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Cuatro palabras. 

A CE c i n c o a ñ o s p u b l i q u é l a p r i m e r a e d i c i ó n 
de este CATECISMO TAUEINO, que no t iene 
otras pretensiones que las de v u l g a r i z a r 
entre los a f ic ionados que e m p i e z a n a l g u 

nos conoc imien to s , que son m u y necesar ios p a r a po
seer secretos r e l a c i o n a d o s c o n l a fiesta de toros. 

A q u e l l a e d i c i ó n se a g o t ó , y como se m e h a n hecho 
ped idos ins i s ten temente , p rocedo á h a c e r u n a n u e v a , 
e n l a que he de c o r r e g i r a l g o y a u m e n t a r no poco 
p a r a q u e s e a , dent ro de su escaso p r e c i o , a l g o me jo r . 

T o d o lo que a q u í se d i ce e s t á basado e n las obras 
t au r inas que e s c r i b i e r o n « P e p e - H i l l o » , M o n t e s , D o 
m í n g u e z y o t ros , y en l a p o c a e x p e r i e n c i a que p u e 
de obtenerse c o n l a p r e s e n c i a de fiestas t a u r i n a s d u 
ran te t r e i n t a y seis a ñ o s m a l con t ados . 

A q u í no se t r a t a de i n v e n t a r n a d a , s ino de p o n e r 
a l a l c a n c e de todas las fo r tunas , condensado e n po 
cas p á g i n a s , e l f ruto de l ec tu ras y obse rvac iones 
cons tantes . 

S i los que q u i e r e n ser buenos a f i c ionados e n c u e n 
t r a n en esta i n s ign i f i can t e o b r a e l m e d i o de a p r e n 
der p ron to lo m u c h o que t iene e l a r te de v e r toros , 
« s t a r á s a t i s f e c h í s i m o y m u y a g r a d e c i d o 
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S i 

€1 foro. 

EBE ser lo pr imero de que se trate a q u í e l toro, 
el p r i n c i p a l elemento de las corridas, a l que 
mayor a t e n c i ó n debe prestarse, pues s in to
ros no puede haber fiesta, y s i desgraciada

mente en estos tiempos no se le da la importancia de
bida , hay que in s i s t i r cerca del aficionado para que és t e 
procure no dejar que c o n t i n ú e n los abusos, hoy m u y 
corrientes en lo que al ganado respecta. 

Desde hace a l g ú n tiempo son muy pocos los que se 
l i d i a n con l a reglamentar ia edad de cinco a ñ o s , y pau
latinamente se v a l legando á no l id iar los n i de cuatro, 
siendo á esto á lo que mayor a t e n c i ó n ha de prestar el 
aficionado, pues y a no es tolerable l a act i tud en que a l 
gunos ganaderos, casi todos, se colocan. 

P a r a el buen éx i to de las fiestas taur inas , hay que 
procurar escoger toros l impios , de los que por su tipo é 
h i s tor ia hagan concebir esperanzas de buen resultado. 

N o vale que los toreros sean buenos y sepan cumpl i r 
sus deberes en la plaza, s i n o encuentran mater ia l apro
piado para l uc i r sus conocimientos. 

P o r tanto, lo importante, lo imprescindible es, ante 
todo, el toro. 

Claro es que visto por fuera nada puede suponerse 
de lo que l l eva dentro; pero y a es mucho en favor del 
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buen resultado que tenga buen t ipo, pues casi siempre 
correspimde é s t e á las condiciones generales. 

E l toro de l i d i a ha de tener anclio el testuz en pro
porc ión á la cabeza, que debe ser algo acarnerada; ho
cico p e q u e ñ o y ojos v ivos , br i l lantes y salientes. L o s 
cuernos han de ser verdinegros desde poco m á s a r r iba 
del nacimiento hasta l a pun ta . Deben mirarse con pre
venc ión , por su tendencia á la mansedumbre, los toros 
que tengan las astas blancas. P o d r á alguno sal i r bravo, 
pero s e r á un milagro m u y raro . 

L a p e s u ñ a es otro detalle m u y interesante: debe ser 
recogida, p e q u e ñ a , casi redonda y del mismo color que 
las astas. 

E l toro que tenga las extremidades bastas y l a pesu
ñ a grande y ancha, no h a r á grandes proezas en el re
dondel y l l e v a r á todas las de perder en lo que se refiere 
al fuego temporal . 

T a m b i é n l a cola debe ser fina, desde el nacimiento 
hasta los corvejones, y desde a q u í hasta la t e r m i n a c i ó n 
debe estar cubierta de cerdas finas y sedosas. 

A u n q u e hay algunas castas que se apartan de l a re
g la genera l , cuando l a cola l lega a l suelo es s e ñ a l casi 
segura de que han cumplido los cinco a ñ o s , que es la 
edad á que deben c ó r r e r s e . 

Respecto a l color de la p ie l , debe preferirse el negro ó 
m u y obscuro, el berrendo y el jabonero. 

L o s c a s t a ñ o s , colorados y ret intos dan mayor contin
gente a l e jé rc i to de mansos, s in que esto quiera decir 
que no haya toros b r a v í s i m o s de estos pelos. 

N a d a hay m á s hermoso que un toro fino en completa 
l iber tad , dentro del c i rco, cuando los rayos del sol hie
ren su luciente p ie l , y a l menor ru ido que oye ó bulto 
que ve se arranca r á p i d a m e n t e arrogante, hermoso, no
ble y bravo. E s lo m á s gal lardo y majestuoso que ima
ginarse puede. 
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E l espectador, para no quedarse1 s in detalle de lo que 
en l a cor r ida se hace, no debe perder de v i s t a a l toro, y 
a s í , observando sus menores movimientos, v e r á ejecu
tar todas las suertes y p o d r á apreciarlas s i no se dis
trae, como hacen muchos, con cualquier objeto e x t r a ñ o 
á l a fiesta. 

E l que pretenda entender de toros, durante el tiempo 
que e s t á la res en l a plaza no debe ver otra cosa que lo 
que con el la se hace, y esto lo c o n s e g u i r á no p e r d i é n d o l a 
de v i s t a , de cuyo modo v e r á siempre s i l o s diestros des
hacen la r e u n i ó n a l ejecutar las suertes ó se ajustan á 
las reglas establecidas. 

Quedamos, pues, en que el toro es el elemento impor
t a n t í s i m o de la fiesta y á él hay que concederle la im
portancia qne en real idad tiene, a f ic ionándose á toros 
m á s que á toreros, s i se quiere ser aficionado de autori
zada é imparc i a l op in ión . 

E n las g a n a d e r í a s que dan actualmente toros á las 
plazas, hay ganado de castas diferentes; pero l a mayo
r í a proceden de las cuatro ó seis que han sido or ig ina
rias del numeroso plante l ac tual . 

De l a casta gijona, l lamada as í porque el fundamento 
fué una g a n a d e r í a de D . J o s é Grijón, de V i l l a r r u b i a de 
los Ojos, proceden l a m a y o r í a de Iq-s de Colmenar y a l 
gunas andaluzas. 

De l a de Vis tahermosa tienen sangre casi todas las 
de A n d a l u c í a . 

L a base es l a g a n a d e r í a que el Conde de Vis tahermo
sa fundó en el ú l t i m o tercio del siglo x v m en l a v i l l a 
de U t r e r a . 

De l a de los Gal lardos proceden los M i u r a s , Pablo 
Romeros y otros. 

L a casta v a z q u e ñ a , á la que pertenecen los Veraguas , 
Benjumeas, Concha Sier ras , Guadalest y otros, tiene 
su origen en la que fundó D . V icen te J . Vázquez con 
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reses de las de Vi s t ahe rmosa y Cabrera , casta é s t a de 
l a que t a m b i é n salieron buenas reses. 

Es ta s son las m á s pr incipales , y a d e m á s , el ganado 
navar ro y salamanquino ha dado mucha sangre b r a v a . 
H o y se han hecho muchas cruzas, y la m a y o r í a de las 
castas se han mezclado en el a fán de mejorar, lo que 
han conseguido muchos. 

A c o n t i n u a c i ó n se habla de las g a n a d e r í a s que dan re
ses á las plazas en la actual idad para que el lector sepa, 
sobre poco m á s ó menos, lo que v a á ver y lo q ü e en 
cada cor r ida puede dar de sí el ganado. 



ganaderías actuales. 

j¡i N este cap í tu lo van notas re la t ivas á las gana
d e r í a s que dan toros á las plazas en la actua
l i dad . 

Se t rata de que vayan colocadas por orden 
de a n t i g ü e d a d en la plaza de M a d r i d , para lo que el au
tor ha procurado informarse lo mejor que ha podido. 

An te s de nada, v é a s e en lo que consiste l a a n t i g ü e 
dad en l a plaza m a d r i l e ñ a . 

Se empieza á contar desde e l p r imer d ía en que se 
anuncian y se l i d i an una ó m á s reses de una g a n a d e r í a , 
sea en corr ida de novi l los ó de toros. 

L a a n t i g ü e d a d l a da eso y la d i v i s a . S i un ganadero 
cambia l a d iv i s a , pierde l a a n t i g ü e d a d , y en cambio, 
cuando uno compra los derechos de otro con los colores 
de las cintas, conserva el de a n t i g ü e d a d que tuv ie ra el 
fundador. 

S i se l i d i a un toro para sus t i tu i r á otro, y ese toro es 
g a n a d e r í a nueva , no establece derecho alguno s i no se 
ha anunciado el cambio con el nombre del d u e ñ o . 

Quedamos en que se han de anunciar uno ó m á s toros 
y ha de l idiarse por lo menos uno. 

Hecha esta breve ac l a r ac ión , vamos á los datos su
cintos relat ivos á unas cincuenta g a n a d e r í a s m á s ó me
nos bravas . 
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D U Q U E DE V E R A G U A 

E s é s t a la g a n a d e r í a m á s ant igua entre todas las a c 
tuales, pues e x i s t í a a l final del siglo x v n i , y se s e ñ a l a 
el año 1790 como el pr imero en que se l i d i a ron en M a 
d r i d , a ñ a d i e n d o l a fecha del 2 de Agos to , dato que no 
hemos podido comprobar del todo; pero es, en efecto, l a 
m á s ant igua de las actuales. 

S u d iv i sa es encarnada y blanca, y el actual d u e ñ o es 
D . C r i s t ó b a l Colón y A g u i l e r a , Duque de V e r a g u a , hijo 
de D . Cr i s t óba l Colón y de l a Cerda , y nieto de D . Pe 
dro A l c á n t a r a Colón. 

L o s toros de esta g a n a d e r í a proceden de la casta yaz-
q u e ñ a , l imp ia y p u r a . 

D . V icen te J o s é Vázquez formó en el s iglo x v m una 
g a n a d e r í a con reses de Cabrera y Vis tahermosa , y m u y 
pronto a d q u i r i ó g ran fama. 

U n a parte de esta g a n a d e r í a la a d q u i r i ó ei R e a l P a 
t r imonio y la mezcló con vacas de G a v i r i a . 

Poco d e s p u é s p a s ó á ser propiedad de los Duques de 
V e r a g u a y Osuna, y m á s tarde á l a exc lus iva de don 
Pedro A l c á n t a r a Colón, en cuyo poder a lcanzó extraor-
na r i a popula r idad . 

Muer to é s t e , q u e d ó a l frente de el la D , C r i s t ó b a l Co
lón y de la Cerda , i n t e l i g e n t í s i m o criador, que falleció 
en M a d r i d el 30 de Octubre de 1910, desde c u y a fecha 
es d u e ñ o su hijo el actual Duque de V e r a g u a . 

L o s toros de esta vacada son nobles hasta l a exagera
ción y t ienen sangre brava , s in mezcla de malas in ten
ciones. L a m a y o r í a de los toreros los prefieren siempre, 
porque aun los mansos han dado pocos malos ratos á 
l a gente de coleta. 

Duran te unos a ñ o s ha estado un poco abandonada 
esta g a n a d e r í a , que vuelve de nuevo á ser lo que era. 
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L a p r e s e n t a c i ó n de sus reses es i rreprochable, y qui
z á s se cuidan m á s de lo preciso de ergordar las , por lo 
que, en cuanto se les da unos capotazos, á pesar de su 
buena sangre, se quedan u n tanto. 

L o s pelos son v a r i a d í s i m o s y hermosos, pues hay to
ros casi amari l los , jaboneros claros y sucios, berrendos, 
negros, c á r d e n o s , y algunos, pocos, colorados. 

L a p r imera vez que se l id ia ron en M a d r i d á nombre 
de V e r a g u a , fué el 4 de J u l i o de 1836, y se a n u n c i ó 
como p r i m i t i v a g a n a d e r í a de V á z q u e z . D e s p u é s se co
r r i e r o n á nombre de V e r a g u a y Osuna, y luego sólo de 
V e r a g u a . 

F u é siempre de lo mejor entre las mejores, y con las 
selecciones cuidadosas que se e s t á n haciendo, no t e n d r á 
r i v a l entre las g a n a d e r í a s bravas y nobles. 

CQB A L E D A 
D i v i s a encarnada y verde. 
D . B e r n a b é Oobaleda, de Campocerrado (Salamanca), 

es hoy el d u e ñ o de una g a n a d e r í a navar ra que se juga
ba en M a d r i d por el año 1793 como toros navarros . A l a 
v i s ta tenemos r e s e ñ a s de 1795, en cuyo año se l i d i a ron 
á nombre de D . F ranc i sco J a v i e r Gruendula ín , que fué 
su p r imer d u e ñ o . L u e g o l a tuvo D . Tadeo Graendula ín , 
y á mediados del siglo x i x p a s ó á poder de D . Nazar io 
O a r r i q u i r i , quien c ruzó sus vacas con toros de Lesaca 
y le dió el cruce excelente resultado. 

E n poder del S r . O a r r i q u i r i a d q u i r i ó g ran fama esta 
g a n a d e r í a , y á su nombre se l id ia ron por p r imera vez 
el 10 de J u l i o de 1864 en M a d r i d . 

D e s p u é s de mor i r e l S r . O a r r i q u i r i , a d q u i r i ó l a gana
d e r í a el Oonde de Espoz y M i n a , quien la tuvo hasta su 
fal lecimiento, ocurr ido en 1907, y en 1908, en el mes 
de Marzo , l a a d q u i r i ó D . B e r n a b é Oobaleda. 
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Desde hace algunos a ñ o s ha bajado ext raordinar ia
mente l a fama de é s t a que fué cé l eb re vacada, y ahora 
apenas s i se habla de sus toros algo. 

E l tipo es p e q u e ñ o ; el pelo, en general , colorado, y 
t e n í a n sangre brava , con la condic ión de sor muy duros 
de patas y tener g ran fac i l idad para revolverse . 

BAÑUELOS 
E s t a g a n a d e r í a tiene l a d iv i sa azul t u r q u í . 
T a m b i é n es a n t i q u í s i m a y ha estado siempre v i n c u l a 

da en ind iv iduos de l a misma fami l ia . Con el nombre 
de D . J u a n Bafiuelos se jugaron en 1796, y d e s p u é s de 
esto fueron de D . M a n u e l y D . Pab lo , del que l a hereda
ron sus hijos D . J u l i á n , D . M a n u e l y d o ñ a P r u d e n c i a . 

D . M a n u e l c o n s e r v ó todo lo suyo y luego lo cedió á 
d o ñ a P rudenc ia , que es hoy l a d u e ñ a , y a l frente e s t á n 
sus hijos D . M a n u e l y D . Pab lo Uga lde . 

Cambió muchas veces la d iv i s a , y s in duda por esta 
causa se l id ia ron estos toros algunas veces d e s p u é s de 
otros m á s modernos. 

Parece que no ha cambiado de d i s t in t ivo desde el 6 
de M a y o de 1816. 

Proceden estos toros de l a casta gi jona; pues con to
ros de D . J o s é Gijón y vacas bravas , se fundó l a gana
d e r í a . 

E l pelo es generalrnente colorado ó ret into; el t ipo 
bueno s in ser exageradamente grande, y hay sangre 
b rava , caliendo algunos toros m u y buenos. 

Desde hace poco ha vuelto á ser cuidada esta ganade
r í a , que es corta^ pero puede ocupar siempre el lugar 
que le corresponde. 

De esta vacada fué el toro « P e l u q u e r o » , noble y b r a 
vo, con el que hizo magis t ra l faena el «Gallo» el d í a 2 
de M a y o de 1912, por lo que le concedieron l a oreja. 
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HEREDEROS DE V. M A R T I N E Z 

Otra g a n a d e r í a c o l m e n a r e ñ a de las m á s ant iguas, 
pues que se c o r r í a n estos toros por el año 1797, á nom
bre de D . J u l i á n Puentes . 

L a d iv i sa de esta g a n a d e r í a es morada. 
Con toros de Gi jon y vacas salamanquinas fundó esta 

vacada D . J u l i á n de Puentes, vecino de Mora lza rza l . 
D e é s t e l a h e r e d ó D . J u a n J o s é Puentes , y el año 1852 
p a s ó á ser propiedad de D . Vicen te M a r t í n e z , de Col 
menar . 

L o s toros de Puentes se corr ieron con diferentes d i 
visas , pero desde el año 1820 l a usan morada . 

D . V icen te cu idó mucho l a g a n a d e r í a , y c ruzó sus va
cas con un toro de Concha y Sierra^ casta v a z q u e ñ a , lo 
que le dió excelente resultado. 

A l fallecimiento de D . V icen te quedaron d u e ñ o s de l a 
vacada sus hijos po l í t i cos D . L u i s G u t i é r r e z y Gómez y 
D . J u a n Pab lo ^Fernández . M u r i ó é s t e y quedaron sus 
hijos asociados con el S r . G u t i é r r e z . 

Es te i n t e l i g e n t í s i m o y entusiasta aficionado c o m p r ó 
en 1903 un hermoso semental de la g a n a d e r í a de Ibarra^ 
llamado «Diano» , y lo c ruzó con sus vacas, falleciendo 
el ganadero cuando las c r í a s del cruce t o d a v í a no po
d ían correrse. 

An te s de esta mezcla eran los pelos de esta ganade
r í a ret intos, colorados y berrendos en colorado, y des
p u é s han salido l a mayor parte negros y berrendos en 
negro. 

H o y esta vacada tiene sangre de las tres castas p r i 
mi t ivas , ó sea de la gijona, la v a z q u e ñ a y l a de V i s t a -
hermosa. 

L o s pr imeros toros que se l id ia ron procedentes del 
cruce de Iba r ra , fueron los corridos en M a d r i d el ] 0 de 
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J u n i o de 1909, y el resultado no pudo ser m á s lisonjero. 
A q u e l año se jugaron otros seis que salieron superio

res, en M a d r i d , e l 26 de Septiembre, y otros seis muy 
buenos, en Santander, el 25 de J u l i o . 

Desde entonces se colocó esta vacada entre las de 
m á s nombre, y puede conservar su hermoso puesto 
siempre con sólo cuidar como hasta a q u í del prest igio 
de l a d i v i s a . 

E l 30 de M a y o de 1911, el toro «Gami to» g a n ó en 
M a d r i d un premio de 5.000 pesetas, por ser el que me
jor c o n s e r v ó l a b r a v u r a entro los ocho que aquella tarde 
se l i d i a ron . 

L o s nietos de D . V icen te M a r t í n e z han comprado 
otros dos sementales á D . Fernando Par lado , con lo 
que a f i na r án l a casta, que cada d ía v a quedando m á s 
de Vis tahermosa que de n inguna de las tres de que se 
forma. 

E l que ahora l a d i r ige es D J u l i á n F e r n á n d e z y 
M a r t í n e z . 

A L E A S 

Sigue en a n t i g ü e d a d á l a anter ior , y t a m b i é n es é s t a 
de las g a n a d e r í a s que se l id iaban en los ú l t i m o s a ñ o s 
del siglo x v i i i . 

L a d i v i s a es encarnada y c a ñ a . 
F o r m ó esta g a n a d e r í a D . M a n g e l A leas con toros de 

l a casta de Cabrera y vacas de Gijón y Muñoz , y duran
te mucho tiempo fué una de las m á s cé l eb res entre las 
de Colmenar . 

E n 1850 l a heredaron D . M a n u e l G a r c í a Puente y 
López y su esposa, figurando en los carteles (antes 
Aleas ) . 

Fa l l ec ida l a esposa, quedaron dos partes con igua l 
h ierro y d i v i s a , una de D . M a n u e l y su hijo D . F r a n -
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cisco, y otra de d o ñ a Carmen y d o ñ a M a r í a G a r c í a , her
manas,, que se anunciaban hijas de A l e a s . 

Muer to D . Manue l , h e r e d ó su parte D , F ranc i sco , y 
los hijos de é s t e , j ó v e n e s entusiastas D . M a n u e l y don 
J o s é G a r c í a Gómez, compraron á sus t í a s l a parte que 
h a b í a l levado su nombre, y a l de estos dos hermanos se 
l id ia ron en M a d r i d por primera- vez el d í a 7 de M a y o 
de 1905, conservando l a a n t i g ü e d a d de sus antepasados. 

A nombre de D . F ranc i sco y a no se l i d i a nada, y su
ponemos que todo lo que se pueda correr con el nombre 
de A lea s es de D . M a n u e l y D . J o s é G a r c í a Gómez . 

E n esta vacada se conserva l a casta p r i m i t i v a pura ; 
salen toros m u y bravos a lgunos , 'y en M a d r i d se l i d i a 
ron dos superiores el año 1912, uno el 15 de M a y o , « J e 
r e z a n o » , en el que hizo asombrosa faena el «Gal lo* , y 
otro el 23 de J u n i o l lamado «Chovi to» . 

L o s pelos, generalmente, son ret intos y colorados. 

GÓMEZ 
E s t a es otra g a n a d e r í a de las que mayor fama obtu

v i e r o n entre las de Colmenar . L a d iv i s a que lucen sus 
toros es azul t u r q u í y b lanca. 

D . E l i a s Gómez c o m p r ó á D . J o s é López B r i c e ñ o 
unas reses que pastaban en l a s ier ra p r ó x i m a á Colme
nar , sin que se sepa que tuv ie ran mezcla con ganado 
alguno de otras prov inc ias , y con muchos cuidados y 
dinero, tanto D . E l i a s como su hijo D . F é l i x , lograron 
obtener un puesto entre los buenos ganaderos, siendo 
sus reses solicitadas en todas las buenas combinaciones. 

Se l id ia ron en M a d r i d por vez p r imera el 3 de Octu
bre de 1831. 

A l fallecimiento de D . F é l i x quedó d u e ñ o el hijo de 
é s t e , t a m b i é n D . F é l i x , y d e s p u é s se han l idiado á nom
bre de Herederos de Gómez y de d o ñ a A u r e a Gómez . 



Catecismo Taurino. 13 

A l g u n a s partes han sido enajenadas y otras las con
servan a ú n los biznietos del p r i m i t i v o fundador, don 
E l i a s . 

F u e r o n estos toros grandes, duros, cornalones, y a l 
gunos s a l í a n b r a v í s i m o s y nobles en todos los tercios. 

L a vacada é s t a es hoy m u y corta, y h a b r í a que hacer 
mucho para que fuera sombra de lo que fué en otros 
t iempos. 

D U Q U E DE T O V A R 

E s t e nuevo ganadero conserva los derechos de ant i
g ü e d a d de sus antecesores los s e ñ o r e s D . F ranc i sco y 
D . B a s i l i o A r r i b a s , vecinos de Qu i l l ena , pues usa l a 
d iv i s a encarnada y negra que ellos usaron . . 

Con becerras de la t e s t a m e n t a r í a de Vis tahermosa y 
becerros procedentes de los diezmos pagados por las 
g a n a d e r í a s de Cabrera , Lesaca y Saavedra , se formó 
una vacada que á los pocos a ñ o s fué vendida á D . F r a n 
cisco Griráldez, vecino de U t r e r a , L u e g o la p o s e y ó su 
hijo D . J o a q u í n , y m á s tarde D . P l á c i d o C o m e s a ñ a , á 
cuyo nombre se corr ieron en M a d r i d el 29 de J u n i o 
de 1840. 

E l a ñ o 1855 la c o m p r ó el general Rosa , y a l siguiente 
l a t r a s p a s ó á los s e ñ o r e s A r r i b a s , á cuyo nombre se co
r r i e ron por vez p r imera en M a d r i d el 24 de J u n i o 
de 1883. 

A nombre de A r r i b a s se han l id iado, hasta que á fines 
de 1911 y pr inc ip ios de 1912, v e n d i ó D . Fe l i pe de P a 
blo l a g a n a d e r í a , de l a que adquir ieron dos buenas par
tes D . J o s é M a n u e l Grarcía y D . A n d r é s S á n c h e z , ga
naderos salamanquinos, y otra mayor, con los derechos 
de h ier ro y d i v i s a , e l Duque de Tova r , á cuyo nombre 
se han corrido en M a d r i d por p r imera vez e l 12 de M a y o 
de 1912. 
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Son toros nobles, salen muchos bravos, y cuidando 
l a se lección puede ser una de las'mejores g a n a d e r í a s . 

A b u n d a entre sus toros el pelo negro; los h a y c á r d e 
nos, berrendos y colorados, y por regla general t ienen 
buen t ipo. 

H o y , por hoy, los toreros gustan torear este ganado. 

A N A S T A S I O MARTÍN 
L a a n t i g ü e d a d de esta g a n a d e r í a en' l a plaza de M a 

d r i d es del 26 de Septiembre de 1844. Sus toros osten
t a n l a d iv i s a encarnada y verde desde el 11 de A b r i l 
de 1880, pues antes la usaron celeste y ro sa . 

E l año 1838 c o m p r ó D . Anas tas io M a r t í n , abuelo del 
ac tua l ganadero, 80 becerros de dos a ñ o s á D . J o a q u í n 
G i r á l d e z , cuyas reses, a l hablar del anter ior , hemos d i 
cho de q u i é n p r o c e d í a n . 

Cuatro a ñ o s d e s p u é s c o m p r ó 157 hembras y algunos 
machos á l a v iuda de F r e i r é , de la misma procedencia . 

A l " M a r q u é s de Salas c o m p r ó 62 vacas par idas , de 
i g u a l sangre, y a u m e n t ó l a g a n a d e r í a heredando de su 
padre pol í t ico D . M a n u e l S u á r e z la mi tad de l a suya cé
lebre, t a m b i é n de i g u a l or igen. 

A l a muerte de D . Anas tas io l a h e r e d ó su hi jo, de 
i g u a l nombre^ y hoy es propietario de esta vacada don 
J o s é Anas tas io M a r t í n , nieto del fundador. 

A l g o se ha descuidado en los ú l t i m o s a ñ o s ; pero en 
estos toros hay sangre buena y á poco que se cuiden 
puede renacer su fama. 

SALTILLO 
L a a n t i g ü e d a d de esta g a n a d e r í a en M a d r i d es de 14 

de J u l i o de 1845. L a d iv i sa es celeste y b lanca. 
L a p r imera vez que se l id ia ron á nombre del M a r q u é s 
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del Sa l t i l lo , en M a d r i d , fué el d í a 7 de J u l i o de 1856. 
Proceden del Conde de A7istaliermosa y de l a par te 

que c o m p r ó D . Pedro Lesaca , á cuyo fal lecimiento p a 
saron á ser propiedad de su v i u d a , d o ñ a Isabel Monte-
mayor . 

H e r e d ó l a vacada D , J o s é P i c a v e a de Lesaca , hijo de 
d o ñ a Isabel , siendo por aquella época de los m á s famo
sos los l lamados entonces toros l e s a q u e ñ o s . 

E l año 1850, D . Anton io P u e d a y Qu in tan i l l a , M a r 
qués de Sa l t i l lo , c o m p r ó unas 800 cabezas para formar 
g a n a d e r í a . 

H i z o tientas y selecciones escrupulosas, mancando a l 
matadero lo que no le p a r e c i ó bueno, y durante a l g ú n 
tiempo no dió toros á las plazas hasta que estuvo segu
ro del éx i to , c o r r i é n d o s e á su nombre, por vez p r imera 
en M a d r i d , el año 1856, el 7 de J u l i o , como y a se h a 
dicho. 

E s ganado noble y bravo hasta l a e x a g e r a c i ó n ; pero 
en manos del actual poseedor, hijo del y a citado, h a 
perdido mucho á causa del poco cuidado que con los to
ros tiene. 

N o se gasta el dinero y no se preocupa de los pastos, 
con cuyo procedimiento apenas s i come el ganado lo 
bastante para sostenerse. 

S iguen siendo muy bravos los toros; pero son r a q u í 
ticos de t ipo, y por lo tanto no les sobra el poder. 

Suelen tomar las pr imeras varas recelosos y saliendo 
sueltos; pero se crecen a l castigo, y generalmente ha
cen buenas peleas. 

L o s pelos m á s generales son los negros y c á r d e n o s . 
S i su d u e ñ o tuv ie ra el celo debido, s e r í a l a mejor ga

n a d e r í a entre todas las actuales. 
H u b o años en los que dió esta g a n a d e r í a m á s toros 

que n inguna otra; pero ahora e s t á casi o lvidada, y no 
d e b í a ser as í , á poco que se quis iera levantar el c r é d i t o . 
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B E N J U M E A 

Tiene a n t i g ü e d a d en M a d r i d desde el 9 de Octubre 
•de 1848. L a d iv i s a es negra . 

L a sangre de estos toros es de l a casta v a z q u e ñ a , 
pues con reses de l a g a n a d e r í a de Vázquez l a formó don 
J o s é M a r í a Benjumea, quien la a c r e d i t ó pronto, y des
p u é s de correr sus toros en var ias plazas andaluzas, 
d e b u t ó en M a d r i d con buen é x i t o . 

E l 1864 falleció D . J o s é y quedó la g a n a d e r í a en po
der de su v iuda é M j o s , y poco d e s p u é s de comenzada 
l a gue r ra c i v i l vendieron una parte á D . J o s é B e r m ú -
dez R e i n a y otra á D . J o s é Torres Diez de l a C o r t i n a . 

Duran te a l g ú n tiempo fueron estos toros de D . D i e 
go y D . Pab lo Benjumea, y d e s p u é s de é s t e sólo, á c u 
yo nombre se corr ieron por vez p r imera en M a d r i d el 19 
•de J u n i o de 1892. 

Muer to D . Pab lo , en Marzo de 1911, q u e d ó al frente 
e l hijo, l lamado t a m b i é n D . Pablo , quien antes de mo
r i r su p^dre l levaba y a l a d i recc ión del negocio. 

H a dado muy buenos ejemplares, y en general son 
nobles los toros, cuyo tipo se parece bastante á los ve-
r a g ü e ñ o s : son finos de patas, bien puestos de cuernos, 
•cortos de cuello y con todo el tipo del toro de l i d i a . 

L o s pelos que m á s abundan son negro, c a s t a ñ o y be
rrendo, resul tando estos ú l t i m o s casi siempre excelen
tes en lo que respecta á nobleza y b r avu ra . 

H a s t a los a ñ o s 1905 y 1906 estuvo esta g a n a d e r í a 
colocada entre las de mayor fama; pero hace y a tres ó 
cuatro temporadas que ha emprendido una ver t ig inosa 
ca r re ra por la cuesta abajo, y es l á s t i m a , porque á p o c o 
que l a cuidaran v o l v e r í a á ser excelente para los to re 
ros y para el púb l i co , como ocurre con todo el ganado 
de l a casta v a z q u e ñ a que se quiera cu ida r . 
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M I U R A 

Se corr ieron por p r imera vez los toros de M i u r a en 
M a d r i d el d í a 30 de A b r i l de 1849. 

U s a esta g a n a d e r í a d iv i s a verde y negra en Madr id , , 
y verde y encarnada en todas las d e m á s plazas. 

Procede esta vacada de l a casta conocida por l a de 
los Gal lardos del Puer to , siendo el or igen una ganade
r í a fundada en 1750 por D . Marce l ino Q u i r ó s , con v a 
cas andaluzas y toros navar ros . 

A d q u i r i e r o n todas las reses los s e ñ o r e s Ga l l a rdo H e r 
manos, del Pue r to de Santa M a r í a , quienes d e s p u é s de 
medio siglo l a vendieron en cuatro porciones. 

U n a de é s t a s l a a d q u i r i ó D . J o s é L u i s A l v a r e d a , á 
quien c o m p r ó D . J u a n M i u r a 388 reses en 1848. L u e g o 
c o m p r ó 220 vacas de G i l de H e r r e r a , m á s tarde 100 no
v i l lo s de Cabrera y 519 vacas de N ú ñ e z de P r a d o . 

E l a ñ o 1854 echó á sus vacas dos sementales de-
A r i a s Saavedra , y con todo ello fué en seguida s u 
g a n a d e r í a una de las m á s famosas. 

A l a muerte de D . J u a n p a s ó á l a propiedad de su 
v i u d a y m u y pronto á l a de su hijo D . A n t o n i o , en c u y o 
poder alcanzaron sus toros renombre u n i v e r s a l . 

Hace t re in ta a ñ o s que c ruzó 30 vacas con un era l de 
V e r a g u a , con buen resul tado. 

Cuando falleció D . A n t o n i o h e r e d ó l a vacada s u 
hermano D . Edua rdo , quien l a sigue cuidando con es
mero. 

Son los m i u r e ñ o s toros de mucho sentido, que apren
den en l a plaza mucho m á s que los de las otras ganade
r í a s . N o se les puede torear repetidas veces por e l mis
mo lado, n i hacer salidas falsas en banderi l las y mucho 
menos torearlos de muleta desde lejos y s in e m p a p a r » 
n i dar muchos pinchazos en el ú l t i m o tercio. 
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P a r a matar á estos toros hay que dar pocos pases 
desde m u y cerca y asegurar pronto. 

A l g u n o s salen m u y bravos y nobles, y é s to s suelen 
superar á los mejores Sal t i l los y Murubes ; pero no hay 
una corr ida de M i u r a en l a que no salga.alguno con ma
las ideas, que quiera hacer carne. 

L o s toreros tienen p r e v e n c i ó n á esta vacada y no de
j a n de tener exp l i cac ión los reparos, pues tienen u n fa
t íd ico h i s to r ia l : « J o c i n e r o » , m a t ó á « P e p e t e » en 1862; 
«Chocero» , á L l u s i o en 1875; « P e r d i g ó n » , a l « E s p a r t e 
ro en 1894; « D e s e r t o r » ó « R e s e t o r » , á « D o m i n g u í n » 
en 1900, y «Agu je to» , á Posadas en 1907. 

A d e m á s de esto, puede afirmarse que no hay corr ida 
de este ganadero en l a que no haya dos ó tres cogidas, 

Greneralmente son bravos en varas , haciendo l a pelea 
con poder y sequedad. 

H a y toros negros, berrendos, c á r d e n o s , chorreados y 
colorados. L o s m á s bravos e s t á n entre los negros y los 
chorreados, y , generalmente, cuando tienen m á s de los 
cinco a ñ o s , se dejan torear mejor que los c u a t r e ñ o s . 

D . Eduardo , como casi todos los ganaderos actuales, 
abusa un tanto de su fama y todos los a ñ o s corre a lgu
nos toros m á s de los que debe correr . E s é s t a , s in duda 
a lguna , l a g a n a d e r í a m á s la rga , pues no hay quien, 
como él , dé todas las temporadas m á s de 200 reses entre 
corr idas de toros y novi l ladas . 

PÉREZ DE L A C O N C H A 
Desde el 9 de Septiembre de 1850 t ienen car te l en l a 

plaza m a d r i l e ñ a los toros de P é r e z de l a Concha . 
L a d i v i s a es celeste y rosa . 
E u n d ó esta g a n a d e r í a D . J o a q u í n de l a Concha y 

S i e r r a con ganado del Conde de Yis tahermoaa , y lo 
mismo en manos de é s t e , que en las de su sobrino y su -
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cesor D . J o a q u í n P é r e z de l a Ooncha, a d q u i r i ó l a vaca
da g ran c r é d i t o , muy especialmente en las plazas de 
A n d a l u c í a , en las que sal ieron muchos toros duros y 
secos, generalmente con g r an poder. 

Muer to D . J o a q u í n , abandonaron algo el negocio los 
herederos y bajó el nombre un tanto. 

A h o r a parece que lo quieren levantar otra vez, y b ien 
pueden conseguir lo . 

L o s pelos son m u y variados: negros, c a s t a ñ o s , be
rrendos, iaboneros, a l bah ío s y otros, y y a se ha dicho 
que, por reg la general , son m u y duros de p e s u ñ a y u n 
tanto broncos. 

E l d í a 26 de J u n i o de 1910 se corr ieron en M a d r i d 
por p r imera vez á nombre de D . T o m á s P é r e z de la 
Concha, quien s i tiene afición, puede lograr que el c r é 
dito de l a d iv i sa vue lva al lugar que le corresponde. 

LUIS BAEZA 
Posee el ganadero S r . Baeza los derechos de hierro y 

d i v i s a de l a ant igua g a n a d e r í a c o l m e n a r e ñ a de López 
N a v a r r o , cuya a n t i g ü e d a d en M a d r i d es de 7 de M a y o 
de 1860. 

L a d i v i s a es encarnada y amar i l l a . 
Proceden estos toros de l a g a n a d e r í a que el M a r q u é s 

de la Conquis ta formó con vacas gijonas y toros de M u 
ñoz, que p r o c e d í a n de i g u a l casta. 

C o m p r ó una parte el matador F ranc i sco A r j o n a «Cu
c h a r e s » , y estas reses s i rv ie ron para fundar la ganade
r í a de D . Car los López N a v a r r o , vecino de Colmenar 
viejo. 

Duran te muchos a ñ o s fué famosa, y luego d e s c e n d i ó , 
como muchas otras de Colmenar . 

Hace cinco ó seis a ñ o s que los herederos de l a v i u d a 
de D . Carlos López N a v a r r o vendieron sus toros á los 
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s e ñ o r e s He r r e ro Olea, de V a l l a d o l i d , á cuyo nombre Se 
l i d i a ron en M a d r i d el 13 de Septiembre de 1908. 

Dichos s e ñ o r e s l a enajenaron y se hizo cargo de 
e l la D . L u i s Baeza , d u e ñ o actual , quien d e b u t ó con 
este ganado en M a d r i d , con novi l los , e l 15 de Agos to 
de 1910. 

FLORES (D. AGUSTÍN) 
S i esta g a n a d e r í a hubiera conservado l a d iv i s a ana

ranjada de sus antepasados, t e n d r í a l a a n t i g ü e d a d 
de 1815; pero l a que t ienen es de 26 de Septiembre 
de 1864. 

L a d i v i s a es blanca, azul y encarnada. 
D . G i l F lo re s , vecino de V í a n o s , p rov inc i a de A l b a 

cete, formó una g a n a d e r í a con toros gijones y vacas 
mansas, que d e s p u é s p o s e y ó su hijo, D . Fruc tuoso , 
luego l a v i u d a de é s t e , y m á s tarde se d iv id ió entre 
var ios hijos y nietos, h a b i é n d o s e hecho difícil , durante 
los a ñ o s anteriores, saber á qu i én p e r t e n e c í a n los toros 
de F lo r e s que se l id iaban . 

D . A g u s t í n F lo re s c ruzó sus reses en 1872 con las de 
D . V i c e n t e M a r t í n e z , lo que le dió buen resul tado. 

D e s p u é s , e l citado D . A g u s t í n , y su hermano pol í t i co 
D . Sabino F l o r e s , cruzaron de nuevo, en 1907, con se
mentales de Ibar ra , y aunque las dos g a n a d e r í a s fun
cionan separadamente, son de i gua l procedencia y an
t i g ü e d a d . 

D . A g u s t í n ha adquir ido en 1911 otros dos sementa
les del Conde de Santa Coloma, l lamados «Fon tee i l lo» 
y « C u c h a r e t o » , a d e m á s de 32 becerras del Duque de 

• V e r a g u a . 
N o hay que dudar que cuenta esta g a n a d e r í a con ele

mentos para ser de las mejores. L o s toros que ha co r r i 
do d e s p u é s de l a c ruza han dado buen resultado, y sá -
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len ahora de diversos pelos, como son: c a s t a ñ o s , ne
gros , c á r d e n o s , asardados y berrendos. 

L o s s e ñ o r e s F lo res residen en P e ñ a s c o s a , p r o v i n c i a 
de Albace te . 

G U A D A L E S ! 

E s t a g a n a d e r í a pod ía tener en M a d r i d l a a n t i g ü e d a d 
de 1843, pero e l cambio de d iv i sa que hizo e l S r . Rome
ro Balmaseda en 1851 se l a hizo perder, y l a tiene de 25 
de Septiembre de 1870, en que con l a p r i m i t i v a d i v i s a 
de H i d a l g o Barquero , se corr ieron á nombre de D . E a -
fael Laffi t te y Laf f l t t e . 

L a d iv i s a , b lanca y negra . 
F u n d ó esta vacada el c a n ó n i g o de S e v i l l a D . D iego 

H i d a l g o Barquero con vacas de G i r á l d e z y G u t i é r r e z 
(casta de Vis tahermosa) y dos toros de D . V i c e n 
te J . V á z q u e z . 

V e n d i ó casi toda la g a n a d e r í a en 1841 á D . J o a q u í n 
Ja ime B a r r e r o , r e s e r v á n d o s e 50 vacas de v ient re y a l 
gunos machos, formando una vacada nueva , que adqui
r ió el año 1850 D . R a m ó n Romero Balmaseda , y á nom
bre de é s t e se l id i a ron en M a d r i d los toros con d i v i s a 
ve rde , b lanca y encarnada. 

T a m b i é n c o m p r ó el S r . Romero l a mayor parte de l a 
g a n a d e r í a á d o ñ a J e r ó n i m a N ú ñ e z de P rado , v i u d a de 
Cabre ra . 

D . Rafae l L a f ñ t t e c o m p r ó ambas, y a l fal lecimiento 
de é s t e , en 1883, l a h e r e d ó D . J u l i o , su hermano, quien 
el a ñ o 1885 la v e n d i ó á D . J o s é M a n u e l de l a C á m a r a , 
en cuyo poder a d q u i r i ó g r a n fama durante los v e i n t i ú n 
a ñ o s que l a p o s e y ó , pues que en 1906 l a a d q u i r i ó el 
actual d u e ñ o . M a r q u é s de Guada les t . 

E s t e conserva l a d i v i s a de C á m a r a y los Laff i t te y el 
h ier ro de H i d a l g o Barque ro . 
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A b u n d a en estos toros el pelo negro, c á r d e n o y be
r rendo, y salen algunos ensabanados. 

P o r regla general son duros cuando se l i d i an con la 
edad, que no suele ser con mucha frecuencia, y por sus 
condiciones de nobleza se dejan torear á gusto de los 
toreros. 

M U R U B E 

L a a n t i g ü e d a d en M a d r i d de esta g a n a d e r í a es de 13 
de Octubre de 1872; pod ía ser m á s ant igua, pero cam
bió de d i v i s a . 

L a que usa á pa r t i r de aquella fecha es encarnada y 
negra . 

Procede esta vacada de l a del Conde de Vis tahermosa 
y de l a parte que fué de D . M a n u e l S u á r e z , quien falle
ció en 1850, dejando una parte á su h i ja , casada con 
D . Anas tas io M a r t í n , y otra á su hijo D . M a n u e l , quien 
l a v e n d i ó á doña Dolores Monje, v i u d a de M u r u b e . 

E s t a s e ñ o r a c o m p r ó 200 vacas de v ien t re de l a gana
d e r í a de Saavedra , t a m b i é n procedente del conde de 
Vis tahermosa , y cedió l a vacada á su hijo D . Paus t i no , 
quien l a v e n d i ó á su hermano D . J o a q u í n . 

E n manos de este s e ñ o r han adquir ido ta l fama los 
toros, que puede afirmarse que son los mejores entre 
todos los que se c r i an en E s p a ñ a . 

L a s reses son superiores, lo mismo para el púb l i co 
que para los toreros. B r a v a s , nobles, duras, pegajosas, 
cortas de cuello, de escasos pitones, finas de extremida
des, con todas las condiciones apetecibles que puedan 
pedirse a l toro de l i d i a . 

E n t r a n y salen a l capote y muleta con ext remada 
suavidad , y el torero que no logre luci rse con ellas 
puede decirse que no es torero. 

H o y e s t á a l frente de esta g a n a d e r í a D . M a n u e l P e r -
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n á n d e z P e ñ a , y es la verdadera d u e ñ a d o ñ a Tomasa 
Esc r ibano , v i u d a de D . J o a q u í u M u r u b e . 

E l pelo m á s general es el negro, y hay algunos toros, 
m u y pocos, colorados, pudiendo asegurarse, cuando sale 
uno de é s t o s , que es a ú n m á s bravo que los otros. 

M E D I N A G A R V E Y 
Desde el 10 de M a y o de 1874 t ienen derecho de anti

g ü e d a d en M a d r i d estos toros, que hasta el año 1912 
fueron de G u t i é r r e z A g ü e r a , antes de Ofcaolaurruchi, 
antes de Orozco, antes de A d a l i d , antes de López Cor 
dero, antes de B a r r e r o y antes de Hida lgo Barquero . 

U s a n estos toros l a d iv i sa encarnada, blanca y c a ñ a . 
A l hablar de los toros de Guadalest se ha referido 

q u e D . Diego H i d a l g o Barquero v e n d i ó su p r i m i t i v a 
g a n a d e r í a , formada con toros de V á z q u e z y vacas de G i -
r á l d e z , á D . J o a q u í n Ja ime Bar re ro , de Je rez . 

E s t e la p o s e y ó durante veint ic inco hñoa , c o m p r á n d o 
l a en 1866 D . J u a n López Cordero, quien l a v e n d i ó 
en 1872 á D . J o s é An ton io A d a l i d . 

Pasados doce ó catorce a ñ o s a d q u i r i ó l a vacada don 
J o s é Orozco, y en sus manos obtuvo g r an preponderan
c i a en todas las plazas de E s p a ñ a . 

E l a ñ o 1896 la a d q u i r i ó D . Car los de Otao laur ruch i , 
r i co cosechero de S a n l ú c a r , en cuyo poder ha estado 
hasta 1908, época en que l a c o m p r ó D . Adolfo G u 
t i é r r e z A g ü e r a , quien l a ha tenido hasta los pr imeros 
d í a s del mes de J u l i o de 1912, fecha en que l a a d q u i r i ó 
D . P a t r i c i o Med ina G a r v e y en l a cant idad de 70.000 
duros . 

Desde los ú l t i m o s años que fué l a g a n a d e r í a de 
Otao laur ruch i , aflojó algo, y conste que hay base para 
ser de las buenas. 

L o s pelos son generalmente negros y berrendos. 
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P A B L O R O M E R O 

P o d í a ser l a a n t i g ü e d a d de esta vacada del 12 de 
M a y o de 1872^ pero un cambio de d i v i s a de D . Rafae l 
L a f ñ t t e y Castro, que l a usó pr imero encarnada y blan
ca, y luego celeste y blanca, hizo que se cuente su colo
cación en el escalafón de las g a n a d e r í a s desde el 11 de 
J u l i o de 1875. 

E n l a cor r ida regia de 1906, con motivo de l a boda 
de D . Alfonso X I I I , se l idió un toro de esta g a n a d e r í a 
d e s p u é s de uno de doña Celsa Fontfrede, qu izás fun--
d á n d o s e en que la p r imera vez que co r r ió Pablo Some
ro toros á su nombre, en M a d r i d , fué el 9 de A b r i l 
de,18.8 8. 

L a d iv i sa que usa D . Fe l ipe de Pablo para sus toros 
es celeste y blanca. 

D . Rafael J o s é Barbero , de Córdoba , fundó una ga
n a d e r í a con vacas de Muñoz y sementales de Cabrera , 
y en el año 1870 l a v e n d i ó á D . Rafae l L a f ñ t t e y Cas
tro, quien l a a u m e n t ó con maclios de B e r m ú d e z R e i n a 
y hembras del Duque de San Lorenzo , procedentes de 
l a casta de los Gal la rdos , ó sea l a que dió or igen á los 
toros de M i u r a . 

E l S r . Laffi t te ena jenó la g a n a d e r í a en 1885 á D . Car
los Conrad i , vendiendo é s t e la mi tad de las vacas y be
cerros á D . Fe l ipe de Pablo Romero, con cuyos elemen
tos fo rmó l a actual g a n a d e r í a . 

E s t e ganadero, que falleció en 1906, y su hijo, en ex
tremo pundonorosos, lograron hacer una de las mejores 
vacadas de E s p a ñ a , colocando su nombre al n i v e l de 
los que e s t á n m á s altos. 

Son los toros de buen tipo, bravos y duros para el 
tercio de varas , y generalmente nobles para los d e m á s . 

A l g u n o s matadores no quieren estoquear muchos P a -
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blo Romeros , porque para que mueran hay que darles 
estocadas grandes, pues su dureza de canil las les p e r 
mite no acostarse con pinchazos y medias estocadas. 

L o s pelos que m á s abundan son los negros y berren
dos en negro. Aunque hay algunos colorados, son los 
menos. 

E l a ñ o 1912 han dado u n notable avance los toros del 
S r . de Pab lo . 

C O N R A D I 

L a vacada que hoy es de D . J u a n Conrad i tiene de
rechos de a n t i g ü e d a d en M a d r i d desde 18 de A b r i l 
de 1881. 

L a d i v i s a que usan sus toros es encarnada y ama
r i l l a . 

D . Domingo V á r e l a , de M e d i n a Sidonia , fo rmó , a l lá 
por los a ñ o s de 1808 á 1814, una g a n a d e r í a con reses 
de Cabrera , de Vis tahermosa , de V á z q u e z y de G a 
l la rdo . 

A d q u i r i ó g ran c réd i to esta vacada, pr inc ipa lmente 
d e s p u é s del fallecimiento de dicho s e ñ o r , cuando se co
r r i e ron los toros á nombre de l a v iuda de V á r e l a . 

Cuando falleció esta s e ñ o r a , en 1876, fué vendida l a 
g a n a d e r í a á D . J u a n de Dios Romero, de Jerez de l a 
F r o n t e r a . 

E n 1877 a d q u i r i ó D . A n g e l González N a n d í n , de Se
v i l l a , vacas y becerros, con lo que formó nueva vacada, 
en cuyas dos terceras partes se i n t e r e s ó D . Car los Con
r a d i desde 1884, comprando d e s p u é s el derecho á usar 
el h ierro y la d iv i s a , y en 1892 el resto d é l a g a n a d e r í a . 

E n el t ranscurso de un siglo no hubo cruza a lguna 
en esta g a n a d e r í a , que c o n s e r v ó l a casta absolutamente 
pu ra hasta el 1904, en que se q u e d ó el S r . Conrad i con 
u n semental de Ibar ra , l lamado «Gaña fo t e» , cuando 
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e l S r . I b a r r a v e n d i ó su g a n a d e r í a á los s e ñ o r e s P a r l a d é 
y F e r n á n d e z P e ñ a . Con esto puede dar buen fruto l a 
mezcla. 

C O N C H A - S I E R R A 

D e 10 de A b r i l de 1882 data la a n t i g ü e d a d de esta 
g a n a d e r í a en la plaza m a d r i l e ñ a . 

L a d iv i s a es blanca, negra y plomo. 
Proceden estos toros de l a casta v a z q u e ñ a , pues don 

Franc i sco T a v i e l de A n d r a d e formó una vacada con re-
ses de l a t e s t a m e n t a r í a de Vázquez , y no t a r d ó en ad
q u i r i r g ran renombre. 

A l a muerte del S r . Andrade , sus herederos l a aban
donaron por completo, y cayeron en el olvido m u y 
pronto; pero D . Fernando de l a Concha y S i e r r a ad
q u i r i ó la mayor parte de l a g a n a d e r í a y l e v a n t ó nue
vamente el prest igio que t e n í a n los toros de A n d r a d e . 

D o ñ a Celsa Fontfrede, v iuda de D . Fernando, s igu ió 
escrupulosamente la marcha de su esposo y c o n s e r v ó 
muchos a ñ o s el prest igio de l a d iv i s a . 

Son los toros, como todos los de l a casta v a z q u e ñ a , 
nobles, y t ienen sobrada b r avu ra . A l g u n a s veces, por 
complacer á empresarios desahogados, ó por a fán de l u 
cro, se corren toros que d e b í a n haberse desechado, y 
esto v a m u y en desprestigio de l a g a n a d e r í a , debiendo 
evi tarse á todo trance. 

L o s pelos son v a r i a d í s i m o s : los hay c a s t a ñ o s , sardos^ 
berrendos, negros, etc., y no son extraordinar iamente 
grandes . 

E n honor á l a verdad, hay que decir que el pasa
do 1912 quedaron m u y por bajo de su fama. 
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G A M E R O CÍVICO 

E n M a d r i d se l i d i an estos toros desde 1.° de Octubre 
de 1882. 

L a d iv i sa que ostentan es celeste, blanca y azul . 
E s t a g a n a d e r í a procede de l a casta v a z q u e ñ a y es 

i g u a l que l a de Benjumea, pues su fundador, D . J o s é 
Torres Diez de l a Cor t ina , estuvo asociado con los se
ñ o r e s Beujumea y B e r m ú d e z R e i n a , y a l deshacerse l a 
sociedad exp lo tó el S r . To r r e s la parte suya , dando á 
su nombre los pr imeros toros en 1880. E n M a d r i d se 
estrenaron el 1.° de Octubre de 1882. 

E n este mismo a ñ o c ruzó sus vacas con un toro de 
M i u r a l lamado « B e r e n j e n o » , lo que le dió buen re
sultado. 

M á s tarde, hace unos quince a ñ o s , p a s ó l a vacada á 
ser propiedad de D . L u i s Gamero Cív ico , hijo pol í t ico 
del S r . Tor res , y en sus manos no-ha aumentado el 
c r é d i t o . 

S i seleccionara escrupulosamente, pod ía sacar algo 
de provecho, pues de vez en cuando sale a l g ú n toro con 
mucha b r a v u r a de esta g a n a d e r í a . 

L o s pelos abundan colorados y negros. 

HERNÁNDEZ 
Cuando se e s c r i b í a n estas notas ha fallecido el d u e ñ o 

de esta g a n a d e r í a D . Es teban H e r n á n d e z , e l 21 de Ee-
brero de 1913. 

Conserva l a d iv i s a del Conde de l a P a t i l l a , y por lo 
tanto su a n t i g ü e d a d en M a d r i d es de 8 de J u l i o de 1883. 

L o s colores son azul , encarnado y blanco. 
C o m p r ó D . Es teban H e r n á n d e z una g ran p o r c i ó n de 

l a g a n a d e r í a de Mazpule , otra muy importante de don 
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Ale jandro A r r o y o y otra de D . J o s é Gómez; pero com
p r e n d i ó que n inguna de estas partes le daban base para 
formar una importante g a n a d e r í a y ded icó todos sus 
cuidados á l a del Conde de l a P a t i l l a , que a d q u i r i ó , en 
n ú m e r o de 824 cabezas, e l año 1893, 

Proceden estos toros de la ant igua casta b rava de 
Zapata , fundada con reses salamanquinas, á mediados 
del siglo x v i n . 

A pr inc ip ios del siglo pasado l a pose í an D . Pedro y 
D . J u a n Zapata , en A r c o s de l a F r o n t e r a , y m á s tarde 
D . J u a n J o s é Zapata . 

A l a muerte de é s t e , fué sucesivamente de tres ó cua
tro d u e ñ o s , hasta q u é pasó á manos del inte l igente afi
cionado, de Jerez, D . Vicen te Romero y G a r c í a , quien 
l a v e n d i ó m á s tarde a l Conde de l a P a t i l l a . 

É s t e l a a t e n d i ó con sol ic i tud , y á su fallecimiento l a 
c o m p r ó D . Es teban H e r n á n d e z . 

L a g e n e r a c i ó n presente sabe el esmero que D . Es te
ban p o n í a en la c r í a de sus toros. E r a uno de los c r i a 
dores que no t e n í a n e m p e ñ o en dar muchos, sino aque
llos que él c r e í a d a r í a n excelente resultado. 

Hace algunos a ñ o s a d q u i r i ó una g ran parte del gana
do que p e r t e n e c i ó á D . Jac in to Trespalacios , y que pro
ced ía del Duque de V e r a g u a , y ahora casi todos sus 
toros son de esa casta. 

E n cuanto á p r e s e n t a c i ó n de las reses, no hay en l a 
actual idad ganadero alguno que supere á D . Es teban , y 
de los toros que se corren de esta g a n a d e r í a salen, en 
p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o , muchos muy buenos. 

P A L H A 
D e l 4 de Noviembre de 1883 tienen a n t i g ü e d a d en 

M a d r i d los toros de P a l h a , aunque su popular idad no 
l legó hasta el año 1889. 
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D i v i s a azul y blanca. E l ganadero p o r t u g u é s D . J o s é 
de Pe re i r a P a l h a Blanco fundó su g a n a d e r í a con vacas 
portuguesas y u n toro de M i u r a . 

R e s u l t ó u n ganado grande, m u y duro de patas y con 
algunas dificultades para los ú l t i m o s tercios, s in g r an 
b ravu ra para el p r i m e r o . 

L o s toros, criados en terreno fangoso y teniendo que 
andar algunos k i l ó m e t r o s para beber agua, adquieren 
desde becerros nna. fuerza de cani l las ex t raord inar ia , 
resultando incansables en l a plaza y capaces de cansar 
á los toreros m á s poderosos. 

E s t a fué la causa del g ran cartel que adquir ieron en 
M a d r i d en A b r i l de 1889 y aquel mismo año en C i u d a d 
P e a l , donde d e s p a c h ó «Cur r i to» una de las corridas m á s 
duras que darse pueden. 

E c h ó d e s p u é s el S r . P a l h a un toro de V e r a g u a á sus 
vacas y c o m p r ó luego algunas hembras á Rafael M o l i n a 
« L a g a r t i i o » , con lo que r e f o r m ó algo l a vacada, per
diendo aquella terr ible leyenda que t e n í a n y ganando 
sus toros en nobleza m á s que en b r a v u r a . 

Duran te algunos a ñ o s se ha notado falta de se lecc ión 
y de cuidado en las tientas, y aunque hace y a tiempo 
que en la plaza de M a d r i d no se ven estos toros, por lo 
que se sabe de los corridos fuera de a q u í , parece que el 
S r . P a l h a quiere colocar su g a n a d e r í a en un lugar d ig
no que le pertenece. 

L o s pelos de esta vacada son diversos, pues los hay 
negros, c á r d e n o s , c a s t a ñ o s , berrendos, jaboneros, alba-
h íos y ensabanados. E n general e s t á n bien presentados. 

S U R G A 
E l 22 de M a y o de 1884 se l id ia ron en M a d r i d , por 

pr imera vez, toros á nombre de D . Rafael S u r g a , de L a s 
Cabezas de S a n J u a n . 
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Antes se h a b í a n l idiado á nombre de su antecesor, don 
Eduardo S c h e l l j , el 4, 11 y 25 de Nov iembre de 1883; 
pero fué con d is t in ta d iv i s a , y por lo tanto debe contar
se l a a n t i g ü e d a d desde l a fecha pr imeramente mencio
nada de M a y o de 1884. 

L a d iv i sa de Su rga es celeste y encarnada, y la que 
luc ie ron los toros de Schel ly en las tres corridas del a ñ o 
anter ior , fué azul y b lanca . 

P o r los años 1825 á 26 pose ía una vacada, procedente 
de U l l o a , D . An ton io de M e r a , á la que un ió unas cuan
tas reses que c o m p r ó de l a de D . Vicen te J . V á z q u e z . 
E s t a g a n a d e r í a p a s ó á ser de D . Juao Gas t r i l l ón , y 
en 1862 de D . Edua rdo Sche l ly , quien l a mejoró . 

A nombre de este s eño r se l idió un toro en l a corr ida 
ex t r ao rd ina r i a que se ce lebró en M a d r i d el 4 de N o v i e m 
bre, y en l a misma que se e s t r e n ó la g a n a d e r í a de P'alha. 

E l 15 de Ene ro de 1884 c o m p r ó estas reses D . E,aíael 
S u r g a , en n ú m e r o de 260 vacas, 94 toros de h ier ro y 
12 cabestros. 

Cruzó el S r . S u r g a sus vacas con sementales de M u -
rube y Orozco, y en 1891 c o m p r ó 450 cabezas, de ellas 
300 vacas y 150 toros, procedentes de N ú ñ e z de P r a d o . 

D e ambas vacadas, que cu idó por separado, hizo una 
se lecc ión escrupulosa, y sólo se q u e d ó con lo mejor de 
las dos procedencias. 

E s t a es l a g a n a d e r í a de Surga , de l a que puede sa l i r 
mucho bueno. 

L o s primeros toros l idiados en M a d r i d á su nombre 
fueron en dos, plaza par t ida , el 22 de M a y o de 1884. 

C A M P O S V A R E L A 

E l 3 de M a y o de 1885 se co r r ió por vez p r imera en 
M a d r i d un toro de Bar r ionuevo , que es de donde proce
de esta g a n a d e r í a , en s u s t i t u c i ó n de uno de D . J o s é 
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Orozco, y desde entonces cuenta su a n t i g ü e d a d en esta, 
plaza. 

L a d iv i s a es t u r q u í , rosa y b lanca . 
E s t a g a n a d e r í a , que fué de l a v iuda de Barr ionuevov 

procede de l a c o l m e n a r e ñ a de D . F é l i x Gómez, á quien 
d o ñ a A n t o n i a B r e ñ o s a c o m p r ó una parte en 1874, .cru
zándo l a con las famosas de Barbero y N ú ñ e z de P rado . 

D e s p u é s p a s ó á la propiedad de d o ñ a Josefa F e r n á n 
dez, v iuda de Bar r ionuevo , vecina de C ó r d o b a , quien l a 
c ruzó con reses de Murube , l i d i ándose con g r an éx i to á 
su nombre en M a d r i d en 1885. 

D . An ton io Campos c o m p r ó l a vacada en 1893, y des
de entonces p r o c u r ó mejorarla en lo posible. 

Se l id ia ron á nombre de D . An ton io Campos L ó p e z , 
antes de Bar r ionuevo ; luego se ha puesto en los carte
les el nombre de D . E m i l i o Campos Y a r e l a , y d e s p u é s 
D . An ton io Campos V á r e l a . E l 4 de Septiembre del 
a ñ o 1912 falleció en S e v i l l a D , An ton io Campos, y con 
l a g a n a d e r í a s iguen sus hermanos, conoc iéndose sus to
ros por los de Campos V á r e l a . 

Conservan los toros el t ipo grande de los colmenare-
ñ o s , teniendo casi en general el pelo de toro andaluz, 
negro ó entrepelao. Salen algunos toros bravos, y con 
u n poco de e s c r ú p u l o pueden los s e ñ o r e s Campos, que 
son buenos aficionados, conseguir g lor ia y provecho con 
su g a n a d e r í a . 

CARREROS 

E l 26 de Septiembre de 1886 se corr ieron en M a d r i d 
por p r imera vez toros de D . J u a n M a n u e l S á n c h e z , de 
Carreros , Salamanca. 

L a d iv i s a es blanca y negra . 
L a procedencia de esta g a n a d e r í a es i g u a l á la de L ó 

pez N a v a r r o , C ú c h a r e s y M a r q u é s de la Conquis ta , 
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pues que l a formó con ganado de esa casta y algo de l a 
raza salamanquina. 

S u d u e ñ o , el popular Juan i to Carreros , l a ha cuidado 
con esmero, y aunque no se corren sus toros en las p la 
zas de pr imera , no deja de vender los que produce todos 
los a ñ o s . 

O L E A 

Coloco en este sitio l a g a n a d e r í a de D . Eduardo Olea , 
porque conserva l a d iv i sa de D . J u a n V á z q u e z , cuya v a 
cada se e s t r e n ó en M a d r i d el 29 de Septiembre de 1887. 

L a s cintas son negra y oro viejo. 
T u v o su or igen esta g a n a d e r í a en l a tantas veces 

nombrada del Conde de Vis tahermosa , á cuyo fal leci
miento se d iv id ió en porciones, una de las cuales com
p r ó D . J u a n D o m í n g u e z Or t iz , el Barbero de U t r e r a . 

D e é s t e l a h e r e d ó su hi ja , casada con D , J o s é A r i a s 
Saavedra , pasando luego á poder de D , J e r ó n i m o N ú ñ e z 
de P rado , y por fallecimiento de é s t e á D . Ildefonso N ú 
ñez de P rado , siendo m á s tarde propiedad de su herma
na d o ñ a Teresa , de quien l a a d q u i r i ó su pariente don 
F ranc i sco Pacheco, M a r q u é s de G a n d u l . 

E s t e v e n d i ó la mi tad á D . J u a n Vázquez , quien en 
Pobrero de 1893 v e n d i ó a l M a r q u é s de V i l l a m a r t a 365 
cabezas, y m á s tarde el resto de la vacada. 

D u r a n t e algunos a ñ o s tuvieron g r an fama los toros 
de V i l l amar t a , conservando su tipo, b r a v u r a y poder; 
pero m á s tarde empezaron á aflojar, y en los ú l t i m o s 
a ñ o s se notaban los efectos del abandono en que t e n í a 
su ganado el citado p r ó c e r . 

A fines de 1905 v e n d i ó l a g a n a d e r í a a l r ico propieta
r io de M a d r i d D . Eduardo Olea, en n ú m e r o de 874 ca
bezas, s in contar las paridas, sino de hierro en adelante, 
a b o n á n d o l e por ella l a respetable suma de 100.000 duros^ 
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A nombre de V i l l a m a r t a se l id i a ron en M a d r i d e l 
d í a 16 de J u n i o de 1895, y a l de Olea el d ía 3 de J u n i o 

'de 1906. 
Creemos que el l uga r que le pertenece en a n t i g ü e d a d 

es el que indicamos, por el hecho de conservar l a d iv i sa 
de V á z q u e z . 

L o s pelos generales de esta g a n a d e r í a son negros y-
c á r d e n o s , y c u i d á n d o l a hay materia para que vue lva en 
poco tiempo á ser lo que fué l a ant igua de Saavedra, y 
luego la de N ú ñ e z de P r a d o . 

E l S r . Olea d ícese que ha vendido sus toros á D . I l 
defonso Gómez . 

GONZÁLEZ NANDÍN 
E l 13 de Nov iembre de 1887 se l idió en M a d r i d el p r i 

mer toro á nombre de D . J u a n Gronzález N a n d í n , ocu
pando e l ú l t i m o luga r en l a cé lebre co r r ida del G r a n 
Pensamiento, en l a que fué gravemente herido « F r a s 
cue lo» . 

N o luc ió d iv i sa , por usarse en aquella corr ida m o ñ a s 
de lujo. 

L a de este ganadero es blanca y verde . 
L a mi tad de l a g a n a d e r í a , que D . Carlos Conrad i ha

b í a comprado á D . Eafae l Laffi t te y Castro , que fué po
seedor de l a de D . Rafael J o s é Barbero , de Córdoba , l a 
c o m p r ó D . J o a q u í n Gal la rdo el a ñ o 1885, y l a a u m e n t ó 
d e s p u é s con reses de B e r m ú d e z y el Duque de San L o 
renzo, 

Cedió el S r . Ga l l a rdo la g a n a d e r í a á su hijo D . F r a n 
cisco, y é s t e v e n d i ó una parte á D . J u a n González N a n 
d í n en el mes de E n e r o de 1886, 

E s el S r , N a n d í n muy entendido, y con cuidado y es
mero p o d í a hacer que sus toros tuv ie ran m á s car te l , 
pues el que t ienen es menor del que le corresponde. 
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M O R E N O SANTAMARÍA 

F u é el 24 de Septiembre de 1891 el d í a pr imero en 
que se corr ieron toros á nombre de Moreno S a n t a m a r í a 
en M a d r i d , y desde ta l fecha cuenta su a n t i g ü e d a d esta 
vacada: pero debía contarla desde 1852, á causa de usar 
l a misma d iv i s a que u s ó D . Rafael J o s é Ba rbe ro . 

L a s cintas de la d iv i sa l l evan los colores encarnado, 
blanco y amari l lo . 

Con toros de Cabrera y vacas mauchegas de M u ñ o z 
formó una g a n a d e r í a e l referido D . Itafael J o s é B a r b e 
ro, de Córdoba . 

E l año 70Ja c o m p r ó D . Rafael Laffi t te y Castro, quien 
l a a u m e n t ó con 273 cabezas, procedentes del Duque de 
San Lorenzo. 

T ienen , por consiguiente, estos toros sangre vazque-
ñ a , gijona, de Cabrera y de Ga l la rdo . 

E n 1885 l a a d q u i r i ó D . Carlos Conrad i , á quien com
p r ó una parte D . Eranc i sco Ga l l a rdo . 

A este s e ñ o r le c o m p r ó casi todo su ganado D . J o s é 
Moreno S a n t a m a r í a , de quien l a heredaron sus hijos 
D , J o s é Moreno S a n t a m a r í a y hermanos, quienes con
servaron l a d iv i sa del fundador S r . Barbe ro . 

D u r o s de canil las son generalmente estos toros^ y 
han perdido de pocos a ñ o s á esta fecha el t ipo exagera
damente grande que t e n í a n . 

Hac iendo se lecc ión p o d r í a darse ganado bravo y de 
luc imiento ; pero no todas las reses que dan estos seño
res son escogidas entre las de buena nota, y por ello no 
es ganado que e s t é colocado en p r imera fila como pod ía 
estar. 

A b u n d a n los negros y berrendos en negro , habiendo 
t a m b i é n c a s t a ñ o s , aunque no en tan g r an n ú m e r o . 

D e s p u é s del fallecimiento de D . J o s é , ocurr ido el 12 
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de Marzo de 1910, quedó l a vacada en poder de los her
manos, y no ha sido gran cosa lo que sus reses han 
dado de s í en los ú l t i m o s tiempos. 

PÉREZ T A B E R N E R O 
P o r p r imera vez se corr ieron reses de esta vacada en 

M a d r i d el 17 de Febrero de 1895 en una novi l lada , y 
desde entonces cuenta su a n t i g ü e d a d . 

L a d i v i s a es azcd celeste, rosa y c a ñ a . 
E l año 1884, D . Fe rnando P é r e z T a h o n e r o , de Sala

manca, fundó esta g a n a d e r í a con vacas que c o m p r ó a l 
Duque de V e r a g u a y u n semental, elegido eu t ienta , de 
D . An ton io M i u r a , que era entonces d u e ñ o de la cé l eb re 
vacada de que ahora es su hermano D . Edua rdo . 

D e s p u é s a d q u i r i ó del Duque tres becerros, t a m b i é n 
para sementales, y el año 1905 c o m p r ó , para aumentar 
el n ú m e r o de vacas, las que t e n í a de cuatro años para 
a r r iba , con el h ier ro de Trespalacios, el 8 r . B ienc in to , -
y a d e m á s a d q u i r i ó uno de los sementales de dicho ga
nadero, todo ello procedente de Ve ragua ; dos a ñ o s des
p u é s c o m p r ó 20 vacas m á s al Dnque , y el pasado a ñ o 
los actuales d u e ñ o s , que son D . Grac i l i ano y D . A r g i -
miro P é r e z Tabernero, hijos del fundador D . Fernando , 
han comprado otros dos sementales a l S r . M i u r a para 
echarlos á una parte de las vacas, conservando l a otra 
con l a ca^ta pu ra hasta ver el resultado del nuevo 
cruce. 

Es tos son los elementos que formaron la g a n a d e r í a , 
cuya p r imera cor r ida se dió en San S e b a s t i á n en l a p la 
za ant igua el d í a 10 de Agos to de 1890. 

Como y a se ha dicho, se estre ¡ó en M a d r i d el 17 de 
Febrero de 1895 con una novi l l ada que torearon « J e r e 
zano» , « G a v i r a » y «Vi l l i t a» . 

Muer to D . Fernando e l 2 de A b r i l de 1909, se anun-
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ciaron durante a l g ú n tiempo á nombre de l a v iuda , y 
una vez terminada la t e s t a m e n t a r í a , los hijos han obte
nido del Min i s t e r i o de Grac i a y J u s t i c i a au to r i zac ión 
para un i r los dos apellidos de su padre , y ahora ,se co
r r e n los toros á nombre de los s e ñ o r e s P é r e z - T a b e r n e r o 
( D . Grraciliano y D , A r g i m i r o ) . 

A m b o s son j ó v e n e s , entusiastas é intel igentes, y pue
den obtener grandes tr iunfos con los elementos de que 
disponen. 

P Á E Z 

D . F ranc i sco P á e z es el actual d u e ñ o de la g a n a d e r í a 
que fué de Oastellones y que se e s t r e n ó en M a d r i d en l a 
co r r ida de Beneficencia del año 1896, celebrada el 11 de 
J u n i o . 

L a d i v i s a es azul y amar i l l a . 
Con toros de N ú ñ e z de P rado , comprados á D . J u a n 

V á z q u e z , y vacas de V e r a g u a , formó el M a r q u é s de los 
Castellones una g a n a d e r í a , que se e s t r e n ó en M a d r i d 
en l a fecha a r r iba indicada. 

A pesar de la bondad de las dos castas de que los to
ros proceden, no l og ró esta vacada l legar donde s i n 
duda se p r o p o n í a su fundador. 

M u c h o t r a b a j ó «Gruerri ta» porque prosperase, y des
p u é s «Machaqu i to» ha procurado que las empresas com
pren toros de los del M a r q u é s ; pero todo fué i n ú t i l , y el 
ganado de Castellones no p a s ó de ser mediano. 

N o tienen malas intenciones los toros, pero carecen 
de l a suficiente b r a v u r a para acreditar una d i v i s a . 

L o s pelos son v a r i a d í s i m o s : los hay negros, c a s t a ñ o s , 
c á r d e n o s , jaboneros y berrendos, y el t ipo, en general , 
es parecido a l v e r a g ü e ñ o , aunque algo m á s basto de ex
tremidades. 

A l fallecimiento del M a r q u é s quedaron como d u e ñ o s 
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l a Marquesa y su hijo, y en el mes de J u l i o de 1909 
c o m p r ó todas las reses con sus derechos D . J u l i o Laff i t -
te, quien falleció al poco tiempo, y hoy es d u e ñ o don 
F ranc i sco P á e z , á cuyo nombre se han corr ido el a ñ o 
pasado los toros que fueron de Castellones. 

PELÁEZ (D. DIONISIO) 
A l g u n o s s e ñ a l a n l a a n t i g ü e d a d de esta g a n a d e r í a de l 

19 de J u n i o de 1904, porque en ta l d ía se ce lebró una, 
corr ida de toros del á n t e r i o r d u e ñ o D . Teodoro V a l l e ; 
pero creo que debe ser el 5 de Dic iembre de 1897, d í a 
en que se l idió en M a d r i d una novi l lada de dicho gana
dero, q̂ ue l a torearon J u a n D o m í n g u e z « P u l g u i t a » y 
Anton io Boto « R e g a t e r í n » , luciendo los toros l a misma 
d iv i s a que los de la cor r ida de J u n i o de 1904. 

L o s colores son azul celeste y encarnado. 
Con reses castellanas fundó el M a r q u é s de Castroja-

ni l los una g a n a d e r í a que se l idió en M a d r i d el 1814, 
con m u y buen é x i t o . 

A l fal lecimiento, l a vendieron sus herederos á don 
F ranc i sco ü o p e r u e l o s , de Benavente (Zamora), y por 

'herencia p a s ó á ser de D . Fernando G u t i é r r e z , quien 
en 1864 la c ruzó con un semental de C a r r i q u i r i , 

D o n Fe rnando l a v e n d i ó en dos mitades á D . Teodoro 
V a l l e y á D . Galo Aizcorbe . L a parte de D . Galo p a s ó 
t a m b i é n á poder de D . Teodoro, y é s t e l a v e n d i ó en 1908 
á D . Dion i s io P e l á e z , quien ha cruzado con reses del 
Conde de Santa Coloma, y e m p e z a r á m u y pronto á dar 
toros suyos, pues los que ha dado hasta a q u í eran toda
v í a de los de V a l l e . 

, Veremos qué es lo que da de s í como ganadero el 
buen aficionado S r . P e l á e z . 
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GARCÍA DE L A L A M A 
E l S r . G a r c í a de la L a m a posee ahora el ganado que 

fué de H a l c ó n , y que se co r r ió á su nombre por p r i m e 
r a vez en M a d r i d , en una novi l lada que se ce lebró e l 7 
de Agos to de 1898, matando C a r r i l l o , « A l v a r a d i t o » y 
An ton io 0]^nedo « V a l e n t í n » . 

L a d iv i s a es blanca, negra y encarnada. 
Tiene su origen esta g a n a d e r í a en l a ant igua de V á 

re la , de l a que hemos hablado al ocuparnos de l a de 
D . Car los Conrad i . 

U n a de las partes de l a vacada que fué de D . A n g e l 
González N a n d í n la c o m p r ó el M a r q u é s de San G i l , 
quien á los diez meses l a v e n d i ó á D . A n t o n i o H a l c ó n . 

E s t e intel igente aficionado t r aba jó lo indecible por
que sus toros adquir iesen g r an renombre, y no l legó á 
conver t i r sus s u e ñ o s en rea l idad. 

Sólo l og ró ver a l g ú n toro bueno, y que todos ellos, a l 
sa l i r a l ruedo, tuv ie ran una p r e s e n t a c i ó n i r reprochable. 

Convencido de esto, v e n d i ó la mi tad (¡.e l a g a n a d e r í a 
el año 1905 á D . M a n u e l A l b a r r á n , y durante estos ú l 
timos tiempos poco ó nada se hab ló de los toros de H a l 
c ó n , hasta que el pasado año de 1912 se supo que los 
h a b í a comprado el S r . G a r c í a de l a L a m a . 

L a general idad de los pelos son negros y ret intos. 

A N T O N I O G U E R R A 
L o s toros del ex banderi l lero An ton io G u e r r a se co

r r i e ron en M a d r i d por vez p r imera á su nombre el 19 de 
J u l i o de 1903, en una corr ida ext raordinar ia que esto
quearon «Bonar i l lo» y «Ch icue lo» . 

L a d iv i sa es c a r m e s í y celeste. 
Con reses de M u ñ o z y Gijón formó D . J o s é M a r í a L i -
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nares una vacada hace cerca de ochenta a ñ o s . A l falle
cimiento del fundador p a s ó á l a propiedad de su hijo 
]) . Atanas io L i n a r e s , quien cruzó su ganado con el de 
Benjumea. 

E l a ñ o 1896, el vecino de C ó r d o b a D . Rafae l R o d r í 
guez c o m p r ó todo el ganado a l S r . L i n a r e s , p rev ia es
crupulosa t ienta, bajo l a d i recc ión de Rafael G u e r r a . 

A l poco tiempo a d q u i r i ó l a vacada An ton io Gruerra, 
y en sus manos sigue s in que haya logrado grandes 
é x i t o s desde que l a posee. 

P o r donde m á s se torean es por l a p rov inc ia de Cór
doba. 

PARLADÉ 

E l 24 de A b r i l de 1904 se l id ia ron por p r imera vez en 
M a d r i d toros de D . Eernando P a r l a d é en una cor r ida , 
l a cuar ta de'abono, en l a que mataron An ton io Montes , 
R ica rdo Torres y J o s é Moreno . L a d iv i sa es amar i l l a . 

A l hablar de l a g a n a d e r í a de Murube se ha dicho el 
or igen de é s t a , que procede directamente de l a p u r a 
casta de Vis tahermosa . 

D o n E d u a r d o Iba r r a c o m p r ó en 1884 l a mi tad de la 
g a n a d e r í a á doña Dolores Monje, v i u d a de M u r u b e , y 
tuvo ta l ganado durante diez y nueve a ñ o s , en los que 
se a c r e d i t ó m u c h í s i m o l a d i v i s a azul t u r q u í y c a ñ a que 
puso á sus toros. 

E l año 1903 v e n d i ó l a vacada el S r . Iba r ra por igua
les mitades á D . Eernando P a r l a d é y D . M a n u e l F e r 
n á n d e z P e ñ a . 

E l S r . P a r l a d é cuida con esmero sus toros, y gene. 
r a í m e n t e salen buenos. Conserva l i m p i a l a casta de 
Iba r ra , s in mezcla a lguna, y puede ser, ó mejor dicho 
es y a , de lo mejorcito que hay en l a actual idad por lo 
que respecta á finura de tipo, nobleza y b ravu ra . 
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Cas i todos los toros son negros y muy pocos colora
dos, de é s tos algunos b r a v í s i m o s . 

U R C O L A 
L a a n t i g ü e d a d de esta vacada en M a d r i d es de 16 de 

J u n i o de 1904. 
D i v i s a verde y blanca. 
D . J o s é An ton io A d a l i d , d e s p u é s que se deshizo de 

l a g a n a d e r í a que antes fué de B a r r e r o , y que d e s p u é s 
p a s ó por las manos de Orozco, Otaolaurruchi , A g ü e r a y 
hoy es de Grarvey, s in t i ó la nostalgia de sus negocios 
anteriores y c o m p r ó "la cuarta parte de l a que t e n í a don 
f r a n c i s c o Pacheco, M a r q u é s de G a n d u l , que antes fué 
de N ú ñ e z de P rado , procedente de l a de Saavedra , y de 
l a casta tantas veces nombrada de Vis t ahe rmosa . 

E s t a nueva vacada la e s t r e n ó en M a d r i d D . J o s é A n 
tonio A d a l i d el 6 de A b r i l de 1891, y sólo l a tuvo once 
a ñ o s , v e n d i é n d o l a en dos partes, una ' á D . F ranc i sco 
A n d r a d e y l a otra á D . F é l i x U r c o l a . 

Es te s e ñ o r c o m p r ó a l S r . A d a l i d , en 25 de J u n i o 
de. 1902, 214 vacas y 113 toros, y estas 327 cabezas las 
l levó al cortijo de Azanaque, entre las estaciones de 
Guadajoz y L o r a del E í o . 

E l p r o p ó s i t o del S r . U r c o l a fué desde luego hacer to
ros grandes y que no hubiera pero que poner á l a pre
s e n t a c i ó n de sus reses. 

E n M a d r i d d e b u t ó l a g a n a d e r í a en l a cor r ida de l a 
Asoc iac ión de l a P r e n s a el 16 de J u n i o de 1904, con re
gu la r resultado en cuanto á b r a v u r a y con una excelen
te p r e s e n t a c i ó n . 

E n los a ñ o s sucesivos dió unas de cal y otras de are
na , y en 1912 ha sido y a en el que con toda franqueza 
ha entrado l a g a n a d e r í a de D . F é l i x entre las verdade
ramente prestigiosas, y de seguir as í , su nombre se co-
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l o c a r á entre los de p r imera fila, pues que en sus toros 
hay sangre, y ahora estamos en una época en l a que no 
todos son escrupulosos para lo que Se relaciona con l a 
buena presencia del ganado, que es, d e s p u é s de todo, 
una cosa m u y esencial . 

SALAS (D. FELIPE) 
Se corrieron estos toros por p r imera vez en M a d r i d 

en una novi l lada que se ce lebró el 15 de Agos to 
de 1905. 

L o s colores de l a d iv i sa son encarnado, negro y rojo. 
A l hablar de los toros del M a r q u é s de Gruadalest, he

mos dicho que l a g a n a d e r í a que, hasta hace poco fué de 
C á m a r a , procede de l a de D . Diego H i d a l g o Barquero , 
fundada con vacas procedentes de la casta de Vis t ahe r -
mosa y toros de "Vázquez. 

Luego se r e n o v ó con casi todo el ganado que pose í a 
doña .Terónima N ú ñ e z de P rado , v iuda de Cabrera , que 
á poco fué d e D . Rafael Laffitte y Laffi t te. L a h e r e d ó don 
J u l i o Laffi t te , y á é s t e se la c o m p r ó D . J o s é M a n u e l de 
la C á m a r a . 

Con ganado del S r . C á m a r a e s t á formada l a ganade
r í a de D . Fe l ipe Salas. 

E l p r inc ip io fué al lá por el a ñ o 1885, con vacas de ' 
D . F ranc i sco Gal lardo y Castro; pero no satisfecho el 
S r . Salas con el resultado que le daban, c o m p r ó á don 
J o s é M a n u e l de la C á m a r a cierto n ú m e r o de vacas y va
rios s e m e n t a l é s . Es to le dió mejor resultado, y fué poco 
á poco segregando los productos de las vacas de Grallar-
do, pudiendo afirmarse que en el a ñ o ]899 t e n í a unas 
350 vacas de v ient re , y en l a actual idad só lo posee 
unas 300, y casi todas ellas procedentes del ganado 
comprado á C á m a r a . D e modo que los teros de Salas son 
de i gua l procedencia y condiciones que los que desde 
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hace a ñ o s se corren á nombre del M a r q u é s de Guada-
lest, l levando en su favor para complacer á la afición el 
p rur i to que tiene en la buena p r e s e n t a c i ó n de sus reses. 

D . Fe l ipe Salas (bijo) l levaba con g ran entusiasmo 
l a d i recc ión de la vacada; pero falleció el 20 de Marzo 
de 1910. 

E n corr idas de toros no se han l idiado a ú n en M a 
d r i d ; pero otros lo m e r e c e r á n menos. 

E l año p á s a d o (1912), en diversas plazas se l id ia ron 
siete corr idas de toros y var ias de nov i l los . 

A N T O N I O PÉREZ (ANTES G A M A ) 
E l 22 de J u l i o de 1906 se l idió en M a d r i d l a p r imera 

novi l l ada á nombre de D . L u i s de Gama, procedentes de 
la g a n a d e r í a de M u r u b e , s e g ú n se a n u n c i ó en el car te l . 

Ma ta ron a q u e l d ía « O a l e r i t o » , « R e l a m p a g u i t o » y 
E l o r e s . 

L a d i v i s a es encarnada, amar i l l a y azu l . 
E n cor r ida de toros se cor r ie ron por p r imera vez en 

M a d r i d el 7 de J u l i o de 1907. 
E m p e z ó á fundarse esta vacada en 1893 con vacas de 

l a an t igua casta portuguesa de D . Faus t ino de Gama y 
de la y a ex t ingu ida de L u i s Mazzan t in i . 

D . L u i s de Gama a d q u i r i ó en 1895 vacas y un semen
ta l de la famosa g a n a d e r í a andaluza de Murube , casta 
de Vi s t ahe rmosa , y en 1897 c o m p r ó m á s vacas y m á s 
sementales de dicha g a n a d e r í a . 

V i e n d o en las sucesivas tientas que l a saugre pu ra 
de los Murubes daba mejores resultados, todos los afa
nes del ganadero se redujeron á apurar lo de t a l proce
dencia é i r desechando casi todo lo que p roced í a de la 
cruza, hasta el extremo de no dejar n inguna hembra de 
l a casta portuguesa n i de las de Mazzan t in i . 

E n 1898 y 1904 a d q u i r i ó dos nuevos sementales de 
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Murube , y con estos elementos se propuso tener una 
buena g a n a d e r í a . 

L a p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d fué de excelente resulta
do, y en l a tarde del 7 de J u l i o de 1907 sa l ió un toro 
l lamado « G a d i t a n o » , que fué de los mejores que se co
r r e n en plazas. 

D e s p u é s se d e s a n i m ó el S r . Gama , porque un d ía 
q u e d ó mal en M a d r i d , el 12 de A b r i l de 1909, en cuya 
cor r ida le desecharon un toro y foguearon dos. 

Tampoco tuvo suerte en 1910, y a l s iguiente a ñ o , 
1911, v e n d i ó l a vacada á D . An ton io P é r e z , entendido 
aficionado de l a p rov inc i a de Salamanca y hermano de 
los d u e ñ o s actuales de la g a n a d e r í a de P é r e z Tabernero. 

E n manos de este s e ñ o r , que es joven y tiene entu
siasmo, pueden dar lo suyo estos toros, que tienen el 
t ipo m u r u b e ñ o puro en lo que se refiere a l pelo, cabeza, 
cuello y encornadura, y los ejemplares resul tan algo 
mayores que los de l a vacada andaluza. 

ALBARRÁN 
L o s toros de D . M a n u e l A l b a r r á n , de Badajoz, se l i 

diaron en M a d r i d por vez p r imera el d í a 25 de Marzo 
de 1908. 

L a d iv i s a es verde, encarnada y amar i l l a . 
Poco hay que decir del h i s to r ia l de esta g a n a d e r í a , 

pues que es exactamente el mismo de l a que antes se ha 
hablado de G a r c í a de la L a m a , que antes fué de H a l c ó n . 

Y a se sabe que procede de la de D . A n g e l González 
N a n d í n , que antes h a b í a sido de la v iuda de V á r e l a , y 
que se formó con reses de Yis tahermosa , Gal lardo y 
Vázquez . 

D . A n t o n i o H a l c ó n v e n d i ó en 1905 la mi tad de su 
ganado a l S r . A l b a r r á n , y esta es la h is tor ia de los toros 
del ganadero e x t r e m e ñ o . 
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Parece que quiere presentar sus reses de buen tipo y 
salen algunos muy buenos. 

S A N T A C O L O M A 
L a a n t i g ü e d a d en M a d r i d de las reses del Conde de 

Santa Coloma es de 17 de M a y o de 1908. 
L a d iv i sa es eocarnada y azul . 
A l hablar de los toros de D . Fernando P a r l a d é , d i j i 

mos que l a g a n a d e r í a de Iba r ra se v e n d i ó por partes 
iguales á dicho s e ñ o r y á D . M a n u e l F e r n á n d e z P e ñ a , y 
é s t e e n a g e n ó su parte en seguida a l Conde de Santa 
Coloma. 

D e modo que los toros é s tos t ienen sangre de la casta 
de Vis tahermosa pura , pues no t ienen m á s mezcla que 
l a de algunos ejemplares que c o m p r ó para hacer m á s 
grande la g a n a d e r í a , a l M a r q u é s del Sa l t i l lo , y sabido 
es que é s t o s son de igua l procedencia en su origen. 

E s l a de Santa Coloma una vacada que e s t á entre las 
de p r imera fila; l a cu ida su d u e ñ o con esmero y es de 
esperar que no tenga nada que envidiar á las mejores, 
pues y a es tan sol ici tada como la que m á s . 

C A M P O S (D. GREGORIO) 
D e b u t ó en M a d r i d esta g a n a d e r í a el 31 de M a y o 

de 1908, con una corr ida de novi l los , y se anunciaron 
los toros como procedentes de N ú ñ e z de Prado , como en 
efecto eran. 

L a d iv i sa es celeste y b lanca . 
Y a hemos dicho a l hacer el h i s to r ia l de l a del s e ñ o r 

ü r c o l a , que sus toros son de l a segunda vacada que for
mó D . J o s é An ton io A d a l i d , con el ganado del M a r q u é s 
de G a n d u l , que antes h a b í a sido de N ú ñ e z de P r a d o . 

Cuando ena jenó las reses el S r . A d a l i d , c o m p r ó l a 
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mi tad el S r . U r c o l a y l a otra mi tad D . r r a n c i s c o T a -
v i e l de Andrade , quien, aunque de abolengo ganader i l , 
l a tuvo poco tiempo, y l a compraron entre D . Fernando 
Vi l l a lón y D . Gregor io Campos. 

Es t e es el que m á s cuida el ganado, y ha dado algu
nas corridas superiores en 1911 en Sev i l l a , Cartagena, 
J a é n y algunas plazas m á s . 

E n 1912 no ha ganado tantos laureles, y no deb ía 
abandonar unos toros que han hecho concebir esperan
zas á los aficionados, y no se deben defraudar. 

E n M a d r i d apenas los hemos v is to , y cuando a q u í 
han venido, no han dado buen resultado. 

E n cor r ida de toros se l id ia ron en esta plaza por p r i 
mera vez el 21 de J u n i o de 1908. 

C O N D E DE TRESPALACIOS 
E l d ía 11 de A b r i l de 1909 se e s t r e n ó en M a d r i d l a 

g a n a d e r í a del Conde de Trespalacios . 
L a d i v i s a es verde y encarnada. 
Es tos toros proceden de l a g a n a d e r í a ú l t i m a que 

tuvo D . Jac in to Trespalacios , cuya's reses eran todas 
de l a casta p i i r a de V e r a g u a y , por lo tanto, de sangre 
v a z q n e ñ a . 

E n los pocos años que l l eva funcionando la g a n a d e r í a 
ha dado algunas buenas corr idas . L a de estreno en M a 
d r i d fué de excelente resultado; sus toros se dejan to
rear por los diestros, que los prefieren á otros por sus 
condiciones de nobleza y e x e n c i ó n completa de malas 
intenciones. 

E s una vacada l a del Conde de Trespalacios que, s i se 
cu ida con esmero, puede dar buenos ratos á los aficio
nados. 
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MARQUÉS DE L L E N 

L a g a n a d e r í a del cr iador salmantino S r . M a r q u é s de 
L i e n , D . Manue l S á n c h e z Tabernero, se e s t r e n ó en M a 
d r i d el 24 de Marzo del pasado año 1912, con una n o v i 
l l ada de buena p r e s e n t a c i ó n , en l a que algunos toros sa-
«lieron m u y buenos. 

L a d iv i s a es verde . 
E s t a vacada es muy ant igua, pues el año 1842 se 

cor r ie ron sus toros en Salamanca á nombre del b i s a 
buelo del M a r q u é s , . D . Domingo Tabernero ^ 

D e padres á hijos ha pasado á su actual poseedor, 
quien de poco tiempo á esta fecha ha tratado de mejo
r a r l a notablemente, adquiriendo pr imero vacas del D u 
que de Ve ragua , que cruzó con un toro de Trespalacios, 
de igua l procedencia, y d e s p u é s vacas de M u r u b e para 
u n semental de esta misma. 

E l deseo del d u e ñ o de estos toros es no tener m á s 
reses que procedentes de V e r a g u a y de Murube , y t o 
dos los que se corran desde ahora s e r á n exclus ivamen
te de dichas procedencias. 

E n los dos años ú l t i m o s ha corrido algunos de exce
lente resultado, sobresaliendo uno en P lasenc ia , en 1911, 
l lamado «Zanca joso» , que t omó nueve puyazos y m a t ó 
seis caballos. 

A M a d r i d , como y a se ha dicho, v ino el año pasado 
con seis novi l los , y esperamos verlos de nuevo para po
der juzgar . 

D e momento se puede decir que el M a r q u é s de L i e n , 
<3omo otros ganaderos de Salamanca, quiere realzar e l 
nombre de las g a n a d e r í a s de aquella t i e r ra . 
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BOHÓRQUEZ, H E R M A N O S 

E n M a d r i d se estrenaroia los toros de los s e ñ o r e s B o -
.horquez el d ía 25 de Marzo de 1912 en una corr ida de 
novi l los , y luego el d ía 6 de JUDÍO del mismo año se l i 
d iaron cinco reses en una cor r ida de toros. 

L a d iv i sa tiene los colores verde botella y grana . 
Tiene esta g a n a d e r í a el mismo origen de la que posee 

D . E d u a r d o Olea , pues los s e ñ o r e s B o h ó r q u e z , enten
didos aficionados de Jerez de l a F ron t e r a , compraron 
en 1908 a l M a r q u é s de V i l l a m a r t a una parte de l a que 
fué famosa vacada de D . J u a n V á z q u e z , y d e s p u é s de 
hacer una escrupulosa se lección, l id ia ron por vez p r i 
mera á su nombre u n a novi l l ada en Jerez el 25 de J u 
l io de 1910, que fué estoqueada por Is idoro M a r t í F l o 
res, L u i s G u z m á n « Z a p a t e r i t o » y el aficionado jerezano 
D . M a n u e l S ie r ra , quien aquel d ía v i s t ió por p r imera 
vez el traje de luces. 

E s t a corr ida dió buen resultado. 
L a p r imera corr ida de toros se l idió en l a plaza del 

Puer to de Santa M a r í a el 28 de Agosto de 1910, en l a 
que fueron espadas J o s é C la ró « P e p e t e » , M a n u e l R o 
d r í g u e z «Manole te» y Rodolfo Gaona. 

E n esta corr ida m a t ó el ú l t i m o toro en su v i d a el i n 
fortunado J o s é C l a r ó , quien á ios nueve d í a s falleció en 
M u r c i a á consecuencia de la cornada que le dió e l p r i 
mer toro de P a r l a d é « E s t u d i a n t e » , el 7 de Septiembre. 

A q u e l toro de B o h ó r q u e z se l lamaba « R o m a n o » . 
Como se dice antes, el 25 de Marzo del año pasado 

d e b u t ó l a g a n a d e r í a en M a d r i d , en ¡la novi l lada que to
rearon M a n u e l M a r t í n V á z q u e z , « D o m i n g u í n » y Ense
bio Fuen te s . E l p r imer novi l lo se l l amó «Goloso». 

E n M á l a g a se j u g ó otra corr ida de toros el 14 de J u l i o 
de l año pasado, y var ios novi l los en diferentes plazas. 
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Proceden de l a casta de Vis tahermosa estos toros, cu
yos pelos son c á r d e n o oscuro ó negro, por regla ge
ne ra l . 

CONTRERAS 

E s t a nueva g a n a d e r í a se e s t r e n ó en M a d r i d el d ía 25 
de J u l i o de 1912, con una buena novi l l ada . 

L o s colores de la d iv i s a son: celeste, blanco y oro 
viejo, aunque en todos los carteles no se han anunciado 
eon l a propiedad debida, pues se dijo que eran amari l lo , 
blanco y celeste, y al anuciar la corr ida del 29 de Sep
tiembre se puso completamente exacto. 

D o n J u a n de Contreras y M u r i l l o , de B u r g u i l l o s , 
p rov inc i a de Badajoz, compró en Febrero de 1907 á 
D o ñ a Tomasa Esc r ibano (viuda de D . J o a q u í n M u r u -
be) 90 vacas y tres sementales, con cuya base, s in 
mezcla a lguna, ha formado su g a n a d e r í a . 

L a h is tor ia , por lo tanto, de los toros de Oontreras 
es corta, pero muy favorable para su futura fama. 

L o s tres sementales los l idió con cinco a ñ o s en l a pla
za de Jerez de los Caballeros en el d ía 5 de Mayo de 
1909, con excelente resultado, y los m a t ó « B i e n v e n i d a » . 

E l p r imero , « R a t ó n » , tomó diez varas , d e r r i b ó siete 
veces y m a t ó cinco caballos; e l segundo, « A c e i t u n o » , 
siete, seis y cuatro, y el tercero, «Mar c h o n e r o » , l legó 
á los picadores trece veces, y en una le metieron el palo 
40 c e n t í m e t r o s , siendo necesario colearlo tres veces 
por lo pegajoso con los picadores. 

E n 1910 sólo l idió una novi l lada con tres años en 
Z a f r a , en la que se ar ras t raron 19 caballos. L i d i a r o n 
esta cor r ida « D o m i n g u í n » , « P u n t e r e t » y «Agui lar i l lo»* 

E n 1911 dió dos corr idas y una media, todas como to
ros, y en todas quedaron b ien . 

De l a que se ce lebró en Badajoz hablaron mUy m a l 



Catecismo Taurino. 54 

los toreros; pero el hecho fué que se ar ras t raron 16 ca
ballos, y uno de los toros, el quinto, t omó diez p u y a 
zos. L a otra corr ida , en Almendrale jo , t a m b i é n fué su
perior , y en ella hubo 17 v í e t i m a s caballares. 

Es t e fué el p r imer año que tuvo de ganadero el s e ñ o r 
Oontreras, y lo que p a s ó en 1912 y a es conocido del p ú 
bl ico: dos buenas novil ladas en M a d r i d , en las que sa
l ie ron reses superiores, y una corr ida de toros, t a m b i é n 
b u e n í s i m a ; dos corridas en Barce lona y una en T r u j i l l o , 
E n Ba rce lona salieron cinco toros superiores. 

L a g a n a d e r í a pasta en fincas que radican en B u r g u i -
l los . L o s toros e s t á n siempre en un cortijo l lamado « L a 
G i r a l d a » , á ocho k i l ó m e t r o s de la e s t ac ión de Zafra» 
donde hay plaza para tientas y encerradero. 

E s todo lo que se puede decir de esta vacada; y s i e l 
celo del d u e ñ o no cede , puede colocarse m u y pronto 
entre las mejores. 

A l l á veremos. 

OTRAS GANADERÍAS 

H a y unas cuantas g a n a d e r í a s con cartel en M a d r i d , 
á las que no se puede conceder gran importancia , p o r 
que ó l a han perdido con los años ó no han logrado ga
nar buen nombre t o d a v í a . 

L a s navarras de Zalduendo, L izaso y Díaz tienen an
t i g ü e d a d de 1817, 1839 y 1865, respectivamente. L a s 
tres e s t á n en decadencia, y apenas se corren sus toros. 

L a de E i p a m i l á n se e s t r e n ó el 1865; la de D . V i c t o 
r iano C o r t é s t a m b i é n tiene esa fecha. 

L a de López P l a t a se i n a u g u r ó en M a d r i d el 16 de 
Nov iembre de 1890. 

L a de D . L u i s P a t r i c i o , el 5 de J u l i o de 1903; l a de 
D . J o s é Bueno , el 13 de Febrero de 1904; la de D , A n 
tonio Olmedo, de Vi l l anueva del Arzobispo^ el 26 de 
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M a y o de 1906; l a de D . J o s é Ca rva j a l , de Zalamea l a 
R e a l , el 8 de Septiembre de 1907; la de D . J o s é Loza -

4.no, de P r i ego , el 23 de Agosto de 1908; la que fué del 
Duque de Braganza , el 15 de Agosto de 1909; l a de don 
Genaro López Quijano, el 6 de Marzo de 1910; l a de don 
Vic to r i ano D ' A v e l l a r ITroes, el 8 de Septiembre de 1910; 
l a de l a V i u d a de Soler, e l 6 de Noviembre de 1910; l a 
de D . Rodr igo Sol í s , el 13 de Agos to de 191J, y l a de 
D . M a n u e l Lozano, de Va lde l ina res , e l 20 de Octubre 
de 1912. 

A l g u n a s vacadas hay que, aunque no se han l id iado 
en M a d r i d , t ienen importancia re la t iva , y vamos á de
c i r de ellas algo á la l igera . 

V I L L A G O D I O 
E l M a r q u é s de Vil lagodLo tuvo un toro anunciado en 

M a d r i d el d í a 20 de J u n i o del a ñ o pasado 1912, pero no 
se l id ió , y por ello no tiene a ú n a n t i g ü e d a d en esta 
plaza. 

E n Bi lbao se e s t r e n ó esta vacada el 27 de Agosto 
de 1903. 

L a d i v i s a es blanca y amar i l l a . 
E o r m ó el M a r q u é s esta g a n a d e r í a con vacas de V e r a 

gua y otros elementos, entre los que e n t r ó ganado sala-
manqaino, y ha tenido escrupulosidad por lo que se re
fiere á l a p r e s e n t a c i ó n de sus toros. 

E n las tientas selecciona y procura que l legue su ga
n a d e r í a á ocupar buen puesto. 

A ú n no ha entrado de lleno en el concurso de las ga
n a d e r í a s de g r an car te l , pero á poco que persista en sus 
cuidados el p r ó c e r b i l b a í n o , l o g r a r á l a sa t i s facc ión de 
sus deseos. 

Sus toros t ienen buen tipo y variados pelos, é n t r e l o s 
que abundan los jaboneros, c a s t a ñ o s y negros. 
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D. JOSÉ M A N U E L GARCÍA 

Esta ganadería puede ser de las buenas entre las me
jores. 

Aún no se han corrido sus toros en Madrid. 
Los colores de la divisa son verde y café. 
Cuando el Sr. Pablo Romero, en 1910, vendió la ga

nadería de Arribas, compró la mitad con todos sus de
rechos de hierro y divisa el Duque de Tovar, y la otra 
mitad la compraron por partes iguales D José Manuel 
García, de Tejadillo-Rodasviejas (Salamanca), y D. An
drés Sánchez y Sánchez, de Buenabarba. 

De D. José Manuel García fué el toro «Colegial» que 
ganó el premio en el concurso de Salamanca el pasado 
año de 1912 en la corrida que se celebró el 13 de Sep
tiembre. 

Fué un hermoso toro, berrendo en negro, que realizó 
una gran pelea merecedora del premio, á pesar de ha
berse lidiado otro bravísimo de D. Antonio Pérez, an
tes Gama. 

Hay gran expectación por ver lo que da de si esta ga
nadería, de la que se espera mucho. 

D. ANDRÉS SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ 
E l 5 de Octubre de 1910, D. Andrés Sánchez y Sán

chez, de Buenabarba, compró una parte de la ganadería 
de Arribas, completamente igual á la anterior, pues 
que ya se ha dicho era de Arribas. 

La divisa que usa es azul celeste y rosa. 
En Gijón y Burgos ha lidiado reses con excelente re

sultado, y no hay nada que decir de historial, sino que 
los toros son hermanos de los anteriores y puede espe
rarse mucho de ellos. 
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H a y por t ierras de Salamanca algunas g a n a d e r í a s 
que t ienen ó han tenido a l g ú n renombre, y muchas de 
ellas quieren sus d u e ñ o s levantar las . 

L a de los hijos de D . A n d r é s S á n c h e z , de Ooqui l la , 
con d iv i s a encarnada y verde; de D . J u a n S á n c h e z , de 
Terrones; de D . Car los S á n c h e z , de i d . ; de D . Santiago 
S á n c h e z , de i d . ; de D . A m a d o r G a r c í a , de Tejadi l lo ; de 
D . V ic to r i ano Angoso^ de Vi l lo r ía de Buenamadre ; de 
d o ñ a M a x i m i n a H i d a l g o é hijos, de Ter rones , quienes 
han comprado l a de la Marquesa de C ú l l a r ; de D . E l o y 
L a m a n i é C la i r ac , de Muchachos; de D . Vicen te M u r i e l , 
de Castroverde, y de D . Antonio S á n c h e z , de Ter rub ias . 

D . Ter tu l ino F e r n á n d e z , de Tordesi l las (Val ladol id) , 
hace algunos años que corre toros, y son innumerables 
las g a n a d e r í a s existentes; pero creemos que se ha dado 
en este cap í t u lo lo m á s importante que hay actualmente 
en lo que á toros se refiere. 
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principales g a n a d e r í a s , y los cinco ú l t i m o s son 
actuales, y l a Qe V a l d é s , que tuvo pr iv i leg io en 
de romper plaza . 



Xos pelos de los toros. 

B UNQUE no se t ra ta de una cosa esencial y de 
imprescindible necesidad, no estorba conocer 
las pintas ó pelos de los toros para saberlos 
r e s e ñ a r , lo que no pueden hacer muchos de 

los que con m á s as iduidad asisten á las corr idas . 
H e a q u í los pelos m á s comunes en los toros de 

l i d i a : 
ALBAHÍO.—Definición anticuada que se da a l toro que-

tiene el pelo color canario, s in l legar a l blanco, que se 
l l ama ensabanado. 

ALBARDADO.—Castaño ó ret into, que tiene muy cla
r a l a p ie l del lomo, s imulando una a lbarda. 

ALDINEQRO. — T a m b i é n ret into, c a s t a ñ o ó c á r d e n o , 
que tiene negra l a p i e l de medio cuerpo abajo. 

BARROSO.—El que y a se denomina generalmente 
jabonero sucio, por ser su color amari l lento m u y obs
curo. 

BERRENDO.—Blanco y de otro color, que generalmen
te es negro, c a s t a ñ o , colorado, c á r d e n o ó jabonero. 

E n t r e los toros berrendos los hay: aparejados, que 
son aquellos que t ienen una ancha l i s ta blanca por el 
lomo; botineros, los que t ienen l a parte alta de las ma
nos y patas blanca, y l a infer ior del color que casa con 
e l blanco; capirote, e l que tiene l a cabeza y cuello de l 
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color en que sea berrendo, y atigrado, cuando las man
chas son en p e q u e ñ o s lunares . 

BOCINERO.—Es el toro que tiene el hocico negro y e l 
resto del cuerpo de otro color. A estos toros se les l l ama 
t a m b i é n jocineros. 

BRAGADO.—Sea cualquiera l a p in ta que predomine 
en el toro, se l lama bragado a l que tiene e l v ien t re 
blanco. 

CALCETERO.—El que tiene en los botines una l i s t a 
blanca ó muy c la ra , ve r t i ca l . 

CAPUCHINO.—El que tiene l a cabeza de color dist into 
a l cuello y a l resto del cuerpo. 

CÁRDENO. —Color plomizo, resultado de l a mezcla de 
pelos blancos y negros en toda l a p i e l . L o s hay m á s ó 
menos obscuros, y á l o más , , á aqué l los en que predomi
na el negro, se les suele l lamar negros entrepelados. 

CARETO.—El toro que tiene l a cara blanca, siendo el 
resto de l a cabeza de otro color. 

CARIBELLO.—El que tiene l a . cabeza obscura y l a 
frente salpicada con pintas de color m á s claro. 

CARINEGRO.—El que siendo ret into, c a s t a ñ o ó c á r d e 
no, tiene la cara negra . 

CASTAÑO.—Color de c a s t a ñ a , s in que l legue a l rojo, 
en cuyo caso se denomina 

COLORADO.—El c a s t a ñ o muy encendido, t i rando á 
rojo, que abunda en los procedentes de l a raza gijona, 
por lo que algunos los l l aman colorados gijones. 

T a m b i é n se les l lamaba bermejos. 
CHORREADO. — C a s t a ñ o s , c á r d e n o s , barrosos ó de 

cualquier p in ta , menos negro, que tienen l is tas v e r t i 
cales del lomo a l v ien t re . 

ENSABANADO. —Todo blanco. E s t a m b i é n ensabanado 
s i es capirote ó capuchino; pero de n i n g ú n modo s i ade
m á s fuera botinero ó calcetero, porque en tal caso s e r á 
berrendo. 
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GARGANTILLO.—Que tiene una mancl ia blanca que 
rodea el cuello, formando co l l a r ín . 

GIRÓN.—El que, sin l legar á ser berrendo, t iene una 
mancha grande blanca en si t io que no sea l a cabeza ó 
vientre . 

S i las manchas ocupan un espacio mayor de dos p a l 
mos, se l laman berrendos. 

JABONERO.—De pelo amari l lento sucio, mucho m á s 
claro que el c á r d e n o y m á s obscuro que el a lbah ío . 

LISTÓN.—El que desde l a cabeza á l a cola tiene una 
franja de color dist into á lo d e m á s del cuerpo á lo largo 
de l a columna ver tebra l . 

LOMBARDO.—Toro negro mate, s in manchas, que tie
ne el lomo c a s t a ñ o obscuro. 

LUCERO.—El que tiene una p e q u e ñ a mancha blanca 
en la frente. 

MEANO.—Cuando el toro no tiene todo el v ientre 
blanco como el bragado, sino la parte del meano sola
mente. 

MELENO.—Toro que, de cualquier pelo que sea, tiene 
u n m e c h ó n en e l testuz. Salen y a m u y pocos. 

MELOCOTÓN.—Nueva definición que se apl ica á los 
toros c a s t a ñ o s que, siendo su pelo muy claro, no l lega á 
ser el abahio ó color canario. 

Es tos toros se han llamado antiguamente aleonados, 
jarosy asajarados. 

MULATO.—Negro, s in b r i l lo n i l impieza , que t i r a á 
parduzco. 

NEGRO.—Con el pelo negro. Se denomina solamente 
negro cuando no es mate n i lustroso. 

Se dice negro azabache cuando l a p ie l es fina y b r i 
l lante . E s negro zaino el que tiene toda l a p ie l negra , s in 
nada blanco en cabeza, vientre n i extremidades. Tam
bién se l l ama moMno a l azabache. 

NEVADO. — Se l l ama a s í ó salpicado a l toro que sobre 
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una p in ta obscura tiene p e q u e ñ a s y pocas manchas 
blancas. S i son muchas, puede ser c á r d e n o ó sardo; y s i 
son grandes, g i r ó n ó berrendo. 

OJALADO.—El que presenta l a p ie l de alrededor de 
los ojos m á s c lara que l a del resto de la cabeza. N o debe 
confundirse con e l ojo de perdiz, de que hablaremos 
d e s p u é s . 

OJINEGRO,—El que siendo c a s t a ñ o , ret into, c á r d e n o 
ú otro pelo cualquiera , tiene negra l a p ie l de alrededor 
de los ojos. 

OJO DE PERDIZ.—Generalmente c a s t a ñ o ó colorado, 
que tiene ribeteados los ojos de u n encarnado v i v o . 

HETÍNTO.—Castaño ó colorado obscuro, que tiene l a 
cabeza y las aldas m á s obscuras, s in l legar á negras . 

REBARBO.—El que, teniendo l a p in ta obscura, tiene 
blanco el hocico. 

SALINERO. — M u y fácil de confundirse con el sardo, 
pues ha de tener el pelo jaspeado de rojo y blanco s in 
u n pelo negro, en cuyo caso es sardo. P o r esto á los sa
l ineros se les l l ama de aquel modo, y esta definición 
cas i no se u s a . 

SARDO.—El que tiene l a p ie l negra, blanca y cas
t a ñ a , y a sea en forma de p e q u e ñ o s lunares , y a jas
peado en mezcla inseparable de pelos de los tres co
lores. 

VERDUGO.—Léase l a def inición chorreao y ú s e s e i n 
dis t intamente como mejor plazca. 



oCcr encornadura. 

| ^ T y E l l ama cuerno á l a excrecencia que, como casi 
todos los animales rumiantes , tiene el toro en 
l a cabeza. 

É t o ^ a ^ j ,r A l mes de nacer el becerro se notan dos 
puntos callosos en los sitios en que á los pocos meses 
asoman los pitones, que se v a n luego desarrol lando, y 
á los tres a ñ o s arrojan una delgada l á m i n a ó capa que 
se denomina bellota, f o r m á n d o s e un rodete ó ani l lo . 

E s t e rodete se forma nuevamente todos los a ñ o s , pu
d i é n d o s e conocer l a edad de los toros por el n ú m e r o de 
ani l los , pues teniendo en cuenta que el pr imero sale á 
los tres a ñ o s , dos rodetes ind ican cuatro a ñ o s de edad, 
tres cinco, cuatro seis, y a s í sucesivamente. 

L a punta ó ext remidad superior se l l ama p i t ó n , y l a 
parte infer ior , desde el p i t ó n á l a mazorca, se denomi
na pa la . 

L a s dis t intas formas que acusan las astas de los to
ros t ienen sus diversas denominaciones, que son las s i 
guientes: 

ASTIBLANCO.—Cuernos blancos que sólo l a punta t ie
nen oscura. (Como decimos a l comienzo de este l ib ro , 
raro es el toro que sale bravo s i tiene las astas blancas). 

ASTIFINO.—Toro que tiene las astas finas, verdosas 
y lucientes. 
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ASTILLADO. — Con las astas rotas por el p i t ó n , for
mando hebras ó as t i l las . 

B i z c o . — E l que tiene los cuernos desiguales, uno m á s 
bajo que otro. Se dice bizco del derecho ó del izquierdo, 
s e g ú n el cuerno que tenga m á s bajo. 

BROCHO. — Cuando las astas e s t á n un poco c a í d a s y 
apretadas. « 

CAPACHO.—Astas t a m b i é n c a í d a s , pero abiertas. 
CORNALÓN.—Cuerna grande en d i r ecc ión na tura l . 
CORNIABIERTO. — D e cuna ancha y astas m u y abier

tas, habiendo gran dis tancia da u n p i t ó n á otro. 
CORNIAPRETADO.—Lo contrario del anterior, ó sea 

cuando los pitones e s t á n demasiado juntos . 
CORNIAVACADO.—Con el nacimiento de los cuernos 

m u y trasero y l a inc l inac ión de las astas m á s bien abier
ta y veleta, 

CORNICORTO.—Astas p e q u e ñ a s , pero completas, s in 
que e s t é n despuntadas ó rotas. 

CORNIDELANTERO.—Lo contrar io del corniavacado. 
Toro que tiene el nacimiento de las astas en la parte 
delantera del testuz, siguiendo l a r ec t i t ud hacia ade
lante . 

CORNIGACHO.—El que le nacen las astas en l a parte 
m á s baja del sit io donde apuntan de ordinar io , y ade
m á s las t ienen agachadas y bajas. 

CORNIPASO.—El toro cuyas puntas se d i r igen hacia 
los lados rectamente d e s p u é s de l a vue l ta . 

CORNIVELETO. — E l que tiene derechos, altos é iguales 
los cuernos, s in la vue l ta que generalmente tienen 
todos. 
' CORNIVUELTO.—Toro que tiene vueltas hacia a t r á s 
las puntas de las astas. 

CUBETO, — Con los cuernos muy ca ídos y casi juntos 
los pitones, por lo que no pueden her i r con fac i l idad . 

T a m b i é n se l l aman cubetos los toros que t ienen m u y 



Catecismo Taurino. QQ 

cerrados los pitones en d i recc ión hacia a r r iba ; pero son 
m á s los que t ienen las astas c a í d a s y cerradas. 

DESPITONADO. — E l que aunque tiene rotos los p i t o 
nes conserva algo de pan ta en ellos. Son generalmente 
los que h a b i é n d o s e asti l lado han arrojado las ast i l las y 
les queda el resto de la pun ta , no siendo é s t a roma por 
completo. 

ESCOBILLADO. — Cuando el toro, por efecto de haber 
corneado sobre a l g ú n cuerpo du ro , ha formado en l a 
parte aguda de las astas una especie de escoba con las 
p e q u e ñ a s ast i l las que se han abierto al golpe. 

HORMIGÓN. — Con las astas s in punta , pero s in l legar 
á lo que se l l ama m o g ó n . L o s hormigones suelen ser lo 
por una enfermedad que les corroe l a punta del cuerno. 

MOGÓN. — E l que tiene roma la punta del asta por ha
b é r s e l e roto. Sólo deben l id iarse estos toros en nov i 
l ladas . 

Pueden ser mogones de un cuerno ó de los dos, y no 
se les puede l lamar de otro modo á los toros que les fal
tan las dos puntas, pues aunque algunos les l l aman mo
chos, esta palabra sólo se apl ica a l an imal que carece 
en absoluto de cuernos. 

PLAYERO.—Corniabierto con exceso, que tiene las as
tas m u y separadas entre s í . 

Es tas son las m á s pr incipales denominaciones que se 
da á los torps s e g ú n l a colocación de sus astas. 
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Condiciones de ¡os foros. 

1 AS dist intas condiciones de los toros, y a sean u 
• 1 ̂  fijas ó á c c n l e n t a l e s , son de g ran i n t e r é s y 
I AVW ;̂ debe conocerlas el que quiera ser entendido y 
fc^Üill quiera apreciar con conocimiento de causa lo 

que ve en las plazas. 
To ro BOYANTE es el claro, franco, bravo y noble, pres

t á n d o s e á la e jecución de toda clase de suertes, acudien
do donde le l l ama cualquier leve ind i cac ión ó movimien
to de un torero. 

Es tos toros van siempre por su terreno, s in i n v a d i r 
nunca el del diestro, s iguen a l e n g a ñ o s in pel igro para 
e l l id iador y proporcionando á é s t e completo luc imiento . 

S in dejar de ser nobles y boyantes, pueden ser los 
toros eñ la suerte de varas m á s ó menos blandos y se 
pueden doler ó no al castigo. 

Se denomina DURO a l toro que no se duele a l h ierro , 
pega fuerte y sale s in rebr incar de tomar las varas . 
A d e m á s de duro, es SECO cuando apenas salido ó sacado 
de tomar una v a r a se prepara y desaf ía para tomar 
o t ra . 

Se l l ama REVOLTOSO el toro que siendo boyante y b ra 
vo se revuelve con g r an l igereza, persiguiendo el objeto 
que tiene cerca y se sostiene con firmeza sobre las m a 
nos s in perder de v i s ta el e n g a ñ o . 
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Es tos toros hay que torearlos con mucha habilidad, 
para que las faenas resul ten con lucimiento . 

Debe el torero empapar bien con el e n g a ñ o y es t i ra r 
mucho los brazos s in perder l a v i s t a de l a del toro, pues-
e s t á el diestro en pel igro grande en cuanto l a fiera pier
de el e n g a ñ o y se fija en el bul to . 

T a m b i é n entre los toros boyantes los hay que se CIÑEN 
mucho y á cada lance que da e l diestro van m á s pega
dos á é s t e . 

Como estos toros no dejan de perseguir con codicia e l 
e n g a ñ o , s i el torero sabe lo que hace, p o d r á hacer l u c i 
d í s i m a s faenas, especialmente con l a muleta , s i m i d a 
bien hasta dónde l lega l a res, pues en todos los p a s e » 
p a s a r á el p i tón del toro rozando s in engancharle, sien
do por lo tanto de g ran efecto. 

P a r a los toreros malos son de mucho peligro estos.to
ros, pero resul tan excelentes para los que saben torear . 

Otros toros hay que GANAN TERRENO, y son aquellos 
que cuando se e s t á preparando el diestro van poco á 
poco m e t i é n d o s e en el terreno de é s t e . 

M u y claramente y para los m á s profanos se observa 
esta condic ión cuando entran los peones á bander i l lear , 
v i é n d o s e cómo corban para ganar la acción a l torero. 

Se denominan toros de SENTIDO los que se fijan m á s 
en el bulto que en el e n g a ñ o , y s in hacer caso á é s t e van 
derechos á a q u é l . 

Con estos toros hay que hacer las suertes, á ser po
sible, cerca de las querencias y á favor de é s t a s , pues de 
lo contrar io hay g r an expos ic ión y no es fáci l el l u c i 
miento. 

Se l laman ABANTOS á los toros que huyen de los ca
potes s in prestarse á n inguna clase de suertes, como no 
sea c e r r á n d o l e s las salidas ó á favor de algunas que
rencias3, 

A l g u n o s toros de é s to s suelen fijarse s i el diestro da 
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unos capotazos acertados, y a l tomar las varas se crecen 
-al castigo. 

E n t a l caso conviene, aunque sea desobedeciendo ór
denes de l a presidencia , no apurar mucho las suertes 
para que l leguen á la muerte en condiciones de fácil l u 
cimiento; pues de lo contrario, como el toro abanto es co
barde, a l pegarle mucho se huye en seguida nuevamen -
te y y a no hay medio de reducir le á l a obediencia. 

Son toros BURRICIEGOS, aquellos que son defectuosos 
de l a v i s t a . L o s hay que no ven bien de lejos y que no 
ven bien de cerca. 

S i e l torero comprende pronto l a clase de defecto que 
tiene el toro, puede torearlo s in grandes dificultades, 
pues á los que ven de cerca hay que consentirlos mucho 
y á los que sólo ven de lejos hay que ci tarlos á bastante 
dis tancia para poder con ellos medio luc i r se , y vocear
les a l l legar á j u r i s d i c c i ó n para que ayuden a l buen re
sultado en la e jecución de las suertes. 

Muchas veces el defecto de burr ic iego lo adquieren en 
l a l i d i a , bien por a l g ú n golpe fuerte que se dan contra 
los pilarotes de l a barrera ó por haberles ca ído sangre 
de los caballos en los ojos. Son é s to s los toros en que 
m á s habi l idad tienen que demostrar los toreros. 

Se l laman PEGAJOSOS á los que, aunque t ienen l ib re 
l a sal ida en l a suerte de varas , no l a toman, ins is t iendo 
en derr ibar a l picador á fuerza de cabezadas, s in hacer 

.caso n i dolerse a l castigo. 
Es tos toros der r iban casi siempre. 
Se dice que recarga un toro cuando, teniendo clavado 

el h ier ro de l a puya , en luger de salirse empuja m á s y 
se revuelve contra e l caballo. 

P o r ú l t i m o , no hay necesidad de expl icar cuá l es el 
toro MANSO, pues lo saben hasta los que no van á las co
r r i d a s , y por desgracia, como vemos tantos estamos to
dos bien enterados. 



Sstados y iransformaciones. 

RES son los estados que t ienen los toros en l a 
plaza: levantado, parado y aplomado. 

H A X ^ ' E l p r imero dura m u y poco, y menos a ú n 
^s^mn con el sistema de torear que tienen los peo

nes, y que toleran los espadas, pues el incesante capo
teo aeaba con l a b r a v u r a y l igereza del toro m á s noble y 
franco. 

E l estado de levantado es cuando salen del chiquero y 
corren con la cabeza levantada á todos y con cierto ato
londramiento. 

E n este estado puede el torero, s i posee mucha fuer
za de piernas , in tentar toda clase de suertes con l a 
capa, en la segur idad de que el toro ha de tomar el en
g a ñ o y seguir su camino. 

P o r eso vemos á veces á esos toreros e s p o n t á n e o s 
que con u n trozo de trapo se echan a l ruedo, sa l i r a i ro 
sos en los pocos lances que dan, y es porque el toro 
siempre s igue por su terreno a l sal i r del chiquero. 

Cuando e s t á n parados se conoce en que y a no t ienen 
ta l atolondramiento y hacen por los objetos á una d is 
tancia proporcionada. 

E n este segundo estado es cuando empiezan á de
mostrar sus par t iculares propiedades, pues y a se han 
fijado, y bien se muest ran nobles y bravos desafiando 



71 Serrano García-Vao. 

a l diestro, ó comienzan á buscar las querencias na tura
les, como son las puertas de los chiqueros, las tablas 
todas de l a ba r re ra . E n l a plaza de M a d r i d , l a boca de 
riego del centro del redondel, ó cualquier otro si t io en 
que el piso e s t é m á s blando y fresco. E n este estado to
man t a m b i é n las querencias accidentales, que general
mente son los caballos muertos. 

E l ú l t i m o estado, el de aplomado, es el m á s peligroso, 
pues s i t omó querencia no l a abandona, y s i no e s t á 
aquerenciado, bace poco por los objetos que tiene lejos, 
no a r r a n c á n d o s e m á s que á cosa segura; tiene pocas pa
tas y se sale de l a s - s u e r t e s s e tapa. 

Unos t o r o s manifiestan m á s ostensiblemente que 
otros los dist intos estados, y el trabajo de los toreros se 
debe encaminar á que el ú l t i m o de aplomado no se ma
nifieste mucho, lo que se consigue no abusando de los 
capotazos, que en estos tiempos se prodigan m á s de lo 
que fuera menester. 

Todo lo que pudiera decirse de las TRANSFORMACIONES 
que sufren los toros en l a plaza, e s t á dicho y a . 

Cas i siempre son culpables los toreros de que un 
toro noble, franco y boyante se v u e l v a receloso ó se 
haga de sentido, y de que el que es d u r o se duela a l cas
t igo . 

Observando las reglas del arte, y teniendo en cuenta 
las condiciones de cada res, es muy difícil que los toros 
se vue lvan a l contrar io de lo que son; pero como no 
siempre los diestros saben lo que tienen delante, a l dar 
l i d i a cont rar ia á la requerida hacen que los toros resul
ten lo contrar io que d e b í a n resul tar . 

C a s i siempre depende de l a suerte de varas el resul
tado de las s iguientes . 

E l tener buenos picadores es de m u c h í s i m a impor tan
cia , porque u n m a l puyazo echa por t i e r ra en muchas 
ocasiones todos los buenos p r o p ó s i t o s de los banderi l le-
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ros y espadas, y son muchas las veces que se estropean 
los toros que se l i d i a n ma l en el tercio p r imero . 

E n las varas hay que ahormar l a cabeza de las reses 
y hacerlas parar algo, pasando del estado pr imero a l 
segundo, s in que salten a l de aplomadas, a l que debe 
procurar el espada, con su buena d i r ecc ión , que no l le
guen nunca , ó las menos veces posible . 

m 



y í lgo de los terrenos. 

TJATRO palabras acerca de lo que es el t e r reno 
del toro y el del torero, pues expl icado c o n i a 
debida conc is ión , es m á s fácil comprender lo . 

E l terreno del toro es el que l lamamos las 
afueras, ó sea el que media entre el sit io en que se ha l la 
l a res y el centro del redondel, generalmente llamado 
los medios. 

L a sal ida na tura l del toro es siempre á ese terreno, y 
esto es lo que debe tener en cuenta el torero para rea l i 
zar toda clase de suertes. 

E l terreno del diestro es lo que se l l ama terreno de 
dentro, ó sea la dis tancia que hay desde el sit io en que 
se ejecutan las suertes hasta l a bar rera . 

E l centro de los terrenos de ambos es el en que se 
ejecutan todas las suertes en l a forma que llamamos a l 
n a t u r a l . 

P a r a matar en la suerte na tura l , debe estar colocado 
e l toro en s i t u a c i ó n que dé el cost i l lar izquierdo á los 
medios, y en esta forma el torero debe sa l i r , d e s p u é s de 
ejecutar l a suerte, hacia los tableros. 

L o mismo ocurre en banderi l las , y s e g ú u por el lado 
que el bander i l lero entre, ha de dejar l a sal ida l ibre ha
cia los medios á la res. 

Se dice que una suerte se hace con los terrenos cam-



Catecismo Taurino. 74 

liados, cuando se da a l toro el de dentro y el torero toma 
el de fuera. 

Quien tenga exuberancia de facultades puede hacerlo 
con luc imiento , pues que los toros, cuando toman que
rencia á las tablas, acometen con codicia grande en los 
terrenos de dentro. 

Es to en lo que se relaciona con el toreo á pie, pues 
en l a suerte de p icar l a d iv i s i ón de terrenos es d i s 
t i n t a . 

D icho esto, cuando se hable de todas y cada una de 
las suertes se h a r á n las correspondientes observaciones 
relacionadas con los terrenos. 



<£os tres tercios de ¡a lidia. 

S U E R T E D E V A R A S 

os picadores han de r eun i r especiales condicio
nes, s i n las cuales no pueden ejercer su m i 
sión á sa t i s facc ión de los p ú b l i c o s . H a n de ser 
valientes, j ó v e n e s , robustos y á g i l e s ; han de 

tener en absoluto conocimiento del arte y ser j inetes 
consumados. 

E l que posea tales condiciones y monte caballos re
glamentarios, puede p icar bien toda clase de toros. 

L o s caballos en que han de montar para picar toros, 
han de ser reconocidos por los veter inar ios dependien
tes del M u n i c i p i o , quienes ce r t i f i c a r án s i e s t á n sanos y 
s i t ienen l a alzada de 1,45 metros, a d e m á s de l a resis
tencia debida para el objeto á que se les destina. 

Necesariamente debe haber en las cuadras de la plaza 
á r a z ó n de seis caballos por cada toro que ha de l id iarse . 

L a v í s p e r a de l a cor r ida deben los picadores probar 
los caballos que han de u t i l i zar en e l la , con el objeto de 
que no anden d e s m o n t á n d o s e y mudando de cabalgadu
ra cuando el toro e s t á en el redondel . 

L a suerte de varas es i m p o r t a n t í s i m a para el mejor 
lucimiento de las s iguientes, y por esta causa los espa-
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das deben atender,- s i aspi ran á obtener buenos é x i t o s , 
á l l evar en sus cuadr i l las buenos picadores. 

U n puyazo bajo, excesivamente trasero ó m u y delan
tero, convier ten en receloso y de mala condic ión á u n 
toro bravo; y , por e l contrar io , dos ó tres puyazos co
locados en su s i t io , castigando de firme, ahorman l a ca
beza a l toro m á s descompuesto. 

E l reglamento y l a costumbre han hecho que, cuando 
el toro sale de l chiquero, e s t é n e s p e r á n d o l e los dos p i 
cadores que forman l a tanda, á 10 metros del t o r i l el 
m á s moderno. 

M i e n t r a s esta ley no se derogue, h a b r á que cumpl i r l a ; 
pero l a p r á c t i c a e n s e ñ a que, no sólo no es necesaria, 
sino que perjudica á l a l i d i a de las reses. 

L o s picadores, por m u y inteligentes .que sean, no 
.pueden apreciar , por sólo l a sa l ida , las condiciones del 
toro que han de picar , y necesi tan, como los d e m á s l i 
diadores, hacer un estudio, aunque r á p i d o , de l a l ige
reza de piernas, d i m e n s i ó n y colocación de cuernos, 
modo de embestir , etc., etc. 

E l toro sale completamente levantado, y d e s p u é s de 
cuatro horas de encierro en el chiquero, deslumhrado 
por l a luz del sol y el pintoresco aspecto de l a plaza, é 
indefectiblemente s i l lega á los picadores a l sa l i r , lo 
hace de refi lón, s in fijeza, y ellos a la rgan el brazo para 
e c h á r s e l e fuera, resul tando casi siempre a r a ñ a z o s ó r a 
jones en mala parte, que no hacen nada en favor del 
buen orden de la l i d i a . 

L u e g o que el toro ha metido la cabeza en los capotes, 
puede verse mejor la forma en que ha de ser picado. 

Muchos aficionados buenos y algunos picadores de 
los mejores han sostenido esta t e o r í a , y debe atenderse 
l a i nd i cac ión cuando se ponga seriamente manos sobre 
ese reglamento que tanta necesidad hay de reformar. 

Dicho esto, v é a s e cómo se debe p icar . 
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Debe el picador ci tar en rec t i tud a l toro estando se
parado de las tablas dos ó tres metros. A l acudir y l le
gar á j u r i s d i c c i ó n , la g ran habi l idad del j inete consiste 
en refrenar el caballo en forma que el toro sufra doble 
castigo a l dar l a cabezada en falso y recibi r el puyazo, 
pues no es un m é r i t o extraordinar io el que cada v a r a 
cueste una ca ída y quizás la muerte de un caballo. 

A toro levantado no se pueden poner m á s que las 
pr imeras varas , por ser un estado que dura poco á l a 
fiera. 

A g u a r d a r á el picador l a acometida del toro, y en 
cuanto é s t e haga por el caballo, c l a v a r á la garrocha, 
c a r g á n d o s e sobre el palo, deteniendo el í m p e t u de l a fiera 
y sesgando el caballo hacia l a izquierda, mostrando a l 
toro l a sa l ida . 

E l picador que logre sacarse por delante a l toro, des
p u é s de poner u n buen puyazo, h a b r á conseguido com
pleto éx i to , y s i e l an imal recarga y es impresc indib le 
l a ca ída , no debe desestribarse^ sino caer reunidos, he
chos un grupo ind iv i s i b l e , cabalgadura y j inete. 

D e s p u é s de las pr imeras varas debe el torero á caba
l lo estudiar las condiciones del toro, s i es boyante, pe
gajoso, abanto, de los que recargan, etc., para , con 
arreglo á las condiciones, colocar los puyazos s iguientes , 
pues y a hemos dicho que de lo que se ejecute en el p r i 
mer tercio depende el resultado de los subsiguientes. 

N o es buen picador el que se deja her i r a l caballo en 
el pecho, porque tanta habi l idad ha de mostrar pa ra 
c lavar la puya como para refrenar l a cabalgadura y ha
cer que tuerza el viaje á la izquierda , para que el toro, 
s i acaso, h iera en los cuartos traseros. 

Se deben colocar los puyazos en el mor r i l lo , á ser po
sible, no en todo lo alto de las agujas, sino u n poco de
lanteros, pues los puyazos en l a cruz no ahorman l a 
cabeza de las reses tanto como los que e s t á n un poco 
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m á s delante, pero siempre en el ce rv igu i l lo y de n i n g ú n 
modo en la tabla del cuello n i en las pale t i l las . M á s vale 
no picar á u n toro qne c lavar le puyazos bajos, que ne
cesariamente obligan á las reses á resabiarse de uno 
ú otro lado, con lo que se perjudica el conjunto de l a 
l i d i a . 

* * * 

Otra cosa de g r a n d í s i m o i n t e r é s en el p r imer tercio 
es el.trabajo de espadas y peones, del que t a m b i é n de
pende gran parte de los resultados posteriores. 

N o debe haber en el ruedo durante el tercio m á s que 
los espadas para hacer los quites y dos peones que co
r ran los toros y los coloquen en suerte. A l g u n a s veces 
danzan seis ó siete toreros con los capotes, y esto da 
idea de grande inep t i tud por parte de quien d i r ige . 

Debe cuidarse el director de l i d i a de que, para buscar 
a l toro, vayan los picadores dando l a derecha á las ta
blas, y en n i n g ú n caso se l leve la l i d i a á izquierdas. 

A l g u n o s ganaderos no e s t á n conformes con esto, y es 
na tu ra l que no lo e s t é n ; pero no son ellos los l lamados á 
legis lar en é s t e y otros puntos. 

T a m b i é n debe evi ta r el jefe de l i d i a que n i n g ú n p e ó n 
se coloque á l a derecha de los caballos, pues en el mo
mento de ci tar el picador debe tener el toro el terreno 
l ib re para hu i r s i no es b ravo , para que de ese modo 
sufra el castigo del fuego, que tanto desprest igia á una 
g a n a d e r í a . L o contrario es hacer pasar por bueno lo 
que no lo es. 

Tampoco e s t á n conformes varios toreros y d u e ñ o s de 
toros con este sistema; pero el públ ico e s t á y a m u y en
terado y no hay m á s que hacer las cosas b ien . 

Deben correrse los toros en este tercio á punta de ca
pote, porque los capotazos á dos manos acaban antes 
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con l a b ravu ra , y hay que t ra tar de conservar la á toda 
costa . 

L a mayor parte de los toros que salen bravos l legan 
quedados a l segundo tercio á causa de l a mala y des
ordenada l i d i a que se les da en el pr imero , pues á ve
ces para cada va ra se emplean quince ó veinte capota
zos á derechas é izquierdas , y esto no lo resiste casi 
n i n g ú n toro por m u y bravo que sea. 

L o s espadas, para hacer los quites, debieran emplear 
las largas ó los lances capote a l brazo, con el objeto de 
que los toros no vean mucho capote abierto y no sufran 
grandes destronques. L a media v e r ó n i c a , que es la que 
generalmente se usa," no debiera hacerse sino en los ca
sos de compromiso, a s í como sa l i r con los toros á los 
medios, que sólo d e b í a n sacarse cuando el picador ha 
ca ído en pel igro, el toro le busca y es necesario á todo 
trance l levar le de al l í . N o se guardan estas p r á c t i c a s , 
pero debieran guardarse . 

Solamente cuando hay necesidad de u t i l izar un ú l t i 
mo recurso, debe picarse á los toros á favor de l a que
rencia de los chiqueros. E s ve rdad que en ta l terreno 
casi todas las reses entran con coraje; pero hay que m i 
ra r por l a v i d a de los picadores, que al l í l l evan siem
pre mortales c a í d a s á causa del í m p e t u que l l eva l a fiera 
a l embestir , oliendo el si t io en que tan t ranqui la estuvo 
cuatro horas encerrada. 

A d e m á s hay que tener en cuenta que no s e r á m u y 
bravo el toro a l que hay que l l evar á t a l sit io para que 
cumpla . 

* ' • • 
. * * 

L a puya con que se p ican los toros fué siempre causa 
de eternas renci l las entre los opuestos elementos que 
in te rv ienen en l a fiesta. 



Catecismo Taurino. 80 

M á s de un siglo han luchado los intereses de ganade
ros y diestros, y nunca han estado unos conformes con 
otros. 

E l año 1906, con fecha 15 de M a y o , se p r e s e n t ó a l 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n un documento, firmado por 
ganaderos, picadores y espadas, en el. que constaba el 
acuerdo que h a b í a n tomado unos y otros, re la t ivo á las 
puyas que d e b í a n usarse en todas las plazas de E s 
p a ñ a . 

E l Conde de R o m a n ó n o s , que ocupaba dicho Min i s t e 
r io , d ic tó una R e a l orden obligando á que en todas las 
p rov inc ias de E s p a ñ a se usara . 

H e a q u í cómo han de ser las puyas: 
« L a s puyas — dice el convenio firmado por toreros y 

ganaderos — s e r á n de acero, cortantes y punzantes, afi
ladas en piedra de agua y no atornil ladas a l casquil lo, 
sino con e s p i g ó n remachado. 

Sus filos han de ser rectos, y las dimensiones, tanto 
del tope como de la puya , se a c o m o d a r á n á las s iguien
tes reglas: 

E n los meses de A b r i l á Septiembre, ve in t inueve m i 
l í m e t r o s de largo por veinte de base,- siete m i l í m e t r o s 
de tope en los á n g u l o s y nueve en el punto central de l a 
base de cada t r i á n g u l o . 

E n los de Octubre á Marzo , v e i n t i s é i s m i l í m e t r o s de 
largo por diez y siete de ancho, y las mismas dimensio
nes en el tope que la p u y a anter ior . 

E n las corr idas de novi l los se r e b a j a r á n tres mi l íme
tros de largo á las dimensiones determinadas á las puyas 
para las corr idas de toros, s e g ú n l a época , no var iando 
el tope de las m i s m a s . » 

E s t a es la p u y a que se usa en l a actualidad, y pa
rece ment i ra que la aprobaran toreros y ganaderos, 
porque es un sistema disparatado por lo que respecta 
a l tope. 
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Que quieran que no, al toro que le cojan los blandos, s i 
empuja algo co la rán medio metro de palo, y a d e m á s de 
inu t i l i za r la res p r o d u c i r á n una fuerte protesta en el p ú 
bl ico, cosa que ocurre ahora en todas ó casi todas las 
corr idas . 

Hace falta que las puyas tengan m á s tope; pero a l lá 
los s e ñ o r e s ganaderos y toreros, que son los verdaderos 
interesados, v e r á n , s i quieren arreglar lo , que buenas 
broncas se e v i t a r í a n unos y otros con ello. 

6 
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E L T O R E O D E C A P A 

N o todo lo que vemos hacer con ios toros es torear, y 
son pocos, m u y pocos, los que saben torear de' capa. E l 
esperar que un toro llegue á j u r i s d i c c i ó n y q u i t á r s e l e 
con quiebros, br incos y vuel tas , no es torear. 

E l torero, cuando l l eva en sus manos el e n g a ñ o , ha 
de esperar al toro con los pies quietos, no absolutamen
te juntos, como algunos quieren decir , sino quietos y 
m á s ó menos abiertos, s e g ú n las c i rcunstancias , pues 
n i en todos los toros n i en todos los momentos se puede 
observar l a misma postura . 

Con los brazos debe el torero indicar a l toro el viaje 
que debe seguir y con ellos obligarle á torcer el camino. 

S i , por el contrar io, es el torero el que cambia de s i 
tio y pos ic ión cuando l lega el toro á é l , r e s u l t a r á torea
do el diestro, y en l a m a y o r í a de las ocasiones h a r á el 
r i d í c u l o . 

H a y var ias suertes de capa, y de todas hay que t ratar 
aunque sea l igeramente. 

L a verónica, ó l a que p o d r í a m o s l lamar suerte de fren
te, es la m á s fácil y corriente. 

E n una de las cosas en que m á s debe fijarse el aficio
nado cuando un torero da v e r ó n i c a s , es en el terreno que 
escoge para hacerlo. 

Debe estar el toro en l a misma d i recc ión que las ta
blas y en los tercios de l a plaza, y al dar los lances, 
siempre s e r á la sal ida del toro por el terreno de afuera, 
ó sea hacia los medios; en l a v e r ó n i c a por el lado dere
cho se s i t u a r á el diestro dando el izquierdo á las tablas, 
y v iceversa en l a que d é por el izquierdo. 

L o contrar io es demostrar 'supina ignorancia para sa
l i r atropellado y no obtener luc imien to 'a lguno . 

Se puede ejecutar la v e r ó n i c a con todos los toros en 
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-el p r imer estado, ó sea en el de levantado; pero no 
deben torearse sino á los muy boyantes, que salen con 
muchos pies, ó á los abantos, que no se fijan, pues como 
todas las saertes l l evan un fin determinado, las de capa 
pers iguen el de parar ó fijar á los toros, siendo, por lo 
tanto, contraproducente quitar velocidad á una res que 
no l a tiene sobrada, ó distraer con capotazos, m á s ó me
nos lucidos, a l toro que se ha fijado en los picadores y 
no los d e s d e ñ a . 

Todo lo que se hace con el toro desde que sale del chi
quero v a encaminado á que llegue en buenas condicio
nes á la muerte, y una de las peores cualidades de los 
c o r n ú p e t o s es l a de aplomado, estado en que se h a l l a r á 
toda res á l a que innecesariamente se l a haya toreado 
de capa P o r lo tanto, el matador que tenga inte l igen
c ia y conozca su obl igac ión debe tener g ran cuidado en 
l a clase de toros á que debe ó no torear. 

Y volvamos á la v e r ó n i c a . Se debe colocar el torero 
á l a dis tancia que le indiquen las piernas de l a res, con 
e l capote cogido con ambas manos y colocado delante 
de l pecho. Cuando la fiera arranque y llegue á ju r i sd ic 
ción, c a r g a r á la suerte, no moviendo los pies, y esti
rando los brazos todo lo posible, m a r c a r á l a sal ida s i 
guiendo con ellos el viaje del toro en forma que, a l con
c lu i r un lance, s i aqué l se vuelve á buscar el objeto per
dido, se halle el diestro preparado para dar el siguiente 
por el lado contrar io. 

A l g u n o s toreros han confundido lo de est irar los b ra 
zos con levantar los , y suelen l l evar el capote á l a a l tu ra 
de l a cabeza, pero e s t á n completamente equivocados; l a 
d i r e c c i ó n del capote en l a v e r ó n i c a es á l a derecha ó á l a 
izquierda , m u y pocas veces para ar r iba n i para abajo, 
pues cuando sale el toro del chiquero generalmente n o 
hay que modificarle resabios, que, s i adquiere en l a l i 
d ia , hay reglas para modificarlos. 
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Sólo hay que parar ó fijar, y para ambas cosas es i n 
necesario levantar los brazos. 

Ú n i c a m e n t e en toros revoltosos e s t á admitido para, 
que bagan la sal ida por fuera. 

Respecto á la distancia á que debe colocarse el tore--
ro, y a lo decimos al p r inc ip io : s e g ú n las piernas que-
tenga el toro. 

L a s d e m á s suertes que se hacen con l a capa se der i 
v a n todas de la v e r ó n i c a . 

P a r a l a navarra, que sólo debe hacerse con toros bo
yantes, se c i t a r á igua l que para l a ve rón ica j y se i r á ten
diendo l a suerte poco á poco; se le c a r g a r á al l legar á. 
j u r i s d i c c i ó n , y cuando v a y a el toro fuera, bien embebi
do, se s a c a r á la capa de repente por debajo del hocico, 
dando el diestro media vuel ta y quedando preparado-
nuevamente. 

L a suerte de tijerilla ó á lo chatre es muy fácil , y pue
de hacerse con toda clase de toros por haber en ella más-
e n g a ñ o y m á s terreno para l ibrarse del hachazo a l des
pegarse á l a fiera. 

N o es otra cosa que l a ve rón i ca con los brazos cruza
dos, que se descruzan al l legar el toro á j u r i s d i c c i ó n y 
dar sal ida . 

L o s toros que ganan terreno y los tuertos son los me
nos á p r o p ó s i t o para efectuar esta suerte. 

A h o r a vamos á tratar de la suerte a l costado, de l a que 
i n v e n t ó * P e p e - H i l l o » y l a l l amó de frente por detrás , y de 
l a que, siendo en su origen muy ant igua, ha resurgido-
hace poco, y que unos l laman de frente por delante, que-
es por cierto una solemne redundancia , otros califican 
de gaoneras, y yo las l lamo, para m á s fácil comprens ión^ 
de frente con el capote a t r á s ó por d e t r á s . 

E s t a ú l t i m a tiene su origen en l a suerte a l costado, s i 
tenemos en cuenta cómo l a expl icaron los que hace m á s 
de medio siglo dictaron reglas para torear. 
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D e c í a n que l a suerte a l costado sólo se diferenciaba de 
l a v e r ó n i c a en que el diestro se colocaba de costado a l 
toro con un brazo extendido y el otro sobre el pecho, y 
•en esta forma, cuando la res acomete, da sal ida, ajusta
do á las reglas de la v e r ó n i c a . 

D . J u a n Corrales Mateos, en su l ib ro t i tulado Los 
ioros españoles y la toMromaquia completa, que se p u b l i c ó 
•el año 1856, dice al hablar de l a suerte a l costado. 

« L a suerte a l costado se puede hacer t a m b i é n por de
t rás en los mismos t é r m i n o s que por delante, con l a sola 
v a r i a c i ó n de que el brazo qae pasa en é s t a por delante 
del pecho pasa en aqué l l a por la espalda, resultando as í 
l a capa por d e t r á s . » 

De modo que s i hace cincuenta y siete a ñ o s se escr i 
b ió eso, l a suerte que nos ha sorprendido agradable
mente en los a ñ o s pasados, no es sino una r e s u r r e c c i ó n , 
•quizás perfeccionada, de lo que no se h a b í a v is to desde 
los buenos tiempos de Cayetano Sanz. 

An te s de que a q u í l a ejecutara Gaona^ l a h a b í a rea
l izado en C ó r d o b a l a que fué matadora en la cuadr i l l a de 
s e ñ o r i t a s toreras, Dolores P r e t e l , y en Bi lbao el hoy 
«sposo de la referida, Eduardo Serrano « G o r d e t » , que 
durante a l g ú n tiempo fué auxi l i a r de la cuadr i l l a . 

A p r o p ó s i t o de esto, cuando o c u r r i ó lo de C ó r d o b a a ú n 
v i v í a « L a g a r t i j o » el grande, y vió ejecutar aquello. A l 
d í a s iguiente v ió á Mar iano A r m e n g o l , director de l a 
c u a d r i l l a , y le dijo, poco m á s ó menos, lo s iguiente : 

— O y e , M a r i a n i t o , ¿ c u á n t o s a ñ o s tienes? 
— T r e i n t a — c o n t e s t ó el interrogado. 
—Pues t ú no has visto hacer eso que has e n s e ñ a d o á 

L o l i t a , porque no se ha hecho desde Cayetano, y hace y a 
mucho t iempo. 

— E s verdad—dijo Armengol ;—pero lo v i pintado en 
una L i d i a , y d e s p u é s de muchos ensayos, v i que se po
d í a hacer . 
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D i c h o todo esto, conste que en adelante yo calificar© 
esa suerte, para menos confusiones, de frente con el ca
fóte por detrás . 

Generalmente se ejecuta en la siguiente forma: D a e l 
torero en los tercios dos ó tres v e r ó n i c a s ; se eclia el ca
pote á la espalda, dando medio farol; queda en ta l s i 
tuac ión con el toro d e t r á s , y d e s p u é s de un lance de es
paldas, desaf ía de frente y da cuantos lances le permi
te las condiciones del toro y los terrenos en que se-
l l a l l a . 

Y a e s t á t a m b i é n expl icada la de a l costado, y vamos á 
ser breves con l a que J o s é Delgado l l amó, a l crear la , de 
frente por detrás , mal l lamada, á m i ju ic io , pues que es-
por d e t r á s , pero no efe frente, porque el capote e s t á 
á l a espalda y el lance se da t a m b i é n de e s p a l d a » 
a l toro. 

Se hace teniendo l a capa cogida por d e t r á s , i gua l que 
para la v e r ó n i c a se tiene de frente. E n esta d i spos ic ión 
se ci ta y , a l pa r t i r e l toro, se carga l a suerte, m e t i é n 
dose el diestro en el terreno de l a fiera y dando remate 
con una vuel ta de espalda, quedando preparado para e l 
segundo lance por el otro lado. 

Sólo debe hacerse con los toros boyantes, que con
se rvan fuerzas, y de n i n g ú n modo con los que se que
dan en e l centro, pues, tras de ser poco lucido, es ex
puesto. 

Se l l ama recorte aquella suerte que ejecuta el torero 
y é n d o s e a l toro y , a l juntarse con é s t e en el centro de 
la suerte, cuando el toro humi l l a , l i b r a la cabezad a, sa~ 
cando r á p i d a m e n t e el e n g a ñ o y saliendo en viaje con
trar io , 

T a m b i é n pueden hacerse á cuerpo l impio , l ibrando el 
hachazo con un quiebro de c in tu ra . 

Se puede hacer con toda clase de toros; pero hay que 
tomar grandes precauciones con los que ganan terreno 
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y con los revoltosos; con los tuertos son m u y fáci les y 
lucidos los recortes, entrando por el ojo bueno y saliendo 
por el lado que no ven . 

L o s galleos e s t á n casi olvidados y son l u c i d í s i m o s , 
pero no se ven ejecutar á causa de que los toreros ac
tuales no los han vis to pract icar á nadie. 

E l ú l t i m o torero á quien los hemos vis to con a lguna 
frecuencia ha sido á F ranc i sco Sánchez^ el hermano de 
« F r a s c u e l o » , y lo verificaba del siguiente modo: Se co
locaba l a capa sobre los hombros en l a postura na tura l 
y marchaba a l toro, describiendo una cu rva cuyo fin era 
el centro de l a suerte; de este modo sa l ía e l toro pers i 
g u i é n d o l e , y él l ib raba las cabezadas andando y dan
do medias vueltas á derecha é izquierda, a l ternat iva
mente, extendiendo y recogiendo l a capa, de cuya for
ma cruzaba en algunas ocasiones dos tercios de plaza. 

Muchas veces empezaba los galleos e c h á n d o s e l a capa 
á los hombros, d e s p u é s de una serie de v e r ó n i c a s . 

L á s t i m a grande es que se haya olvidado esta clase de 
toreo, porque es l u c i d í s i m a . 

Se l l a m a cambio e l acto de marcar l a sal ida por u n 
lado y dar la por otro. Con l a muleta se dan m á s que 
con l a capa, pues con é s t a , á pie firme, no se ven casi 
nunca ó nunca; y desde que lo per fecc ionó notablemente 
el g r a n torero Fernando Gómez, «el Gal lo» , se ve con 
frecuencia de r o d i l l a s . 

Consiste en colocarse el torero con el capote citando 
para el terreno de dentro, y cuando y a el toro v a y a em
bebido, s in que haya llegado á j u r i s d i c c i ó n , se c a m b i a r á 
e l cite para el terreno de fuera y se c a r g a r á l a suerte, 
dando l a sal ida como en la v e r ó n i c a . 

Se puede hacer el cambio con todos los toros; pero no 
es prudente con los que ganan terreno y con los que se 
quedan rematando en el bul to , y j a m á s debe intentarse 
con los tuertos. 



Catecismo Taurino. 88 

H a y otra suerte cuya d e n o m i n a c i ó n es moderna: el 
f a r o l . Se suele dar d e s p u é s de una serie de v e r ó n i c a s , 
e c h á n d o s e l a capa como s i se fuera á poner sobre los 
hombros, y dando con ella una vuel ta completa para 
que quede al terminar en l a pos ic ión na tura l , ó sea en la 
misma ac t i tud que estaba a l in ic ia rse el farol . 

N o tiene esta suerte objeto alguno que no sea ador
narse para te rminar el capeo al na tu ra l . 

T a m b i é n debe hablarse algo de correr los toros, cosa 
que, aunque es fácil , se sujeta t a m b i é n á reg las . H a y 
que tomar lo pr imero en caenta las piernas que tenga l a 
res para , s i son muchas, tomarla de largo, echar el ca
pote bajo y no parar en el momento de c i tar n i correr 
en l a misma d i r ecc ión que tenga el cuerpo y la cabeza, 
sino hacerle dar una parte de vuel ta en opuesta d i rec 
ción para ganar terreno, pues los toros, cuando salen, 
cor ren mucho y l legan m u y pronto á alcanzar a l torero. 
S i é s t e ve que se le echa encima, debe flamear el capote 
á derecha é izquierda para que, a l cambiar a l te rna t iva
mente de d i r e c c i ó n la res, p ierda terreno y dé tiempo a l 
diestro para l legar á las tablas . 

S i t uv ie ra pocas piernas se le t o m a r á corto, parando 
a l c i tar lo , pues de otro modo no s e g u i r á el e n g a ñ o . A 
estos toros no hay que flamearles el capote. 

Teniendo el toro querencia hay que parar a l c i tar lo y 
obligarlo demasiado, y debe contar el torero con muchas 
piernas , pues cuando las reses se a r rancan se echan en
cima en seguida. 

S i e s t á fuera de querencia hay que procurar no l l e 
var le á las que tenga conocidas, pues s e r í a trabajo per
dido el sacarle de un sitio para l l evar le á otro, de don
de h a b r í a de tardar m á s en sa l i r . 

L o s hoyantes, revoltosos, los que ganan terreno y los que 
se ciñen, son m u y fáci les de correr; con los de sentido 
hay que tener muchos pies; con los abmtos hay que 
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tomar las va l las , aunque parezca que no es de absoluta 
necesidad. 

L o s burriciegos, que ven de cerca, son m u y fáci les y 
h a y poco pel igro, pues siempre ven e l capote mejor 
que el bulto, y para los que sólo ven de lejos bay que 
tomar mucba delantera, porque, en casó contrar io, no 
v e n el capote. 

L o s toros tuertos se deben ci tar por el lado que ven, y 
una vez que se arranquen l l eva r el capote al lado bueno 
y el cuerpo al del ojo tuerto, en cuya forma se corren 
s i n pel igro. 

L o s quites en l a suerte de varas deben hacerlos los es
padas, y en ellos debe abusarse m u y poco del capote, 
pues todo lo que sea quitar facultades a l toro v a en con
t r a del éx i to general de l a l i d i a . 

Solamente en casos de verdadero compromiso, como 
y a se dice antes, y cuando pe l igra l a v i d a del picador 
c a í d o , se debe torear con ambos brazos, usando la me
d i a v e r ó n i c a . 

P o r t é r m i n o medio toman los toros, con el actual sis
tema de p icar , unas cinco ó seis varas , y como hay l a 
cos tumbre de hacer los quites dobles, t r ip les y aun 
c u á d r u p l e s , hay res que a l l legar á banderi l las ha sido 
e n g a ñ a d a por el lado que ha estado m á s suave diez ó 
doce veces; y s i luego, por ese lado, salen en falso los 
bander i l le ros , resul ta que es milagroso e l que u n toro 
l legue á l a muerte s in acostarse ó achuchar. 

E n cambio, haciendo los quites con largas y corr ien
do á punta de capote, l l egan las fieras a l final s in resa
bio y se las puede l id ia r con lucimiento. 

L o s lances capote a l brazo se dan l levando el capote 
recogido, y son de m á s m é r i t o cuando e s t á colgado el 
t rapo en lo que l lamamos la s a n g r í a que s i se l l eva en 

. l a m u ñ e c a . Resu l t a de mucho efecto. 
H a y largas afaroladas y cambiadas. L a l a rga o r i g i -



Catecismo Taurino. 90 

na l ó na tura l consiste en coger el capote de una pun ta 
con una sola mano, y en d i r ecc ión recta sacar a l toro 
de l a suerte con el e n g a ñ o á lo largo extendido. 

F u e r o n grandes maestros en esta suerte « L a g a r t i j o » 
y Fe rnando Gómez , «el Ga l lo» . 

E l púb l i co tiene mucha culpa de lo que se abusa con 
el capote, pues que concede m á s aplauso al que m á s ra
t imagos, morisquetas y vueltas da al torear. 

Con esto se te rmina lo que se refiere al toreo de capa, 
y l iay que cambiar de tercio. 

LAS BANDERILLAS 

Debe el banderi l lero atender exclusivamente á l a 
conveniencia del matador, pues no es el que pone ban
der i l las m á s que un aux i l i a r del espada. 

Pa rea r pronto y bien es lo que debe hacer un diestro 
que pretenda ser aplaudido. 

E l banderi l lero tiene toro fácil de banderi l lear en to
das partes, s i sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 

L o s grandes toreros del segundo tercio de l a l i d i a es
t á n obligados á saber banderi l lear por los dos lados, y 
de t a l modo, lo mismo da que el toro e s t é dando á las 
tablas el cost i l lar derecho que el izquierdo, pues en
t r á n d o l e s por uno ó por otro puede de j á r se l e s iempre 
l ib re el terreno suyo para l a sal ida y acabar pronta y 
lucidamente. 

S i el toro e s t á en los tercios ó en los medios, a l l í 
debe i r el banderi l lero y entrar al p r imer par por e l 
lado derecho s i l a res no tiene tendencia alguna; pero 
s i se acuesta de a l g ú n lado, se le debe poner el p r i 
mer par por el contrar io, y el segundo seguidamente 
por el otro, terminando con otro por donde se puso e l 
pr imero , para que quede igualado y modificada la ten
dencia. 
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S i en el tercio de banderi l las busca el c o r n ú p e t o e l 
abrigo de los tableros, a l sesgo e n t r a r á . e l banderi l le
ro, para que, a l ver el toro que le pegan, abandone e l 
s i t io en que tanto pesa para l a suerte suprema. De
muestra poca conciencia el torero que manda que le 
saquen los toros de las tablas con los capotes pa ra 
banderi l lear lo, pues con in te l igencia , valor y facultades 
se puede l legar con los palos á todos los ter renos . 

Ot ra equ ivocac ión es l a de aquellos que cuartean 
desde muy lejos, pues como han de l legar á la cara 
con los palos, cuanto m á s lejos cuarteen m á s fácil le 
es a l toro observar , el viaje y cor tar el terreno a l 
torero. 

Son dis t intos los modos que hay de banderi l lear: de 
frente, a l cuarteo, a l quiebro, a l sesgo, a l relance^ á l a 
media vuel ta , a l encuentro ó a l recorte, y y a no se usa 
el antiguo sistema de á pie firme ó topa carnero. 

A l cuarteo es l a manera m á s frecuente de c lavar ban
der i l l a s . Se p o n d r á el diestro de cara al toro, y cuando 
é s t e se fije en é l , s a l d r á formando un medio círculo^ cuyo 
remate s e r á el centro de l a suerte, donde, c u a d r á n d o s e 
con el toro, m e t e r á los brazos y s a l d r á por su terreno. 

L a distancia á que debe engendrarse l a suerte no 
puede ser i g u a l en todos los toros, pues siempre hay 
que tener en cuenta las piernas de la res; pero en todo 
caso se ha de in i c i a r e l cuarteo lo m á s cerca posible 
para evi tar que los toros corten el terreno. 

L o s banderi l leros que t ienen inteligencia;, v i s ta y fa
cultades, cuando l a res corta el terreno cambian el v ia 
je y r á p i d a m e n t e entran por el lado contrario a l que le 
i n i c i a r o n . 

Es to es de mucho m é r i t o , especialmente s i cuando e l 
lado porque salen definit ivamente es por el terreno del 
toro, ó sea el de afuera. 

Se denomina de frente cuando el banderi l lero entra de-
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recho y no cuartea hasta casi l legar a l momento de l a 
r e u n i ó n , de ta l modo, que e l espectador no sabe por 
d ó n d e va á sa l i r . E s un modo luc id í s imo y que puede 
hacerse con los toros bravos , nobles y boyantes. 

A l cuarteo se pueden banderi l lear los toros revoltosos, 
los que se c i ñ e n , los de sentido, los que ganan terreno, 
los abantos, los burr ic iegos y los tuertos, teniendo 
siempre en cuenta su cond ic ión para hacer l a sal ida 
con l a menor expos ic ión posible. 

Se l laman banderi l las a l sesgo cuando el toro se ha l la 
aplomado y busca el refugio de las tablas. A toro para-r 
do debe entrar el torero al hi lo de los tableros, c lavar 
s i n cuadrar y sa l i r con toda la posible l igereza de pier
nas, pues a l sentirse herido ha de revolverse el toro y 
t i r a r el hachazo de na tura l defensa. 

A los toros tuertos se les debe banderi l lear a l sesgo, 
ó sea s in que el toro vea a l diestro, y sa l i r precipi tada
mente por el lado que no ve l a fiera. 

E s t e modo de banderi l lear se l lamaba antiguamente á 
melapiés , por ser preciso que el toro e s t é aplomado y 
por l a velocidad que debe i m p r i m i r á las piernas el to
rero . 

L a s banderi l las a l quiebro merecen un p á r r a f o largo, 
y a que tanto se ha hablado y tergiversado la califica
c ión de este sistema de bander i l lear . 

Se ha llamado y a ú n se le l l ama, y el autor de este 
compendio se acusa de haberlo hecho indebidamente, 
banderi l las a l cambio á lo que no puede n i debe denomi
narse de ta l modo. 

L o s mismos toreros lo han calificado as í ; pero s i se 
estudia la suerte detenidamente, se ve que no h.&y cam
bio; y como no lo hay , no se puede decir t a l cosa . 

L a forma de c lavar banderi l las á pie firme, esperan
do que l legue el toro, es a l quiebro y no es a l cambio. 

L a s veces que yo mismo lo e s c r i b í no me a jus tó á lo 
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razonable, pues para que exis ta el cambio es preciso 
que se indique la sal ida por un lado y se dé por otro; 
que se cambie, en una palabra . 

E l quiebro, s e g ú n definición exclusivamente t au r ina , 
consiste en inc l ina r el cuerpo muy marcadamente a l 
lado derecho ó a l izquierdo, s in mover los pies ó movien
do cuando más uno, muy poco. 

Es to es lo que se hace en banderi l las: mover un pie 
á uno de los lados. 

E l cambio consiste en marcar la sal ida del toro por un 
lado y dar la por otro; por consiguiente, sólo puede ha
cerse con capa, muleta ó cualquier otro e n g a ñ o que 
pueda d i r ig i r se con faci l idad y se l leve a l toro bien me
tido en é l . 

Cuando se ponen banderi l las esperando a l toro, se 
ponen en la forma siguiente: 

E l torero c i ta y espera l a arrancada; cuando el toro 
e s t á cerca de l a j u r i sd i cc ión del hombre, é s t e i n c l i n a e l 
cuerpo hacia un lado, derecho ó izquierdo, s e g ú n donde 
e s t é situado el toro, para que la sal ida de é s t e sea á los 
medios; l a inc l inac ión l a hace siempre moviendo poco 
ó mucho uno de los pies; el toro quiebra l a l í nea en el 
viaje por l a i nc l inac ión marcada por el diestro, y é s t e 
entonces vuelve el pie a l mismo sitio en que estaba 
cuando c i tó , c lava los palos y c o n t i n ú a el toro por su te
rreno, por el mismo lado en que se le i nd i có l a sa l ida , 
por lo que no hay cambio n i puede haberlo. 

T a l sistema de poner banderi l las es a l quiebro, con. 
m á s ó menos m é r i t o , s e g ú n lo que se h a y a ceñ ido el to
rero y l a serenidad con que haya esperado la acometida 
de l a fiera. 

H a y quien sostiene que el quiebro debe darse con los 
pies juntos, s in m á s que cimbrear la c in tura ; pero esto 
no se ve nunca. Poco ó mucho, todos sacan un pie pa ra 
s e ñ a l a r l a sa l ida , L o que no hace nadie es cambiar en 
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esta suerte, porque á cuerpo l impio es imposible ha
cerlo. 

E n esta suerte he vis to a l « G o r d i t o » , « L a g a r t i j o » , 
« O a r a - a n c h a » , «Quin i to» y Fuentes como dis t inguidos , 
y á otros muchos m á s . Todos sacaban u n pie tuera, 
para luego volver lo á su si t io. 

T a m b i é n hay banderi l las a l quiebro en s i l l a , s e n t á n 
dose el torero para c i tar , y con las mismas reglas le
vantarse para c lavar cuando l a res mete la cabeza. 

Y nada m á s de quiebro, que y a ha sido lata. 
A la media vitelta no se deben poner m á s que cuando 

los toros, por excesivamente quedados, por ser de sen
t ido, por desarmar ó por causas parecidas, no se dejan 
banderi l lear por la ca ra . Se s i t u a r á el diestro á corta 
dis tancia d e t r á s del toro, lo c i t a r á con l a voz para que 
se vue lva , y como lo h a r á humil lado por l a casi segur i 
dad de coger, c u a d r a r á , c l a v a r á los palos y s a l d r á por 
pies. 

Se debe procurar que el toro se v u e l v a por el terreno 
de afuera, para que l a sa l ida na tura l del torero sea por 
el de dentro. 

A topa carnero se p o n í a n antes las banderi l las á pie 
firme, cuando no se h a b í a inventado el quiebro. Se es
peraba á que el toro llegase á j u r i s d i c c i ó n , y cuando 
daba l a cabezaba se desviaba el diestro a l lado de la s a 
l i da , clavando los palos a l tiempo de dejar l ibre su terre
no a l toro. 

E l autor no ha vis to m á s que un par en esta suerte 
a l «Os t ión» , el a ñ o 1883, con un toro de V e r a g u a que se 
le a r r a n c ó de pronto y lo e s p e r ó , consumando la suerte 
en l a forma dicha. 

Pocas veces se c lavan banderi l las a l recorte, que m u y 
bien puede l lamarse a l encuentro . V a el torero a l toro 
como para hacerle un recorte, y en el momento del en
cuentro l i b r a r á el embroque con un quiebro de c in tu ra , 
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clavando los palos en aquel instante, ó, mejor dicho, co
locarlos para que el toro se los clave a l dar l a cabezada. 

Son de g ran efecto, pues b ien hecha la suerte sufre el 
espectador l a i lus ión de que l a cogida es inev i tab le . 

Se l laman banderi l las a l relance cuando el banderi l le
ro aprovecha l a sal ida del toro de u n capote pa ra c la
va r los palos ó cuando sale de otro par que le ha puesto 
e l c o m p a ñ e r o . 

Son pares de g ran efecto y de los que mejor modi
fican las tendencias de las reses, por el hecho de haber
las castigado cuando menos lo esperan. 

Duran te l a suerte de banderi l las debe haber u n peón 
con un capote á l a cola del toro, y otro d e t r á s del ban
der i l le ro , especialmente esto ú l t i m o en los pares al ses
go, que es necesario, a l darse cuenta el toro que le han 
pegado, que se encuentre con alguien en el camino a l 
perseguir a l banderi l lero. 

E l que e s t á á l a cola del toro debe, a l sal i r e l bande-
r i l l e ro , meter su capote para ind icar á la fiera su terre
no y dejar l ibre la sal ida del torero, que en aquel mo
mento es perseguido s in defensa. 

Dicho lo que puede decirse de las banderi l las , pase
mos a l ú l t i m o tercio. 

L A S U E R T E D E M A T A R 

E l ú l t i m o tercio de l a l i d i a consta de dos partes: los 
pases de muleta y la estocada, siendo l a p r imera prepa
ra tor ia de l a suerte final. 

Pases de muleta. 

S i el toro, desde que sal ió del t o r i l , ha sido bien l i 
diado, l l e g a r á á l a muerte en buenas condiciones, sean 
cualesquiera sus cualidades, pues l a in te l igencia del d i -



Catecismo Taurino. 96 

rector de l i d i a puede modificar los resabios perjudiciales 
ó conservar l a nobleza y b r avu ra en caso de que el toro 
l a baya d e m o s t r á d o a l sa l i r . 

Ocurre que no siempre los l idiadores saben ó pueden 
dar á cada toro la l id ia conveniente, y cada res l lega en 
sus especiales condiciones a l trance fiual, en e l que 
con los pases de muleta ha de cor reg i r el espada to
dos los defectos, en muy poco tiempo, para conseguir 
dar l a estocada lucidamente y antes que l legue el espec
tador á aburr i r se . 

E x i s t e n dos clases de pases, que p u d i é r a m o s l l amar 
or ig inar ios , de los que se der ivan todos los d e m á s que 
se dan á los toros. Son el pase na tu ra l y el de pecho. 
Ambos se dan con l a mano izquierda, que es con l a 
que deben hacerse todas las faenas, no apelando á l a 
derecha sino cuando los toros e s t á n aquerenciados á 
las tablas ó cuando se acuestan mucho del lado i z 
quierdo. 

E l pase natural se da del modo siguiente: se co loca rá 
el diestro en l a rec t i tud del toro con l a muleta en l a 
mano izquierda, e l brazo extendido y completamente 
cuadrado el e n g a ñ o hacia el terreno de afuera. 

E l toro, s i es boyante y claro, a c u d i r á por su terreno 
á la muleta, y cuando llegue á j u r i s d i c c i ó n , c a r g a r á e l 
torero l a suerte y s a c a r á el e n g a ñ o por alto ó por bajo, 
s i hay que subir ó bajar l a cabeza, ó completamente de
recho s i no hay defecto que corregi r , dando un cuar to 
de vuel ta y quedando preparado para otro pase. 

S i el toro acude por el mismo terreno, es de g r a n m é 
r i to repet i r una ó dos veces el mismo pase, y con tres ó 
cuatro naturales dar una vuel ta completa, lo que cons
t i tuye el toreo en redondo, que m u y pocas veces se v e 
por no ser fácil n i mucho menos. 

Cuando, d e s p u é s de un pase na tu ra l , e l toro se r e 
vue lve l igero , buscando el trapo rojo hacia el terreno 



97 M- Serrano García-Vao. 

de dentro, debe el torero poner el brazo de l a mnleta 
hacia este mismo terreno, y con el e n g a ñ o perfilado, 
formando u n solo bulto con trapo y cuerpo, empapar 
a l toro sobre corto y dar salida por el terreno del dies
tro, lo que resul ta luc id í s imo y se denomina pase de 
pecho. 

Es tos dos son los dos pases de los que se der ivan to
dos los d e m á s , como antes se ha dicho. 

Cuando e s t á el torero preparado para dar el pase na
tu ra l , y el toro, a l embestir, en lugar de d i r ig i r se á l a 
muleta por su terreno, se mete en el del diestro y v a 
a l bulto, no debe el torero hu i r n i salirse del sitio en 
que e s t á ; debe cambiar precipitadamente de d i recc ión 
el e n g a ñ o é ind icar l a sal ida por el terreno de dentro, 
dando el pase de pecho. A esto se l l ama cambio. 

Suelen hacerse és tos l levando l a muleta plegada de 
modo que el toro no vea m á s que el cuerpo, y al arran
carse desarrollar aqué l la , dando sal ida por el terreno 
del diestro. 

Se denomina cuando es asi cambio preparado, pero es 
de mucho menos m é r i t o que el forzado, que se ha des
cr i to anteriormente. 

E l pase ayudado ó con ambas manos lo i n v e n t ó «Cu
c h a r e s » , y no tiene gran m é r i t o , pues es tan grande el 
e n g a ñ o que con l a ayuda de la espada se presenta a l 
toro, que pasa é s t e con g ran faci l idad y s in peligro al
guno para el torero. 

E s t e es el l lamado del Celeste Imper io . 
Otro pase se ha generalizado en los ú l t i m o s años que 

es mucho mejor que el anterior, tanto por estar m á s 
expuesto el torero, cuanto por el mucho castigo que da 
a l toro. 

Se califica de ayudado por bajo; se in i c i a como el ante
r io r ; pero en vez de sacar l a muleta por a r r iba , se esti
r an los brazos, haciendo a l toro seguir el viaje; y cuan-

7 



Catecismo Taurino. 98 

do e s t á m á s embebido en el e n g a ñ o , t i r a r á de é s t e e l 
torero hacia su izquierda por bajo, de modo que l a res, 
que h a b í a empezado el viaje por el terreno de dentro, 
a l acabarlo quede mirando a l de fuera, dispuesta á to
mar un pase na tura l , que es para lo que q u e d a r á prepa
rado el diestro. 

L a r á p i d a vue l ta que se hace dar a l toro castiga mu
cho á é s t e , tanto que no h a b r á uno que no cuadre con 
dos pases de é s t o s y otros dos ó tres naturales. 

Y a se ha dicho que no deben usarse los pases con la 
derecha sino en los casos precisos, á pesar de lo cual 
son muchos los toreros que por miedo ó ignorancia los 
ejecutan con frecuencia. 

Con dicha mano se pueden dar naturales y de pecho, 
como con l a izquierda; pero son de menos lucimiento, 
y sólo c u á n d o el toro se defiende en las tablas ó tiene 
el defecto de acostarse mucho por el izquierdo e s t á per
mi t ido . 

H a y otros pases que los empezó á dar «Gruerr i ta» , y 
á los que debe denominarse medios nada m á s , porque 
casi siempre se queda el toro en medio del viaje, y para 
calificar de pase hace fal ta q-yíQ pase l a res. 

Son és tos los l lamados de tirón, que se u t i l izan para 
sacar los toros de las querencias, sobre todo de las ta
blas, con objeto de poderlos matar en l a suerte na tu ra l . 

Se in i c i an como el na tu ra l , s in tener l a muleta c u a 
drada, sino algo sesgada. A l dar el toro l a cabezada, 
avanza medio cuerpo, y el torero s a c a r á precipitada
mente el e n g a ñ o por alto, dando un paso para a t r á s y 
quedando en pos ic ión de dar otro en seguida para lo
grar , dando r á p i d a m e n t e una serie de siete ú ocho, 
sacar á l a res á sit io conveniente para que, a l entrarle 
á her i r , puedan sal i r toro y torero por su terreno res
pect ivo. 

E l l lamado pase de molinete se i n i c i a como el na tura l , 
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y cuando el toro e s t á empapado en el e n g a ñ o se saca l a 
muleta por debajo del hocico, como en l a nava r ra , y se 
da una vuel ta delante de l a cara, quedando a l te rminar 
cuadrado el torero con la res. 

Se ha aplaudido muchos años a t r á s el hecho de que 
los toreros pasasen l a muleta de los cuernos a l rabo, y 
se decía en tono de alabanza que el diestro h a b í a barrido-
Ios lomos, y hasta se ha denominado pase de la muerte. 

E s é s t a una de tantas mentiras como hay en el arte 
taur ino, que, afortunadamente, ha sido aclarada y y a 
no causa entusiasmo. 

Que un toro noble pase por debajo de l a muleta no 
representa m é r i t o alguno en el torero. 

L o verdaderamente a r t í s t i c o y que denota v a l e n t í a é 
in te l igenc ia , es cuando tiene el diestro l a muleta dere
cha y embiste el toro, le ve l legar y g i r a el brazo, l le 
vando á la res como sujeta á un ronzal hasta terminar 
e l viaje, s in perder él su terreno, y , en el caso de r e 
volverse , da sal ida con el pase de pecho. 

E s a es l a verdadera verdad del toreo de muleta . 
De a l g ú n tiempo á esta fecha se han introducido a l 

gunas modificaciones, no para perfeccionar el toreo de 
muleta, sino para buscar adornos que el púb l i co aplau
de con entusiasmo. 

H a y pases de rodi l las , otros cambiando de mano l a 
muleta por la espalda, otros en forma de farol, é inf in i 
tos m á s que son indefinibles, y que, s i bien es c i e n o 
que t ienen vis tos idad, no son fundamentales, y m á s 
con t r ibuyen á estropear las condiciones de las reses 
que á prepararlas para her i r pronto y con éx i to . 

P o r regla general , los que se embriagan con tales 
abusos de trapo no suelen matar con luc imien to . Y a 
e s t á dicho c u á l es l a base del toreo con el trapo rojo, y 
en l a forma dicha se pueden pasar los toros boyantes y 
revoltosos. 
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P a r a los de otras cualidades deben tenerse en cuenta 
algunas modificaciones. 

L o s toros que se ciñen se cuelan con gran faci l idad, 
y hay que colocarse delante de ellos con l a muleta no 
cuadrada completamente, sino un poco sesgada y algo 
adelantada del cuerpo, perfilando é s t e de modo que, s i 
a l arrancar ó en medio del viaje cambiase de d i recc ión 
el toro, se le pueda dar sal ida s in necesidad de h u i r . 

P a r a los que ganan terreno conviene que antes de en
t ra r en funciones el espada le hayan los capotes apura
do las facultades de las piernas, y de ese modo p o d r á 
el torero colocarse cerca, pues cuanto m á s en corto 
los toree menos t ie r ra pueden ganar hasta l legar á ju 
r i s d i c c i ó n . 

Conviene t a m b i é n colocar l a muleta u n poco sesgada, 
como se ha dicho para los anteriores. 

P a r a los de sentido hay que colocar l a muleta comple
tamente perfilada, de forma que tenga una cara para el 
terreno de dentro y otra para el de fuera, habiendo pro
curado que los capotes hayan acabado antes con las 
piernas del toro. 

Cuando é s t e se arranque y l legue á j u r i s d i c c i ó n se 
c u a d r a r á el e n g a ñ o , y hasta entonces no h a b r á movido 
el diestro los pies para no av iva r el deseo que ta l clase 
de toros tiene siempre de i rse a l bulto. 

L o s toros abantos pueden ser bien toreados, casi como 
los de sentido, pues aunque se ciernen algunos al l legar 
a l e n g a ñ o , no hay que guardar otra p r e c a u c i ó n que l a 
de no moverse hasta que l a res ha metido la cabeza, 
porque como son toros cobardes, en cuanto sa lvan e l 
bulto que tienen delante buscan terreno donde marchar
se s in pensar en recoger n i revolverse . 

L o s burriciegos deben ser toreados con las precaucio
nes que son necesarias, s e g ú n s i son de los que ven de 
lejos ó de los que ven de cerca. 
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L o s tuertos conviene, a l darles los pases, que l a 
v i s t a buena la tengan hacia el terreno de fuera, y de 
ese modo se puede hacer l a faena con completa se
gu r idad . 

E n el caso de que el ojo bueno lo tengan para las ta
blas, d e b e r á el torero adoptar precauciones para l a fae
na, que le ha de resul tar m á s difícil y pel igrosa . 

Cuando á la hora de la muerte e s t á el toro en una 
querencia, deben los capotes sacarlo, pues necesaria
mente, para l l evá r se lo con la muleta, h a b r í a que torear
lo m u y cerca, y es de mucho peligro la arrancada que 
da l a fiera cuando l a ob l igan á dejar él sitio en que e s t á 
aquerenciada. 

D e s p u é s de sal i r se le puede torear en la seguridad 
de que, estando fuera de l a querencia, ha de tomar 
con franqueza el trapo y s in peligro grande para el 
d ies t ro . 

Debe, en algunas ocasiones, ser ayudado el matador 
a l torear de muleta por un p e ó n ; pero por uno sólo, que 
se coloque con el capote a l lado contrario por el que d é 
e l pase el espada. 

H a y toros revoltosos que se hacen de sentido y no 
pueden torearse s in ayuda, y en tales ocasiones e s t á 
jus t i f icada l a i n t r o m i s i ó n de l mejor peón de l a cua
d r i l l a . 

L o que no debe tolerarse es que in te rvengan varios 
capotes, pues eso sólo puede permit i rse antes de em
pezar l a faena el espada, cuando haya que quitar todas 
las piornas á un toro de sentido ó de los que ganan 
terreno . 

E n s í n t e s i s e s t á d icholo m á s esencial del toreo de mu
leta . A h o r a el aficionado debe cont r ibui r , con su aplau
so ó su censura, á que se r inda culto á l a verdad . Sobre 
todo, que no se toree tanto con l a derecha. 

A h o r a vamos á t ratar de 
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La estocada de muerte. 

P a r a matar los toros se dan las estocadas en diversas-
suertes, que son: recibir, aguantar, á im tiempo, á volapiéy 
á paso de banderillas y á la media melta. 

Todas ellas se der ivan de las dos ú n i c a s formas ,que 
hay de matar, y para lo cual no hay que hacer m á s que 
irse á los toros ó esperarlos. De estos dos sistemas se 
de r iva todo. 

L a suerte de recibi r es l a m á s hermosa, la de mayor 
m é r i t o , l a p r i m i t i v a y la m á s c lás ica de todas. 

Se ha perdido la costumbre de recibi r toros, hasta el 
extremo de haber algunos buenos toreros y estoqueado
res que n i s iquiera l a han intentado. 

E l a ñ o pasado, 1912, r e s u r g i ó en toreros de modesta 
c a t e g o r í a , y bueno s e r á que no se olvide y que se repi ta 
cuantas veces se pueda. 

Se pueden rec ib i r los toros boyantes, los revoltosos, los 
que se ciñen, los abantos cuando no son de los bravucones 
que rebr incan , los burriciegos y los tuertos, especialmente 
los del ojo derecho. 

A raiz de matar «Jose l i to» Grómez u n toro en l a suer
te de rec ib i r el d ía 4 de Agosto del pasado 1912, e sc r ib í 
un a r t í c u l o acerca de l a suerte de recibir y l a de aguan
tar, y lo copio á c o n t i n u a c i ó n porque creo es l a mejor 
exp l i cac ión de ambas suertes que las han confundido 
muchos y las s e g u i r á n confundiendo: 

«Como ocurre siempre qne se t ra ta de resuci tar la o l 
v idada , suprema y fundamental suerte de matar, l a s 
opiniones no han estado u n á n i m e s , y en muchas apre
ciaciones he leído que «Gal l i to Chico» m a t ó aguantando. 
Y o no lo entiendo as í , por ex is t i r una diferencia nota
ble entre ambos modos de estoquear, y me creo obligado 
á expl icar el fundamento que tengo para juzgar as í y 
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definir en una forma que yo no he inventado, pues me 
l imi to á seguir á otros que, con g r an suma de conoci
mientos, d ic taron reglas y expl icaron t á c i t a m e n t e lo 
que es una cosa y lo que es otra . 

» D e s d e luego, respeto toda opin ión contrar ia , aunque 
siempre l l a m a r é recibir á lo que considero que es esta 
suerte, y aguantar, á la otra, que dicho sea de paso, es 
una d e r i v a c i ó n de l a p r imera y casi de mayor m é r i t o . 

« A d e m á s de l a d ivergencia de pareceres en los que 
nos dedicamos á la c r í t i c a m á s ó menos profunda, han 
llegado á m i poder algunas cartas, en las que se me pide 
una expl icac ión detallada de ambas suertes, pues dicen 
que e s t á n en duda y quis ieran explicaciones claras y 
convincentes. 

» P a r a complacer á unos y á otros, y fundada m i apre
ciación en textos autorizados, voy á ver s i acierto á dar 
una expl icac ión que satisfaga a l decir cómo entiendo tan 
importantes formas de matar toros. 

» P a r a que la estocada ó pinchazo que dé el diestro se 
pueda calificar de reciMendo, es requisito indispensable 
haber citado. 

» P a r a que se califique de aguantando, es t a m b i é n i n 
dispensable que no haya habido cite p rev io . E s decir , 
que l a suerte de aguantar es una i m p r o v i s a c i ó n y una 
demos t rachn de serenidad grande en el torero, que en 
lugar de sal irse por pies ó dar un pase de pecho, espera 
una acometida imprev i s t a y mete el estoque aguantando 
el empuje del toro. 

»Sue le suceder que un espada, d e s p u é s de dar algu
nos pases y tener al toro cuadrado, se prepara para ma
tar, y cuando l ía la muleta y el espectador no puede 
juzgar s i el pensamiento del torero es entrar á vo lap ié 
ó esperar, se arranca el toro, espera el diestro y da p i n 
chazo ó estocada, alto, bajo, delantero, trasero, derecho 
ó atravesado. E n cualquiera de estas formas, que p i n -
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che en hueso ó clave todo el acero, ha ejecutado l a suer
te de aguantar. 

» E n cambio, si el torero, d e s p u é s de l a faena de mu
leta, recoge é s t a hacia el terreno de salida, adelanta el 
pie izquierdo y l a muleta, y en esta ac t i tud espera l a 
arrancada del toro, y mete el brazo para her i r , ha red-
Udo. E s i g u a l que el estoque quede m á s ó menos b ien 
colocado, que haya dado el quiebro de muleta m u y ceñi--
do ó poco, en cualquier caso no ha sido otra cosa que 
recibir, s i ha esperado hasta marcar la estocada, hasta 
tocar con el acero en el cuero del toro, pues hay que 
sal irse en cuanto el toro t i ra l a cabezada á favor del 
quiebro de muleta , s e g ú n las buenas doctrinas de los 
que definieron la suerte hace y a muchos a ñ o s , y cuyas 
explicaciones quiero copiar como fundamento de mis 
creencias. 

» A n t i g u a m e n t e , cuando se empezó á matar toros con 
estoque, no h a b í a m á s forma que recibiendo. L o s toros 
que se quedaban so l ían mor i r asesinados ó desjarre
tados. 

«Cost i l la res» i n v e n t ó el vo lap ié , y desde entonces no 
han existido m á s que dos formas de estoquear; y é n d o s e 
á los toros ó e s p e r á n d o l o s , y todo lo que se hace en el 
ú l t i m o tercio de l a l i d i a es derivado de una , ú otra 
forma. 

» L a suerte de recibir apenas se usa, y debemos alen
tar á todo el que la practique con mayor ó menor pe r 
fección para que la vean los aficionados y sepan lo 
que es. 

» F r a n c i s c o Montes esc r ib ió un Tratado de Tauroma
quia, y en él expl icó la suerte de recibir, s in hablar 
nada de aguantar, pues esta d e n o m i n a c i ó n es re la t iva
mente moderna, s i moderno se puede l lamar á lo que 
trae una fecha de unos cincuenta 3,ños. 

»La edición de la Tauromaquia, de Montes , quepub l i -
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có el excelente cr í t ico Pilatos hace m u y cerca de cua
renta a ñ o s , habla de recibir y aguantar. 

»Al referirse á l a p r imera , dice que con el brazo de l a 
muleta en la misma s i t uac ión que para el pase de pe
cho, se ci ta a l toro para el lance fatal , y cuando l lega á 
j u r i s d i c c i ó n y e s t é bien humil lado, se m e t e r á el brazo de 
l a espada, y á favor del quiebro de muleta se hal la el 
diestro fuera cuando el toro t i r a l a cabezada. 

» P a r a expl icar la estocada aguantando, dice: 
«Debe entenderse por aguantar l a res cuando el dies-

» t ro no desaf ía con el trapo, estando en l a rec t i tud del 
» toro d e s p u é s de haberle trasteado, y que acuriió noble 
»y boyante para l a suerte suprema. S i el toro en esta 
« a c t i t u d es por d e m á s codicioso, y a l embozar l a muleta 
»en el palo se arranca y espera el matador y le toma los 
»b]ando8 , vaciando con el quiebro de c in tu ra y muleta, 
»ha cumplido como bueno y siempre s e r á ap l aud ido .» 

» A u n q u e y a con esta expl icac ión h a b r í a bastante, 
para mayor convencimiento copio del mismo l ibro lo s i 
guiente, que v a inmediatamente d e s p u é s de lo anterier: 

«Si el diestro en esta suerte, como en l a de recibir y se 
» m a r c h a del terreno en que se colocó antes de consumar-
» las , y l a estocada se hal la fuera del sitio que designa 
»el arte, siempre s e r á n las citadas suertes deslucidas; 
»pe ro por ello no d e j a r á n de l lamarse recibir l a una y 
y>aguantar l a o t r a . » 

» D . J o s é S á n c h e z de N e i r a , en su g ran obra, que s i 
en l a parte h i s t ó r i c a tiene muchas equivocaciones, en la 
t é c n i c a es obra de aficionado excelente, dice lo mismo 
é ins is ta en que en l a suerte de aguantar no precede cite. 

» H a b l a de haber vis to recibir á Montes, «Ohic lanero» 
y D o m í n g u e z , diciendo que los tres realizaban la suerte 
en forma d is t in ta , y los tres t a m b i é n , en cuanto pincha
ban, «movían los pies, como no pod ía menos de su -
»cede r .» 
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»Maime l D o m í n g u e z no habla de aguantar; pero ins i s 
te, como todos, en lo del cite, y da este importante de
talle a l expl icar l a suerte de recibir.. . « M e t e r á el brazo 
»de la espada, marcando con esto la estocada dentro, 
»pero saUéndose cuando el toro t i r a l a cabezada á favor 
»del quiebro de m u l e t a . » 

»Creo que con los anteriores datos basta para jus t i f i 
car el por qué l l amé recibiendo al modo de matar J o s é 
Gómez al toro « I r l a n d e r o » , d e M i u r a , el d ía 4. 

» E s o de ci tó á recibir y dió una estocada aguantando> 
por m i parte, no lo d i r é nunca, pues lo considero una 
equ ivocac ión ó una mala i n t e r p r e t a c i ó n de dos suertes, 
entre las que hay una sola diferencia, y es precisamen
te la del cite previo , con el cua l no puede ex is t i r l a suer
te de aguantar .» 

A l g u n o s dicen que para rec ib i r , d e s p u é s de ci tar con 
el pie izquierdo, debe és t e juntarse con el derecho y 
as í esperar la acometida del toro; pero esto no se lo he 
visto hacer las veces que he visto rec ib i r á «Bocane-
g r a » , « C a r a - a n c h a » , H e r m o s i l l a , G u e r r a , « G o r e t e » , 
« J e r e z a n o » , Velasco y algunos otros. Poco ó mucho, to
dos t e n í a n adelantado el pie izquierdo, y , a d e m á s , c o n 
sidero muy difícil que se p u e d á aguantar l a acometida 
con los pies jau tos a l dar la estocada. 

H a y otra d e n o m i n a c i ó n relat ivamente nueva y es la de 
la suerte de ar rancar . Se ha dado este nombre al modo 
que tuvo generalmente de matar « F r a s c u e l o » , y que en 
estos tiempo lo ha usado « M a c h a q u i t o » . E s un t é r m i n o 
medio entre el vo lap ié y l a suerte de rec ib i r , ó sea i r se 
á her i r á los toros que no e s t á n m u y aplomados, con el 
objeto de que en el viaje ayude l a res a l espada, y toro 
y torero hagan cada uno l a mi tad . A esto se l l amó matar 
arrancando. 

Se dice que el matador da una estocada á un tiempo 
cuando a l arrancarse el diestro se arranca t a m b i é n el 
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toro y se encuentran en el centro de la suerte, ó cuando 
tuvo el torero i n t e n c i ó n de recibi r y al ver veni r encima 
l a res se a r r e p i n t i ó y fué hacia el la. 

Se h.a dicho que pueden recibirse á los toros hoijantes 
con g ran faci l idad, porque han de seguir el viaje que se 
les indique con l a muleta, y debe cuidarse de no dar el 
quiebro muy marcado, pues en tal caso las estocadas 
han de resul tar atravesadas. 

A los revoltosos y á los que se ciñen debe m a r c á r s e l e s 
bastante l a sal ida, porque su condic ión les hace p isar 
poco á poco el terreno del diestro. 

Debe cuidarse el espada de verificar esta suerte siem
pre en los terrenos naturales, donde tenga el toro l a sa
l i da l ibre para el de fuera, y es el modo de que salgan 
todas las suertes airosas. 

L o s abantos que no rebr incan al l legar a l centro de la . 
r e u n i ó n t a m b i é n se pueden recibi r , en la seguridad de 
que han de dar l a cabezada en el e n g a ñ o y s e g u i r á n su 
viaje s in revolverse á buscar nada. 

Y los burriciegos, especialmente los que sólo ven de 
lejos, se pueden rec ib i r c i t ándo los de largo y voceán 
dolos cuando en medio del viaje han perdido el punto de 
v i s t a . 

A los tuei-tos que ven por el lado de fuera (el izquier
do) se les recibe procurando que no dejen de ver l a mu • 
leta con la v i s t a buena, pues, en caso contrar io , a l per
der el objeto se r e v o l v e r í a n por el lado tuerto y d a r í a n 
una cogida . 

Siendo tuertos que sólo ven por el derecho, es nece
sario hacer un quiebro muy marcado a l l legar á j u r i s 
d icc ión , pues como no ven por el otro lado, han de to
mar el terreno de dentro. N o e s t á de m á s l a colocación 
de un peón que entre con el capote voceándo le por el 
lado tuerto. 

volapié'ó vuelapie's, que como recurso i n v e n t ó «Gos-
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t i l l a re s» y que luego se ha modificado y mejorado, es el 
modo m á s usual de matar los toros en l a actual idad. 

Pueden matarse á vo lap ié toda clase de toros, pero 
cuidando que e s t é n aplomados, para lo cual , á los que 
conserven poder en el ú l t i m o tercio, hay que quitarles 
las piernas con los capotes y con l a muleta. 

Condic ión esencial para arrancar los toros á vo lap ié 
es que tengan l a s .manos juntas , pues s i las t ienen 
abiertas, c ie r ran los encuentros de las agujas y l a es
pada t r o p e z a r á en hueso, y s i tienen adelantada l a de
recha y a l l eva el ' toro ganado parte del terreno que ha 
de tomar en el viaje. Puede a r r a n c á r s e l e s s i l a que tie
nen adelantada es la mano izquierda; pero es preferible 
que e s t é n completamente igualadas. 

T a m b i é n hay que cuidar de que no e s t é n humil lados , 
porque en ta l caso l l e v a perdido el torero uno de los 
tiempos y es la cogida casi segura. 

Q u e r i é n d o l o s desviar de las buenas p r á c t i c a s , hay 
aficionados que aconsejan á los toreros que entren á 
matar despacio y que se dejen ver de los toros, e t cé te 
r a , etc., y no hay nada m á s lejos de la rea l idad que ta
les consejos. 

Se l lamó á esta suerte vuelapies por l a l igereza que 
para prac t icar la hay que i m p r i m i r á las piernas , y lo 
mismo «Pepe-Hi l lo» en su tauromaquia, que Montes en 
l a suya , aconsejan que se entre y se salga con iodos los 
$ies. 

S i a l g ú n espada ha entrado á matar despacio, de cada 
cuatro veces ha sufrido tres cogidas, y esto dice m á s 
que todos los textos habidos y por haber. 

Debe el matador colocarse á l a dis tancia que le i nd i 
quen las piernas del toro en re lac ión con las faculta
des suyas, en rec t i td de l a res, ó sea formando una 
l í n e a recta el cuerpo del torero y el testuz del toro. 

E l brazo de l a muleta lo l l e v a r á completamente ca ído , 
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de forma que el e n g a ñ o dé en e l suelo, y con el estoque 
a p u n t a r á á las agujas. 

E n ta l posición a v a n z a r á completamente derecho y 
con toda la velocidad que pueda marcar á las p ie rnas . 
Como la muleta v a delante y muy baja, el toro humi l la 
r á para cogerla en el momento en que l a punta del es
toque l lega a l morr i l lo , y al dar l a cabezada, el movi 
miento na tura l del toro hacia su terreno, que es el de 
fuera, faci l i ta l a sal ida del diestro, siempre m u y cerca 
del cuerno derecho y rozándose con él necesariamente en 
tan peligroso momento. 

D e s p u é s de her i r debe el estoqueador seguir i 'apidís i -
mamente su viaje y sal ir por el costi l lar del toro, con 
lo que l a suerte resul ta l u c i d í s i m a . 

N o todos los toros son francos en aboluto para dejar 
terminar la suerte, y en cada caso debe l levar el espada 
estudiado lo que ha de hacer. 

Cuando e s t á la res pegada á las tablas es muy difícil 
l a sal ida del torero, porque ha de ser foi'zosamente por 
el terreno de aqué l la , y debe colocarse un capote d e t r á s 
del espada para que llame l a a t e n c i ó n á l a sal ida y 
evite que l a fiera se r evue lva y dé una cogida segura . 

Guando el toro desarma y no deja l legar , tampoco se 
puede sal i r con l impieza, porque, aunque humi l l a , sue
le en seguida ponerse á l a defensiva y tapar l a sal ida 
del diestro, en cuyo caso no puede é s t e dar la estoca
da completa y tiene que sal i r apresuradamente por l a 
cara. E s frecuente en estos toros que las medias estoca
das queden tendidas, y se hace preciso un inmediato 
descabello. 

L a suerte de vo lap ié debe verificarse en el terreno 
na tura l , ó sea cuando el toro tiene l a sal ida franca á los 
medios; pero es muy segura al r e v é s , cuando la res tie
ne querencia á las tablas. P r o c u r a r á el diestro sacarla 
de ellas y cuadrar la en d i recc ión á l a querencia, en-
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trando á her i r con los terrenos cambiados, en l a comple
ta seguridad de que el toro ha de hacer mucho por los 
tableros, y d e j a r á l ibre y luc ida l a sal ida del espada por 
e l terreno de fuera. 

L a s observaciones que se han hecho antes para los 
toros abantos, de sentido, burriciegos, tuertos, etc., etc., 
deben tenerse en cuenta para el vo lap ié , y para cada 
uno, s e g ú n sus condiciones, adoptar las necesarias pre
cauciones. 

Anton io S á n c h e z , «el T a t o » , fué uno de los mejores 
ejecutantes de esta suerte, y aconsejaba que el torero se 
perfilase con el p i t ó n contrar io, ó sea el izquierdo, y ve
rificase un r á p i d o cuarteo a l entrar para her i r en su 
sit io y sa l i r l impio . 

E l lo hizo bien, qu izás por especiales condiciones físi
cas; pero' cuantos han imitado luego aquel modo de es-
toqueícr, han atravesado los toros, ta l vez por no acer
tar con el justo medio del cuarteo, que no puede pasar 
de l a distancia que hay de p i tón á p i t ó n . 

L o m á s seguro es perfilarse con el testuz, arrancar 
derecho y l l eva r el brazo de la muleta muy bajo é i nd i 
cando á la res la sal ida. 

L a estocada i paso de banderillas es una d e r i v a c i ó n , ó 
mejor, mixÁificación del vo lap ié . Consiste en armarse 
desde lejos y marcar un semic í r cu lo en el viaje, cua
drando a l l legar á j u r i s d i c c i ó n y her i r . E s m u y desluci
da, y sólo debe emplearse en los toros de sentido que no 
dejen entrar por derecho. 

L o mismo ocurre con la media vuelta, que sólo en ca
sos muy extremos debe ponerse en e j ecuc ión . E s t a es 
i g u a l que las banderi l las en dicha suerte, y muy difícil , 
tanto, que son m u y pocos los que pueden hacerla con 
segur idad . 

An tes de r ecu r r i r á ta l modo de matar , debe el tore
ro haberlo intentado por derecho en toda regla . 
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Se l lama estocada superior á aqué l l a que entra en lo 
alto de las agujas, en d i r ecc ión un poco oblicua y que, 
por interesar los ó r g a n o s m á s necesarios para l a v ida , 
mata i n s t a n t á n e a m e n t e . 

T a m b i é n es l u c i d í s i m a la que e s t á un poco delantera, 
pues igualmente mata en seguida; pero es de m á s m é r i 
to la anter ior . 

Cuando queda el estoque m á s al lá de las agujas, se 
dice que l a estocada e s t á pasada. Suelen darse en ta l 
si t io por haber dejado el torero pasar el p i t ó n del peli
gro antes de her i r , aunque algunas, m u y pocas veces, 
son por sobrada v a l e n t í a . 

S i e s t á muy delantera se l l ama pescuecera, y denota 
que el espada no ha tenido valor para l legar . 

Cuando el matador cuartea a l her i r deja el estoque 
en d i recc ión á sal i r por el lado izquierdo (algunas ve
ces sale), y entonces se dice que l a estocada e s t á atra
vesada. 

S i queda por debajo de las agujas se dice que e s t á 
caída, y s i es tanto que el sable penetra por la pa le t i l la , 
se denomina haja. 

Cualquiera de estas dos son de escaso m é r i t o , y se 
dan en ta l si t io, bien porque el torero se ha ido de l a 
suerte, ó porque, aunque haya entrado derecho, lo hizo 
co locándose fuera del centro. 

S i e s t á caida ó haja a l lado izquierdo del toro, se dice 
contraria, y demuestra, ó que el diestro se ha cerrado 
mucho con el toro, ó que és t e ha hecho por aqué l m á s 
de lo que esperaba. 

Suelen ser de mucho m é r i t o en algunas ocasiones ta
les estocadas. 

S i a t raviesa á l a res de izquierda á derecha, debe l l a 
marse cruzada, y nunca debe censurarse a l espada que 
t a l estocada d é . 

Se dice que el estoque e s t á ido cuando, aun habiendo 
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entrado por los altos, no interesa ó r g a n o s esenciales y 
no mata i n s t a n t á n e a m e n t e , por lo que precisa unas 
vueltas dé los peones ó el descabello. 

E s t a clase de estocadas no l legan á poder l lamarse 
atravesadas, n i s iquiera tendenciosas, pues, como dijo 
en una ocasión el g ran «Laga r t i j o» á uno que le p id ió 
exp l icac ión de l a estocada ida : « E n lugar de entrar e l 
estoque azin ( s e ñ a l a b a de plano l a palma de l a mano), 

1, buena.—2, caída. — 8, delantera. — 4, baja. 

entra az/«» (ponía en este segundo caso l a mano de 
perfil) . 

E n muchas estocadas idas entra bien el espada. 
L a s estocadas tendidas son las que quedan casi h o r i 

zontales, y son a s í , ó por desarmar el toro, ó por l l eva r 
el torero el brazo de l a muleta m u y alto. 

Media ó corta es cuando no entra todo el estoque; hon
da, cuando penetra hasta el p u ñ o , y téndenciosa es l a 
que l l eva d i r ecc ión á atravesar y é s t a no es m u y exa
gerada. 
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Cuando el espada arquea el brazo para l ib ra r la ca
bezada, casi siempre por no poder ó no querer bajar 
l a mano de l a muleta, queda el estoque como t i rado á 
plomo, y á estas estocadas se las ll&msi pe7'pendiculares. 

Bajonazo es una estocada exageradamente baja; go
lletazo cuando, a d e m á s de baja, es delantera; metisaca, 
cuando el espada se l l eva el a rma a l he r i r . 

1, tendida.—2, contraria. — 3, trasera.— 4, perpendicular. 

E s esencial para her i r b ien, y que los toros descubran 
el mor r i l lo , l l eva r muy ca ída l a mano izquierda . Muchos 
espadas in i c i an el viaje bien y , s e g ú n van llegando, le
vantan l a mano de l a muleta, no pudiendo her i r porque 
los toros desarman. 

Obedece esto a l ins t in to de c o n s e r v a c i ó n , pues el 
miedo les hace creer que, tapando l a cara al toro, no 
puede darles cogida, y precisamente ocurre todo lo con
t ra r io . 
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Mucho m á s se pod ía escr ibr de todo esto; pero no pasa 
de ser esta obr i ta un l igero compendio, que puede ser
v i r como Catecismo para e l neoaficionado, y no tiene pre
tensiones de otra cosa. 

E l autor no ha hecho sino recoger lo que otros dije
ron y a ñ a d i r algo por su cuenta, como consecuencia de 
haber vis to toros unos cuantos a ñ o s , en los que algo se 
puede aprender. 

m 
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oCo esencia/ del T êglanjeqfo. 

UY anticuado es tá e l reglamento vigente pa ra 
las corr idas de toros; hace mucho t iempo 
que es preciso hacer importantes reformas, 
y en e l lo se ha puesto mano repetidas veces 

-desde hace m á s de quince a ñ o s , pero no se ha encontra
do una autor idad que apoye l a buena vo lun tad . 

A c o n t i n u a c i ó n v a u n extracto de las disposiciones 
m á s importantes de l ú n i c o Cuerpo legal que r ige para 
las corr idas en M a d r i d desde e l a ñ o 1880. 

Cuando la Empresa abre abono deben figurar en los 
carteles de las corr idas dos espadas de p r i m e r a catego
r í a , y en las extraordinar ias uno por lo menos. 

Se consideran espadas de p r i m e r a c a t e g o r í a los que 
hayan trabajado durante una temporada en p r imero ó 
segundo lugar . 

Los carteles c o n t e n d r á n los nombres de los espadas, 
picadores y banderi l leros que han de tomar parte en las 
cor r idas . 
• T a m b i é n figurará u n cuadro demostrat ivo de los pre
cios de las localidades y su c las i f icación de so l , sol y 
sombra y sombra , con l a nota d i r i g i d a á los abonados 
para que recojan en los d í a s que se expresen los bil letes 
á que en toda f u n c i ó n de pago tienen derecho. 

E n las cuadras de l a plaza debe haber los caballos n e 
cesarios para e l se rv ic io de picadores, y no b a j a r á n de 
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seis por cada toro. E l contratista, no obstante, es tá o b l i 
gado á fac i l i ta r cuantos sean precisos. 

L o s picadores deben e legi r los suyos respectivos p a r a 
no andar cambiando durante l a co r r ida . 

T a m b i é n e scoge rá cada uno dos garrochas, que d e j a r á 
marcadas y que no p o d r á cambiar sino cuando á m i t a d 
de func ión se le inu t i l i ce a lguna , y e l cambio lo h a r á en 
l a puerta de M a d r i d , 

S i fijado e l cartel no pudiera tomar parte a lguno de 
los espadas, l a Empresa d e v o l v e r á el impor te á las p e r 
sonas que lo so l ic i ten , a n u n c i á n d o l o prev iamente . 

L o mi smo s u c e d e r á cuando los toros ofrecidos t u v i e 
r an que susti tuirse, á menos que se hubie ran i n u t i l i z a 
do á ú l t i m a hora uno ó dos de los mismos, lo que se jus
t i f icará , s u s t i t u y é n d o l o s con otros de g a n a d e r í a s acredi-
tadas. 

N o se puede suspender una cor r ida s in permiso de l a 
Au to r idad ; s i el mot ivo de l a s u s p e n s i ó n es el m a l p i so 
de l redondel , se o i r á la o p i n i ó n de los l idiadores . 

E n todo caso se a n u n c i a r á a l p ú b l i c o con l a mayor an
t e l ac ión posible. 

Comenzada una cor r ida , s i tuviese que ser suspendida 
no tiene e l p ú b l i c o derecho á ex ig i r i n d e m n i z a c i ó n a l 
guna . 

S i todos los picadores se i nu t i l i z a r an no t e n d r á la E m 
presa ob l igac ión de presentar otros, y s e g u i r á la l i d i a 
s in l a suerte de varas. 

L o s toros t e n d r á n cinco a ñ o s cumpl idos y no p a s a r á n 
de siete. 

Seis horas antes de l a co r r ida se v e r i f i c a r á el recono
c imiento facultat ivo de las reses por dos Subdelegados 
de Ve te r ina r i a , ante un Delegado de l a A u t o r i d a d y con 
asistencia de representantes de l a Empresa y de l gana
dero. 

S i se l i d i a r an toros de m á s de una g a n a d e r í a , se colo
c a r á n en los jaulones para que salgan por orden r igu ro 
so de a n t i g ü e d a d , siendo p r i n c i p i o generalmente acep
tado que h ie r ro que abre p laza la c ie r ra . 
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N o p o d r á n admit i rse toros defectuosos. 
Cuando u n toro se inu t i l i ce d e s p u é s de sa l i r a l r e d o n 

d e l , no t e n d r á la Empresa ob l i gac ión de susti tuirle y co
r r e r á e l turno de los espadas. 

An te l a A u t o r i d a d que ha de pres id i r la cor r ida se ve
r i f i ca rá e l apartado de los toros cuatro horas antes de co
menzar el e s p e c t á c u l o . 

S e r á n presentadas á examen de l Presidente 18 garro
chas, 32 pares de bander i l las comunes y 15 de las de 
fuego. 

Los monos sabios no t ienen otra o b l i g a c i ó n en l a p l a -
•za que la de agui jar los caballos de los picadores; pero 
nunca l l a m a r l a a t e n c i ó n de los toros. 

Durante l a co r r ida h a b r á en el patio correspondiente 
12 cabal los ensi l lados y con b r ida . 

E n e l p lano de la meseta de l t o r i l no h a b r á nadie m á s 
•que e l m a y o r a l y los dependientes necesarios para colo
c a r las divisas y hacer pasar las reses de u n depar ta
mento á otro. 4 

L a m ú s i c a que amenice e l e spec t ácu lo d e b e r á situarse 
•en punto lejano de los tor i les . 

L a m i s i ó n de l Vis i t ador de Po l ic ía Urbana , que ocupa
r á u n asiento en las gradas de l palco pres idencia l , no 
es otra que l a de av i sa r á los Profesores veter inar ios , 
Teniente vis i tador . Inspector, Celadores, Alguac i l e s y 
d e m á s empleados munic ipa les que sean necesarios pa ra 
los servicios. 

L a Pres idencia corresponde a l Gobernador ó á l a A u 
to r idad en qu ien delegue. 

Se p o n d r á n bander i l las de fuego á los toros que no re
c iban m á s de tres puyazos en toda reg la . 

E l espada se r e t i r a r á del lado del toro cuando trans
c u r r a n quince minutos desde que se haya colocado 
ante é l . 

Los picadores se c o l o c a r á n á l a izquierda de l t o r i l y á 
m á s de 10 metros de és te , estando m á s cerca e l m á s mo
de rno . 

Sólo p o d r á n sa l i r hasta los tercios de l redondel en 
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busca del toro cuando, á ju ic io del espada, las condicio
nes de a q u é l lo exi jan . 

Guando e l p icador es tá en suerte, no p o d r á adelantar
se a l cabal lo n i n g ú n torero, y en e l lado derecho n o 
puede colocarse n i n g ú n p e ó n . E l espada no e s t a r á m á s 
a l l á de l estribo izquierdo . 

Durante e l p r i m e r tercio h a b r á dos picadores en l a 
p laza , y uno, montado, d e t r á s d§ la puerta de caballos-

U n dependiente r e c o g e r á las garrochas en dicha puer
ta, s in que por nada puedan apartarse de la vis ta del pú-» 
b l i co . 

Corresponde l a d i r e c c i ó n de l i d i a a l espada m á s ant i
guo, quien se p r e s e n t a r á a l Presidente un cuarto de h o r a 
antes de empezar l a co r r ida . 

M a t a r á sus toros, y los de sus c o m p a ñ e r o s , si a l g ú n 
accidente de l a l i d i a les dejara fuera de combate. S i e l 
inu t i l i zado es e l p r i m e r espada, s e rá susti tuido por el se
gundo, y as í , sucesivamente, e n c a r g á n d o s e e l sobresa
l iente si se i n u t i l i z a n todos. 

N i n g u n a c u a d r i l l a puede abandonar el redondel hasta 
que termine l a cor r ida , y só lo en el caso de tener que 
sa l i r para no perder e l t ren, por ^necesidad, lo p o d r á n 
hacer con e l t iempo preciso, avisando antes á l a Auto
r i d ad . 

N o debe exceder de tres minutos e l t iempo que trans
cu r r a entre par y par de bander i l las . 

Cuando por accidente no puedan seguir trabajando 
uno ó m á s bander i l le ros , les s u s t i t u i r á n los de las otras 
cuadr i l l as . 

N i n g ú n diestro anunciado p o d r á dejar de tomar parte 
en l a co r r ida s in just if icar la causa ante la A u t o r i d a d , 
y é s t a d i s p o n d r á que se anuncie a l p ú b l i c o . 

N o puede u n espada descabellar s in haber dado a lgu
na estocada antes. 

S e r á mul tado quien ahonde con e l capote el estoque 
que tenga clavado la res, a s í como quien punce en 
los ijares desde la bar re ra para que muera pronto e l 
toro. -
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Se prohibe cub r i r con banquetas ó a lmohad i l l a s las 
respectivas localidades. 

No puede estar nadie entre barreras sino los agentes 
de la Au to r idad y los empleados. 

N o p o d r á var iarse n i n g u n a c i rcunstancia de l car te l de 
una cor r ida s in dar derecho á d e v o l u c i ó n de bil letes á 
los que no e s t én conformes. 

P a r a conceder á un diestro l a a l ternat iva en M a d r i d , 
es precisa l a p r e s e n t a c i ó n de una ins tancia a l Gobie rno 
c i v i l , a c o m p a ñ a d a de certificaciones de suficiencia. 

E s mucho m á s lo que contiene e l reglamento vigente; 
pero en las l í n e a s anteriores v a condensado todo lo 
esencial que deben conocer los aficionados á estas 
fiestas. 

Muchas de estas disposiciones no se cumplen á ciencia 
y paciencia de las Autor idades. 



m m 

yíntigüedad de los espadas. 

NTES era otra cosa; pero hoy se cuenta la an t i 
g ü e d a d de u n espada desde el d í a en que otro 
de a l te rna t iva le da és ta en una p laza cual
qu iera . 

Á c o n t i n u a c i ó n va una l is ta de todos los que hoy e s t á n 
en condiciones de ser ajustados por las Empresas , con 
e x p r e s i ó n de l a fecha en que tomaron la a l te rna t iva y 
en l a p laza que lo h i c i e ron . 

E n r i q u e Vargas , «Minu to» , e l 30 de Nov iembre de 1890, 
en S e v i l l a , de manos de «Gal l i to» . 

F ranc i sco B o n a l , « B o n a r i l l o » , e l 27 de Agosto de 1891, 
en M a d r i d , de manos de Mazzan t in i . 

J o a q u í n N a v a r r o , « Q u i n i t o » , e l 21 de Sept iembre 
de 1892, en Éci ja , de manos de « C a r a - a n c h a » . 

F ranc i sco Gonzá lez , «Faíco», e l 2 de A b r i l de 1893, en 
Zaragoza , de manos de «Tore r i to» . 

A n t o n i o Fuentes, e l 17 de Septiembre de 1893, en M a 
d r i d , de manos de «Gal l i to» . 

A n t o n i o de Dios , «Conej i to», e l5de Sept iembre de 1895, 
en L ina res , de manos de « G u e r r i t a » . 

J o s é G a r c í a , «Algabeño» , e l 22 de Septiembre de 1895 
en M a d r i d , de manos de «Gal l i to» . 

J o a q u í n H e r n á n d e z , « P a r r a o » , e l 1.° de N o v i e m b r e 
de 1896, en S e v i l l a , de manos de Reverte . 

A n g e l G a r c í a P a d i l l a , e l 19 de Septiembre de 1897, en 
M a d r i d , de manos de Mazzan t in i . 
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Cayetano L e a l , «Pepe -Hi l lo» , e l 25 de Octubre de 1897, 
en M a d r i d , de manos de M a z z a n t i n i . 

A n t o n i o Guerrero , « G u e r r e r i t o » , e l 31 de Octubre 
de 1897, en Granada , de manos de «Laga r t i j i l l o» . 

F é l i x Velasco, e l 17 de Agosto de 1899, en C iudad R e a l , 
de manos de «Tore r i t o» . 

R ica rdo Torres , «Bombi t a» , el24 de Septiembre de 1899, 
en M a d r i d , de manos de « A l g a b e ñ o » . 

J o s é R o d r í g u e z , «Bebe chico», e l 22 de J u l i o de 1900, en 
M a d r i d , de manos de «Minuto» . 

B a r t o l o m é J i m é n e z , «Murcia», e l 12 de Agosto de 1900, 
en A l i can t e , de manos de Mazzan t in i . 

Rafael Gonzá lez , «Machaqu i to» , e l 16 de Septiembre 
de 1900, en M a d r i d , de manos de E m i l i o Torres , « B o m 
b i t a » . 

A n t o n i o Olmedo V a l e n t í n , e l 20 de J u n i o de 1901, en 
M a d r i d , de manos de Fuentes. Este diestro t e n í a a l te r 
na t iva de 8 de Septiembre de 1900, en M u r c i a ; pero e l 3 
de Mayo de 1901 cedió e l p r i m e r lugar á «Machaqu i to» , 
en Carayaca , y por eso p e r d i ó los derechos, hasta e l 20 
de J u n i o , que a l t e r n ó con Fuentes en M a d r i d . 

J u a n S a l , «Sa le r i» , e l 30 de Marzo de 1902, en M a d r i d , 
de manos de «Conej i to» . 

Diego Rodas, «Moren i to de A l g e c i r a s » , e l 20 de J u l i o 
de 1902, en Barce lona , de manos de Fuentes. 

Vicente Pastor , e l 21 de Septiembre de 1902, en M a 
d r i d , de manos de Mazzan t in i . 

Rafae l G ó m e z , «Gal l i to» , e l 28 de Septiembre de 1902, 
en S e v i l l a , de manos de «Bombi t a» (Emi l io ) . 

J o s é Moreno, « L a g a r t i j i l l o ch ico», e l 13 de Septiembre 
de 1903, de manos de «Laga r t i j i l l o» , en M a d r i d . 

J o s é Pascual , «Va lenc i ano» , e l 18 de Octubre de 1903, 
en V a l e n c i a , de manos de E m i l i o Torres , « B o m b i t a » . 

A n g e l C a r m o n a , « C a m i s e r o » , e l 6 de Septiembre 
de 1904, en H u e l v a , de manos de Fuentes. 

Eduardo L e a l , «L l ave r i t o» , e l 9 de Septiembre de 1904, 
en San M a r t í n de Valdeigles ias , de manos de « P e p e -
H i l l o » . 
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Cás to r Ibar ra , « C o c h e r i t o ^ e l 16 de Septiembre de 1904, 
en M a d r i d , de manos de Fuentes. 

Manue l Gonzá lez , «Rer re» , e l 25 de Septiembre de 1904, 
en C ó r d o b a , de manos de «Conej i to» . 

T o m á s A l a r c ó n , «Mazzan t in i to» , e l 23 de A b r i l de 1905, 
en M a d r i d , de manos de « L a g a r t i j o I I» ; 

Manue l G a r c í a , «Reve r t i t o» , el 2 de J u l i o de 1905, en 
L a L í n e a , de manos de « B b n a r i l l o » . 

A n t o n i o Boto , « R e g a t e r í n » , el 17 de Septiembre del905, 
en M a d r i d , de manos de «Machaqu i t o» . 

M a n u e l Meg ías , « B i e n v e n i d a » , e U 4 de Octubre de 1905, 
en Zaragoza, de manos de « A l g a b e ñ o » . 

J u l i o G ó m e z , « R e l a m p a g u i t o » , el 28 de Agosto de 1907, 
en A l m e r í a , de manos de R ica rdo Torres , «Bombi t a» . 

A n t o n i o Moreno , «Moreno de A l c a l á » , e l 1.° de Sep
t iembre de 1907, en e l Puer to de Santa M a r í a , de manos 
de « L a g a r t i j o I I » . 

F e r m í n Muñoz , «Corcha í to» , e l 8de Septiembre de 1907, 
en M a d r i d , de manos de Vicente Pas tor . 

M a n u e l Torres , « B o m b i t a I I I » , e l 15 de Sept iembre 
de 1907, en San S e b a s t i á n , de manos de su hermano R i 
cardo. 

M a n u e l R o d r í g u e z , «Manole te» , e i 15 de Septiembre 
de 1907, en M a d r i d , de manos de «Machaqu i t o» . 

(Estos dos ú l t i m o s diestros sortearon l a a n t i g ü e d a d y 
c o r r e s p o n d i ó el p r i m e r lugar á Manue l Torres.) 

Franc i sco M a r t í n Vázquez , e l 6 de Octubre de 1907, en 
Barce lona , de manos de Fuentes. 

Rodolfo Gaona, e l 31 de Mayo de 1908, en T e t u á n , de 
manos de l « J e r e z a n o » . 

A n t o n i o Segura, «Segur i t a» , e l8 de Septiembre de 1908, 
en S a n t o ñ a , de manos de « G u e r r e r i t o » . 

R u ñ n o San Vicente , « C h i q u i t o de B e g o ñ a » , e l 8 de 
Septiembre de 1908, en B i l b a o , de manos de «Cocher i to» . 

J o a q u í n Capa , «Cap i t a» , e l 13 de Septiembre de 1908, 
en Jerez de la F ron t e r a , de manos de l « J e r e z a n o » . 

J o s é C a r m o n a , «Gord i to» , e l 13 de Septiembre de 1908, 
en Sa lamanca , de manos de « B i e n v e n i d a » . 
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Gregor io T a r a v i l l o , « P l a t e r i t o » , e l 1.° de Agosto 
de 1909, en Cartagena, de manos de « A l g a b e ñ o » . 

E l i g i ó H e r n á n d e z , «El Ser io» , e l 23 de Septiembre 
de 1909, en F regena l de l a S ie r ra , de manos de « K e -
g a t e r í n » . • 

A n t o n i o Pazos, e l 24 de Octubre de 1909, en M a d r i d , de 
manos de « B i e n v e n i d a » . 

A g u s t í n G a r c í a M a l l a , e l 27 de Marzo de 1910, en C a -
rabanche l , de manos de « L a g a r t i j i l l o ch ico» . 

J o s é Morales , «Ost ionci to» , e l 8 de Septiembre de 1910, 
en M i r a n d a de E b r o , de manos de «Cocher i to» . 

Is idoro M a r t í , «F lo res» , e l 28 de Septiembre de 1910, 
en S e v i l l a , de manos de «Quin i to» . 

J o a q u í n Ca le ro , «Caler i to» , e l 14 de Octubre de 1910,! 
en Zaragoza, de manos de Vicente Pastor . 

J u a n Cec i l io , « P u n t e r e t » , e l 12 de Febrero de 1911, en 
A l i c a n t e , de manos de «Mazzan t in i to» . 

L u i s F r e g , e l 25 de Agosto de 1911, en A lca l á de He
nares, de manos de « R e g a t e r í n » . 

Pacomio P e r i b á ñ e z , e l 24 de Septiembre de 1911, en 
V a l l a d o l i d , de manos de «Manole te» . 

Se ra f í n Vig ió l a , « T o r q u i t o » , el 8 de Septiembre de 1912, 
en Barce lona , de manos de « B i e n v e n i d a » . 

F ranc i sco M a d r i d , e l 15 de Septiembre de 1912, en Ma
d r i d , de manos de Rafael G ó m e z , «Gal lo». 

Al fonso Ce l a , «Celi ta», e l 15 de Septiembre de 1912, en 
C o r u ñ a , de manos de « B i e n v e n i d a » . 

J o s é G ó m e z , «Gal l i to ch ico» , e l 28 de Septiembre 
de 1912, en S e v i l l a , de manos de su hermano Rafae l . 

.Manue l M a r t í n V á z q u e z , e l 1.° de Octubre de 1912, en 
M a d r i d , de manos de Vicente Pastor . 

Estos son los 57 espadas de toros con a l te rna t iva que 
estaban á d i spos ic ión de las empresas a l t e rmina r e l 
a ñ o 1912. 

P o r desgracia, para a lgunos, no siempre, e s t á n las em
presas á d i spos ic ión de el los . 



Jtfctladores de novillos que han foreado 
en J/íadrid, 

AMOS á c o n t i n u a c i ó n l a l i s ta de los matadores 
de nov i l l o s que han toreado en la plaza m a 
d r i l e ñ a y en la actual idad e s t á n en c a t e g o r í a 
de tales, dispuestos á que con su c o o p e r a c i ó n 

se organicen corr idas . 
V a n colocados por su orden de a n t i g ü e d a d en esta 

p laza : 
A n t o n i o H a r o , «Malagueño» , 17 de Marzo de 1895. 
A l e j a n d r o A l v a r a d o , «Alva rad i t o» , 12 Septiembre de 

de 1895. 
Franc isco C a j u e l a , «Rolo», 6 de Ene ro de 1896. 
E a m ó n Laborda , «Chato de Z a r a g o z a » , 19 Ene ro 1896. 
C á n d i d o Muñoz , « P u l g a de T r i a n a » , 22 de Nov iembre 

de 1896. 
Eduardo Albasanz , «Bonifa», 27 de "Febrero de 1898. 
J o s é A g u i l a r , « V a q u e r i t o » , 24 de J u l i o de 1898. 
A n t o n i o Or t i z , «Mori to», 14 de Agosto de 1898. 
M a n u e l M o l i n a , « A l g a b e ñ o Chico» , 15 de Mayo de 1899. 
A n t o n i o R ivas , «Moreno de San B e r n a r d o » , 25 de J u 

l i o de 1899. 
N i c a n o r M a n j ó n , « F a v o r i t o » , 13 de Agosto de 1899. 
R a m ó n Tarodo, « A l h a m e ñ o » , 19 Noviembre 1899. 
F ranc i sco V á z q u e z , «Gordo» , 26deNoviembre de 1899. 
A n t o n i o V i l l a , « H a b l a poco» , 3 de Dic iembre de 1899. 
R ica rdo Luque , « C a m a r á * , 10 de Dic i embre de 1899. 
A n t o n i o Moreno , «Machaca» , 24 de Dic iembre de 1899. 
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A n t o n i o M a r t í n e z , «Niño de la H u e r t a » , 25 Marzo 1900. 
Manue l Saco L e ó n , « C a n t i m p l a s » , 29 de J u l i o de 1900. 
Franc i sco Pa lomar , « P a l o m a r chico», 9 de Septiembre 

de 1900. 
Franc isco Gonzá lez , « P a t a t e r o » , 28 de Octubre de 1900. 
F lo renc io M a r t í n e z , «Gal l i to de V a l e n c i a » , 27 de E n e 

ro de 1901. 
Manue l S u á r e z , «Mar ine r i t o» , 3 de Marzo de 1901. 
J o s é R ivas , «Moren i to chico de San B e r n a r d o » y Fe r 

nando G ó m e z «Gal l i to h i jo» , 10 de Octubre de 1901. 
Pedro F e r r a r i , «Cor iano» , 5 de Febrero de 1902. 
R ica rdo M a r t í n e z , « T e c l a ñ o » , 17 de Agosto de 1902. 
D a r í o Diez L i m i ñ a n a , 23 de Nov iembre de 1902. 
M a n u e l Díaz , « A g u a l i m p i a » , 15 de Marzo de 1903. 
Pascua l Gonzá lez , « A l m a n s e ñ o » , 24 de J u n i o de 1903. 
E m i l i o Soler , « C a n a r i o » , 2 de Agosto de 1903. 
M a n u e l Gal lego , «Vale r i to» , 16 de Agosto de 1903. 
A g u s t í n Dauder , 30 de Agosto de 1903. 
Car los de l Á g u i l a , «Agui l i t a» , 22 de Nov iembre de 1903. 
M a n u e l L a v í n , 25 de J u l i o de 1904. 
A n g e l Gonzá lez , « A n g e l i l l o » , 11 de Mayo de 1905. 
Manuel P é r e z , «Vito», 13 de Agosto de 1905. 
C á n d i d o F e r n á n d e z , «Moni», 8 de Septiembre da 1905. 
E n r i q u e F e r n á n d e z , « C a r b o n e r o » , 17 Dic iembre 1905. 
J o s é M u ñ a g o r r i , 26 de Agosto de 1906. 
Vicente Sanz, Matapozuelos, 8 de Septiembre de 1906 
M a n u e l C a l d e r ó n , 25 de N o v i e m b r e de 1906. 
H i p ó l i t o Z u m e l , « In fan te» , 25 de Nov iembre de 1906. 
J u a n de Castro, «Niño de Ginés» , 2 Dic iembre 1906. 
M i g u e l de Castro, «Chico de L a v a p i é s » , 2 de D i c i e m 

bre de 1906. 
B a l d o m c r o S á n c h e z , «Guer r i l l a» , 25 Agosto 1907. 
A m b r o s i o Sarmiento , 25 de Agosto de 1907. 
J o s é Á l v a r e z , « T a b e r n e r i t o » , 10 de N o v i e m b r e de 1907. 
A n t o n i o R u i z , « R e v e r t e I I » , 25 de J u l i o de 1908. 
M a n u e l R o d r í g uez, «Mojino ch ico» , 26 de J u l i o de 1908. 
T r i n i P é r e z , 9 de Agosto de 1908. 
J o s é F e r n á n d e z , «Cocher i to de M a d r i d » , 30 Agosto 1908. 



Catecismo Taurino. 126 

Lorenzo M a r t í n , « M a r t i n i t o , 1.° Nov iembre 1908. 
p Eduardo G a r c í a , « R o n d e ñ o » , 1.° Nov iembre 1908. 

Franc isco Clemente, «Miner i to» , 29 Nov iembre 1908» 
A n t o n i o Mata , «Copao», 28 de Febrero de 1909. 
Car los L o m b a r d i n i y Pedro López , U de J u l i o de 

1909. T o m a r o n l a a l te rna t iva , pero renunc ia ron des
p u é s . 

V ic to r i ano Boto , 25 de J u l i o de 1909. 
Juan de Dios , «Conej i to I I I » , 22 de Agosto de 1909. 
J o s é Frutos , «F ru t i t o s» , 8 de Septiembre de 1909. 
E n r i q u e R o d r í g u e z , 12 de Septiembre de 1909. 
Pedro Car ranza , 31 de Octubre de 1909. 
Eduardo Serrano, «Gorde t» , 27 de Febrero de 1910. 
F ranc i sco V i l a , «Rubio», 6 de Marzo de 1910. 
E m i l i o C o r t e l l , «Cor t i j ano» , 13 de Marzo de 1910. 
Remig io Fru tos , «Alge t eño» , 26 de J u n i o de 1910. 
Car los N i c o l á s , « L l a v e r o » , 29 de J u n i o de 1910. 
L u i s Mauro , 25 de J u l i o de 1910. 
J o s é Corzo, 30 de J u l i o de 1910. 
Mar i ano M e r i n o , 7 de Agosto de 1910. 
L u i s G u z m á n , «Zapa te r i t o» , 7 de Agosto de 1910. 
Ensebio Fuentes, 14 de Agosto de 1910. 
A n t o n i o Lobo , 8 de Sept iembre de 1910. 
F a b i á n Cazor la , 6 de Nov iembre de 1910. 
Rafael G ó m e z B r a n l e y , 12 de Marzo de 1911. 
Rodolfo Rodarte, 14 de Mayo de 1911. 
Ma t í a s L a r a , «La r i t a» , 16 de J u l i o de 1911. 
Fe rnando Rosales, «Rosa l i to» , 15 de Agosto de 1911. 
Z a c a r í a s L e c u m b e r r i , 20 de Agosto de 1911. 
F ranc i sco F e r r e r , « P a s t o r e t » , 27 de Agosto de 1911. 
S e r a f í n I b á ñ e z , «Corcel i to» , 10 de Septiembre de 1911. 
E m i l i o Gabarda , «Gaba rd i t o» ; R a m ó n M a r t í n e z , «Agu

j e t a s» ; A n g e l H e r r e r o , «Can ta r i t o s» ; Sa lvador B a l f a g ó n , 
«Al fa re ro» ; Ignacio Ocejo, «Oceji to», y A n g e l Cepa, «Ce
p i t a » , e l 10 de J u n i o de 1912. 

J o s é G á r a t e . « L i m e ñ o » , 13 de J u n i o de 1912. 
R ica rdo Arau jo «Arau j i to» , 18 de Agosto de 1912. 
Ernesto V e r n i a , 1.° de Septiembre de 1912. 
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M a n u e l Nava r ro , 10 de Septiembre de 1912. 
A le j andro Sáez, «Ale», 13 de Octubre de 1912. 
Gaspar Esquerdo, 3 de Nov iembre de 1912. 
Franc isco P é r e z , « A r a g o n é s , 10 de Nov iembre de 1912. 
Pascua l Bueno , 9 de Marzo de 1913. 
Son 96 los nov i l l e ros de l a actual idad que han toreado 

en M a d r i d , y en esta plaza ocupan su orden de a n t i 
g ü e d a d . 

Cuando se c ie r ran estas notas e s t á n anunciados para 
debutar e l 16 de Marzo de 1913 Gregor io G a r r i d o y 
Edua rdo V e g a . 

P A R A T E R M I N A R . — E n l a cubierta puede verse u n 
lance de capa bien ejecutado, dos formas de matar de 
las que deben aplaudirse y un pase na tu ra l como deben 
darse estos pases. 

A d e m á s , quien desee conocer al autor, sepa que es e l 
pollo cuya fisonomía se exhibe en p r i m e r t é r m i n o . 

U n a vez m á s a ñ a d o que no trato de convencer á na
die, s ino de exp l i ca r á m i modo lo que sé . 
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N ú m e r o de tomos. 






