- 
tos, porque es su huella imperecedera en la evolución de las corri- 
das de toros. Después de "Paquiro" ya no se torea solamente, sino 
que se lidia o toreo completo. 

Joselito el Gallo, lidiador clásico, era insuperable por sus facul- 
tades físicas e inteligencia torera, su amor a la profesión y concepto 
de la responsabilidad. Fue un torero completo, un lidiador ejemplar. 
Podía con todos los toros y realizaba con cada uno las suertes más 
adecuadas de su extenso repertorio. Un torero sabio desde que na- 
ció. Su conocimiento de las reses era tan exacto que el ganadero 
don Eduardo Miura, repetía: "Parece que le ha parido una vaca". 
Con el lidiador más técnico que se ha vestido de seda y oro compi- 
tió dignamente un torero revolucionario, Juan Belmonte. Joselito, 
torero extenso. Belmonte, torero intenso. El arte del toreo de Jose- 
lito se cambió por el toreo como arte de Belmonte. La norma genial 
de éste acortó la lidia, pero le dio hondura al toreo. Juan Belmonte, 
torero dramático, de poco oficio en su primera etapa, torero luego 
innovador de terrenos y de temple al mover los engaños. Por sus 
escasas facultades físicas tuvo que confiar a los brazos lo que los 
demás apoyaban en el movimiento de los pies. "Guerrita", con to- 
da lógica, cuando le vio torear tan cerca y tan parado advirtió: "El 
que quiera verle, que se dé prisa", pues las reses le volteaban con 
frecuencia. Belmonte proclamaba que en el ruedo no había terreno 
del toro, pues todos eran del torero. Su mayor mérito era el temple, 

MANOLETE 1 
la forma mágica de meter en las telas rojas las embestidas de los 
cornupetas, que iban tan prendidos en ellas, tan toreados, que po- 
día graduar las acometidas, resultando los lances y pases de largo re- 
corrido y, sobre todo, tan lentos, verdaderamente maravillosos. 
Belmonte, en fin, transformó el toreo antiguo de pies por el moder- 
no de brazos, toreo corto pero bello, que necesitaba un toro apro- 
piado y estar inspirado, marca una divisoria en la lidia de reses bra- 
vas, porque creó una escuela. 

Cuatro lustros después de la competencia de Joselito y Belmon- 
te, el cordobés Manuel Rodríguez, "Manolete", hijo de otro espada 
homónimo, al consolidar la estatuaria en el redondel, alumbra una 
nueva revolución. Reune valentía, dominio y arte, aunando emo- 
ción y belleza al torear con un magno sentido escultórico y persona- 
lizando la quinta década de la presente centuria. Exageró la quietud 
de pies belmontina, especialmente con los toros gazapones, con lo 
que conseguía a fuerza de aguante muletazos muy meritorios. Lo- 
gró triunfar con la mitad de sus enemigos, aunque con faenas cor- 
tadas por el mismo patrón y con astados sin mucho trapío ni pito- 
nes. Belmonte lo había predicho: "Vendrá un espada que hará fae- 
na lucida cada tarde". Pero si superó a Juan en lo de parar y ceñir- 
se, fue inferior en la técnica tradicional, pues de los tres tiempos 
clásicos en lances y pases -citar, cargar la suerte y rematar- su- 
primía casi siempre el primero, pisando un terreno a los toros que 
nadie hasta él había pisado con tanto aplomo y desenvoltura, en 
aras de una mayor sensación .estética. Toreo estatuario, elegante, 
solemne y majestuoso, con sus virtudes y defectos, de grandiosa 
personalidad y de loable responsabilidad con que se ganaba el fer- 
vor y favor de la multitud de los graderíos de sol y sombra, a las que 
enardecía en sus tardes triunfales. Así lo cuenta el sacerdote Julián 
Pereda en su libro "Los toros ante la Iglesia y la moral": "Fue en 
una corrida de la feria de Salamanca, actuando Manolete. La multi- 
tud que llenaba el coso seguía sin respirar la faena cumbre que reali- 
zaba el coloso de Córdoba. Inmóvil, en el centro del ruedo, se ceñía 
al toro en alarde de bizarría y arte sin igual. Estalló, por fin, la gente 
en un clamoreo inmenso al ver rodar al cornúpeta de una estocada 
en todo lo alto. Comenzaron a caer a la arena las cosas más invero- 
símiles. Entre el aplauso universal en que hervía el graderío, se le- 
vantó un charro de los auténticos, y con aire de inspiración hierátí- 
ca, como el que interpreta el sentir de la muchedumbre entusiasma- 
da, alzando los ojos y los brazos al cielo, exclamó con un grito que 
le salía de los más hondo del alma: 

"~Gracias, Dios mío, no nos merecemos tantol". 
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LOS TOREROS DE 
VAZQUEZ DlAZ 
(EN EL PRIMER CENTENARIO DE SU NACIMIENTO) 

El contenario del necirnieento de 
Daniel Vikquez Naa 
redama, y ¿a dqar, un W n o ~  

caprando dadicado a su psrtrrtrcular 
visibn del mundo de loa twoa o, 

m& bien, de las toreros. 

SANTIAGB AM8N 



N o, no nos dsj6 don DnW el spum 
aiquiefai da una tauromaauia. ni ilustrd 
tampuco t a u m s q h  'aje&* &a 
Vázquer Díat, le fiesta se circunscribs, 
en esencia y pw mayor solemnidd, e la 
f ~ u t a  del torero: estampas aWru*nts 
de toreros ("La muerte del torera", 
"Las fdolo~" ... 1, littirgicos grupa de 
meros V"' auadrillas de Framuelo, 
lagartijo y Mmmtini", "La cuadrilla de 
.Juan Centeno" ... 1, retratos sacretixa- 
dos, entronizados, de toreros rea18s s 
imaginarios ("Torero antiguo", "Los 
bandsrilbros", ''Torero de la capa 
reja", J& Cantares, Juan Belmte, 
E! Gallo, Domingo Ortega, Manotete, 
Antonio Bmnwttida.. . l .  

Sea el propio risaeimo quim nos 
cuente dbnde, wá& y &mo condb 
a unos y retretd a obms de los nmmtr~s 
en d arte de la lidia, tal cual BI lo dejb 
contado a Francisco G a f i :  

"Estando yo estudiando en Sevilla, 
recuerdo haber visto al Espartero en el 
csilmao La Man'ma, junto al Guadalqui- 
vir, muy cerca de la Torre del Ora. Tam- 
bibn solfa ver por  entonces s Aiizonie 
Fuentes, que vivfri en la casa que habla 
sído de Bbcquer. A Cunito, el hijo de 
Cúchares, lo visiwba en su casa de! 
Barrio de San Bernardo. U Espartero vi- 
da en la plaza de la Alfalfa (...). Tam- 
bien estuvo en Glver, en ia ~ r r s a  de 
Fernando el Gallo, en dlcslij CM Rio, 
en la casa de Rdwerte. En Cbrdoba c s  
noct al Guerra, al que inicie un rama 
que se malogri, su impaciencia. R- 
grirate que a los cinco minutos de m- 
pezar, me @: ¿ Faka mucho?". 

Intermínable: se harta la cuenta, y el 
apecdorario, da las toreros retratadas 
par Vázqwez Me. Valga, en su d&x$o, 
este resuman tomado de su wz.y de la 
misma fuente: 



"A R~faeI  el GaUo le hiae un dibujo 
romWco, en plena juventud todwfa. 
lCuánta3 cosas me wntb demm po- 
saba1 -A Edmdnte le p i ~ 4  ya casi en m 
rnadutez, ari Gata de mi amigo R a m h  
P&ez de Ayala. A Domingo Ortega le 
Mc#, tambiin varios retratos, en los que 
marquh tode su elegante whdad (.. .l .  
El bWmo reémr~ de torero que pintd fue 
el &.Amanlo B # m t d s .  Sentado; cuq 
d capote les pkmes, wnstituye 
un dmb& de ia elegarrcia que tenía tu- 
reandlu". .. Y el de Mtmólete, que fue 
oonclulido tras su muerte eri la ptem de 
Liares, Luego de W r l e  visto m a r  
unas auantas rardes, conoció Vgzquez 
Eliaz-a Mandete en el m&rlleño y muy 
t9Uri.w k td  Victoria,, y allf mismo le 

aqmt&rai deseo: "Quiero pintarte vesti- que 4 mismo llamaba su sueño. fl tare 1 
do ds@bico y oro". Cuando ataba m- ro dormfa y, desplagado en una silla, es- 
r r e a  dan Daniel al estudio de la m- tallab de oro, plata y lentejuelas el v a -  
bem y iag mams, b,ltM la aMe noi- tido da mtaar- No, eo pudo el Intrusa 
ch. U retrat~ fLL6 acabado en y cm los resistir la tentacih y, siii mas, se selb La. 
tonos promeddm. montera y se fue al espeja hasta que le 
¿De d h d e  le venía a don Daniel \f&- agur&¡ la voz de Mazmini; "Niño, l 

,que2 M& su pmbn por 1 mundo ck los dguk hacetll ahí? ¿Qu-wes saber una co- 1 
rowos? De su mfansioi. Conoei& es sal TB sienta bien la montera. Tu ttenss 
una anWota que no se cansaba el pin- c m  de tarera!'. 
ter de repetir. Sien& &l un nino, habla En 1913 pint4 V&uet Dhz su primer 
llegado Mazantini a W a ,  su ppu&lo, grao cuadra taurino, que sse mismo 
una calurasa m a f i a  y a la espera de año fue expuesto en Paria con el fervor 
una t W  a h  más calurosa. Daaidib el de la critica, y do9 aflos mhs tarde en 
maestro reposar ha* la hora de la ea- Madrid, con anblogios elogias. El'profe- 
t r i h  hposiMe ver10 sin perietm plvi la sor Lafuite Fmai h@&srtado a terne 
habrtEioiiSn de la fonda. Y el pequefio morar le excelancitr de aquelb &re de 
Daniel lo Hizo, vien90 cumplido ssi lo 



1 
ic 
i . .  
' 1 '  . , mmtql, can sus grises metloas y sus 

biamcwr mates enou-os en sobtios 
tonos ~ u r o s .  Y yohljdMdd @reS Ih VI* 

mcluw "Con LB m u w  # m* 
m, que ya $dmirB Sienda un rnu~ha~ho 
en la Ext)od~lOn N&rral de 1@15, la 
pintura V O ~ ,  deapu& da ciew factura 
o b s a  y facilmrra y de L disolrrcih de 

. -  t i 8 f o n m ~ m l a ~ ~ i ~ o n i ~ , a  
la nostalgia la ~Quittucr~r8, madm de . t.' lw araes. U mikr de. Vázquez Dfez ma- 

' - ba ya famado y en marcha su vw;a~iSn 
I mural". h& rneuior-esiwron Las loas 

I T CM Farfs reei6ib la aiegoria faunne titul& 
da "'Las IdaIas''. ~%umW del alma", . 1 iam6 a Vazgue~ ~ ~ a r  4 crítico ~ n d d  

c CieQwL cbwub~mda wi dicho liem 
'! = un "'sentí& m t o  de la medida, bj+ 

IL Ibm facilidad, dntesía amioniosg, pm- 
fundidad, fuerza, emmidn inarior". 

Tal wz m, sin ernham~, en "La5 

1 cw&driiW donde VQqu~z Dfar nss re- 
gald una lituq#a d% altas vuelos y sere- 
nos m o s .  En la de Juan Centeno 

1 (lW4l, el matadar p d e  la ceremonia 

I 

del estar, dal simple e* sallir. Wthh  
rXe g3aCache y púrpura (con gdpw de 
oro tiniamante en el chaleco} Juan 
Gwfeip CliQia' BI orden jd i tyb.  Sbb 
a seritado* y tras Q, sola- e! 
peón de mfisnzo m qpoyme m el 
respaldo cid silUn. LQS otros doip twin- 
Mleer imprimen un rhrm *&GQ .a 
l 6 ~ " d ~ S  f l m  de la W W M j  Witb 
IOg picadafsl~ se diluyan en la gafiurtl- 
bra. De fondb a awp6#ii& (de lii $ama 
19 cdispidel aWgnza el imptacatjie ydsm 
jér8rc;luiw tb rra o i w b  Wrndmdm 
fYwcbu%l. 

Red&& en 1938, la otra "Cuadti- 
Ila", la de h&trtijo, R&auala y fdaan- 
t h b  as fdertwa y fuera del mundq< de 
TWFO~ mirnuwnto a la Ftwgia y ri ' I' 
de itimiqule. Un tri4ngJo hmul.de% 
el primer p h o .  D.os aie los nw@ros 
qafesen wnpados y el atro de pfe paro 
en el cenzrw, ~lp101acfm a$, y por ley 
c o m p ~ ~ o r @ ,  dewriia y cJf&riidBd 
de b tema. T&I] un diluvio de mps y 
platas se sclimta a ia luzk inunda 4 .$m- 

bitme y recrea la atmMxa padtf@ta- 
rnem -txechb Hada el tan& en 
qys Onic8mmte £abfwqa hi faz mpmti- 
vi3 da de= p#On@%d-&a. Y & 
trk; el: ~ o ' a n o n l m a t o  da lb 0Zros 
swwttKn08. 

Tol pwme a sucinto e6qwmi fdd 
qve m tiwn'd~~~ m a d@w 
wdb nh& &DI a i8pmte dwmn- 
wl dP1 epn~xfmdn i ibs t r m r i g  %e 
Vkquez P k .  Soir tk wi6pintB OM1CfE 
c i i ,  ?wrck88 8iempm; -asa Sr, cwi et Ol- 
&m: jE&q&a, Is'&~* &&g9.ro8y ta 
gmei~cdei a*. S$~leb ,Q* n ~ d e  b qwe, 
aún n b ,  de labios de b 9 W ,  la 
p & h  pw km wer~is aa@;O 1- 
día? de&m Dan%, qrdeii, et MB m i h a  
en que. Mía .de marir ,  r n o ~ h b a  :y,& 
cimba a Mtgud Logratío: '"Es crudbsa 
li3 awaecíón que k~ tomos hap ejaKcSde 
qwmwmrnte sfi mí. h a  i?$ptM&.de 
M-. M@ amlw de ral fama 
que mais de una vez Iteigud a ~ensar >m 
olvidar les &tciones picY1#iw y de& 
w w  al tamtf. 
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LOS COLOQUIOS TAURINOS 
ESCRIBE: 

ALFONSO 
UHABIA LLEGADO EL MOMENTO DE ABRIRSE 

A LA GENTE Y COMO LOS TOREROS 
CLASICOS Y DE REPERTORIO "IMPROVISAR" 

EN LA CARA DEL TORO. 
EL "YO HE D I C H O  YA NO BASTABA, SOBRE 

TODO CUANDO LA JOVEN CRITICA 
TRAIA AIRES DE RUPTURA99 

N O era costumbre entre los ora- 
dores taurinos añadir una sola 

palabra a los aplausos finales que 
cerraban la disertación sobre el te- 
ma elegido. El conferenciante opta- 
ba por decir las cosas si tenía domi- 
nio de la palabra. valerse otras ve- 
ces de un pequeño guión para no 
salirse del sumario o simplemente 
leer la conferencia si no tienen de- 
masiada seguridad en sí mismos o 
si temen que los nervios los traicio- 
nen y se produzca uno de esos va- 
cios embarazosos en que el charlis- 
ta no encuentra el hilo de lo que Ile- 
vaba en la cabeza. 

Normalmente el charlista soltaba 
su roUo (como se dlce ahora) y el 
público se dispersaba sin más. A lo 
sumo algún pequeno corrillo rodea- 
ba al protagonista y sólo a título 
particular se discutía algún pasaje 
de la conferencia. Fue a finales de 
los años sesenta cuando un servi- 
dor introdujo el coloquio abierto 
con el público, dedicándole casi 
tanto tiempo como al tema de la 
charla. Porque si durante tantos 
años hemos criticado la faena ensa- 
yada y el toro monótono, había Ile- 
gado el momento de abrirse a la 
gente y como los toreros clásicos y 
de repertorio "improvisar en la cara 
del toro". Había llegado el momen- 
to de "mojarse" y de jugársela. 
El "yo he dicho" ya no bastaba, so- 
bre todo cuando la joven crítica 

, traía aires de ruptura. 

Pero el coloquio no pasaba de 
ahí. Era el final apasionante de una 
noche torera. El comentario de la 
corrida en locales especiales o en 
salas de fiesta vino luego. pasados 
los años setenta. Y vino como una 
actividad profesional más que des- 
pertó muchas tentaciones y provo- 
có muchos fracasos. 

"LOS DE JOSE Y JUAN", 
PRECURSORES 

Esta crónica hablada de la corrida 
tuvo un precedente que casi todos 
han silenciado. No me refiero a las 
clásicas tertulias de aficionados y 
peñas que de una manera anárquica 
y espontánea discutían los porme- 
nores de una faena o un toro, porque 
esto ha existido desde antiguo. Fue- 
ron los veteranos de "Los de José y 
Juan" quienes de una manera for- 
mal y por riguroso turno de oradores 
impusieron la costumbre de desme- 
nuzar la corrida en su señorial sede 
del Círculo de la Unión Mercantil. 
Cada tarde al terminar la corrida su- 
bEa a la Mbuna un ponente distinto 
(Perlado, Casas. Aceval, Popelin, 
Montes) para hacer su crbnica ha- 
blada y después cada cuál daba su 
opinión. Pero la cosa se quedaba en 
el ámbito reducido de un grupo de 
entendidos cualificados. 

Fueron luego Tico Medina y Yale 
los que llevaron a las salas de fiesta 

el periodismo abierto que al coinci- 
dir con la feria de San Isidro consu- 
mía gran parte del espaclo entrevis- 
tando a toreros. ganaderos y críti- 
cos. Esta primera experiencia fue 
arriesgada y a veces tuvo momen- 
tos cargados de violencia o pasajes 
desagradables por las copas de la 
madrugada o por la escasa capaci- 
dad de encajar la crítica cara a cara 
que tenia entonces el personal. 

Vino d e s ~ u é s  la e t a ~ a  de los imi- 
tadores. ~ i ~ u n o s  crheron que la 
cosa era fácil. Que bastaba Juntar a 
unos cuantos toreros y taurinos pa- 
ra llenar la noche y ganarse unas 
pesetas. Pero les faltaba el oficio 
de Tico y de Yale y les faltaba el do- 
minio de la masa o el prestigio de 
un nombre que infundiera respeto 
al público o autoridad a sus juicios. 
Por otra parte, el escenario elegido 
no era el más adecuado para razo- 
nar y dialogar. U cabaret de medio 
pelo o la sala de flestas donde un 
público a m o  al tema taurino iba a 
beber o a bailar y creaba situaeio- 
nes desairadas o ridlculas. AqueUo 
acabó como el rosario de la aurora 
y ademis el público aficionado que 
gustaba de repetlr seriamente cada 
pasaje de la corrida no encajaba ni 
con la falta de autoridad crítlca de 
los imitadores de Yale y Tico, ni 
con el ambiente de las salas. Unos 
antes y otros después acabaron d e  
sertando por falta de oyentes. 

Ya en 1976 me decido a ejercer 
este tipo de "periodismo de salau y 
empiezo en el magnlfico auditorio 
del Hogar de Avila con una técnica 
intermedia entre la entrevista, la 
exposición crítica en monblogo y el 
diálogo con el público. El éxito se  
debió en gran parte a que en la sala 
no entraban m6s que aficionados. 
No había interferencias ni temas al 
margen. Había, eso sí. el reventa- 
dor de turno, casl siempre pagado o 
enviado por algún torero adverso al 

1 crítico o por algún grupo de taurinos 



Allí ya no cabe ni 
la obcecación ni 
el espejismo. Faenas 
que en la plaza despertaron 
grandes entusiasmos 
y sensación de 
algo trascendente, quedan 
luego en el ufdeo reducidas 
a sus límites 
normales. 

L a  experiencia es agotadora 
y apasionante. Hay noches 
en Madrid que 
estamos cuatro horas sin 
parar de hablar.. . 



a quienes molestaba que se llama- 
ran las cosas por su nombre. Lejos 
de perjudicar estos tipos, le daban 
interés al coloquio quedando ine- 
xorablemente en ridículo porque 
rápidamente el público los identifi- 
caba. A veces se  ponian en plan 
abiertamente belicista dispuestos 
a cargarse el coloquio o crear am- 
biente de camorra. Y en estos ca- 
sos pocas veces tuve que interve- 
nir. Era el abucheo del público o la 
contundente réplica de algún afi- 
cionado quienes los dejaban fuera 
de juego. Si las cosas se  ponian se- 
rias tenía siempre una salida de 
efecto fulminante: "Una ovación 
para este señor que ahora mismo se  
marcha de la sala". Y la ovación era 
tan fuerte que se  iba o se callaba 
definitivamente. 

Desde entonces me dedico a esta 
modalidad de una fonna continuada. 
Empiezo en la Feria de Burgos, sigo 
en Bilbao, Palencia. Salamanca, Va- 
lladolid, algún año en Logroño o Za- 
ragoza y finalmente Albacete, para 
extenderme este año a Santander, 
Vitoria y, posiblemente, Pamplona. 

EL VIDEO COMO PRUEBA 
DOCUMENTAL 

La experiencia es agotadora y 
apasionante. Hay noches en Madrid 
que estamos cuatro horas sin parar 
de hablar. Cuando la corrida no tie- 
ne interés y parece que el coloquio 
será breve. la curiosidad de los afi- 
cionados nos lleva a tratar temas 
insospechados y acabamos tan en- 
zarzados como en las tardes de 
grandes faenas. 

Ultimamente introdujimos la 
modalidad del vídeo. ofreciendo la 
película de la corrida y pasando re- 
petidas veces los momentos más 
polémicos para aclarar conceptos. 
El vídeo en monitores o pantalla gi- 
gante ha contribuido con una deci- 
siva faceta didáctica. Allí ya no ca- 
be ni la obcecación ni el espejismo. 
Faenas que en la plaza despertaron 
grandes entusiasmos y sensación 
de algo trascendente quedan luego 
en el vídeo reducidas a sus límites 
normales. Sobre esto puedo contar 
un ejemplo elocuente. La faena de 
Curro Romero el San Isidro 81 al to- 
ro de Garzon. La sala se abarrotó. La 
mayoría del público creyó que aca- 
baba de vivlr un momento bistbrl- 
co. Antes de empezar la charla se 
acercaron al camarúgrefo que filma 
las comidas más de cuarenta aficio- 
nados para comprar la película de 
la faena de Romero como si se tra- 
tara de una joya irrepetible. Una 
bronca cerrada acogió mls prime- 
ras palabras: "Siento llevarles la 
contraria, pero la faena de Romero 
ha estado llena de engsnchones de 
pases con el pico de la muleta y en 
contadísimas ocasionem ha llevado 
al toro toreado". La pelicula me dio 
la razón. La "histórican faena de 
Curro no soportaba el menor análi- 
sis crítico. De los.cuarenta fan6ti- 
cos que estaban diepueetos a com- 

prar Ia película a los que le pidieran 
ni uno solo se acercó al final a re- 
clamarla. Otro tanto ha ocurrido 
con toros alborotones que daban 
sensación de bravos y cuyos defec- 
tos de mansos pasaban inadverti- 
dos a la mayoría del público entre 
el calor de las ovaciones. 

LOS FANATICOS 

Está claro que los coloquios cum- 
plen una función didáctica a toda 
prueba. Con el vídeo ya no puede el 
crítico ejercer la tiranía de su opi- 
nión privada. Es preciso matizar 
mucho lo que se está hablando por- 
que luego llega la película y como 
todas las noches va un sector de afi- 
cionados escrupulosos y documen- 
tados hay que apretarse los machos 
y medir mucho lo que se dice en la 
crónica inicial. Al margen de todo 
esto viene la pasión partidista de los 
seguidores de determinados toreros 
que desde el principio se empeñan 
en atacar todos los defectos señala- 
dos en la faena y considerar pocos 
todos los adjetivos que se le dedi- 
can. Sobre este particular recuerdo 
una "delegación" murciana que en 
la tarde del debut de Pepín Jiménez 
se empeñaron en proclamarlo como 
figura máxima y la noche transcu- 
rrió en abierta controversia repitien- 
do una y otra vez en la película el pa- 
sito atras y los enganchones de la 
muleta que de ningún modo esta- 
ban dispuestos a reconocer. 

Otro episodio pintoresco ocurrió 
en Albacete donde un partidarlo de 
Manzanares se presentó ante un 
auditorio de seiscientas personas a 
convencernos que había hecho 
aquella tarde la faena del siglo: la 
reacción de los aficionados fue tan 
rotunda que el manzanarleta no 
abrió la boca en toda la noche. Ni en 
las sucesivas. Lo bueno que tienen 
estas experiencias es que rara vez el 
crítico se encuentra desvalido. Casi 
siempre tienen detrás el respaldo de 
una mayoría de aficionados que han 
visto la corrida sensatamente, in- 
cluso tratándose de ídolos locales. 

Hay dos cosas que están claras: 
los coloquios han quedado fuerte 
mente consolidados donde tradido- 
nalmente vienen celebr6ndose. A 
veces tienen mucho más interés que 
la corrida misma. 

La otra es dura. El dinero que se 
gana en los coloquios ni es fbcil ni 
es amable. Es un trabaJo agotador y 
hace falta un sistema neroloso a to- 
da prueba y un temple especial para 
mantener el Interés del ptibiico. Un 
paquete de tabaco, la chaqueta em- 
papada de sudor y la garganta rota 
es el balance de muchas madruga- 
das. Es mi deber dar las gracias a los 

úblicos de toda Espafía por la fide- 
edad que m e  dispensan pero oa juro 
que si no me hicieran tanta falta es- 
tas pesetas para sobrevivir me limi- 
tarta a dar un par de ferias cómodas, 
de las de cuatro o seis featejos. La 
de San isidro por nada del mundo. A 
veces se pasan muy malos ratos y 
desde luego es un jornal amargo si 
no se tiene mucha vocacibn. 



E N el año 1882 creó el tipógrafo don 
Julián Palacios la publicación 

taurina que por su calidad literaria y 
gráfica habría de significar en este tipo 
de prensa un hito de los más destaca- 
dos: el semanario " La Lidia". El señor 
Palacios disponía de magníficos talle- 
res de tipografía y cromolitografía y la 
nueva publicación superaría a todas 
las revistas de carácter taurino. 

El prospecto que reparte previo a la 
aparición del primer número ya anun- 
ciaba el editor que "La Lidia" estaría 
tirada en papel de calidad y que sus 
ilustraciones y reproducción también 
la serían. Como esta promesa la cum- 
ple, gota "La Lidia" desde el primer 
instante del favor de los aficionados. Y 
no s6to debe este favor al manteni- 
miento de tal promesa, sino a la cali- 
dad literaria, al tono mesurado de los 
trabajos publicados, a la imparcialidad 
de ~ s j i i i u ú s  y, cómo no, a las dos pá- 
ginas centrales ilustradas en cromos de 
Daniel Pwea y otros dibujantes. 

Como tada revim taurina que se 
precie de sería cuenta wn b s  elemen- 
tos que entonces y ahora son válidos: 
lrtformcidn veraz; crItea const ruct i- 
va y didáctica; comttn'os sin male- 
dmncia; artlcuJcrs ins~wmi~os,  curio- 
sos y t&nicos, y otros de carácter his- 
tónco, porque sin el conbcirniento de 
le Historia falta !a perspectiva necesa- 
ria para juzgar el presente. 
"La Lidia" acoge en su3 páginas a 

firmas tan prestÍgIosa9 mmu Mariano 
de Cavia, Sánchez de Neira, Carmena 
y Millbn, Leopoldo VBzquez, Peiia y 
G d i ,  Pascua1 Millb.. ., es decir, ex- 
celentes pmi&m, w & m  e hism- 
tiadores de1 torea, base entonces y 
ahora para una buena tevista especia- 
lizada en tauromaquia. A este propó- 
sito, Luis Csrmena y Milldn escribe en 
"U periridismo taurino" (t. l. de '"Ho- 
menaje a Menknder y Pelayd"' h- 
drid, 1899): 

" . . .y "La Lidia", revista taurina Pun- 
dada en 1882 por su actual propieta- 
rio, don Juli in Palacios, está conside- 
rada como el "Times" de la Tauroma- 
quia. En sus columnas han estampa- 
do sus firmas Martos Jiménez, Peña y 
Goñi, Mariano de Cavia, el maestro 
Barbieri, Vital Aza, Ramos Carrión, el 

doctor Thebussem, Pérez de Guz- 
mán, Ricardo de la Vega y otros escri- 
tores de notoria celebridad, prodigan- 
do sus excelentes dibujos Ferrant, Da- 
niel y Alfredo Perea, Lizcano, Chaves 
y otros renovados artistas." 

Dieciocho años tuvo de vida "La Li- 
dia", es decir, desde el 2 de abril de 
1m en que nació, dejando de publi- 
c m  en 1900. Fueron, pues, los die- 
ciocho anos últimos del siglo XIX, en 
los que fueron cabezas visibles de la 
tauromaquia nada menos que "Lagar- 
tijo" y "Frascuelo", Mazantini y "El 
Espartero", "Guerrita" y Reverte.. . 

Hoy, la colección de "La Lidia" es 
estimadisima. 

Antecedentes de la prensa 
taurina 

La prensa taurina -como la cirugía 
de esta especialidad- nace en Es- 
paña. 

Hay que remontarse a las relaciones 
de fiestas, a las cartas y también a los 
rekitos de los viajeros extranjeros que 
a Espafia se asomaron en pasados si- 
glos para llegar a su origen o, al me- 
nos, 81 smtlmiento de una necesidad 
de narrar los hechos acaecidos en las 
f isstas de toros. 

Dercpuds son escasas las menciones 
en los tsrnbi$n escasos periódicos del 
siglo XUll. Y a pesar de que en la si- 
guientscC!nturia el numero de publica- 
ciones peri6dicas aumentan no son 
los toros santos de su devoción, y so- 
lamente en sus finales podemos ver 
alguna reseña taurina, pero sin conti- 
nuidad,. . 

A lo largo del XIX se prodigan cada 
vez más les resdas de las corridas en 
los periódicos no especializados, y es 
en este siglo -en su segunda déca- 
da - cuando aparecen, timidamente, 
unas hojas o "estados de la corrida. .." 
tras cada celebración. 

Después de algunas tentativas de 
mayor o menor éxito sale a luz en Ma- 
drid el año 1849 la publicación especia- 
lizada, pero de efímera vida, "La Tau- 
romaquia", seria y no mal orientada. 

"El Clarín", flor de un día, y funda- 
do en 1850 por don Joaquín Simán; 

se asocia a éste López Azcutia para 
dar impulso a "El Enano" en 1851, 
que cambiaría su título en el 58 por el 
de "Boletín de Loterías y Toros", para 
retornar al primitivo título en 1887. 

A partir de la aparición de "El Ena- 
no", la prensa taurina floreció no sólo 
en España sino en todos los países 
donde se ama este espectáculo, flore- 
cimiento que alcanzaría su culmina- 
ción en los treinta y seis primeros 
años del siguiente siglo y que descen- 
dería a partir de 1939 a la actualidad. 

El antecedente más importante que 
tuvo "La Lidia" fue "El Toreo", que 
apareció en 1874 desgajado del suple- 
mento de "La Correspondencia Tea- 
tral" y que perduró medio siglo largo, 
siendo, por tanto, el periódico taurino 
de más dilatada vida de cuantos se 
han publicado dentro y fuera de Es- 
paña. 

Para referirme sólo a los más impar- 
tantes, diré que en 1897 aparece "Sol 
y Sombra", que alcanzó, como los 
anteriores, enorme prestigio y popula- 
ridad durante un cuarto de siglo y el 
primero que dio importancia a los gra- 
bados en directo sacados de fotogra- 
fías instantáneas y que incluía infor- 
mación no sólo de las corridas 4s Es- 
paña, sino de las celebradas en Améri- 
ca, contando con buenos escritores y 
periodistas. 

"Torerías", que apareció en 1920, 
duró bastantes años, pues todavía 
después de la Última guerra civil se pu- 
blicaba y en ella aparecieron algunos 
artículos del que suscribe.. . 

"El Ruedo" hizo su aparición en 
1945 y ha durado algo más de treinta 
años, siendo en todo ese tiempo la re- 
vista más representativa y difundida 
en el interior y en el exterior ... Tam- 
bién en "El Ruedo" publicó el autor 
del presente trabajo no pocos articu- 

1 los de carácter histórico. 

Los catálogos de la 
prensa taurina 

/ El primer intento para un Catálogo 
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de Prensa es el de J. E. de Hartzen- 
buch "Apuntes para un Catálogo de 
periódicos madrileños desde el año 
1661 al 1870" en que figuran también 
los taurinos. 

Luis Carmena y Millán, en el primer 
tomo de su libro "Lances de capa" in- 
sertó una relación de publicaciones de 
la especialidad. El mismo Carmena en 
"Bibliografía de la Tauromaquia" 
(Madrid, 1883) recoge títulos de publi- 
caciones taurinas, así como en su 

FRASCUELO. dibujo de Vazquez Díaz 1 
1 DON LUIS CARMENA Y MILLAN 1 

Talento y discreción van 
enlazados con amor 
en el notable escritor 
don Luis Carmena y Millhn. 

"Tauromaquia: apéndice a la ((Biblio- 
grafía de la Tauromaquia))" (Madrid, 
1888) y en el citado trabajo "El perio- 
dismo taurino" de 1899. 

Especializados o no han sido publi- 
cados posteriormente Catálogos de 
Prensa, pero no  se ha llegado a estu- 
diar en profundidad cuanto se refiere 
Única y exclusivamente a la prensa 
taurina. 

Def in ic iones 

Revista vale tanto como publica- 
ción periódica y también reseña ex- 
tensa de una corrida o, como afirma 
Altabella, "es la noción de lo ocurrido 
en la fiesta, es decir, que de ella se va- 
le el periodista para contar lo que ha 
visto". Y revista, según el mismo 
autor, "es la toma de posición ante lo 
sucedido". 

En cuanto a critica, Altabella la defi- 
ne como "el concepto que el desarrollo 
de la fiesta ha merecido al periodista". 

Y de crónica dice el mismo que "es 
el trabajo más literario, en el cual el pe- 
riodista toca temas que se salen, algu- 
nas veces, del desarrollo de la fiesta" 
y "en más de una ocasión, hurta al 
lector la nota informativa de lo que 
ocurre en el ruedo; por eso, algunos 

DON PASCUAL MILLAN 

Redactor de "El Pal.". que habla y acribe 
con gracia sin igual; 
revlmtero de toros. qua derrama 
por arroba. la sal; 
crltico tambl6n de bellaa ar ta .  
ilncero e Imparcial. 

lectores prefieren a ella la reseña de la 
corrida". 

Considero que la reseña debe, efec- 
tivamente, contar lo que se ha visto, 
con justicia, con equidad y, por su- 
puesto, sin partidismo, y que debe 
dársele sus toques didácticos, es de- 
cir, explicar el porqué de los hechos 
para que los toreros aprendan y el pú- 
blico no se deje engañar.. . 

La crónica es, a todas luces, perju- 
dicial.. . 

Una muestra de lo que debe ser una 
reseña constructiva y didáctica, aun- 
que no  refleja exactamente lo que a 
los toreros y demás elementos se de- 
cía en pequeñas dosis, aunque sufi- 
cientes, es la que sigue, que tomo del 
magnífico libro del señor Pérez de La- 
borda "Historia de una ganadería de 
toros bravos en el siglo XIX de Tudela 
(Navarra)". La reseña se refiere a 
una corrida dada en Palma de Mallor- 
ca en 1828: 

"Señor Loja, para matar toros son 
precisas lo menos dos cosas: poco 
miedo y mucha inteligencia; se debe 
citar corto, si es revuelto o de sentido; 
los chulos y capas deben estar fuera 
de la suerte, para que la res no tenga 
más que un bulto que sea el del mata- 
dor. Los pases de muleta no  deben 
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ser más que los precisos, pues si 
aprende el engaño, parte al bulto cor- 
tando el terreno, y de aquí el salir us- 
ted siempre entablerado y con tanto 
peligro; el engaño o la muleta se le de- 
debe de tirar baja para que el toro hu- 
mille, y sacarla lo mismo, pues si Se 
hace lo que usted tiene de costumbre, 
el toro se engalla y derrota por alto y 
se dificulta mucho la entrada del esto- 
que; por último, es preciso encunarse 
con la res. 

"¿Y a los picadores qué les dire- 
mos? Cuatro palabras para su consue- 
lo: hoy lo habéis hecho tan malo co- 
mo  el otro día. y como no  castigáis al 
bicho, de un toro claro y boyante, ha- 
céis un animal de muchísimo sentido, 
y ésta, no  otra, es la causa de vues- 
tros constantes descendimientos (vul- 
go  porrazos). ES verdad que de algu- 
nos no  tenéis la culpa, sino esos ja- 
melgos que cabalgáis, que hacen bue- 
no y muy bueno al mismo Rocinante; 
en mal púlpito no hay buen predica- 
dor, y cuando aquél se cae, rueda éste 
y se acabó el sermón. 

"IVo obstante, es preciso que déis la 
salida al toro siempre por la derecha 
del caballo, que aseguréis el puyazo 
en el morrillo, y que evitéis esos conti- 
nuos marronazos que son los que ha- 
cen crecer la res; mucho cuidado con 
correr la vara, pues además de estro- 
pear al bicho se crece porque no sien- 
te el castigo." 

Y no se crea que este revistero se 
atrevió porque era un torero modesto, 
pues los críticos o revisteros dijeron a 
un "Cúchares", a un "Chiclanero", a 
un "Lagartijo" o a un "Frascuelo'' sus 
errores.. . El no hacerlo así es ~er jud i -  
cial para los toreros porque los sume 
en el narcisismo. Y perjudicial también 
para el aficionado.. . 

Y si a aquellas auténticas figuras, 
que no estaban libres de errores, co- 
mo no 10 está ningún ser humano, les 
calentaban las orejas, ¿qué no habría 
que decir a las actuales doradas me- 
dianía~? 

En el toreo, como en todas las pro- 
fesiones que requieren avanzar en Su 
perfeccionamiento, el pecado de nar- 
cisismo es fatal; pecado al que los re- 

visteros o críticos no deben contribuir 
en modo alguno porque va en detri- 
mento del buen funcionamiento de la 
Fiesta. .. 

"La Lidia" lo comprendía así y, para 
demostrarlo, me voy a permitir copiar 
algunos ejemplos significativos entre- 
sacados de los muchos comentarios, 
juicios críticos y también de las expli- 
caciones técnico-históricas que co- 
mentaban las cromolitografías publi- 
cadas. 

"Pase por bajo. - En todo lidiador 
con conocimiento del arte de torear Y 
de las condiciones de las reses, es la 
muleta, no solo una gran defensa, si- 
no el medio más eficaz y seguro para 
conseguir quitar a los toros los resa- 
bios que hayan adquirido ... y poner- 
los en disposición de estoquearlos 
con la seguridad posible y mucho luci- 
miento. 

Con la muleta Se domina Y Se trans- 
forma a los toros. Se sujeta a los que 
huyen, se destronca a los que conser- 
van facultades; se les ahorma la cabe- 
za si la tienen suelta, y se consigue, si 
están humillados o tienen la cabeza al- 
ta, que la levanten o la bajen lo nece- 
sario. 

Cuando los toros tienen la cabeza 
por las nubes es pase de resultado in- 
mediato el natural o el ayudado, da- 
dos por bajo, sacando la muleta por 
bajo del hocico.. . Seguramente dos, 
tres o más pases de éstos bastarán Pa- 
ra conseguir el apetecido efecto." 

Y Otro esta vez 
firmado por Lopoldo Vázquez: 

"Abriéndose de capa. - Una de las 
bases del toreo la ~ 0 n ~ t i t ~ y e  las dife- 
rentes suertes de capa que se efec- 
túan con las reses, ajustándose a lo 
que prescribe el arte, por la sencilla ra- 
zón de que a ellas se subordinan todas 
las que se practican inmediatamente 
después ... 

Algunas de estas suertes hay que 
practicarlas a poco de haber salido los 
toros al redondel, a f in de que pierdan 
el estado de levantados, de que se 
acorten sus facultades o se fijen en los 
objetos que les llaman la atención; y al 
efectuarlas debe el lidiador parar los 
pies cuanto consientan las condiciones 

de su adversario, y mover los brazos 
con agilidad y soltura. 

La primitiva de estas suertes y de la 
que han derivado las demás, era la Ila- 
mada natural. 

Colocado el diestro en su terreno, 
en la rectitud del toro y a la distancia 
que le indiquen las facultades de la 
res, que ha de procurar esté paralela a 
las tablas, le llamará la atención ya vo- 
ceándola, o ya moviendo el capote 
que tendrá sostenido con ambas ma- 
nos, y le abrirá para cuando llegue a 
jurisdicción, cargarle la suerte todo lo 
posible, y vaciarla de modo que al re- 
matarla quede la res derecha y no 
atravesada, y repetir la suerte las ve- 
ces que sea absolutamente indispen- 
sable.. ." 

Y, por Último, un comentario refe- 
rente a la desgraciada suerte de varas: 

"Una vara en los tercios. - Una vez 
he de consignar en las columnas 

de U L ~  que la suerte de picar es 
indudablemente una de las más preci- 
sas para e~ mayor lucimiento y mejor 
ejecución de cuantas han de efectuar- 
se con posterioridad, y que su objeti- 
vo es el de parar y castigar a los toros 
en forma debida, y obtener el ahomar- 
les la cabeza. 

Para ser un buen picador deben 
reunirse determinadas cualidades, co- 
mo son ,el valor para ver llegar los to- 
ros y esperar el momento de castigar- 
los; robustez para contrarrestar la 
acometividad de sus adversarios; do- 
minio del arte de torear para conocer 
cuál es su terreno y cuál el de las reses 
en cada suerte, cómo, dónde ,, de 
qué manera ha de practicarla; conoci- 
miento de las condiciones de los toros 
para temperarse a ellos, y ser un buen 
jinete para mantenerse erguido sobre 
la silla y dominar a los caballos, a fin 
de hacerles adelantar, retrasar o mo- 
verse con la prontitud que requiera el 
caso, y salir airoso de la pelea." 

Es indudable que en la actualidad 
haría mucha falta una como 

y unas plumas como las de 
aquello hombres que la hicieron.. . 

FRANCISCO LOPEZ IZQUIERDO 
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POR cbf l .  O. X)S€ LUMBRERAS VERGAAA, CIRUJANO JEFE DE LA 
ENFERMERIA- DE LA PLAZA DE TORO8 DE CARAWCMEL (MAQRfD) 

@m, frecu* en cualq* Phm, e m  
E n  ei transcurso cie un ñ o  cuaiquieie, arendidas. c m  los escasos madios  ha^- 
en la geogTafia ~spaAúk se producen tueles, en principio por Iw barbam, r?iBs 
u n a  P,M)D espec~culos taurinos. tatde por MWZcos de la local¡-, p m e -  

En a d a  uno 4s ella $iernpre m b  pre- riormenter gor Cirujanos de l a  Hmp-Mes 
L~BW un grupo da MMcm-diru@m, 

pbdm" k d d s  hace unos oinCumfa 
disputetasa ha= d "quita" a los arthaa aiias, por irujanoa especialistw. 
qua errierPgan su vida en el difícil arte de la Jacipto ~+ia, ~hrriez Lwnbiaec, 
Tauromaquia. Ese grupo de Médicos v Ci+ Jiménez Gui~i.8, MI, Swra, Valmrrera, 
rujan*, reglam&& por k ley, precti- 
wn a diario la Cirtlgts Tawíne m 
cu-elqoier pfaa~ de fDras de ciralqukr rin- 
&n da nuestra Patria, 

Para aIIp han d~ tener una gerk de m- 
nocimtentoe c'mú7icog y técnicas que les 
p d h ,  no biempreen lae mejam condi- 
~ i o r m ,  aQemb & Wvar la vida en peB- 
gro del Artista-Tomo, restituirle &pida- 
m t e  ks m n d i i i o m  psíquicas y flsicas 
que el paciente necesite para rdncorpe 
rarse a $u ocupa&.ibn habitual; para poder 
voker a torear. Porque si importantislrria 
es la vida, no lo es menos para estos h m  
bres el volver a 6u arriesgeda profesión. 

No hace tantos dar, apenas den, en 
Que las "cogidas" v heridas m aste de 

&c., fueron pndcweCjru@nrig Gmetaiw, 
g w ,  adamb, rew,ním atra  dida dad: eah 
gdndea aficimada a la f i  riadméd, 

Perod'eSaehaceyaunMahtm~iW 
m bppafia (a Asoclticih -l(r.fdr a 
ruda Taurina, en la que nos Wwt 
pado casi la totdidad de Iw Ci~m y 
fdidkis que nos cuidaina dü -lis 
brfermeríasr Fie lbs nornorpcw PW & 
Torw que fu-ncianon en €sp@c. 

Se creó esta AsociBdón p q u e  mas t5 
mos cuenta, primero de que aaekmus 
p r a c l l c ~  una verdadera &peoial/dBci 
de b Patdogir Qufnlrgica y m foguhdq 
lugar para intentm levar a . b  hifumerlao 
más modestas loo ronoch'khnt~s ww €os 
Ctmianos de las Plazas irriiboi-rmWa (h- 

pQWntes par el riiimero de corridas), da- 
da su mayor eweickia ,  pudieran apar- 
tar, para que la cdidad de h asistencia a 
108 t o m  heridos fuera lo mejor pdble. 

Y en m e  orden de oocras hay que resal- 
tar qué, desde hace o& a k s ,  ha habido 
en fhpdh seis ACmMeas Naclondles de 
CbUjsRQs Taurtim (Madrid, bilbao, SevC 
b, v r k h ,  Irlrmnu y Sevilla) en leE 
qw m hui -6 bs experiencias per* 
M, d m ee h&n ccmfrontacb 

m d ~  wnceptos. Al mis ""'3 
madi- es España, exirten Sacie- 
CdiP Q, Taurina on todas aque- 
k ea u@ se practica nuestra 
has Nacimt t R ancia, Mejico, Venc 
aYQ14 Colombii, Ecuador y Perú}. 

Ya 8~ h;n cebrado oineo Can a?' 
IrimnacWdcr da asta Especielide (Me- 
jldb D.f., Madtld, Caracas, Bogatd y Se- 
vi W .  En Bdos esiospsises misten verda- 
lPms Chulanos f aurms, m un m e  
p&o y oon una gmn carga ciervtMca 
9i9, tbgr6ciacpste. san mecidos 

ht~hm de numwas flgqroo do ta wrt- 
h m sas M a s  cb A m é h  (DK 



Acosta, Campos Licastro, Costa, W c m  
ti, Alcocer, etc.) 

La Cirugía Taurina tiene unas caracte- 
rísticas muy particulares, que le dan ca- 
rácter de Especialidad, porque no se dan1  
en ninguna otra EspeciaAdad Quirúrgica; 
no sólo es distinto el agente agresor, sino 
también las condiciones en que el herido 
es atendido, así como el tipo de lesiones 
producidas y la especial técnica quiriirgi- 
ca empleada. Pero además existe otro 
condicknante que aún la diferencia más: 1 se trata del entorno del sujeto herido q i  
hay que intervenir. 

El agente agresor, el toro, es un ser vi- 
vo, no como el resto de los agentes cau- 
santes de heridas en el cuerpo hmano. 
Por ese motivo, las lesiones que producen 

I 
las astas del toro d entrar en colisión con ' 
el torero, son de una variedad y unas ca- 
racterísticas que no se dan cuando el 

r agente agresor es un cuerpo inerte impul- 
sado con más o menos fuema, pero con 
una dirección o trayectoria generalmente 
recta. 

Debido a la especial disposición del as- 
ta en la cabeza del toro, que generalmen- , 
te hiere, o coge, de abajo hacia arriba, y 
que una vez el asta o pitón, dentro del 
cuerpo del torero el toro pretenda des- 
prenderse del herido, moviendo a un lado 
y a otro la cabeza, con lo cual el pitón pro- 
duce una serie de lesiones que tampoco 
produce ningún otro agente traumático. 

Por el orificio de entrada del cuerno en 
el cuerpo humano no podemos pensar en 
el tipo de lesión producida. Con orificios '.O 

minimos en la cara anterior del muslo nos 
encontramos con lesiones tan a distancia las lesiones a distancia, encontranos con pbadas, pero al final hay que expresar un 
'Orn0 la del la misma objetos e~trafias, Como restos del vestido P ~ O ~ O S ~ ~ C O .  forma una gran herida en el pecho 'Os ha- de torear, lentejuelas, tierra y partes del Un pronóstico hay que expresarlo siem- 
ría pensar en grandes destrozos de pul- asta del toro. pre en varias vertientes: una en cuanto a 

siendo 'S' que existe sino la heri- Como ya hemos dicho, el Cirujano Tau- la función, otra en cuanto a la recupera- 
da aparatosa de la piel (foto n." 1). rino ha de ser ante todo Cirujano, Ciruja- ción y otra en cuanto a la vida. Pero el 

Los tan "trayectos" en las no General, como creemos que eran an- pronóstico que a la Cirugía Taurina se le 
heridas de los 'On producto de te8 del boom de las super o micro- exige hay que darlo en el momento de ter- ''' movimientosf una vez penetrado. del especialidades. Hay que tener en cuenta minar la intervención, incluso antes de 
pitón del toro# que es fundamental a que en una Enfermería de Plaza de T o r s  que los efectos de la anestesia desaparez- 
la hora de la exploración de un torero heti- hay que resolver que pueden can. Siempre se ha dicho que los Ciruja- 

es Una de las más afectar a cualquier órgano o parte del nos Taurinos 110s curamos en salud, que 
ter(sticas de la Cirugía Tauina- Por cuerpo pq~~mano. Y hay que resolverlos exageramos el pronóstico, que cómo es 
puesto# hay que @@Orar y tO- "aquí y ahora". Con todo tipo de material posible que con un pronóstico grave ese 

los wayectOs en una herida por asta moderno y con un Equipo muy entrena- torero se vista de nuevo a los diez días, 
de pues es además de do, pero "aquí y ahora". y lo mismo si la etc. Pero desconocemos en ese momento 

cornada es de cráneo, como de torax, ab- la evolución no sólo del miembro u Órga- 
domen o miembros. Lo mismo si está no herido, sino la repercusión que dichas 
afectando una víscera como si está afec- lesiones puedan tener sobre el organismo 
tando un vaso importante. en general. 

.- - Pero además todo ese mundo que es el Todos estos motivos son 10s que habi- 
A- 

de los y que está com- tualmente hacen que se den pronósticos 
puesto no sólo por la familia del torero, si- graves- aunque la herida en sí creamos 
no por sus compañeros, 10s profesionales pueda no tener graves com~licaciones. 
de la Prensa, las Autoridades de la Corri- lo hasta aunque 
da y los "amigos" del torero. sea sucintamente, es fácil comprender 

A todo este mundo hay que explicar, que, además de b vocación que todo pro- 

no sólo la naturakza de las lesiones, sino fesional debe tener para ejercer la profe- 

1 el tiempo que tardará el torwo en poder s i h .  cmlqúera que ésta 10s Ciruja- 
vestirse de luces de nuevo. Todo ello su- "0s T ~ u ~ o s .  además, somos unos gran- 
pone un condicionamiento diferente a jas des aficionados a la fiesta naciwial. 6 

I 
demk ispecialidades de la cinigia, que m", esa afición es la que nos suele llevar 
no exigen sino la -restitutio ab a las Enfernietías de las Plazas de Toros. 

integmmm, pero siempre por pasos. Y A todos nosotros nos ha costado algún 

todo ello hay que rdejado fielmente en el d i ~ g u s t ~  familia el tener que estar todas 
"PARTE FACULTATIVO". las fiestas del afio pendientes de la Enfer- 

Teóriaame~e porte va dirigido a, merla Ni fiestas en fines de semana, ni 

Sr. Juez de & a r a m  En 61 de~ccibimos las chdet, ni ~ a r a b -  ES decir, no sólo So- 
lesimes y bs tecnicas quirúrgicas mos unos ckladanos que tenemos reser- 



TRABAJAMOS A LA VELOCIDAD DE LA LUZ 

Cuentas Corrientes 1 Transferencias 
Cartillas de Ahorro electrónicas 

t eleprocesadas de fondos 
-.  * Con su dinero viajando a 300.000 Km./seg., el 

futuro de las operaciones bancarias a distancia. 
es presente en el Banco de Santander. 

Con los servicios CCT y CAT de que disfrutan 
.. todos los clientes 

del Banco de 
Santander, ya n o  
hace falta llevar 

vdinero encima. 
Usted puede retirar, al 

instante, hasta 500.000 
pesetas por cuenta y día, con la sóla presentación 
de su documento de identidad. 

1 En sus desplazamientos. en sus vacaciones, ante 
cualquier imprevisto. 
siempre tendra 
dinero disponible 

en cualquiera de las 
oficinas del Banco de 
Santander 

Tenemos a su disposición el sistema para que 
sus transferencias bancarias lleguen a destino 
EL MISMO D IA  en que se ordenan. 

Este servicio permite tener una cuenta 
centralizada. controlando la seguridad de su 1 
dinero, su liquidez y .  con 1 
ello, la mayor 
información de sus 
disponibilidades. 

Y siempre 
que lo 
desee 
tenemos un tratamiento especial mediante el 
cual el abono en cuenta al beneficiario, se 
realiza en el plazo "record" de 1 ó 2 segundos. 

Cumpla cómodamente con sus compromisos 
y evite malos entendidos. 

l Hombres y máquinas para un mejor servicio l 



vado un sitio de excepción para presen- 
ciar las corridas de Feria. También esta- 
mos en las becerradas matutinas y noc- 
turnas e incluso en los conciertos de rock. 

Pero hasta ahora no hemos dicho nada 
de cómo son las Enfermerías de nuestras 
Plazas. El Reglamento Taurino de 1962 di- 
vide las Enfermerias en categorías, en 
función de la categoría de la Plaza. Y és- 
tas a su vez en función del número de es- 
pectáculos, de su periodicidad y de su ar- 
quitectura. 

Enfermerías de 1." Categoría son las de 
las Plazas de Madrid, Barcelona, Valen- 
cia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Caraban- 
chel (Madrid). El resto son de 2." catego- 
ría en las Plazas fijas y de 3.a categoría en 
las Plazas provisionales y portátiles. 

En cada categoría se exige no sólo un 
determinado Equipo Médico, sino una do- 
tación mínima de material, local y mobilia- 
rio. 

En el nuevo Reglamento Taurino que 
debe de entrar en rigor en cualquier mo- 
mento, el Capítulo referente a Enferme- 
rías fue en su día informado por la 
A.E.C.T., recogiendo en esta información 
el punto de vista y la manera de sentir de 
todos los que nos dedicamos a esta Espe- 
cialidad. 

En las Enfermerías de 1. " y de 2. " se 
puede hacer, en términos generales, cual- 
quier tipo de intervención quirúrgica. Pe- 
ro, capítulo aparte merecen las llamadas 
Enfermerias de las plazas, portátiles o no, 
de los pueblos. Se ha reclamado por la 

A.E.C.T. a todo tipo de Autoridades (lo- 
cales, provinciales y estatales) el acondi- 
cionamiento de estas "Enfermerías". To- 
do han sido promesas incumplidas y pa- 
sarse el problema de Ministerio a Ministe- 
rio, de Organismo a Organismo. Pero, eso 
sí, cuando en una de estas Plazas ocurre 
una tragedia todo son lamentaciones y 
voces airadas, las más de las veces contra 
unos Profesionales de la Medicina que 
bastante han hecho con colocar un apósi- 
to y trasladar al torero, lo más rápidamen- 
te posible, a un Centro Quirúrgico donde 
pueda ser intervenido, a ser posible, por 
un Cirujano taurino. 

Y (Cómo es la Cirugía Taurina en Fran- 
cia e Hispanoamérica? 

En el sureste francés existen buen nú- 
mero de Plazas de Toros donde cada año 
se celebran importantes ferias. Natural- 
mente estas Plazas están dotadas de me- 
dios suficientes para hacer frente a cada 
eventualidad. Los Cirujanos franceses 
han constituido, al igual que en España, 
una Sociedad de Cirugía Taurina, presidi- 
da por el prestigioso Cirujano Dr. Pierre 
Daraignez, que han aportado su ideal al V 
Congreso Internacional de la especiali- 
dad, celebrado recientemente en Sevilla. 

Los Cirujanos Taurinos franceses vie- 
nen utilizando desde hace varios años un 
quirófano-ambulancia, dotado de toda 
clase de medios, con el que se desplazan 
a los Cosos que no reúnen las condicio- 
nes necesarias para la atención de los to- 
reros. 

En todos los países hispanoaméricanos 
donde se practica el arte de Cúchares 
(Méjico, Venezuela, Perú, Colombia, 
Ecuador), existen Asociaciones de Ciru- 
gía Taurina. Los Cirujanos Jefes de los 
Servicios de enfermería de las Plazas de 
Toros son profesionales con una gran ex- 
periencia quirúrgica, elegidos por su pres- 
tigio precisamente para esos puestos, in- 
crementado éste, además, por el hecho 
de ser Jefes de sus respectivas enferme- 
rías. Tan es así, que en la mayoría de las 
Plazas de América, los Equipos Quirúrgi- 
cos a ellos ascritos, no perciben honora- 
rios por sus servicios. En Perú, por ejem- 
plo reciben un "viático", reminiscencias 
de los Virreinatos y que tan sólo hace un 
par de años era el equivalente a 100 pese- 
tas. 

Pero estos profesionales de la Cirugía 
Taurina, no sólo no tienen inconvenientes 
para acudir cada día a las corridas, sino 
que además aportan su Equipo completo 
(Ayudantes. Médicos, Anestesistas, Car- 
diólogos, etc.), pues realmente y como 
en cualquier otra especialidad quirúrgica, 
hoy no se puede hablar de la labor del Dr. 
X, sino del Equipo del Dr. X, tan extenso 
es el campo que ha de dominar la Expe- 
cialidad de la Cirugía Taurina. 

DR. LUMBRERAS VERGARA 

CON LA GENTE. 





A fiesta nacional, a la que deberíamos L llamar Lbfiesta del Estado de  las Auto- 
nomias" para n o  herir susceptibilidrdes, 
constituye inagotable cantera artistiai 
pues las diversas fases de! la lidia sirven de 
tema a bellísimas cuadros, atrayentes 
carteles y refrigeranres abanicos que el 
personal compra con denuedo. Todo 
ello con el fondo musical del pasodoble 
que simboliza la marcialidad del paseíllo. 

Son muchos los pasodobles dedicados 
a toreros famosos en compensación a 
que los alcaldes nunca les dedicaron ca- 
lles. En Madrid, que se sepa, carecen de 
calle propia nada menos que "Pepe- 
Hillo", Francisco Montes, "Lagartijo", 
L b F r a s ~ ~ e l o " ,  b'J~selito", Belmonte ... En 
cambio, la poseen centenares de ciudada- 
nos que ahora nadie recuerda quiénes 

-: EVARISTO 
ACEVEDO 

son y que si llegaron al callejero fue por 

simples influencias políticas. 

Gracias a los pasodobles, y para subsa- 

nar olvidos tan lamentables, nos enterá- 

bamos que Marcial era el más grande y 

Domingo Ortega pn torero de maravi- 

lis, ¿Qué ocurre ahora con el pasodoble? 

Acorralado por el "rock duro", el "rock 

blando" y el "rock hamburguesa", que 

supoogo sera el término medio del rock 
en  cuanto a estrépitos sonoros, el paso- 

doble parece estar haciendo compaíiía a 

don Claudio Sánchez Albornoz en  el exi- 

lio. Ya, ni los toreros de mayor renom- 

bre se encargan pasodobles. Y esto puede 

ser funesto para una fiesta auditiva por 

excelencia, ya que el pasodoble entra por 

los oídos y la pasión taurina surge gra- 

cias a las orejas que los toreros cortan. 

Ahora que parece resurgir el pasado y 

triunfa "Manzanita" cantando flamenco 

con ritmo "pop" al tiempo que un cotiza- 
do torero tiene amores serios con una cu- 
pletista, igual que en sus tiempos Rafael 
"El Gallo", también conocido por "El di- 
vino calvo", aunque nunca fue presidente 
de U.C.D., ha llegado la ocasión de resuci- 
tar el pasodoble. Con o t ro  estilo, naturai- 
mente. No sólo modernizando el ritmo si- 
n o  preparando el terreno a los toreros del 
futuro, a través de una fórmula que puede 
ser de gran interés para la fiesta y para la 
Asociación de Padres de Familia. 

Supongamos el caso del sefior Pérez. 
El demócrata Pérez, pues eso de  Lbseíior" 
suena a poco constitucional, es padre de 
un hermoso niíio que se llama Pepito y 
ya torea alguna becerrilla que otra por 
las tientas en  vista de que aun n o  existe 
un "carril para becerras" en el Parque 
del Retiro, igual que lo hay para las "bi- 
cis". Dispuesto a que su chico sea torero, 
visita a Manuel Alejandro, Augusto Al- 
guero, Juan Pardo, José Luis Perales o 
cualquier o t r o  técnico en  corcheas para 
pedirle el "Pasodoble del nifio-torero Pe- 
pito Pérez", una de  cuyas estrofa,  puede 
afirmar: "Qué faenas estupendas 1 de to- 
rero vas a hacer 1 en la plaza de Alcoben- 
das 1 y luego en la de  Alcocer". 

Naturalmente, n o  podemos dejar en el 
abandono al demócrata Rodríguez, afi- 
cionado de pro y abonado desde 1976 a 
todas las corridas de San Isidro. Cierto 
que el demócrata Rodríguez n o  es padre 
todavia, más espera serlo. ¿Tiene dere- 
cho a visitar a un compositor famoso y 
pedirle un pasodoble? ¡Naturalmente! El 
articulo 14 de la Constitución determina 
que los espaíioles son iguales ante la ley 
sin discriminación alguna "por razón de  
nacimiento". Y el hecho de  que el hijo 
de Pérez haya nacido antes que el suyo, 
n o  es motivo para que el futuro hijo de 
Rodríguez se quede sin pasodoble. Y to- 
da Espaíia podrá cantar el "Pasodoble del 
nonato niíio Rodriguez", popularizan- 
dose rápidamente esta cuarteta: "Tengo 
ya encargado un niíio 1 que, como salga 
varón, 1 en la Plaza de  las Ventas 1 con- 
moverá a l a  afición". 

Esta es la reforma que la fiesta necesi- 
ta. Hay que mirar a los tendidos del Por- 
venir, haciendo pasodobles a las futuras 
glorias del toreo, aunque estén gestándo- 
se todavia en  el  claustro materno. En lu- 
gar de perder el tiempo quejándonos de 
la falta de  nuevas figuras, empecemos a 
promocionar, desde ahora mismo, a los 
toreros del año 2.000. 



EL BESO 
QUE VINO DEL ESPACIO. 



perc&GdTki h-, i% enviado d&e Gl mds 
lejano csnfln de1-phta. Gr&ai a la adelantos qua permiten la 
commicaeidn aibbncia, en 106 que PHILIPC tipo-& SIJS siatemas 
y m exterisa gama ¿e productos, pdilitandu la m p h c i d ~ ~  de bs 
sentidos .&a bi tas  hmsp;8&do8, 

PEiULIPS e& jwita al Hombre, ayu&ind&. Para.hper más 
placeritera su vida cotidiana. 

PHILIPS le ayuda en todos IQS m*P 



LOS TOROS EN EL ARTE 

D d e  una pcr rpea ivm trigica 
y rni~ica, Guiicrrer Solrur 
drece "La C o ~ i d a  de 1.3 Ven. 
ias" y "La Lidia". 



1i 

"ESPAGNOLADE" du AIME 
MOROT, pintor Iraices de la 
seguiha mita¿ &I sigb XIX. 
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"EL ENCIERRO" de José Puente 



!ese palpitante "Encierro". de José P. ,  , ie publicarno> en La doble pagina ante ,timos con otra de las obras de oste 
. . 

' a que sabe captar como nadie la anecc ' - 
' ina. Estos dos Dlees de Pepe Puunte. .o de capa" de Saavedra, han sido 

m g a t ü m a i t c  par su propietario. dvn Gregerio Pumm Curhajo. para ser repreilucickjs en rr iu  Rmvista. 

I 



l Banco Hipotecario de España 
es la síntesis de más de un siglo 

V 

de pro fesbnalidad al servicio del 
crecimiento español. 

Desarrollando activamente 

un siglo &pro fesio~zcrlidndakd 
al s m  ~iczo clel cr~cinzlazto 

el Mercado Hipotecario. 
Financiando viviendas. 
Potenciando la industria 
turz'stica. Apoyando 

al comercio interior. Canalizando 
créditos para la construcción de 
escuelas, hospitales y centros deportivos. 

En suma, dando respuesta a las 
demandas de una sociedad 
en desarrollo. 

BANCO HIPOTECARIO DE E S P ~ A  



Muchos han soñado con poseer un  Talbot solara, 
u n  coche de la gama que conjuga el más moderno estilo 
con la línea tradicional. 

En esta gama hay seis versiones de hasta 90 C. V. 
de potencia, cajas de cambio de 4, 5 velocidades 
y automáticas, con programador de velocidad; 
equipamiento sofisticado como el ordenador de viaje, 
el elevalunas eléctrico. dirección asistida, llantas 
de aluminio.. . En fin.  u n  sueno. 

680.000 Ptas. F. F. 
Pero u n  sueño alcanzable. porque por 

680.000 Ptas. f.f. el Solara LS ofrece todas las excelentes 

Utilizamos solo l u ~ i c a * t e s # ~ ~ ~ ~ )  

cualidades de la gama, como son: El encendido 
electrónico, la toma de diagnosis, la suspensión 
independiente y excepcionales prestaciones; con un 
motor de baja compresión, que consume sólo 
6.7 1. a los 100 Km. de gasolina normal, la menos cal 

TALBOT SOLARA. LA LINEA MAESTRk 
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