


R E M E M B R A N Z A S T A U R 

Tropiezo de l̂agartijo" y grave 
cogida de Angel Pastor 

Y O no a l c a n c é l a é p o c a de « L a g a r t i j o » y 
« F r a s c u e l o » ; no cabe duda de que repre

senta en l a h i s to r i a de l toreo uno de sus pun 
tos cu lminan tes ; l a p a s i ó n , man ten ida po r es
pacio de m á s de veinte a ñ o s , le presta u n tono 
en e l que l a a c e n t u á c i ó n de rasgos y l a resis
tencia a perder los fo rman u n c l i m a p r o p i c i o a 
todas las expansiones. ¿ P e r o no se h a b r á exa
gerado algo a i hablarnos de su grandeza? 

Porque es e l caso que lee uno p e r i ó d i c o s de 
entonces, tan autorizados como « E l T o r e o » y 
« L a L i d i a » , y no se encuentran en sus informar 
clones tantos triunCos como pa ra mantener 
constantemente v ivo e l entusiasmo que tales 
diestros p u d i e r a n p r o d u c i r . 

Y es que suele acontecer que la h i p é r b o l e y 
l a e x a l t a c i ó n , efectos de las grandes h a z a ñ a s , 
suelen manifestarse en su m á s encendido arre
bato, y hasta exacerbarse, a m e d i d a que sus 
causas efectivas amenguan o d i s m i n u y e n ; l a 
apoteosis sobrevive a l t r i un fo , y l a p o m p a , a l 
hecho que l a p r o d u c e ; d i j é r a s e que las é p o - í 
cas b r i l l an tes se ignoran a s í mismas; y que no 
adquie ren su p l e n i t u d hasta que las generacio
nes siguientes extraen de ellas sus glorias para 
o f r e c é r n o s l a s i l u m i n a d a s . 

Pasando l a vis ta por aquellos semanarios tau
r inos se observa claramente que con l a can t idad ; 
de é x i t o s que aquellas figuras se apuntaban no 
p o d r í a n mantenerse las de h o y en los puestos 
que ocupan . Tanto « L a g a r t i j o » como « F r a s c u e 
lo» t e n í a n — s i n aparente j u s t i f i c a c i ó n — fraca
sos y tardes grises, que los p ú b l i c o s sopor taban 
pacientemente, y de una m a l a a c t u a c i ó n de l 
p r i m e r o t e n d r é que dar cuenta a l ocuparme de 
l a m á s grave cogida que su f r ió e l elegante, me
droso y s i m p á t i c o torero A n g e l Pas to r . 

F u é a l inaugurarse en M a d r i d l a t emporada 
t au r ina de l a ñ o 1882, E l d í a 9 de a b r i l . Pascua 
de R e s u r r e c c i ó n , se l i d i a r o n toros de l a ganade
r í a de B a ñ u e l o s p o r las cuad r i l l a s de « L a g a r t i 
j o » , « C a r a - a n c h a y « E l G a l l o » ; y e l segundo as
tado de l a tarde, l l amado « Z a p a t e r o » , a l c a n z ó 
al segundo de d ichos matadores y le c a u s ó una 
grave he r ida en 6 l h i p o c o n d r i o derecho. «La
g a r t i j o » se v ió o b l i g a d ó a matar cuatro toros, 
y estuvo francamente m a l . 

A l d í a s iguiente , s e g ú n costumbre t r a d i c i o n a l , 
se c e l e b r ó l a p r i m e r a ^corr ida de abono . ' D e b í a n 
haber actuado t a m b i é n los tres matadores refe
r idos , con toros de don Fernando* C o n c h a y Sie
r r a ( é s t r e n o de ta l g a n a d e r í a en M a d r i d ) ; pero 
he r ido « C a r a - a n c h a » , fué sust i tu ido por A n g e l 
P a s t O Í , que se encontraba en Sa lamanca , y a 
qu i en la empresa t e l e g r a f i ó para que se pusie
ra en c a m i n o inmedia tamente . 

E l p ú b l i c o , que presenciaba l a c o r r i d a bajo 
la i m p r e s i ó n de ja desgracia o c u r r i d a e l d í a an
te r ior , e x p e r i m e n t ó una e m o c i ó n m u c h o m á s 

^ p í o f u n d a a l ver a A n g e l Pas tor ho r r i b l emen te 
corneado por e l quh i to to ro . 

L l a m á b a s e és te « C a p i r o t e » ; era ensabanado, 
de gran r o m a n a y algo apretado de c u e r n a ; h i 
zo buena pelea en varas, a l tomar d i ez , ron gran 
coraje, de C a l d e r ó n , Paco Fuentes , B a f t o l e s i y** 
« C o l i t a » , y pareado p o r O j e d á y « P u l g u i t a » 
p a s ó a manos de A n g e l Pas tor , que v e s t í a terno 
color l i l a con guarnic iones negras. 

H a l l á n d o s e « C a p i r o t e » en las tablas de l 10, 
a l l í se e n c a m i n ó e l ma tador , l l evando l a mu ' e -
ta en l a mano de recha ; a l ver que e l toro se le 
a m a n e a b a de l a rgo , se l a c a m b i ó a l a i z q u i e r 
da . L a t o m ó e l astado con tan e x t r a o r d i n a r i a 
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cod ic ia que casi a r r o l l ó a l diestro, y a l salir 
é s te huyendo en d i r e c c i ó n a las tablas , fué a 
caer bajo e l estribo de l a ba r re ra , donde fué 
corneado y vol teado. 

Pas tor se puso en p ie cuando le d e j ó e l toro , 
pero c a y ó en seguida en brazos de las asisten
cias y f u é l levado a l a e n f e r m e r í a , donde le fué 
aprec iada una cornada m u y grave entre e l qu in
to y el sexto espacio in tercosta l derecho. 

E l efecto p roduc ido por tan aparatosa cogida 
d icen las c r ó n i c a s que fué i n d e s c r i p t i b l e , y si el 
p ú b l i c o q u e d ó consternado, los c o m p a ñ e r o s del 
he r ido no p u d i e r o n ocul tar l a dolorosa impre
s ión que l a cruenta escena les c a u s ó . 

D e s p u é s de unos minu tos de t regua, «Laga r 
t i j o» d i ó cuenta de « C a p i r o t e » mediante una 
estocada c a í d a . 

C o n sus dos toros h a b í a estado m u y desluci
do y fué objeto de censuras, tanto m á s cuanto 
que dichos animales h i c i e r o n una l i d i a con bra
vura y nob leza , sobre todo e l cuar to , l l amado 
« P e r d i g ó n » , berrendo en co lorado y de cuerna 
abundante y delantera . Acaso p o r esto le toma
ra f i l a e l maestro c o r d o b é s , a q u i e n « E l T o r e o » , 
d e s p u é s del r é s p i c e consiguiente , le d e d i c ó es
tos versos: 

Cuando s>Oin los toros bueyes, 
se te pwetde disp&nsar 
que no quisras emplear 
las iauromáquicas leyes. 

Mas si son como los dos 
que has muerto en esta corrida, 
¡ay, Rafael de mi vida, 
aio tienes perdón de Dios! 

Pero los p ú b l i c o s le pe rdonaban todo , y en 
cuanto 'hac ía u n qui te con aque l l a i n i m i t a b l e 
e legancia suya , que tanto nos h a n ponderado , 
nadie recordaba sus malas faenas, y escuchaba 
las m á s rendidas manifestaciones de a d m i r a c i ó n . 

P o r eso, a l e sg r imi r e l estoque, se o lv idaba de 
observar « las t a u r o m á q u i c a s l eyes» invocadas 
po r « E l T o r e o » . 

P o r lo que a A n g e l Pas tor se re f ie re , aque l 
percance ocasionado p o r e l toro « C a p i r o t e » sir
v ió pa r a poner de re l ieve las grandes s impa
t í a s con que contaba, sobre todo en M a d r i d . 
P o r su d o m i c i l i o de l a cal le de l C o l m i l l o , h o y 
de P é r e z G a l d ó s , des f i ló medio censo de pob la 
c i ó n , s in fa l tar altas personal idades . Mien t r a s 
d u r ó l a gravedad, el rey don A l f o n s o X I I e n v i ó 
d ia r iamente a tino de sus ayudantes a preguntar 
p o r su estado, y en l a cal le c i t ada , y en algunos 
espacios de las de F u e n c a r r a l y H o r t a l e z a , or
d e n ó e l A y u n t a m i e n t o que se echase arena, pa
r a evi tar que los carruajes molestasen a l he
r i d o . 

C u r ó de aque l la h e r i d a , l a m á s grave que su
f r ie ra mientras estuvo en ac t ivo , y s i g u i ó dis
frutando s iempre de g ran e s t i m a c i ó n , hasta e l 
punto de que los p ú b l i c o s expe r imen taban una 
con t ra r iedad m u y grande cuando le v e í a n des
luc ido y medroso ante los toros. 

D e ' t o d o lo expuesto se saca en consecuencia 
que l a i n a u g u r a c i ó n de la t emporada taur ina 
de l a ñ o 1882 en M a d r i d fué francamente deplo
r a b l e : E n dos cor r idas , otros tantos percances 
de m u c h a gravedad, y e l maestro « L a g a r t i j o » , 
f igura cumbre en aque l abono, a justando sus 
actuaciones a l a l ey de l menor esfuerzo, pues 
no fueron sus faenas como para p r o m o v e r co
mentar ios l í r i c o s . 

L a i m p r e s i ó n que entonces p r o d u c í a n los su
cesos duraba m á s que ahora . E l menc ionado se
manar io « L a L i d i a » d e d i c ó , e l 24 de aque l m s, 
su dob le p l ana centra l a r e p r o d u c i r en un gran 
c romo l a cogida de A n g e l Pas tor , y b i e n puede 
af i rmarse que és t a d i ó m á s que h a b l a r que las 
di f icul tades de orden p o l í t i c o y de c a r á c t e r eco
n ó m i c o que sa l ie ron a l paso de Sagasta, enton
ces en e l P o d e r , y de su min i s t ro de H a c i e n d a , 
don J u a n Franc i sco C a m a c h o . 

P O N V E N T U R A 



U N T E M A A P A S I O N A N T E 

LA PLAZA Dt LA MAESTRANZA, EX SEVILLA, fH DISCUSION 
NO CS UN PLEITO. SINO CINCO.-—SOLAMENTE LA HIJA DE DON EDI}AR
DO PAGES HA HEREDADO SUS DERECHOS.—DON JUAN BELMÓNTE Y 

DON DANIEL HERRERA SE CONSIDERAN SOCIOS 

PRIMERA P A R T E 

En el ambiente taurino, y por lo que 
tocet a Sevilla rebasado, ruedan estos 
¿ias las discusiones apasionadas acerca 
de quién ha de ejercer, a partir del 
próximo año ¿ 4 5 9 , la gerencia de la 
Plaza de toros de la maestranza. 

En puro plan informativo, que es 
ti que nos incumbe, hemos acogido en 
números anteriores de E L RUEDO 
las declaraciones que hizo don Miguel 
Moreno a nuestro compañero Santiago 
Córdoba y la carta que, posteriormente, 
enviaron al diario «Sevilla», de la ca
pital andaluza, don Juan Belmente 
y don Daniel Herrera. 

Pero, por lo que estos días leemos y 
escuchamos, la cuestión sigue en pie. 

Y tal es el cúmulo de interpretaciones 
que a ¡os hechos se dan, fue hemos 
estimado conveniente, para conocimie.n- „ 
to dé nuestros lectores, obtener un rdato, 
que cosí nos atrevemos a considerar 
histérico, del origen y desarrollo del ya 
famoso pleito. Que, por lo que verá el 
que leyere, no son uno, sino ¡cinco! 

No será necesario aclarar que no 
tratamos ni por un sólo momento de 
tomar partido. Todos los intereses que 
están en juego merecen nuestros mayo
res respetos. Solamente pretendemos 
'—y a ello se debe el requerimiento que 
hemos hecho a nuestro corresponsal en 
Sevilla-— de enterar a la afición de los 
antecedentes de un pleito que es, en 
esta época, la máxima actualidad 
taurina. 

D r a n d x 

e s p l é n d i d o " 

7 ^ - e ^ i t c J i á P -

O A C B unos d ías , e l conocido hombre 
1 1 de negocios taurinos don Miguel 
Moreno Garc ia a r ro jó l a cbomba» : 
doña Carmen P a g é s Prieto acababa de 
revocar ios poderes que tésala otorga
dos a don Pablo Mar t ines Elizondo, 
«Chopera» , como gerente de l a Plaga 
de l a B e a l Maestranza, de Sevil la , y 
h ab í a otorgado nuevos poderes a l pro
pio don Miguel , que lo daba a co
nocer. 

U n a noticia de este género tiene es
casa importancia en cualquier si t io. . 
E n Sevi l la , y m á s coocretainente re
ferido a l a plaza del Barat i l lo , cons
t i t u í a una revolución.- dL» reacción. 
por tanto, no se h a r í a esperar. Esca
sas Jornadas después, don Daniel H e 
r re ra y don Juan BdLmonte sa l í an a l 
paso de l a noticia con argumentos y 
razones que p re t end ían restarle viabi
lidad. 

Desde hace ocho años, por to me
nos, l a gente —aficionada o no— se 
pregunta; 

— ¿ Q u é pasa en i a Maestranza? 
¿ C ó m o v a ese pleito? 

— ¿ E s e pleito? íDir& usted -ésos 
pleitos! 

¥ llevan r azón los que asi se expre
san. Pleitos; muchos pleitos. ¥ es eso, 
l a multiplicidad de pleitos, l o « p e des
concierta y a l mismo tiempo encien
de i a curiosidad general. ¥ es por eso 
por lo que merece l a pena aprovechar 
l a ocasión —a que nos inv i t a l a d i 
rección de E L R U E D O — de ofrecer 
una p a n o r á m i c a completa de este 
enorme l i t ig io que todos los a ñ o s por 
esta época dibuja sobre e l tapete del 
mundo taurino sevillano l a curva ner
viosa de una interrogante: ¿ Q u i t e 
o r g a n i z a r á esto a ñ o las corridas de 
feria? 

L A S P E R S O N A S I N T E R E S A D A S 

Presentemos primero e l caáUro com
pleto de las personas interesadas. A p a 
rece en primer lugar doña Carmen 
P a g é s Prieto, hi ja de don Eduardo 
P a g é s Cublfta, empresario que fué de 
l a P l aza de toros .de Sevi l la hasta e l 
mismo d ia de su muerte, ocurrida en 
San Sebas t i án e l 23 de juno de 1945. 
E n segundo lugar seña lemos —no por 
el papel que ctesempeñan actualmente, 
ciertamente nulo, sino par el que» des
empeñaron— a d o ñ a Rosa P á g é s C u -
blña, hermana del famoso empresario, 
y a d o ñ a Augusta Alcalde P a g é s , so
brina del mismo. Ete un segundo or 
den de interesados aparecen don Juan 
Belmonte G a r c í a y don Daniel Herre
ra , sodas en su d in de don Eduardo 
P a g é s Cublfta, y que airara se consi
deran parte en l a explotación de l a 

La famosa Plaza Je la Maestranza en 
discusión 

empresa. P o r ú l t imo, tenemos a don 
Enrique Ruiz C r u z y a don Pablo 
Mar t ínez Elizondo, que han desempe
ñado o desempeñan funciones de apo-
deramlento de los anteriores interesan 
los. JBa cuarto lugar queda l a Rea l 
Maestranza de Cabal ler ía , propietaria 
y arrendataria de l a Plaza. 

L O S P L E I T O S 

E n t r e las personas anteriormente 
relacionadas h a n mediado diversa» 
contiendas judiciales, algunas de ellas 
aán* pendientes, que fundamentalmen
te pueden reducirse a cinco: 

a) Juic io de mayor c u a n t í a sobre 
rendición de cuentas, instado por do
ñ a Carmen P a g é s Pr ie to contra don 
Enrique R u i z Cruz . 

b) I n t e r d i c t ó de pósesléi i instado 
por doña Carmen P a g é s Pr ie to con
t r a los señores Belmonte y Herrera . 

c ) Ple i to declarativo de nulidad de 
par t i c ión de d o ñ a Carmen P a g é s P r i e 
to contra doña Rosa P a g é s Cublfta y 
doña Augusta Alcaide P á g é s . 

^ d) Juic io de desahucio instado por 
l a Bea l Maestranza de Caba l le r ía con
t r a los H é r e d e d e r o s de don Eduardo 
P a g é s , y 

e) Juicio declarativo de m a y o r 
cuant ía , instado por d o ñ a Carmen P a 
gés P r i e to contra don J u a n Belmente 
Garc ía y don Daniel Herrera . 

E n los cuatro primeros de 'estos plei
tos han reca ído y a sentencias firmes, 
y salvo el Interdicto, sobre el que se 
declara por e l Tr ibuna l ser procedi
miento inadecuado, d o ñ a Caírmen P * -
gés Prieto h a resultado vencedora s í 

http://toros
http://de


estimarse sos pretensiones fundamen
tales. E l pleito e) e s t á pendiente de 
Ui sustsnciacidn de n a recurso de ca-
sación interpuesto ante él Trltranal 
Supremo por la hi ja y heredera de 
don Eduardo P a g é s . 

T7N P O C O D E H I S T O R I A 

P a r a una comprensión mín ima de 
estos litigios se hace necesario un 
poco de historia. H e l a aqui ; 

Cuando se produce l a muerte de don 
Eduardo P á g é s Cnbiñá en 1945, el co
nocido hombre de negocios taurinos 
«era arrendatario de diversas Plazas 
de toros: Sevilla, Salamanca, San Se
bas t i án , Valladolld y Gijón. P o r l o que 
se refiere a Sevil la , acababa de sus
cr ib i r contrato eon l a P l aza de l a B e a l 
Maestranza, en cuya represen tac ión 
f i r m a el marques de Contadero. F e 
cha, 17 de abr i l de 1945. E l arrenda
miento consta en escritura pfiWica 
autorizada por el notario de Sevi l la 
don José Balbuena Montero. Ent re 
«otras condiciones» se establecen las de 
cinco años de durac ión del contrato, 
quince por ciento de los ingresos bru
tos para la propiedad, obligatoriedad 
de contratar un sesenta por ciento de 
ganade r í a s andaluzas y u n mín imo de 
diez corridas ̂ e toro» a l afio. 

Se ha venid» diciendo que don 
Eduardo P a g é s tenia cons t i tu id» de
terminada sociedad pava l a explota
ción de l a P l aza de l a Maestranza. 
EDo e^ cierto, y l o que se discute es 
s i esa sociedad e s t á vigente en este 
momento, s i lo ha estado después de 
mor i r e l señor P a g é s y hasta si lo es
taba incluso en el momento de morir , 
siendo esto precisamente lo que se 
disente en til pleito que pende ante e l 
Tr ibuna l Supremo. L o que si parece 
claro es que esta sociedad es de ca 
r á c t e r privado, sin valor para torce-
r e » ; no menguando, por tanto, «I ca 
r á c t e r de t i tularidad ú n i c a de l arren
damiento de la P l aza de toros a favor 
de don Eduardo P a g é s , en sus días , 
y a favor de su» heredero», ahora. 
Hemos tenido ocasión de conocer e l 
texto del documento en que se basa 
este sociedad. E s de 24 de mayo de 
I M S y l o suscriben don Eduardo P a 
gés , don Juan Behnonte y don Daniel 
Her re ra , declarando que l a explota
ción de l a P laza de l a Maestranza, 
arrendada a don Eduardo P a g é s , es 
ujn negocio de los tres firmantes, que 
participan en capital, p é r f i d a s y ga
nancias en la siguiente p roporc ión : 
don Eduardo P a g é s , cincuenta por 
ciento; don Juan Belmonte, treinta 
por ciento; don Daniel Herrera, vein-

Don E d u a r í o P a g é s on su »Ji:«pa«h» de l a P l a i a <!e I» 
Maestranza 

D o n Migue l Moreno 

D o n Pablo Mart ines E l l zondo 

te por ciento. E n ese documento se 
habla de que esa sociedad d u r a r á lo 
que dure el arrendamiento, y es en 
esto en lo que se basa doña Carmen 
P a g é s P r i é t o para afirmar que ese 
pacto expiró en el a ñ o 1944, dado que 
e l contrato actualmente vigente con 
l a Maestranza es de 1945. E n ú l t imo 
caso, l a dirección letrada de dicha se
ñ o r a opina que se t ra ta de una socie
dad Irregular que se ex t ingu ió a! mo
r i r don Eduardo P a g é s . 

E n el pleito que versa sotare estos 
puntos de hecho y de derecho se han 
producido y a dos sentencias. .La p r i 
mera, del juez de P r imera Instancia 
n ú m e r o 2, de Sevilla^ declara subsis^ 
tente dicha sociedad; l a segunda, de l a 
Audiencia Terr i tor ia l de Sevi l la , revo
ca aquél la , pero rechaza l a demanda 
por razones procesales que no afectan 
a l a sustancia del debate. 

S i n embargo, con ser importante 
este l i t igio, no afecta acaso paira nada 
a l a cues t ión de quién s e » e l empre
sario de l a P l aza de toros, y , por tan
to, de qui to deba y pueda organizar 
las corridas. E n e l peor de los casos 
para d o ñ a Carmen P a g é s , l a pé rd ida 
de este l i t igio l a obl igará a hacer par
ticipe en pérd idas y ganancias a don 
J u a n Belmonte y a don Daniel Ber re 
r a en é l t re inta y en e l veinte por 
c imto , respectivamente. Pe ro para 
terceros, empezando por l a B e a l M a e s 
t ranza —y para l a calle, por tanto—, 
l a t i tular del contrato de arrenda
miento parece ser ún ica y exclusiva
mente d o ñ a Carmen P a g é s Prieto, por 
imperativo de las resoluciones Judicia
les que se han dictado. 

S E A N U L A U N A P A R T I C I O N 

E l lector h a b r á observado que em-
, pozamos hablando de los herederos de 

don Eduardo P a g é s y hemos termina
do hablando de un solo heredero: do-
fia Carmen P a g é s Prieto. E n realidad, 
Asta es una de las claves de naeftra 
la rga historia, en l a que tres perso
najes que a c t ú a n en v i r tud del mis
mo t i tulo — e l de u n » herencia— se 
convierten en uno solo. E l c a s ó es 
m á s importante s i pensamos que estos 
tres personajes han estado reñido» 

D o ñ a Carmen P a g é s . esposa de don 
> Diodoro Cal iore» 

entre s í y han tenido conductas "dis
pares. D o ñ a Carmen P a g é s , por un l a 
do; d o ñ a Rosa P a g é s y doña Augusta 
Alcalde, por otro. Es te otro, concre
tamente e l lado de los señores B e l 
monte Garc ía y Herrera . 

E L T E S T A M E N T O 

D o n Eduardo P a g é s muere bajo tes-
tomento, en el que instituye legados 
para su hija, para su hermana y para* 
su sobrina, disponiendo que el rema
nente de sus blenea se repartiese res
pectivamente entre las tres herederas 
en un cincuenta, un t reinta y cinco 
y u n quince, respectivamente. D e 
acuerdo con e s t é testamento, los in 
teresados, desde el pr imer momento, 
entendieron que hablan de repartirse 
en esa proporc ión los derechos de don 
Eduardo P a g é s a l a explotación de l a 
R e a l Maestranza, y de acuerdo con 
el lo actuaron desde ta muerte del em
presario. A l formularse las operacio
nes particionaies en 18 de mayo de \ 
1948 ante el notario de Madr id don 
L u i s H e r n á n d e z González, se consagró 
l a división referida. U n a circunstan
cia , s in embargo, ha permitido l a im
pugnación de esa par t i c ión a doña 
Carmen P a g é s , que a l mor i r su padre 
tenia diez años , y que a l formalizarse 
las operaciones particionaies tenia tre
ce, y que hubo de ser representada 
en todo por su madre d o ñ a Carmen 
Pr ie to . Posteriormente, siendo mayor 
de edad d o ñ a Carmen, impugna l a 
pa r t i c ión efectuada y consigue que por 
sentencia de 7 de septiembre de 1958, 
dictada por e l juez n ú m e r o 19 de M a 
dr id se anule, y a que no respetaba 
su legit ima de hija. U n a nueva par
t ic ión en l a que se respeta esta legi
t i m a y se salvan lo» tres legados ha 
forzado l a adjudicación a doña Ca r 
men P a g é s Pr ie to de I» totalidad de 
los derechos de don Eduardo sobre l a 
t i tu lar idad de las plazas que nevaba 
en v ida cerno empresa. L a escritura 
de esta pa r t i c ión se otorga en 21 de 
noviembre de 1957 ante e l mismo no
tar io de M a d r i d don L u i s H e r n á n d e z 
González con el n ú m e r o 4.174 de su 
protocolo. 

Don Eduardo P a g é s a l habla con don Enr ique R u i z Cru i 

L A M A E S T R A N Z A R E C O N O C E 
A DOÑA C A R M E N 

Las consecuencias de este litigio han 
sido importantes, y l a mejor prueba 
de ello es un acta de conciliación ce
lebrada e l d ía 9 de enero de 1958 en 
un Juzgado Munic ipa l de Sevilla. E n 
este acto, l a represen tac ión de doña 
Carmen P a g é s Prieto, que ostentaba -
e| procurador señor Lasida, requiere 
a l a represen tac ión de l a Rea l Maes
tranza de Sevil la, /que ostentaba d 
procurador don Santiago Gut ié r rez V i 
dal, a que reconozca a dicha señora 
como ún ica t i tular del contrato de 
arrendamiento y, por tanto, como úni
ca t i tular de la empresa. L a repre
sen tac ión de l a Rea l Maestranza se 
a l lanó a esta par t ic ión, reconociendo 
a doña Carmen P a g é s Prieto única 
arrendataria de l a P laza . N o es nece
sario decir que a este allanamiento no 
se llega sino después de un largo pro
ceso; exactamente^ el pleito d"). 

E n virtud, del reconocimiento conté- , 
nido en l a cancelación a que nos re
ferimos, don Pablo Mart ines Ellzondo, 
en represen tac ión de doña Carmen 
P a g é s , ha organizado las corridas d* 
foros de este a ñ o de 1938. A este fin 
se requi r ió t ambién los buenos oficio» 
de l a autoridad, que le a l lanó el ca
mino, sin perjuicio de que don Daniel 
H e r r e r a y don Juan Belmonte pudie
ran fiscalizar, a los efectos de los de
rechos en' l i t igio, l a admin is t rac ión de 
l a P laza . 

Pero esto era para 1958; para 1959, 
d o ñ a Carmen P a g é s Pr ie to tiene otro» 
proyectos. H a revocado los poderes 
que habla otorgado en 6 de diciembre 
de 1957 a don Pablo Mar t ínez El izon-
do y ha otorgado nuevos poderes de 
gerencia a don Miguel Moreno Garda . 
L a fecha de l a revocación ante e l no
tar io s e ñ o r López Moya , de Sevil la, y 
9a del otorgamiento de nuevos poderes 
es l a de 14 de noviembre de esto año. 

Con l o que antecede explicamos es
q u e m á t i c a m e n t e gran parte del pro
blema; pero hay á n g u l o s del mismo 
que constituyen pleitos completo», que 
cierran totalmente e l cuadro de esta 
gran discusión, en el que acaso se ha 
echado m á s pas ión y m á s fuego que 
en toda» las temporadas taurinas 
transcurridas desde l a muerto del. 
gran empresario. Especial i n t e ré s ofre
ce asi l a act i tud de don Pablo Mar t í 
nez Ellzondo, m entender que l a 
vocación de poderes no puede tener 
efecto y creerse asistido del derecho 
de continuar apoderando a doña Car
men P a g é s en l a explotación del arren
damiento. Representa un caso intere
sante y curioso de incompatibilidad 
entre poderdante y apoderado, del que 
informaremos en nuestro segundo i * * 
portaje. 

D . C. 



De los bereáecos de don Gracillano Do dos Ataaasio F«titodei 
Del conde de la Corte 

Dek» •efioret de UrquIJo De don Mannd ArrOnz ^ 
Do Seniles Cabero 

ESTA TARDE, EL FESTIVA L DE 
LA CAMPANA DE NAVIDAD 

_ „ — . . 

Inlfo Anorta 

Gregorio Sino «Utrt» 

Como se sobo, el festival taurino 
a benefielo do la eampaña pro Navidad, 
qne patrocina la ilustre esposa del 
Jefe del Estado, bobo do ser aplatado 
el sábado anterior a nansa del mal 
tiempo. 

Se celebrará, A otra vez «el tiempo 
no lo impide», esta tarde, a las tres 
y media. 

El cartel do toros y toreros se man
tiene integramente tal como estaba 
anunciado, a excepción de que en 

en Sevilla, actuará el bravo torero 
do Santa Olalla Gregorio Sánchez, 
qne fué de los primeros en ofreeecse 
a la Comisión organizadora, y que 
ahora, para contribuir a ia obra ca
ritativa, ha Interrumpido sn viajo de 
novios. 

Los toros se lidiarán por d orden 
siguiente: «Pajarito», námero 33, do 
les herederos do don Gradllano Pérez 
Tabernero, para Antonio Bienvenida;' 
«Carpintero», número 53, del conde 
déla Corte, para Luis Miguel; «Aldea
no», námero 8, de don Atanasio Fer
nández, que lidiará Julio Aparicio; 
«Bonito», námero 10, de Uiquijo, 
para «Lltri»; «finito», námero 84, 
do Benitos Cubero, para Gregorio 
Sánchez, y «Generoso», námero 59, 
de don Manuel Arranz, para Miguel 
Mateo, «Migaeiin». 

La combinación es magnifica y la 
finalidad qne se persigue, merecedora 
do todas las colaboraciones. 

B Heno está asegurado y ios afi
cionados, con ganas siempre de ver 
toros, nos prométanos una gran tarde. 



T I E N T A d e v a q u i l l a s e n « P u e b l a V e r d e » 

Fueron invitadas de honor Ta marquesa de 
Vilíaverde y Ja princesa Soraya 

i 

En la ñuca Puebla Verde, que en términos de M Escorial posee don Antonio Pérez 
Tabernero, se celebró ima tienta de vaquillas en honor de la marquesa de Villaverde 
y de la princesa Soraya y su madre, que han permanecido varios días en Madrid. El 
reportaje de Cuevas recoge el momento en que él popular ganadero recibe a la mar
quesa de Villaverde y a sus invitados; la presidencia, el encierro del ganado, media 
verónica de Juan Mari Pérez Tabernero, un pase de «MIgueiín»; uno de Im ingleses 
que acudieron a la tienta sufre un revolcón y Juan Mari al quite, y otro inglés, con 

montera y todo, citando desde lejos 



FESllVAL £IV LA m E S T M m S E M L i m 

A beneficio de lo cobolgofo de los Reyes Mogos 
torearon Ajtonlo Bienvenido. Joime Ostos. Rafael 
Jlménei. «Chicuelo».* Diego Puerfa y John Fnltoii. 

Anton io Bien ten ida , totalmente re 
puesto de sus lesiones, sigue eon 

a t e n c i ó n l a l i d i a 

U n pase en redondo de Anton io 
BienTenida 

Bafaeiito «CMenelo» en un momento de su faena de muleta 

E ¿elebíó en la Real Maestranza 
S el tradicional festival organizado 

r ei Ateneo sevillano a beneficio de 
¡a Cabalgata de los Reyes Magos. Ta r -
^ gris, con tendencia a llover, que 
jiizo que el público, a pesar del atrac-
jtivo cartel que se le ofrecía, se retra
erá un tanto, pues la entrada no pasó 
¡e media. 

Antonio Bienvenida, con un novil lo 
je Camero Cívico cor re tón y huidizo, 

E reo superiormente con el capote, es-
Icuchando abundantes palmas. Con l a 
franela logró encelarlo y le instrumen-

M una serie de pases con la derecha 
jjnagntficos. M a t ó pronto y bien, dan-
Ido la vuelta a l ruedo. 
| Con un novillo de Antonio P é r e z se 
las entendió el astigitano Ja ime Ostos, 
jque veroniqueó con soltura. I n t e r c a l ó 
pon la muleta muletazos de diferen
tes marcas, sufriendo en uno de és tos 
|on revolcón, del que se le a b r i ó una 
¡antigua herida. M a t ó a l novil lo y es
tuchó una ovación. 

Diego Puerta aguantando en un pase eon l a derecha 

Chicuelito l anceó con su personal!-
simo arte a un novil lo de l a vacada 
de C á m a r a , escuchando una ovación 
de las de gala. Volvió a repetir l a suer
te con el mismo resultado. C o n l a m u 
leta suf r ió tres o cuatro revolcones, 
s in consecuencias. Porf ió m á s de lo 
que el bicho merec ía , y el público, en 

reconocimiento a l esfuerzo derrochado, 
l e t r i b u t ó una gran ovación. 

E l triunfador de l a tarde fué Diego 
Puer ta , que a un novil lo de los H e 
rederos de d o ñ a M a r í a Montalvo le 
hizo una faena comple t í s ima. L o re
cibió con una larga cambiada que en
t u s i a s m ó a l público, para seguir con 

81 *orer« norteamerleano J o h n F a l t ó n 

« t o n pasando de maleta eon Is 
« « p i e r d a (Fotos Arenas} 

unas apretadas verónicas que subieron 
las palmas de tono. T a m b i é n se luc ió 
en u n garboso quite por chicuelinas. 
Con l a flámula estuvo Puer ta muy ar
t is ta y decidido. Desplegó toda l a ga
m a del buen torear, intercalando de
rechazos, naturales, molinetes, redon
dos, con los destellos del cambio por 
l a espalda y otros adornos. U n pincha
zo, una estocada y un descabello ter
minaron con el animal. E l públ ico p i 
d ió l a oreja para el diestro de San 
Bernardo, que e l presidente o to rgó y 
que Pue r t a p a s e ó en l a vuel ta a l 
ruedo. 

E l novillero norteamericano John 
Pul ton , é l Yankee, que dejó grata i m 
pres ión en su anterior ac tuac ión , con
f i rmó en esta ocasión las posibilida
des que apuntara anteriormente. Con 
u n novil lo de Salvador Guardiola to
r e ó con el capote, jugando fóen los 
brazos y con soltura. Con l a muleta 
estuvo valiente y se a p r e t ó en varias 
tandas de derechazos y naturales. M a 
t ó de una estocada y se le concedió 
l a oreja. 

Y esto fué todo en este tradicional 
festejo benéfico. 

D O N C E L E S 
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Los conductores del coche de los foreros 

Qrdóñes 6Cómo es Antonio 
én la eanetesra? 

INTIMIDADES D f IOS IDOLOS 
Df U TORERIA, CONTADAS 

POR LO MENUDO 

«Mi JEFE D U E R M E EN EL 
ASIENTO-CAMA DEL COCHE. 
QUE LLEVA COLCHON Y SA-
BAÑAS; SE PONE EL PIJAMA. 
Y A DESCANSAR». CONFIESA 

JOAQUIN MATA 

«CUANDO EL VIAJE ES DÉ 
DIA» SACA EL DEVOCIONA
RIO. REZA UN RATO Y DES
PUES VAMOS CHARLANDO. O 

PONE LA RADIO» 

«EN EL TRAYECTO DEL HOTEL 
A LA PLAZA VA FUMANDO 
UN CIGARRILLO. PERO SIN 

HABLAR» 

—-Como en la dudad: tm amigo. 
Joaquín Mata, el chófer de la 

casa, hm conteatado sin vacilar, ro-
timdamente. Ya hmj %mm amistad 
de odb© año» entre el patrón y el 
eonduetor; una eenfianaa, una in
timidad, un cariño. Para loo tore
ros es indispensable esta expan
sión con m gente, tanto en las ho
ras de honda preocupación como 
en los momentos de éxito. Los to
rcaos, raspmaees, reedoaos, 
confiados en la vida de escaparate 
a qnc Íes «Miga la popularidad, 
necesitan este clima de familiari
dad, contrapunto a la mentira que 
Ta implieita en la adulación. Así 
coman todos los toreros son distin
tos frente al toro, en este 
humano son iguales. 

—Joaquín, 
usted? 

—Indistintamente, el de la cua
drilla y di particular. 

—¿Cuál prefiere pilotar? 
— E l particular, porque se des

cansa mas j re uno más detalles; 
la cuadrilla coge los puros, se los 
guarda y no se acuerda nadie del 
chófer. 

— ¿ E s más exigente d matador 
con el conductor o con la cua
drilla? 

— A la cuadrilla le chilla 
veces. 

- ¿ Y a 
—Hasta ahora, nunca me ha da

do un hocinazo.' Bueno, es que jo 
le cojo ya frío, y la cuadrilla, no» 
. —¿Duerme Ordóncx de viaje? . 

—Sí , en el asiento-cama, que 
Itera colchón y sáhanas; se pone el 

pijama y coge el sueño bien. Fíje
se, una vea, yendo de Zaragosa a 
Murcia, tuve que despertarle en-
trando en la ciudad para que se 
vistiera rápidamente, porque veía 
que entraba en el hotel en pijama. 

— ¿ P o r qué carretera de España 
se duerme mejor? 

—«Por la de Madrid-Sevilla, que 
tiene muchas rectas y muy pocos 
baches. 

— E l viaje que hicimos este año, 
Ronda-Cehegás, sobre todo el tro-
so que hay pasado Lorca. 

—-¿Se desespera entonces el 
maestro? 

—Entonces se desespera el maes
tra, la cnadrills, el moao de espa
das, el chófer y harta el coche, 
porque se desarma. 

—¿Se discuten mucho los viajes? 

— ü n a vea nos tocaba hacer el 
viaje siguiente: Bareelona-BIso-
bianeo-Aharán-Sevina-Burdeos con 
un RoO del ano 22, y en Abarán 
hacían apuestas las cuadrillas de 
los otros matadores que toreaban 
aquella tarde allí a que no llegá
bamos a Burdeos. Las voces des
pertaron a mi matador, que dor
mía en una habitación contigua si 
comedor. Entonces me llamó para 
preguntarme qué pasaba. Yo le 
conté lo que ocurría, y él me dí-^ 
jo: «¿Y tú crees qute negaremos?» 
A lo que le contesté: «Se tiene que 
partir el coche para no llcgaf.a 
Toreamos én Sevilla; pidió permi
so para abandonar la Plasa al ma
tar su segundo toro; se lo negaron,' 
y salimos del hotel á las ocho ¿e 
la noche; llegamos a Irnn a las 
nueve de la mañana, y yo creo que 



á gido la única ve« que han saca
do a no chófer a hombros, porque 
dieron que ya «c podía dsr la eo-

ida. Y cuando llegamos a Bur
deos» o**0 l»ome,11Íc ^ e\kóf£T. 
0cspu«s de la corrida, el matador, 

haber hecho el viaje perfecta-
Boenle, nos llevó a todos a una 
gboite»» y allí nos pusimos mora
dos a champán; pero nos dio un 
buen susto, porque cuando habían 
«alido a la mesa dies o doce bote
llas se perdió el matador, deján
donos allí frente al camarero; me
nos mal que se asomó a tiempo y 
recogió la factura. Estas cosas le 
gustan mucho ai jefe. 

—.¿Es muy recto con la cua
drilla? 

—No» Le gusta alternar y hasta 
comer con todos. Pero antes de que 
Se me olvide tengo qué decirle lo 
contrario que le han dicho los 
otros conductores: que el mata
dor nos hace pasar mucho miedo 
cuando toma el volante; conduce 
fatal. 

—Pues él presume de lo contra
rio, incluso en una ocasión retó a 
julio Aparicio. 

—Que me lo diga a mí. 
—De noche se echa en el asiento-

cama, y a dormir bien; ¿pero 
cuando viaja de día. . .? 

—Toreando el mismo Tifa se po
ne a mi lado, saca el devocionario, 
que siempre lleva, reza un rato yN 
después vamos charlando, o pone 
la radio para distraerse. 

—¿De qué habla el torero con el-
chófer? 

—De todo, pero con preferencia 
de automóviles, puesto que le en
canta la mecánica. 

—¿De toros, no? 
—Ni palabra de eso. 
:—¿Es que no le da a usted bé-

ligerancia en materia de toros? 
, —A él le gusta hablar de todo 
menos de eso, conmigo y con 
cualquiera.' 

-—¿Cómo aguanta los viajes 
largos? 

—Superior. 
—¿Y ta cuadrilla? 
—•Entre que si discuten por el 

asiento delantero; que si alguien 
protesta porque Úeva muchos ki
lómetros seguidos en el transpor-
^ y Ferrer se «trabaja» el me-
awco, como sí fuera Puchades, su 
paisano, por coger el asiento más 
cómodo, que es el de al lado del 
conductor, porque es donde me
aos frío hace, se entretienen los 
hombres. A l que no oigo respirar 
amnea es a «Belinda», «el Yoni», 
^ae es el que más duerme; para 
ese u© hay baches ni curvas; se 
•cómoda en el hombro de uno, se 
cambia al de otro, y a roncar. 

— Y usted, ¿qué tal lo lleva? 
Mi mejor amigo es éste, el ci-

farco; mientras yo vaya fumando 
no hay miedo. 

~~¿Quién coge peor el sueño? 
•—Manuel Salitas, el picador. Es 

e* único que acompaña despierto; 
« chófer, pero es el más aburrido 
"el mundo, porque no habla más 
^ para decirme: « ¿ ü n cigarri

llo, Joaquín?» Menos mal que es 
espléndido. 

—¿Arman muchas discusiones? 
, —Más que en Argelia. Por cual
quier cosa se enzarzan; pero en 
buen plan. 

—¿Dónde prefiere comer el 
matador? 

—Por lo regular, en los parado
res de turismo, y en Burgos, por 
donde desea pasar constantemen
te a comer cangrejos en casa de 
Ojeda. 

—¿Tiene buen apetito durante 
la temporada? 

—Cuando llega la hora de comer 
no se acuerda del toro. 

•r—¿Qué le quita el apetito? 
—Las preocupaciones,. 
—¿Profesionales? 
—«Profesionales, menos. 
—Los días de corrida, ¿cambia 

su carácter? 
—En absoluto. 
—¿Y en el trayecto del hotel a 

la Plaza, entre el vocerío del gen
tío que siempre acompaña a los 
ídolos? 

—Va fumando un cigarrillo; pe
ro sin hablar. 

—¿Y al regresar al hotel? 
—En la cara le noto si ha que

dado contento o sale disgustado, 
porque, a veces, aunque el públi
co le haya aplaudido, é l , en su in
terioridad, no ha quedado satisfe
cho; lo mismo que en otras oca
siones, aunque el público no haya 
quedado contento, él, sí , porque 
ha hecho el máximo con los toros 
que le han correspondido. 

—¿Qué tarde-le vió usted más 
contento al salir de la Plaza? 

—Bastantes,* pero, por destacar 
alguna, la de Ronda de este año, 
y la de Pablo Romero, de Mála
ga. Pero nunca hace comentarios 
entusiásticos de sí mismo. 

—Y la cuadrilla, ¿qué le dice? 
—Cada cual da su opinión sobre 

la corrida. 
—¿Le dan coba? 
—No. 
—¿Que elemento de su cuadri

lla le habla más claro? 
— E l primero que reconoce la 

verdad es é l . Si no ha habido 
suerte, sin preguntar, confiesa: 
«No he estado a gusto hoy.» 

—¿Usted le ve en toda» las 
Plazas? 

-Siempre que no me toque 
dormir, porque a veces se llega a 
mediodía y hay que salir zum
bando en cuanto termina la corri
da. Cuando me quedo en el hotel 
y la cosa se ha dado bien, me dice: 
«Lo que te has perdido, Joaquín», 
porque sabe que a mi me gustan 
mucho los toros. 

—¿Entiende de toros usted? 
—Soy buen aficionadillo. En 

mis tiempos fui medio «capichue-
la», porque iba con hatillo al 
hombro. 

—¿Intentó ser torero? 
—Sí, pero me rajé. 
—¿Por qué? 
—Porque no me dtejaba el lado 

izquierdo. 
—Hay que arriesgar menos al 

volante, ¿verdad? 

—Desde luego. 
—¿Accidentes? 
—Hasta ahora, ninguno. 
—¿Perdieron alguna corrida por 

llegar tarde? 

—No. Pero el año pasado fui
mos de Calataynd a Ronda, y de 
aquí, a Haro. Total, cerca de dos 
mil kilómetros. Y a unos trescien
tos kilómetros de Haro, cuando 
serían las once de la mañana, em
pezaron las discusiones entre la 
cuadrilla para parar a coger uvas, 
y no lo hicimos, con harto disgus
to de Ferrer, que tenia, d gusto de 
desayunar gratis; a la entrada de 
Cubo de Bureba, una calle muy es
trecha, nos encontramos cOn un 
camión de vacas de Salamanca; se 
adelantó a tomar la calle, ~y yo 
tufve que pegarme junto a una ca
sa, abollando una aleta, y vinieron 
las discusiones de rigor, lo que 
originó mayor retraso. Llegamos a 
Haro por los pelos, pero con la 
mala suerte de que pinchamos en 
el mismo pueblo, y me perdí la 
corrida, por tener que arreglar el 
pinchazo, con objeto de tener el 
coche dispuesto, para, después de 
la corrida continuar el viaje a Ma
drid. Una odisea de nervios. Lle
gué deshecho. 

La entrevista con el conductor 
del coche de Antonio Ordóñez la 
estamos celebrando en casa de és
te, mientras Miguel Moreno, em
presario de la Plaza de Sevilla, es
pera al matador para un cambio de 
impresiones con vistas a la feria de 
abril. Aparecen las dos hijas del 
maestro, Carmita y Belén. Las to
ma sobre sus rodillas el chófer, y 
dice con alborozo : 

—Estas son con las que viajo 
más a gusto. Las lleva al Pardo a 
coger bellotas, y tan felices. Nun
ca hay discusiones; n i se duermen, 
ni se pelean por un determinado 
asiento. 

—Fin del viaje... 

S A N T I A G O C O R D O B A 

«Mi mejor amigo es é s t e , e l c iga r r i l lo ; 
mientras yo vaya fumando no hay 

miedo» 

«Toy a todas las corridas, menos 
ruando me to ra quedarme en e l 
hotel para d o r m i r , . porque a veces 
hay que sal i r zumbando en cnanto 

termina l a co r r i da» 

« E n l a cara noto a l matador s i ha 

3sedado contento o sale disgustado 
a l a P l a z a ; porque, a veces, aunque 

e l púb l i co le haya a p l a u d i d o » . . . 

J o a q u í n M a t a , e l chó fe r de An ton io 
Orddñez , no cabe de gozo en este 
momento, en que las hijas del Jefe se 
retratan sobre sus rodi l las . E s que, 
como saele deoirsejtas ha fisto n a c e r » . 

(Fotos Mar t in) 
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HASTA que no nos adentramos en la historia 
del toreo caballeresco creemos inocente

mente que ciertas suertes, actitudes o instru
mentos oe la tauromaquia son «invenciones» de 
la época moderna. Y lo creemos asi, porque de 
ese modo nos lo dieron a entender historiadores 
que no fueron muy allá en sus investigaciones. 
Todo» o casi todo, en el toreo actual se deriva 
de su antecesor: el de los caballeros. Pero la 
historia correspondiente al toreo antiguo está 
por hacer, y lo hecho, de modo fragmentario y 
diseminado, repartido entre varios autores que 
trataron el tema con escaso rigor histórico. His
torias andan por ahí que tienen mucho de le
yenda. 

Es indudable que el uso de la capa es ante
rior ai de la muleta. Se viene utilizando para 
correr toros desde lejanos tiempos. Las citas de 
autores asi lo atestiguan. Moratín, el primer 
historiador del toreo, escribe al respecto: 
«. . . Y hasta que tocaban a desjarretar ios ca
peaban también, cuyo ejercicio de a pie es muy 
antiguo, pues los moros lo hacían con el albor
noz y el capellar.» 

Pero aún hay noticia de algo más sorprenden
te: el uso de la capa en la antigua Roma. He 
aquí cómo lo cuenta Dezobry en «Rome au sié-
cle d'Auguste...» («Roma en tiempos de Augus
t o » ) : «Allí, asombrados (ios toros) por el ruido 
y el espectáculo que hiere sus ojos, se detienen. 
Los maestros salen a su encuentro agitando tro
zos de púrpura*escarlata para reavivar su furia, 
esforzándose por atraerlos hacia los bestiarios 
que los esperan a caballo...» 

Dejemos los circos romanos y sus fiestas, 
muy discutibles en cuanto a su s e m e j a n » con 
nuestras fiestas de toros, y recurramos a testi
monios más cercanos. 

En primer lugar, tenemos en Argote de Mo
lina (1582) esta cita, nada d e s d e ñ a b l ^ * . . . Otras 
veces, echándoles la gente de a pie garrochas 
pequeñas, y «1 tiempo que arremeten, echán
doles copas a los ojos, los detienen.» 

Veamos otras citas del libro de Lafront, que 
se refieren al empleo de la capa o capote y a 

su evolución en el transcurso de los años. En 
las páginas correspondientes a la relación del 
cardenal Barberino, escrita en 1626, se lee: 
«. . . Y se precipita (el toro) hacia donde ve ma
yor aglomeración dé personas, las cuales, con 
sus capotes de paño rojo o utensilios análogos, 
los enfurecen y aturden en forma tal que aca
ban por no saber ya a qué lugar dirigirse.» 

Antoine de Bruncl cuenta que presenció 
en 1655 un herradero efectuado en Aranjuez. 
presenciado y dirigido por Felipe IV. Escribe: 
«. . . Para engañarle (al toro) cunndo se precipi
ta sobre ellos, le ponen una capa o un som
brero...» 

También fué espectador el mismo monsieur 
De Brunel de una fiesta de toros en la Plaza 
Mayor madrileña. En esa corrida se empleó la 
capa. «Dispersa el toro —escribe— con rapidez 
a todo el mundo, y aquellos que son más torpes 
en la huida se arrojan al suelo cuando no ven 
posibilidad de esquivarle, o bien le presentan 
sus capas o los sombreros. Pasa por encima de 
los que se encuentran en tierra sin ocasionarles 
daño alguno... Los que le tienden sus capas o 
presentan los sombreros evitan el golpe y fre
nan su furia al poderse ensañar con ellos y 
darla por bien empleada con tal de cornear 

l algo.» 
Bernardín Martín tiene en cuenta la capa a 

lo largo de su relato. Estuvo Martin en España 
el año 1670. Se expresaba así: «Cuando se 
muestran fríos y flojos, los criados les animan 
con sus silbidos, les irritan con sus sombreros y 
capas para obligarles a embestir a sus dueños, 
que les aguardan con el rejón.. .» «Hay gentes 
del pueblo tan atrevidas y diestras que aciertan 
a clavar un puñal o un venablo entre los cuer
nos del toro al tiempo de pasar ante é l , y cuan
do la fiera les embiste y se ven apurados, le 
arrojan un capote a la cabeza o se tumban en 
el suelo boca abajo.» 

Duché de Vanci relató Con bastante porme
nor la corrida celebrada en Bayona en 1701, or
ganizada para agasajar a Felipe V , que venía a 
posesionarse del trono español'. Con una saga
cidad poco común, el cronista comprende y 
describe cnanto vió. Con respecto a la capa, di
celo que sigue: «Los hombres que le aguardan 

a pie firme le arrojan a los costados otros dar
dos más ligeros o le presentan los sombreros y 
una especie dé capotes que llevan en la mano, 
y que, sorprendiendo al toro, le obligan a vol
verse; lo qué ejecutan con mucha destreza y 
astucia.» 

En el año 1729, Etienne de Silhoulte presen
cia una corrida en Caranbadiel Alto. Y , acerca 
de las suertes de capa realizadas en ella, escri
b ió : «Los Toreadores... juguetean con el toro 
tendiéndole su capa. Saben esquivar con des
treza el golpe de este furioso animal can sin 
moverse del sitio; el toro cierra los ojos al de
rrotar, y el Toreador da medio paso a un lado, 
hurtando el cuerpo. El toro derrota al aire y 
se revuelve contra el Torero, que repite la ope» 
ración y lo hace con frecuencia seis o siete se
guidas.» 

A través de estas citas se aprecia cierta evo
lución, pues mientras én Argote de Molina 
(siglo XVI) la capa la echan a los toros tapán
dole los ojos, en un toreo exclusivamente defen
sivo, en el siguiente siglo los toros «frenan su 
furia al poderse "ensañar» en capas y sombre
ros, lo que demuestra que el lidiador no suelta 
el engaño tan fácilmente de la mano. En el si
glo XVIII, sin embargo, obligan al toro a vol^ 
verse, presentándole sus capas. La técnica va en 
aumento; como consecuencia, en la corrida de 
Carabanchel Alto los lances se ligan más o me
nos, pues «juguetean con el toro tendiéndole su 
capa», haciéndolo «con frecuencia seis o siete 
veces seguidas». 'Ta no es la capa, en manos 
del lidiador, instrumento de defensa, sino que 
la destreza y el arte juguetean al unisono. 

Lidiadores posteriores perfeccionaron aún 
más las suertes de capa, llegando a tener dis
tintas denominaciones y quedando perfectamen
te preceptuadas en la «Tauromaquia», de «Pe-
pe-Illo», a finales del mismo siglo XVIII. 

De la maravillosa ejecución que Be) monte y 
algunos de sus seguidores dieron al toreo d« 
capa, poco puedo decir, puesto que muchos 
conservan fresco en su mente el recuerdo de 
tantos momentos de inspiración, de arte y de 
técnica. 

F R A N C I S C O L O P E Z I Z Q U I E R D O 



Entrftd* a l a Expos ie ión . E n e l la , una copia de dibujo del pintor ing lés 
Epke Priee, «a r t e l de Tolouse, de corr ida en honor del qne fué presidente 
de la RepfiMica francesa, M r . P o i n c a r é (el embalador de Frane la y comíslo* 
ees francesas r l s i ta ron l a Expos ic ión ) , y cartel de corr ida que habla de 
torear « M á n d a t e » —que aparece en el dibujo—, desgraciadamente 

muerto casi en r í s p e r a s de l a misma 

Tuvo carácter hispanofrancés, y si en obras artísticas cul
minaron las de grandes maestros, en faroleos taurinos los 
hubo desde un torito de oro ofrendado a ia Virgen del Pilar 
por «Cúchares» hasta carteiería informativa desde finales 

del siglo XVHI, con «Pepe-Dio» y Pedro Romero 

I 

C I G U I E N D O la que d i r í amos « n o -
^ derna» linea de lo taurino en las 
bellas artes (exaltado, evidentemen
te, hace siglo y medio por don F r a n 
cisco de Goya, con su pintura y sus 
grabados dedicados a l a fiesta de to
ros), durante la temporada que acaba 
de concluir, y a l igual que otros años 
acaeciera, ha habido un acontecimien
to digno de ser rememorado a l hacerse 
él resumen o índice de l a «campaña» 
en 1958. Acontecimiento que consist ió 
en la Exposipión de A r t e Taurino, ce
lebrada el mes de octubre en Zarago-
-za. l a cual tuvo además , oficialmente, 
carác ter h ispanofrancés , puesto que se 
conmemoraba de un modo fraterno 
con l a taurina Franc ia el C L aniver
sario de los históricos Sitios. v 

E l referido c a r á c t e r de aconteci
miento se lo imprimieron realmente la 
calidad y el numero de las obras pre
sentadas, pero t a m b i é n el reconoci
miento que del certamen hicieron los 
visitantes, que en n ú m e r o de m á s de 
cien mi l recorrieron las salas de la 
Exposición durante los quince d ías que 
estuvo abierta, del 2 a l 19 de octubre, 
y coincidiendo, por tanto, con la-fer ia 
del Pilar , 

E l deseo de ta l celebración, mani
festado por numerosos artistas pinto-
'es y escultores y por significados afi
cionados a l a Fiesta de l a capital ara
gonesa, fué recogido por e l Comi té de 
^ ya afamada F e r i a Of ic ia l y Nacio-
1*1 de Muestras en Zaragoza; y a l 
igual que y a lo hiciera e l a ñ o 1945, 
también en este de 1958 se e r ig ió en 
Mecenas de la real ización de l a idea, 
abriendo las salas de su bello recinto 
ferial y pechando con «las resu l tas» , 
fn gesto que desde el « m á s a l lá> ha-
br& estimado el paisano de todos ellos, 
el inmortal autor cíe l a r<M*ro»naqu*»> 

Fondo de l a Sa la del 
Homenaje a Su Santidad 
el Papa , montada como 
aneja a l a Expos ic ión 
de Ar t e Taur ino . E n 
e l la , numerosos objetos 
taurinos, cedidos per el 
cabildo de l a bas í l ica 
de Nuestra S e ñ o r a del 

J P l l a r , y qne fueron ofre
cidos a l a Pat rona de l a 
Hispanidad por diversos 
toreros. I n s t ó a los 
retrates de los Papas 
Clemente V I I I y de P í o 

' X I I , se pueden ver dos 
mantos d$ l a V i r g e n 
hechos con capotes de 

Y i l l a l t a y « A n d a l u z » 

L l u v i a de toros. L a novillada. Niños 
jugando al toro y tantas otras obras 
sobre e l te ína . 

Y no precisamente porque, como an
tiguo crítico* de arte y escritor taur i 
no, nos hicieran e l honor de «obligar
nos» por fuero de amistad a montar
la ' y d i r ig i r la —pues sin duda que 
mayores elegios le d i spensá ramos s i 
otro hubiera sido el director—, sino 
por l a significación que t iené, hemos 
de hacer l a apología de t a l gesto. P a -
recejqu? es obligado y a el que a l a 
hora en que el mundo marcha por esas 
rutas de l a industr ial ización, ciertas 
gentes, y a ú n m á s ciertas entidades, 
se den cuenta de que hay un Ar te , 
que fué siempre y tiene que seguir 
siendo colaborador de todas las act i 
vidades humanas, y desde luego que 
en los que d i r íamos hemisferios de ése 
A r t e vive una es té t ica genuinamen-
te hispánica, de motivos profundamen
te enraizados con lo folklórico espa
ñol (vida, costumbres, usos, ceremo
nias y juegos del pueblo, en que se 
conservan vestigios de civilizaciones 
anteriores...), y Í |ue se aperciban a 
dispensarle conveniente protección o 
ayuda, amparando l a celebración de 
exposiciones de este tipo. 

P a r a l a monumental obra taurina 
Album de la Fiesta nos fué pedido 
hace años un estudio - q u e , publica
do, e s t á ocupando unas 20 pág inas 
en dicha obra— acerca de las exposi
ciones taurinas, y al l í s eña l ábamos 
cómo en las grandes exposiciones uni
versales nunca faltó, n i faltan, las sa
las dedicadas a las Bellas Artes . E n la 
reciente de Brtiselas t a m b i é n se mos
traron estas salas. L á s t i m a que no se 
aprovechara la coyuntura para hacer 
e l alarde posible y conveniente de esta 
modalidad es té t ica taurina, que pudo 

llevarse a efecto con obras de los 
grandes artistas del g é n e r o . 

Nosotros conocemos de palabras es
critas cuanto se r e s e ñ a b a en la Expo
sición de P a r í s l lamada de l a torre 
E i f f e l . que venían a ser a s i : «Hay que 
d e s e n g a ñ a r s e : m á s que aparatos y 
productos, que son de todos los pue
blos, l o que m á s visitado e s t á siendo, 
y en verdad que muy elogiosamente, 
son las exhibiciones de nuestras co
rridas de toros y de nuestros inimita
bles tipos populares. Ese es nuestro 
t r i u n f e » 

Exacto . Y por eso en l a decoración 
que F ranc i a puso en las bóvedas del 
gran atrio, en el desfile de pueblos, sin 
molestias para nadie, hizo pintar —ma
ravillosamente, por cierto— gitanas, 
estudiantes (tunos) y toreros. 

M e cumple e l elogio de esta nuestra 
Exposición de Zaragoza. Y a lo hizo l a 
prensa de aquella capital, dedicándole 
en, distintos d í a s pág ina s enteras de 
sus diarios. T a m b i é n l a de Madr id . A 
ella llevamos un enunciado: «El he
cho his tór ico del toreo y su captac ión 
por los artistas de l a plást ica .» Y . . . se 
hizo le demos t rac ión . 

Se ab r í a l a Exposic ión con un dibu
jo paleol í t ico de l a B o r d o ñ a (Francia) 
de hace veinticinco m i l años . Parale
lo en sus elementos con el que tan
tos y tantos siglos después había de 
l levar Goya a su «Tauromaquia» , re
cogiendo la anécdo ta de l a cogida y 
muerte de «Pepe-IUo». Pudo ser un 
apunte del a ñ o 47 en,Linares, referi
do a l desgraciado «Manolete», o en 
Barcelona, este año . a Rafael Mar t in , 
«el Zor ro» . Ese es el aspecto t r ág i co 
del hecho de l a Fiesta, que asi resulta 
tener caracteres de eternidad. 

Junto a el lo se mostraba l a referen
cia a l pr imer poema taurino conoci
do en la ac tual idad: de l a Sumeria. y 
tiempos del semifabuloso rey Hanmu-
rab t E l «héroe», vencedor del toro y 
elevado a hombros pbr l a mult i tud. 
Varios cuadres de muy buenos artis
tas actuales recogen aná logo momen
to en nuestras {dazas de toros. Eter
nidad t a m b i é n de la glor ía y triunfo 
en nuestra Fies ta . 

M á s de cuarenta artistas Medallas 
de IJonor {Vázquez Díaz, con su ma
ravilloso Belmonte, propiedad de l a 
Diputac ión de M a d r i d ) , Primeras M e 
dallas (Soria Aedo. Pr ie to Santos...), 
otros igualmente laureados (Marisa 
Roesset, Mercedes del V a l , muchos, 
muchos...), s in olvidar les escultores 
(Laiz Campe», Acero...), y . desde lue
go, los «clásicos», capitaneados por 
Lucas y por Benlliure.. . 

Paralelamente, se presentaban car
teles y programas, tanto de E s p a ñ a . 
como de esa zona tan taurina del M i d i 
f rancés , evocadores de l a l ínea que h a 
seguido l a que d i r í amos l i turgia de l a 
Fiesta, en selección hecha entre los 
muy interesantes que de las diversas 
provincias dé^ E s p a ñ a y hasta de 
Franc ia enviaron las entidades taur i 
nas, que de ta l modo demuestran sus 
entusiasmos ante cuanto con tí espec
t á c u l o se relaciona, y que sirvieron de 
i lus t rac ión y comentario a los visitan
tes. E n vitrinas podían verse trofeos 
alcanzados por numerosos diestros, 
desde tí famoso torito de oro blanco 
que hace m á s de un siglo fué llevado 
por Cur ro 'Cuchares a la Virgen del 
P i l a r en ofrenda piadosa, y que desde 
entonces figura en el Tesoro de l a B a 
síl ica de l a Hispanidad, hasta los m á s 
modernos, remitidos por Bienvenida, 

(Coftfi»tia en la página sigvmnte,) 



U B «gf eeto «le Is s e e d é n de foto?raffa, en que figoraban «portes de las p r o í n e -
toras de pelfeulas que han dedicado ateneidn a lo taurino; una eoleeeidn de 
«Capas de toros», presentada por el fotógrafo Torrecilla, y la famosa «Calda 

al descubierto», del laureado artista Cerrera 

REGON D 
P o r J U A N L E O N 

¿ A l amparo de q u é comodidades se anuncian tantos retornos a los rue
dos? ¿ O es, por ventura, que cuantos anuncian su propós i to de reincorpo
rac ión a l toreo son de esos diestros que siempre pudieron con todo, y cuan
do no pudieron, supieron colgarse de un p i tón para sostener su prestigio? 

Ordóñez , «Chamaco», Palacios (cuatro 
Antonios), F e r m í n M u r i l l o , l a t í s M a 
ta, «El Tino», etc., evocación de anéc 
dotas que hac ían revivi r efemérides de 
l a Fiesta . 

Esos y otros espadas de los que fue
r e » , como V i l l a l t a , «Pedrucho», «El 
Andaluz», e l propio Ar ruza , «Litri», 
«Jumil lano», etc., y de los que son 
—Aparicio, B e m a d ó , Girón, Gregorio, 
los Ortega, Corpas, Malaver , Chacar-
te, etc.—, t ambién el caballero rejo
neador duque de Pinohermoso, etc., 
acudieron c o n solicitadas fotograf ías 
de m u y brillantes momentos de l a l i 
dia, que mediante delicada selección 
permitieron poder presentar —desde 
luego sin rotulaciones propagandís t i 
cas, a las cuales todos ellos renuncia
r o n ^ casi un Centenar de bellas es
tampas de l a Fiesta, donde pudo ser 
estudiada en toda l a pureza que cada 
uno supo mantener a l ejecutar t a l o 
cual suerte. Todavía , y en el mismo 
t o n ó de cooperación a l arte taurino, 
pudo ser proyectada, y se proyec tó , 
una pel ícula recogiendo l a ac tuac ión 
de L u i s Migue l Dominguin en una de 
esas corridas en que l a c r i t i ca sé ha 
manifestado u n á n i m e a l reconocer l a 
perfecta labor del torero. Los cronis
tas de las emisoras de Zaragoza coope
raron con adecuadas ¿ha r í a s dedica
das a l a Fiesta, y el q u é suscribe tam
bién tuvo que aceptar e l compromiso 
de una conferencia con el tema i m 

puesto d é «La fiesta de los toros», y 
en l a que p r o c u r ó apartarse de los 
consabidos lugares comunes, del toreo 
a Caballo por los nobles, de l a i r rup
ción de los toreadores a pie —tan e r ró 
neamente presentado rutinariamen
te—, de los « temerar ios» juicios acer
ca del empleo de l a muleta y .e jecu
ción del volapié, y hasta del anquilo-
samiento de l a l lamada época de oro 
del toreo, que si gran respeto merece, 
desde luego no ha de ser presentada 
a l a moderna afición sino como uno de 
esos ejemplares fósiles que nos mues
t ran los zoólogos, pero que en modo 
alguno pueden representar l a negación 
de l a vida de los seres que siguen po
blando él universo. 

Todo-eso fué y r e p r e s e n t ó l a Expo
sición de Zaragoza. Madr id , su I F e 
r i a Nacional de Muestras, celebrada 
y a en los primeros d ías de noviembre, 
«pulsó» él repetir aqu í e l certamen; 
pero no hubo tiempo. Veremos lo que 
en este aspecto nos da l a tempora
da del a ñ o 1959. ¿ A c a s o l a codicia
da Tr iena l de A r t e Taurino, ajusta
da, como l a de Zaragozana lo tan ra-
cialxnente hispánico, de í a historia y 
de l o vivo, de nuestro espec tácu lo na
cional?... E n t a l sentido vienen mo
viéndose y a determinados importantes 
elementos de l a v ida oficial y t ambién 
los amantes de l a Fiesta . 

J O S E B E L L V E R C A N O 
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D e cuatro, a l menos que uno sepa, se anuncia l a vuelta a l servicio ac
tivo, ava lándo la con e l aparato precursor e imprescindible de visitas a l sas
t re y a los presuntos apoderados; pero nadie se olvide sumar a esos cuatro 
los diecinueve, veinte o veintiuno que recibieron l a alternativa en 1958. 

Se acuerda uno de l a manida frase usada para sentar a l a mera, sin pre
v io aviso, a un invi tado: «Donde comen seis, comen s ie te» ; pero redondeada 
con esta o t r a : «Comeremos m á s y comeremos menos.* 

E n l a mesa de l a f i e s t a no se puede decir, sin embargo, eso de «se fríen 
unos huevos m á s y pan nunca fa l ta» . E l n ú m e r o de corridas es m á s l i m i 
tador Los toros no son huevos que se puedan f re í r o pasar por agua, n i se 
compran en l a h u e v e r í a de l a esquina, a l a que incluso se puede entrar por 
e l portal a hora intempestiva. 

Entonces, ¿ q u é se .va a hacer? E l invitado a comer en precario puede 
pensar en desquitarse en l a merienda o en l a cena. E s cues t ión de unas po
cas horas, y él no a c e p t ó l a invi tación para hincharse, sino para sal ir de" un 
compromiso o darse el gusto de compartir e l pan con un amigo. Pero en esté 
negocio todos vienen a hincharse, dispuestos a pisarle las viandas a l prime
ro que se descuide. 

¿ E s tan c laro y fácil e l negocio?... Severos juzgadores del panorama tau
r ino a f i r m a r á n s in vacilaciones: «¡fFacilísimof Repare usted en que los toros 
no son tales toros, que son novillejos engordados artificialmente, que no 
tienen n i as í de fuerza ni así de pitones.» 

L a a f i rmac ión es facilona y de éx i to seguro en l a ga l e r í a ; mas hay que 
acordarse u n poco de las cincuenta y tantas cornadas graves inferidas por 
toros s in fuerza y despuntados en 1958 y no olvidar que hay organismos 
encargados de ve la r por l a pureza de l a Fiesta que pueden dar a l traste con 
las imaginadas comodidades. ^ 

E l caso es que de los cuatro diestros que anuncian su retorno, tres, de 
seguro, no tienen, económicamen te hablando, necesidad de hacerlo. Ganaron 
dinero suficiente para invert i r lo en negocios de buena renta, y hay que pen
sar 'que su resolución e s t á dictada por móvi les de m á s altura, no por l a ava
ricia de ser m á s millonarios. 

Sea cual sea él motivo, es indudable que e s t á n en su perfecto derecho; 
pero no es menos cierto que a l hacerlo siembran el confusionismo, hacien-
do pensar a l públ ico que, en efecto, e l toreo es una mina, de la que se ex
traen los millones con l a mayor facilidad y sin el menor riesgo, aunque pu
diera ocurr i r que los hechos demostrasen todo l o contrario. 

P o r fortuna, aunque l a temporada del 59 c o m e n z a r á antes que l a del 
58, a ú n fal tan cuatro meses pora el domingo de Pascua, y hay tiempo para 
pensar y darse cuenta que hay quien vela y vigi la y se apercibe para dar a l 
traste con cualquier clase de manipulaciones ilegales. 

Aspecto de una de las salas* K a ella, al fondo, el retrato de Juan Belmente, 
o b r é maestra de Vázquez Día», enviada por la Diputación de Madrid; un mag

nífico lienzo de Soria Aedo y dos de Marisa Boeset 
N o , no todo es de color rosa; color engañoso, pe» otra parte, que puede 

subir de tono hasta tornarse rojo. Rojo sangriento. 



ALFREDO DAVID, 
B, FAMOSO BANDERILLERO. LLEVA TO
READAS 3.729 CORRIDAS DE TOROS 
^ i n la temporada que Mío en 4mérlco con 

«Monofefe» gané medía millón ée pesetas 

+ A Domingo Ortega no le gusto el color 
verde, y Vicente Barrero tenia que dis

gustarse antes de la corrida 

^ «Josefifo» lo recomendé en lo primera 
novillada que toreé con picadores 

+ Cuando «Manolete» hlio su debut en Mé
jico se presenté en la Plaza hora y media 

antes de empezar la corrido 

Recientemente estuvo en Murcia 
el gran banderillero Alfredo David 
toreando a las órdenes de Diego 
Puerta, su actual maestro, en el fes
tival pro Campaña de Navidad. Des
pués del festejo charlamos con él 
en él «hall» del hotel Victoria. 

A ¿Muchos años en los ruedos» 
David? 

—Desde el año 1911. Mi primera 
novillada con caballos la toreé cuatro 
años después. 

—¿Quién fué su maestro? 
—«Zapaterito». Por cierto que me 

recomendó a la empresa el llorado 
«Joselito». Las reses fueron de Miura 

—¿Su primer espada con carácter 
fijo? 

-'-Pacomio Peribáñez, con , quien 
hice la temporada de 1915. Después 
toreé con Paco Madrid y «Varelito» 
dos temporadas con cada uno. Con 
«Granero», mi desafortunado "paisano, 
y «Fortuna» fui una temporada. 

1—¿En qué otras cuadrillas formó 
usted, Alfredo? 

—Estuve varios años a las ordene5 
de Marcial Lalanda, Vicente Barrera, 
Domingo Ortega, «Manolete», Luis 

leí Dominguin y «Chicuelo II». 

¡Ah¿ y una temporada con Manolo 
dos Santos, «Parrita» y Rovira. 

—¿Podría calcular las corridas en 
que ha tomado parte;? 

—Le puedo decir el número ¿xácta: 
tres mil setecientas veintinueve. 

—¿Con qué matador ganó más 
dinero? 

—Con «Manolete». Solamente en 
la campaña 1945-46 que hicimos en 
América gané medio millón de pe
setas, pues actuamos en treinta y dos 
corridas. 

—¿Qué guardo de las tres mil y 
pico que toreó? 

.—Tengo una casita en Madrid. 
¡Siempre me gustó vivir en plan de 
torero! 

^—¿Cuántas veces fué a América? 
—Con la excursión que voy a 

hacer con Diego Puerta, diez. 
—¿A qué lidiadores acompañó a 

tierras americanas? 
—A Domingo Ortega, Vicente Ba

rrera, «Manolete» y Luis Miguel Do
minguin, que recuerde de momento. 

—¿Con qué matadores eátuvo más 
tranquilo en los ruedos? 

—Domingo Ortega'y Luis Miguel. 

David, el famoso banderillero, concertando la entrevista con nuestro colaborador 

del llorado cordobés y que en aquella 
tarde actuaba a las órdenes de «Gi-
tmillo de Triána», Interviene 

—Manolo creía que yo le daba 
suerte. La tarde que confirmó la 
alternativa m:e llamó para que es
tuviera a su lado. Recuerdo que el 
día de la tragedia de Linares me 
preguntó al encontrarme en el hotel: 
«¿Cómo está el encierroj compadre?» 
Hay una corrida de toros, Manuel, 
le contesté. Y «Manolete» exclamó: 
«¡Taritpoco tiene usted miedo, com
padre!» 

Interviene de nuevo Alfredo David 

El banderillero valenciano con su matador, Diego Puerta 

—¿Sufrió más? 
—Por su forma de torear y por lo 

que tenía que arriesgar, «Manolete». 
r—¿También le haría pasar malos 

ratos «Chicuelo 11»? 
—Era otra cosa, pero igualmente 

se la jugaba todas las tardes. Re
cuerdo que la primera vcÉ que lo 
cogió un toro en mi presencia me 
dijo: «No se apure usted, esto lo 
verá todas las corridas.» 

—¿Tiene usted superticioiies? 
—Todos los que nos jugamos la 

vida tenemos manías. 
—¿Las suyas? 
—Son más originales las de los 

maestros. 
—¿Nos las quiere dtífeir? 
—Verá usted. Domingo Ortega 

odia el color verde. Recuerdo que la 
primera vez que me presenté en su 
casa para salir de viaje llevaba yo un 
traje de ese color. Me pidió que fuera 
a casa a cambiarme de terno. 

—¿Y «Manolete»? 
—No le gustaba, esto se lo enseñé 

yo, que nadie dejjra el sombrero 
encima de la cama. También recuerdo 
que cuando &e apeaba del automóvil 
al llegar a la plaza, le gustaba que le 
diera la mano para ayudarle. La& 
veces que se me olvidaba exclamaba: 
«Oiga, David, venga acá.» Pero* quien 
tenia gracia era Vicente Barrera, mi 
inolvidable paisano. Tenía que pe
learse con alguien para salir rabioso 
al ruedo. Como conmigo tenia más 
confianza, siempre estábamos de pe
lotera, ü n día, por culpa de un dis
gusto de esta índole, salimos enfada
dos al hacer el paseíllo en Méjico. 
En mitad del ruedo me dijo Vicente: 
«¡Ché, David, si no me peleo contigo, 
con quién lo voy a hacer! ¡Si no 
conozco aquí a nadiej» 

—¿Conoce alguna supertición de 
Luis Miguel? 
. —De Luís Miguel no conozco nin
guna. ¿Acaso será una de ellas el 
«jue no le gusta cambiar de cuadrilla? 

—-¿Presenció, en su larga vida de 
torero, muchas cogidas mortales? 

—Sólo la del pobre «Manolete». 
—¿Notó usted algo raro el día de 

su muerte? 
— N o . 
José Gómez Sevillano, compadre 

—Era todo un hombre. Cuando 
debutó en Méjico nos fuimos a la 
Plaza hora y media antes de ia co
rrida. «Qué miedo tengo, David», me 
dijo en varias ocasiones, pero cuando 
empezó a hacer el paseíllo se creció 
un metro. 

—¿Píénsa usted seguir muchos 
años en esta lucha? 

—Estaré en los toros mientras 
pueda saltar la barrera y tenga ut* 
puesto en una cuadrilla. Estoy muy 
contento con mi actual matador, 
pues es muy espléndido y no me 
regatea nada. 

—¿Se siente más seguro con lo» 
palos o con el capote? 

—̂ Me han dado diecisiete cornadas. 
En dos de ellas me partieron la 
femoral. Una^vez en SevHla y otra 
en Linares. Todas las recibí poniendo 
banderillas. Con la capa, nada. 

—'¿Hay antecedentes taurinos en 
su familia? 

—No. Todos mis familiares Tueron 
carniceros. En el matadero me en
contró la afición. 

—Que le siga muchos años, maestro-

(Fotos López.) 
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f A base del toreo con e l capote es 
^ * l a verónica . Se l l ama asi esta 
suerte porque para dar el lance se 
coge e l capote con las dos manos, ex
tendido frente a l toro, como debió de 
coger l a Verónica el paño con que secó 
l a faz del Redentor. 

P o r verónicas sólo torean —o sólo 
deben torear— los matadores. Antes 
de que se precisase c ó m o se ha de 
ejecutar l a suerte, s i bien todos esta
ban de acuerdo en e l modo de iniciar
l a , aseguraban unos que para rema
tar la era preciso sacar l a capa por 
encima de l a cabeza del toro, y otros, 
que « r a necesario sacar l a capa por 
debajo del hocico de l a res. M á s ade
lante se convino en decir que s i e l toro 
era boyante, era recomendable sacar 
l a capa por encima de l a cabeza de l a 
res, y si e l toro era marrajo, lo pru
dente era sacar l a capa por debajo del 
hoc ica E n apoyo de esto ú l t i m o diga
mos que en l a Cartilla de torear, de l a 
biblioteca de Osuna, se recomienda: 

£» es e? toro muy marrajo 
y no parte con presteza, 

'la ca&aycon ligereza, 
sácasela por debajo. 

N o corresponde a l actual el concep
to .que entonces se tenia del remate 
de los lances a l a verónica . E n cam
bio, por l o que respecta a l a in ic ia
ción del lance, casi podemos decir que 
no ha variado. Sigamos ref i r iéndonos 
a lo que l a y a citada Cartilla dice a l 
t ra tar de l a iniciación de l lance: 

Cuando la capa levanta 
para ejecutar la nuerte, 
ha de estar de cuarta planta, 
porque ai el toro es muy fuerte, 
en esto mucho odekmta. 

E s t o de estar en cuarta {danta es 
tener «el c a r c a ñ a l del pie derecho en
frente de l a s a n g r í a del izquierdo, con 
lo que se logra él movimiento de los 
compases m á s breves, advirtiendo que 
este c o m p á s se puede hacer de ambos 
lados, guardando l a misma regia; sin 
s é r m i in tenc ión borrar l a postura de 
cuadrado, pues no-hay duda de que 
con é s t a se consiguen pronto los mo
vimientos». E s t a de l a Cartilla es l a 
pr imera referencia escrita que tene
mos del lance a l a verónica. 

Pepe-lUo, en su Arte de torear, dice 

de l a suerte de frente o a l a v e r ó 
n i c a : 

« E s t a es l a que se hace de cara a l 
toro, s i t u á n d o s e e l diestro en ía rec
t i t ud de su terreno. E s l a m á s lucida 
y segura que se ejecuta. . .» 

Montes, en el c ap í t u lo X X I de su 
y a citada obra, titulado De la suerte 
a verónica, o sea de frente, dice: 

« E s t a suerte se hace cuando e s t á e l 
toro derecho, esto es, dividiendo igual
mente los terrenos, para l o cual es 
preciso que e s t é en l a misma direc
c ión que las tablas. A esto se l l ama 
estar "el toro en suerte, y es necesa
r io para hacer cualquiera de las de 
capa con seguridad y lucimiento. 

»E1 terreno del toro es e l que le 
sigue a és te , puesto en suerte, hasta 
los medios de l a P laza . T a m b i é n se 
l l a m a terreno de afuera. E l del dies
t ro es e l que hay entre é s t e , puesto 
en suerte, y las tablas. Se halla en 
suerte el diestro cuando e s t á frente 
a l toro y preparado para ejecutar a l 
guna. 

>Se l l a m a centro de los terrenos, y 
m á s propiamente dicho, centro de las 
suertes, o centro simplemente, e l s i 

t io en que, habiendo humil lado el toro 
y hecho el quiebro el diestro, se divi 
den los torraios, tomando cada uno 
e l suyo. 

» E n toda suerte es necesario situar
se enfrente del toro, pues de otro mo
do ninguna es lucida y cas i todas ex
puestas. T a m b i é n es regla general c i 
t a r los toros según las piernas, esto 
es, que si tienen muchas, se p o d r á ^ 
tomar largos; pero si tienen pocas, en
tonces se t o m a r á n sobre corto, siendo 
mucho mejor en toda suerte pecar por 
tomarlos cortos que largos, como se 
v e r á en su lugar. 

»La primera suerte de que debemos 
hablar es l a verónica, b eea de frente, 
l a cua l €i m u y fácil y lucida y se hace 
de este modo: s i t ú a s e el diestro en
frente del toro, de t a l modo que sus 
pies e s t é n mirando hacia las manos 
de é s t e y a una distancia proporcio
nada, s e g ú n sus piernas; lo c i t a rá , *> 
d e j a r á venir por su terreno hasta que 
llegue a jur isdicción, y entonces le 
c a r g a r á l a suerte, y cuando tenga el 
toro fuera y e s t é en su terreno, tíra* 
r á los brazos para sacar el capote, con 
lo que q u e d a r á l a suerte rematada. 
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ce debe procurar que ei toro quede 
derecho para hacerle l a segunda, lo 
cual se adquiere con la prác t ica , pues 
consiste en el tiempo en que se t i ran 
jos brazos y en el modo de rematar 
ja anterior. Así es como se ejecuta 
ja véróuicá con los toros boyantes, 
pero con los de otras clases es me
nester variarla en algo, como vere
ndos ahora. 

>Los toros revoltosos son muy bue-
n0S para esta suerte, la cual se les 
jiara como ya hemos dicho para los 
boyantes, con la sola diferencia de a l -
zar el capote mucho en el remate para 
á 3 ríes una salida larga y bastante fue-
r ¿ teniendo a d e m á s cuidado de dar 
cuatro o seis pasos de espalda a l re
matar l a suerte, porque como estos 
toros tienen tanto celo por el engaño 
y ge revuelven con facilidad para bus-
cario, si el diestro no se ha preveni
do con las precauciones indicadas, se 
encontrará a l toro encima antes de 
haberse podido armar para' segunda 
suerte y lo p o d r á arrol lar ; todo lo cual 
se evita con lo dicho y se proporciona 

í una suerte muy segura y lucidísima. 
>Los toros que se ciñen necesitan 

algún m á s cuidado que los anteceden
tes, y se les h a r á del modo siguiente : 
conforme el toro arranque, se empe
zará a tender y cargar l a suerte para 
que cuando llegue a jur isdicción ocu
pe ya el terreno de afuera, y el dies
tro, con poco quiebro que haga, toma 
el suyo. Es menester tener cuidado 
con estos toros de no t i ra r los brazos 
hasta que hayan humillado bien y es
tén fuera del todo, pues de este modo 
el r ó ñ a t e es muy seguro. Esto se l l a 
ma hartar los toros de capa. 

>Lo8 toros que ganan terreno nece
sitan mucha precauc ión en esta suer
te, pero t a m b i é n la tienen segura, pues 
hay muchos recursos para ellos. L o 
primero que yo aconsejo hacer es to
marlos lo m á s corto que se pueda, pues 
de este modo arrancan n i m á s n i roe-
nos que los boyantes, o cuando m á s , 
ciñéndose, porque tienen el engaño tan 
cerca' que conforme dan dos pasos en
tran en jurisdicción, y. por consiguien
te, en haciéndoles el quiebro que a los 
que se ciñen, y teniendo desde e l pr in
cipio de citarlos tendida l a suerte, se 
les da un remate feliz. S i n embargo., 
veo que no siempre se p o d r á n tomar 
cortos estos toros, y entonces se ob
servará lo siguiente: conforme arran
quen, se e m p e z a r á a tenderles y car
garles la suerte como hemos dicho 
para los que se ciñen, haciéndoles ade
más bastante quiebro. S i e l toro no 
obedece, se m e j o r a r á el terreno con 
prontitud, ade lan tándose a d e m á s a re-
cibirio en jurisdicción, con Ib cual se 
le obliga a tomar el engaño , y se le 
dará el mismo remate que a los re-
voltosos, h a r t á n d o l o t a m b i é n de capa. 
Sucede a veces que, a i>esar de todo. 
Por tener e l toro muchas piernas o 
estar las tablas muy cerca, no se pue
de hacer nada de lo dicho, porque se 
encontraría e l diestro encerrado entre 
las barreras y el toro y expuesto a 
una mala cogida. L o que debe hacer 
*1 diestro es dejarlo venir, ganando 
terreno y colándose, y dar t a m b i é n 
al8unos pasos de espalda con l a suer^-
te tendida, con lo que se le e n g a ñ a 

completamente, pues sigue cortando el 
terreno en té rminos que cuando llega 
a ju|-isdicción ocupa enteramente el <le 
dentro, y ca rgándo le bien l a suerte y 
haciendo e l quiebro como y a hemos 
dicho, se le da seguro remate echán
dose el diestro a la Plaza . A esto se 
l l ama dar las tablas « i toro o cam
biar 2o» tertenos. E s regla general con 
estos torps hartarlos de capa y darles 
Jos remates muy largos, haciéndoles 
mucho quiebro en el momento de car
garles l a suerte. 

>Algunas veces estos toros rematan 
en e l bulto, principalmente cuando son 
de los que hemos dicho que empiezan 
a ganar terreno después de varias 
suertes. E n este caso, a d e m á s de las 
precauciones dichas, es necesario echar 
mano de los recursos que veremos po
see el arte para los toros de sentido; 

»Es tos toros, cuyo distintivo es el 
remate en tí bulto o cuerpo del tore
ro, son los m á s difíciles de torear y los 
que han dado m á s cogidas; pero, como 
veremos ahora, tienen su suerte se^ 
gura. Pa r a ejecutarla se l l a m a r á n «MI 
las mismas precauciones que los an
tecedentes, teniendo pe r fec ta ipép te cu
bierto e l cuerpo con el engaño , con lo 
cual se les obliga a que l o tomen, y aun 
cuando su remate es en el cuerpq, se 
evita no moviendo los pies hasta 
que el toro haya humillado y tenga 
l a cabeza bien metida en l a capa, de 
suerte q u é no pueda ver el lado de 
la huida del diestro, e l cual, en el mo
mento que lo tenga en esta disposi
ción, le c a r g a r á l á suerte, y sin t i ra r 
todavía los brazos, con un quiebro 
grande de cuerpo se s a l d r á del cen
tro, dando con ligereza cuatro o seis / 
pasos a l a espalda para ocupar el te
rreno que deja, e l toro, en cuyo acto 
tiene que t i ra r los brazos y sacar l a 
capa por alto en el momento en que 
el toro t i ra l a cabezada fuera, con lo 
cual se remata l a suerte con seguri
dad. N o obstante, sucede muchas ve
ces que estos toros desde que arran
can vienen y a metidos en el terreno 
del diestro, buscándole di cuerpo y de 
un modo que no da lugar a mejorar 
el sitio, l o cual nunca se i n t e n t a r á , 
siendo precisó cambiar los terrenos 
con las mismas reglas que dimos para 
los que lo ganan, y usando a d e m á s de 
todas las precauciones que hemos da
do arriba, con l o que el remate es 
seguro. S i , a pesar de todo lo expues
to, el toro, q u é sucede raras veces, se 
revuelve much í s imo y viene a parar 
a l cuerpo, el recurso que hay seguro 
para librarse de este embroque, siem
pre peligroso, es echarte l a capa en l a 
cabeza, t apándo le las ojos y escapan
do por pies. Aquel objeto que tiene 
encima le obliga siempre a detenerse 
un p o c o ' y t i ra r una cabezada para 

• 'Vi . 
l ibrarse de él, en cuyo tiempo el dios 
t ro t o m a r á guarida. 

>Lo q u é hemos advertido de no t i rar 
los brazos hasta que e l toro es té todo 
metido e n la capa y el diestro f uera 
del centro del modo dicho es muy in
teresante jpam librarse de estos t o n » 
y qu izá l o ún ico esencial, pues de esta 
manera se les reduce a un solo obje
to, se les deja hechos dueños de él . 
no ven l a huida del bulto, y cuando 
se quita el e n g a ñ o se encuentran sin 
tener con qu ién satisfacer su coraje 
y su intención.» 

Sigue Montes dando consejos para 
torear los toros aban to» , bravucones, 
burriciegos y tuertos; pero estimamos 
que con l o dicho basta' para que se 
tenga conocimiento exacto de lo que 
era el toreo a l a verónica, en el que 
bri l laron Cayetano Sanz, Cara-Ancha 
y Antonio Fuentes. Después , l a suer
te fué transformada. Guerñta dice en 
su Tauromaquia que para ejecutar el 
lance a l a verón ica ese coloca el dies
tro de costado en la recti tud del toro 
y a la distancia que le indiquen.las 
facultades de su adversario. . .». Como 
se ve, y a e l torero no se ha de colo
car de frente a l toro, sino de costa
do. L a modificación fundamental fué 
aceptada. E l lance resultaba asi m á s 
a r t í s t i co , m á s apretado y d é mayor 
dominio. 

Con l a apar ic ión de Belmonte se 
llega en el toreo a l a perfección, en lo 
que a parar y templar se refiere. Se s i 
gue toreando por verónicas con las ma
nos altas, aunque y a se tiende a bajar
las; L lega Giianillo de Triaría, que es el 
maestro indudable en lo de torear por 
verónicas con las manos bajas. Co-
gancho le sigue, y tras él,, los demás . 
Victor iano d é l a S e m a alcanza l a per
fección suprema en esta modalidad del 
toreo con el capote, y ú l t i m a m e n t e 
M a r i o C a b r é l lega a l o prodigioso en 
el toreo por verón icas . 

A h o r a el torero se ciñe a l toro para 
que los cuernos l e pasen muy cerca, 
baja las manos todo l o que pue«*f, 
adelanta l a pierna contraria y carga 
l a suerte, templa l a embestida, o, s i 
que ré i s , obliga a l toro a seguir e l rit
mo del lance, y remata dejando a l 
toro en disposición de embestir para 
da r él nuevo lance. 

Cuanto m á s lentos y apretados sean 

lances y m á s bajas lleve las ma
nos el diestro a l ejecutarlos, mayor 
s e r á el entusiasmo del público. 

E l n ú m e r o de verónicas que e l to
rero dé se ajusta, o debe ajustarse, 
a las condiciones del toro, y es obli
gado que l a serie sea rematada con 
el lance l lamado media verónica. A n 
tiguamente se daba este nombre, se
g ú n dice Orts y Ramos en E l arte de 
ver los toros, a l capotazo que a dos 
manos empleaba é l matador «en los 
quites y aun en otras circunstancias 
para sacar a l toro de un sitio deter
minado, tirando de él con lances por 
ambos lados, que tierien cier ta seme
janza con las verónicas , pero se que
da , a media ejecución, puesto que e l 
toro no acaba de pasar, y en el mis
mo centro de l a suerte el torero da é l 
quiebro para secundar por el otro lado 
con un nuevo lance». Como se ve, era 
u n capotazo por l a cara, s in dejar que 
e l toro pasase, que se remataba -con 
un recorte a l que posteriormente se 
l l a m ó media verónica . 

Viene Juan Belmonte y practica el 
remate de l a serie, de verónicas , i n i 
ciando una y cor t ándo la para llevarse 
l a capa a l costado. Pasa e l toro cuan
do inicia l a verónica el diestro y re
corta é s t e a l toro cuando se echa e l 
capote a l castado. Belmonte crea l a 
moderna media verónica . L e imitan 
todos y no le iguala ninguno. 

Algunos matadores practican, antes 
de que I t á picadores hagan su apari
ción en el xuedo, una suerte muy es
pectacular y c e l é b r a l a . Se trata de l a 
larga cambiada de rodillas, que algu
nos dan a porta gayóla, o sea s i t u á n 
dose en las proximidades de l a puerta 
por larque v a a sal i r e l toro y frente 
a ella, y otros, en el tercio. E l torero 
clava las dos rodillas en t ierra, extien
de su cajKJté delante de él, le coge por 
una punta con l a mano derecha, y 
cuando" e l toro l lega a jurisdicción y 
embiste, incl ina e l cuerpo a l lado de
recho, a l tiempo que hace revolar e l 
capote por encima de su cabeza para 
que l a capa vaya hacia su izquierda 
y e l toro siga su viaje por dicho lado. 
Como decimos, es suerte muy del gus
to del público. 

H a toreado e l espada, los picadores 
e s t á n en el ruedo y se disponen a cum
p l i r su cometido. E n el» p r ó x i m o ca
p í tu lo veremos cómo deben hacerlo. 

B A B I C O 
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R e p o r t a j e s p i n f o r e s c o s 

UN ESCULTOR ORfGílW 
JOSE ITOfíBEJOÍV OJEDA ñ E A U Z A 
FIGÜMS DE TOñOS A BASE DE H I E E M 

losé Torrejóa OJeda maestra a nuestro colaborador Sánchez de Palacios una 
de sos obras 

O son frecuentes estos casos 
de afición vocacional o, me

jor dinamos, distraitiva. José To
rre jón Ojeda, con el que hemos 
sostenido hoy una curiosa conver
sación, nos muestra sos ligaras es
cultóricas, hechas a base de una 
hierba fresca, adhesiva, un tanto 
punzante, que vulgarmente llama 
la gente «amor del hortelano», y 
que crece en los «parajes húmedos. 
A l apelmazarse, forma un cuerpo, 
que manos expertas y hábiles pue
den dar Cormas más o menos ca
prichosas- José Torrejon, en sus 
ratos libres, principalmente los 
domingos, distrae su tiempo reali
zando v estos pequeños muñecos 
—llamémosles así—, que nos dan 
la sensación de figuras escultóri
cas hechas en bronce Oxidado. 

Sobre una mesa hay seis toros, 
tres cabestros y dos garrochistas, 
que forman, un pintoresco y gra
cioso encierro. 

Hace falta paciencia, afición y 
habilidad; unas manos adiestra
das para trabajar con esta delica
da planta. A l ver las figuritas 
comprendemos el mérito intras
cendente, pero mérito al fin, de la 
labor de este joven ordenanza del 
Canal de Isabel U , que en sus ra
tos de asueto realiza estos peque
ños pero difíciles trabajos, que 
causan la admiración de quien los 
contempla. 

Aunque no guarde relación, al 
parecer, el autor con la obra, y 

más concretamente sus anteceden
tes biográficos, a título informa
tivo, y para dibujar mejor la per
sonalidad de nuestro «escultor», le 
hemos preguntado: 

— ¿ D e dónde es usted? 
—Andaluz. De Ostma, en la 

provincia de Sevilla; pero llevo 
en Madrid cuarenta años, y yo 
tengo cuarenta y siete. 

— ¿ E s usted aficionado a los 
toros? 

—Desde luego. Sangre andalu
za corre por mis venas, aunque 
sea madrileño honorífico, o de 
adopción. He sido, y soy muy asi
duo asistente a las corridas de to
ros, principalmente las que se ce
lebran en la Plaza castiza de Vis
ta Alegre, « a Carabanchei. 

•—¿Su torero favorito? 
—Antonio Bienvenida. -No se 

cómo torearían aquellos grandes 
maestros del siglo XIX; pero no 
hay diada que hoy se torea con un 
gran estilo y valor. 

—¿Ha hecho usted algo de es
cultura? 

—Nada, o muy poco. De pe
queño manejé el barro por pora 
afición. Muchos ensayos y tan
teos, muchos juegos de niño; pe
ro, en realidad, nada concreto y 
definitivo. Tal vez aquella afición 
o inclinación de los primeros 
años dfe mi vida han sido el an
tecedente de estos trabajos de 
ahora. 

—¿Cómo ideó hacer estos toros? 

Garroehista, cabestro y toro de hierba, realizados por José Torrejón 

«El encierro». Precedidos de los garrochistas y cabestros» los toros van camino 
de los corrales (Fotos Diego) 

A G Ü I N A G A , u n a p l o m a ¡ o v e n , e n l a R . E . M . 

Entre las plumas ilustres que La Voz de Madrid ka conrocmdo para las 
glosas literarias de las Siete Cabalgatas, que será» retransmitidas por la 
R. E. M-, figura la del joven escritor y periodista Enrique de Aguinaga. Su 
comentario de cada día a las incidencias de la vida municipal en el diario 
«Arriba», la agilidad de su pluma en el reportaje y artículo literario, en el 
anónimo primor del «pie» urgente a una fotografía de actualidad, le situaron 
muy pronto entre los primeros de la generación de postguerra; cronista ofi

cial de la ViUa de Madrid, Premio Nacional de Pe
riodismo y de U Secretaria General del Movimiento, 
profesor de la Escuela Oficial de Periodismo son, 
entre otros galardones y distinciones a su tarea, títu
los de una profesionalidad relevante que La Vos de 

v Madrid ha tenido en cuenta a la hora de elegir las 
firmas que este sensacional programa de las Siete 
Cabalgatas, coordinadas y animadas por el popula-
raimo locutor Bobby Deglané, llevaran a todos los 
hogares españoles las meditaciones, observaciones, 
gracia y lirismo de los más destacados ingenios de 
las letras nacionales. 

—Por mi propia devoción por 
las corridas. Empecé haciendo 
unos lagartos que, por el color c 
índole de la planta, se presta a 
una gran exactitud. Con uno de 
ellos, puesto en el hombro, me su
bí un día a un tranvía, y el cobra
dor pretendió hacerme bajar ale
gando que con aqulel animal no 
podía viajar. Fué preciso que se 
convenciera del engaño para que 
pudiera permaneer en el coche, 
entre el asombro, las preguntas y 
los comentarios de los viajeros. 

—¿Vendeú usted su «género»? 
—Tengo algunos encargos. Tam

bién hice un borriqnito, y ahora 
pienso hacer uno mayor, con sus 
serones y todo. 

— ¿ A qué aspira? 
— A entretenerme y a ganarme 

unas pesetas con ello, si puedo. 

—Así sera, y así lo deseo. 
Y José Torrejón Ojeda vuelve a 

«enchiquerar» a toros y cabestros 
en las cajas de cartón apropiadas 
para ello, con ese mimo que saben 
poner en sos manos los creadores 
de lodo lo superfino, de lo q«»* 
apartándose de la rutina diaria de 
la vida, tiene un sello de belleza y 
de sutilidad. Hay una forma de 
ser feliz, de embellecer la vida 
con una distracción que responda 
a un grado más o menos agudo dé 
sensibilidad, y José Torrejón Oje
da, dejando libre su tendencia vo
cacional, ha encontrado el camino 
que conduce lentamente, pero con 
seguridad, a la meta de sus aspira
ciones mas loables e intimas: * 
trabajar, recreándose. 

S A N C H E Z D E P A L A C I O S 



TRES PLAZAS DE TOROS 
k u b o h a s t a l a f e c k a e n J e r e z 

Las dos primeras fueron pasto de las 
llamas en sendos incendios 

JEREZ, la capital del vino, es una d« las ciu
dades españolas á la que acuden más turistas 

diariamente. Centenares y centenares de ellos, áe 
todos los países, recorren diarian^nte el casco 
urbano de Jerez, deteniéndose en las bodegas, las 
iglesias, los monumentos, los jardines, el parque 
zoológico y la Plaza de toros. 

Los que ven por vez primera la Plaza de toros 
jerezana se llevan un grato recuerdo. Es una Plaza 
cómoda, alegre, bonita y está bien situada. La de 
Jerez, con la de Sevilla, Puerto de Santa María y 
Córdoba» es de las Plazas de más solera y tradición 
de Andalucía y, por tanto, de España. Para un 
torero, un triunfo en la Plaza de Jerez es algo asi 
como un certificado de buena catalogación y un 
pasaporte a >la fama. 

Pero esta Plaza jerezana que hoy \>uedé verse, 
enclavada al final de la taurina calle Zaragoza, no 
es la primera que se levantó en la ciudad de los 
vinos. Hablaré a ustedes de las Plazas de torosk 
que hubo en Jerez. 

TRES EN TOTAL 
Con la actual fueron tres las que existieron. En 

Jerez de la Frontesa se estrenó la primera Plaza 
de toros el 7 de junio de 1840, con una corrida en 
la que Francisco Montes y Gaspar Díaz («LaVi») 
mataron los seis primeros toros, y el media-espada 
Antonio del Río ios' dos últimos, pertenecientes los 
ocho a la ganadería de don José Saavedra. 

Era dicha Plaza de madera y fué destruida por 
un incendio el 24 de julio de 1860. No fué recons
truida hasta doce años después, en cuya inaugura
ción, efectuada el 29 de abril de 1872, estoquearon 
Antonio Carmena («El Gordito*) y Manuel Fuen
tes («Bocanegra») seis toros de la ganadería de don 
•Juan López Cordero. Otro incendio, registrado el 16 
M agosto de 1891, destruyó también la mencio
nada Plaza. Entonces se procedió a construir la 
<p>e existe actualmente, con una cabida inicial 
jle 11.500 espectadores, cabida ésta hoy bastanté 
inferior por estar numerado el coso, y en su inau
guración, verificada êl 2 de agosto de 1894, se 
«ciiaron seis toros del prócer jerezano excelentísimo 
señor marqués de Viliamarta, siendo los espadas 
Rafael Guerra («Guerrita») y Francisco Bonar 
{«Bonarillo»). 

Las entradas para esta corrida de inauguración 
costaron: las de sombra, dieciséis reales, y las 
dê sol, ocho reales. ¡Igual que hoy en día! 
»Antes de inaugurarse la primera de las plazas 

jnencionadas, los festejos , taurinos que se cele-
«raban en Jerez tenían por marco la coqüetona 
f laza de las Angustias, como en Madrid se cel 
^aban en la Plaza JVÍayor, y en Sevilla en la plaJ 
de San Francisco. 

En esta Plaza, en el coso actual, las primeras 
M-̂ as de todas las épocas hicieron el paseo, desde 

™nerrita» hasta «Chamaco», pasando por aquellos 
colosos de la época de oro del toreo que fueron 
Joŝ hto y Belmonte. 

e-
aza 

CATORCE REAIES UNA 
ENTRADA DE SOMBRA 

< • • . • " 9 ' . • 

' Cuando escribo este articulo tengo ante mi vista 
un cartel de una corrida celebrada hace muchos 
años en Jerez. Data el cartel nada menos que del 
(lia 29 de abril de 1888. Está un poco sucio y de
teriorado, pero puede leerse perfectamente. 

Se lidiaron ese día en Jerez seis toros de don 
' Felipe de Pabío Romero, procedentes de don Ra
fael Laffitte, siendo los espadas Luis Mazzantini 
y Rafael Guerra, «Guerrita». Las entradas de som
bra costaron en aquella ocasión la escasa suma de 
catorce reales, y la mitad exactamente, las de sol. 
Los toros se pusieron de manifiesto en la víspera 
de la corrida en tierras inmediatas al hipódromo 
jerezano. 

La misma categoría y1 el mismo rango qué teñían 
las corridas de la feria de abril jerezana —que 
tenían y tienen— por aquella época, era el que dis
frutaba la corrida que tradicionaknente se celebra
ba en Jerez el día de San Juan, fecha ésta en la 
que venían los espadas de más nombradla. La 
tradición se perdió, y desde hace años no se dan 
toros en Jerez por "San Juan, 

EFEMERIDES DESTACADAS 

Como ya digo antes, la Plaza de Jerez tiene una 
solera sencillamente extraordinaria, habiendo sido 
testigp de innumerables acontecimientos y efemé
rides. Varias de ellas, más^o menos recientes, voy 
a comentar, que hablan por sí solas de la impor
tancia de la Plaza de Jerez. 

La primera de ellas se refiere a la alternativa de 
Joaquín Capa García («Capita»). Dice el admirado 
don José María de Cossío, en su famosa obra Ĵ >» 
loro», que el tal «Capita» tomó la alternativa en la 
Plaza dé Algeciras. Sufre en ello don José María 
de Cossío un error. Joaquín Capa («Capita») tomó 
la alternativa ^n la Plaza de toros de Jerez de la 
Frontera, el día 13 de septiembre de 1908. Vestía 
el espada, por más señas, de grana y oro, y el toro 
del doctorado se llamaba «Palmetero» y pertenecía, 
como sus siete hermanos restantes, a la vacada 
de López Plata. Su padrino de alternativa fué 
Manuel Lara («el Jerezano»), tomando parte en 
dicha corrida, que fué de ocho toros, «Morenito de 
Algeciras» y «Corchaíto». 

. La segunda efemérides de que voy a hacer refe
rencia se refiere a otra alternativa. La de Diego 
de los Reyes. En Jerez se doctoró, el 26 dé sep
tiembre de 1933. Sábado y segundo día de feria. 
El toro de la ceremonia, como toda la corrida, per
tenecía a la vacada de doña Carmen de Federico, 
se llamaba «Niquelado», era negro y tenía el nú
mero 168. Fué padrmo del doctorado el famoso 
torero de la Alameda, Manuel Jiménez («Chicuelo»), 
y testigo, Pepe Gallardo. Las entradas de sombra 
costaron trece pesetas, y las de sol, seis. ¡Qué 
tiempos, señores! 

• MaBMmtiai y «Gverrita», IWO-
•o o mono, cosfcmdo sombro 

cotoreo reoles 
• «Copífo» fomó lo ofternofjvo 

e» Jeret y eo e» Algeclros, 
como dice Coss/o 

• Lo ojfeniofivo de Diego de 
ios Reyes, lo Cruz de Benefi-
cencío o don Alvoro Do» 
meeq. lo presentación en Es» 
polio de Joselíf o Huerto y los 
foros «Desteñido» y «Com

puesto» 

UNA CRUZ DE BENEFICENCIA 

lTn relieve extraordinario tiene la tercera efemé-
rirtes. Se trata, nada menos, que de la imposición 
de las insignias de la Gran Cruz de Beneficencia al 
Excmo. señor don Alvaro Domecq y Diez. 

^' La Plaza de Jerez fué testigo de ello, registrando 
un llenazo imponente. Tuvo lugar en la tarde del 
11 de. noviembre de 1945. El Caud Ito, en Decreto 
del 8 de octubre del mismo año, había concedido 
a don Alvaro Domecq la Gran Cruz de Benefi
cencia, y Jerez, por suscripción popular, costeó las 
insignias. En la tarde del 11 de noviembre de 1945, 
en el centro del arenal jerezano, el entonces gober
nador civil ae la provincia, don Ricardo Zamora 
García, prendió del pecho de don Alvaro la justa 
y preciada condecoración, mientras en la plaza 
resonaba una ovación enorme. Testigos del acto 
fueron el alcalde de Jerez por aquellos días, don 
Sebastián -Carrasco; el jefe local del Movimiento, 
don Manuel Matos Soto, y el secretario del Ayunta
miento, don Angel Amores. Rodeando a don Al
varo y a las autoridades mencionadas se encon
traban los espadas y subalternos que tomaron 
parte eíi el grandioso festival, asi como un grupo 
de niños del Oratorio Festivo Domingo Savio y 
el famoso y querido padre don Juan Torres Silva. 
Tomaron parte en el festival, en el que se lidiaron 
siete novillo* de doña Carmen de Federico, mar
qués de Viliamarta y Antonio Pérez, de San Fer
nando, los rejoneadores Simao da Veigl y 'Alvaro 
Domecq y los espadas Domingo Ortega, Pepe 
Bienvenida, Juan Belmonte Campoy y Carlos 
Arruza, asi como el hermano de don Alvaro, don 
Pedro Domecq y Drez, que realizó una faena co
losal. 

LA PRESENTACION DE HUERTA T DOS TOÉOS 
FAMOSOS 

Otra efemérides destacada de la Plaza de Jerez 
es la de la presentación en España del mejicano 
Joselito Huerta. Fué en la tarde del 2 de mayo 
de 1955. Dicho día se corrieron en la Plaza jere
zana novillos de don Juan Guardiola Soto, que 
fueron despachados por Manolo Segura, Juan An
tonio Romero y Joselito Huerta. Vestía el manito 
un traje blanco y oro, traje éste que luego regalará 
a la Virgen de la Paz en su Mayor Aflicción, titular 
de la Cofradía de la Coronación de Espinas, de la 
que es hermano mayor don José Belmonte Fer
nández, empresario de la Plaza de Jerez. 

Finalmente, lo más saliente, las efemérides más 
destacadas de la Plaza de toros de Jerez, han sido 
con motivo de la celebración de la famosa y tra
dicional corrida-concurso de ganaderías. En Jerez, 
de 1955 a 1958, se le ha perdonado la vida a dos 
toros, ejemplos ambos de bravura y nobleza: 
«Desteñido» y «Compuesto». Aquél» de don Juan 
Pedro Domecq y Diez, lidiado el 11 de septiembre 
de 1955 y pasado de muleta por César Girón. 
Este, «Compuesto», de don José Bení'ez Cubero, 
saltó a la arena en cuarto lugar en la corrida-
concurso celebrada el 14 de septiembre del año 
actual, y le tocó lidiarlo a Antonio Ordóñez, que 
le hizo una'faena imponente. 

La Plaza de tóros de Jerez tiene una solera ex
traordinaria. 

MANOLO LIAUO 



M i o á r a f í a t a n ñ n a H o m e n a j e e n B a r c e l o n a a 

J O A Q U I N B E R N A D O 

T O R O S 

M A D R I D 
Mtnuttl Á t a t r e s M a i 

N O es cosa fácil, ciertainesilfi, 
describir, para el turista que 
llega a Madrid con desconocí* 

miento completo de nuestras cos
tumbres y tradiciones, una corrida 
de toros. Hay muchos matices de 
singularidad en España, sugestio
nes para atraer, sujetar, en deleite, 
a loe viajeros que llegan de otras 
partes. Acaso ninguno con la fueraa 
emotiva, por gu belleza, reciedum
bre y peculiaridad como la Fiesta. 
Pero basta comprenderla, para po-

• dar analizarla en sus distintas fa
ses, se hace preciso acudir frecuen
temente a los cosos taurinos j leer 
mucho de cnanto se escribe acerca 
de la lidia. Como señala certera
mente Manuel Alvares Díaz, «Ma
nolo Castañeta», el ilustre j com
petente crítico, en su reciente fo
lleto «Toros en Madrid», la princi
pal dificultad está en la terminólo-
gía. Y no sólo por el empleo de 
un argot especialmente forjado pa
í s lodo cuanto se refiere a log to
ros, sino por la utilización de mu
chos términos y vocablos con sig
nificado distinto del que tienen en 
el léxico vulgar. 

La Delegación de Turismo (Sel 
Concejo madrileño ha tenido la 
M i z idea de editar un folleto de 
divulgación sobre las corridas. Y 
su acierto ha culminado en la ini
ciativa de confiar el encargo a Al 
vares Díaz, que ha sabido, magis-
tralmente, condensar en unas cuan
tas páginas —casi podría díecirse 
que en esfuerzo exhaustivo— todo 
aquello que puede interesar para 
la mejor percepción de las corri
das. Pero no ha querido limitar «u 
empeño a esas notas descriptivas 
que podrían servir de esclareci
miento, y ha dado a su enjundioso 
escrito na sentido más amplio. Lo 
denomina, con manifiesta adecua
ción, al propósito, «itinerario», y 
lo es porque el breve relato con
tiene semblanzas precisas de nues
tra tauromaquia, desde sus oríge
nes hasta la cita de las más renom
bradas ganaderías y la relación de 
los toreros más famosos, con las 
fechas de sus respectivas alterna
tivas, desde «Costillares», «Pepe 
Hillo», Pedro Romero y «Paqui-
ro» hasta «Jumilláno» y «Chama
co». Casi dos siglos de figuras cé
lebres que esmaltan y definen la 
tauromaquia española con sus 
nombres más representativos. 

La concisión no es óbice para 

que el contenido, abarque la totali
dad de las facetas esenciales, y de 
este modo, en la divulgación efi
cazmente lograda por «Castañeta, 
se coordinan la lección qw& ense
ña y aclara —no sólo a los extran
jeros, desconectados de nuestros 
ambiente» y estilos, sino a muchos 
españoles que no han llegado á 
captar la heterogeneidad de la 
fiesta y de las cosas «del toro»— y 
lo que tiene un valor d© historia, 
exposición amena e instructiva de 
antecedentes. Para la mejor com
prensión, fija su apuntamiento el 
autor en una corrida madrileña, a 
modo de ejemplo, comenzando por 
la presencia de los toros en 1» Ven
ta de! Batán y dando término a su 
relato en el desarrollo completo de 
la corrida. Los trámites previos, el 
reconocimiento, el sorteo, el apar-" 
tado, la visita <—ya inexcusable, 
sobre todo para los de fuera— al 
Museo Taurino, conjunción nota
ble de recuerdos y testimonios, la 
evocación de las Plazas «Se Madrid, 
los matices diferentes y de conve
niente discriminación, la corrida 
de toros y la novillada, el arte de 
rejonear, la ceremonia de la alter
nativa, la clasificación de los toros 
y la nomenclatura con que se les 
ha de distinguir, integran, en rá
pida alusión y circunstanciada re
ferencia, este interesantísimo pron
tuario en el que, sin exceso de 
frondosidad, ni alardes de erudi
ción —en quien ha acreditado tan 
excepcionales cualidades literarias 
y de cabal conocimiento del te
ma— se dice todo lo que hay que 
decir. 

La obra tiene un mérito primor
dial: la claridad. E l Ayuntamien
to madrileño supo elegir perfecta
mente a quien podía realizar el 
empeño de orientar y explicar. X 
ha dado a su colección de publica
ciones sobre Madrid una nueva, 
sugestiva edición, con algo tan en
raizado en los hábitos y las tradi
ciones como es la corrida. Las de 
San Isidro representan el máximo 
y más característico exponente de 
las ferias españolas, en. las que 1* 
fiesta taurina significa tanto. Y 
entre los folletos, itinerarios y pro
gramas que la» fechas patronales 
suscitan, éste, relativo a los toros, 
es, desde ahora, uno de los más im
portantes. 

F & A N C I S C O C A S A B E S 

D o n Pedro Ba l áBá gaJndaAdo a l a madre de Joa^ttfa B é r n a á ó en el banquete 
homenaje f ne se trifcntó a este famoso diestro, en el s a l ó n Rosa , de Barcelona, 
el d í a 6 de diciembre, a l c a a l asistieron m á s de ochocientos comensales, con 

reftasentacioneg de todas las P e ñ a s Taur inas 

C i pasado sábado día 6 de ios co-
" rrientes volvimos a reunimos los 
aficionados barceloneses, como en 
años anteriores, en torno a la figura 
más representativa del toreo catalán, 
Joaquín Bernadó. Y hemos dicho del 
toreo catalán porque en verdad hay 
que ir buscando un calificativo propio 
a su toreo, lo mismo que lo tienen ios 
toreros andaluces, castellanos y man-
chegos. Joaquín Bernadó ha creado 
un estilo nuevo, si no una escuela. 

Hasta su advenimiento a la Fiesta, 
nadie creía en los toreros catalanes, 
y por ello, cuando salía alguno de 
esta tierra, los aficionados en general 
lo miraban con recelo, dudando, de 
que pudiera ser en realidad torero. 
Catalán y torero* jni hablar, hom
bre, ni hablar! Por ello los muchachos 
que vieron por primera vez la luz 
en la tierra de la Moreneta no salían 
a ios ruedos luciendo su pendón de 
batalla con las barras catalanas. Joa
quín sí tuvo el valor de hacerlo, y 
ha sabido escalar las cumbres del 
toreo para demostrar que se puede 
ser catalán y torero, y que si otras 
Vírgenes se han hecho famosas como 
protectoras de los toreros ̂  la More
neta, la Virgen de la Santa Montaña, 
acompañará también, para que la 
suerte le acompañe, a Joaquín Ber
nadó, el «Noi de la Riereta». 

Torear, pero torear bien, dentro 
de las más rigurosas normas» es lo 
que viene haciendo tarde tras tarde 
fQuimet», como cariñosamente aquí 
se le~llama. Ha vuelto triunfante de 
su segunda campaña americana y la 
afición barcelonesa, agrupada tras 
su peña, le ha tributado un entusiasta 
homenaje. • 

A ios posares hicieron uso de la pala
bra, entre otros, el presidente de la 
Peña Joaquín Bernadó, señor Portea; 
don Pedro Baiañá, al que prometió 
que el día que hiciera e! número cien 
de las corridas toreadas en sus plazas 
barcelonesas daría una sorpresa. Tam
bién hablaron Mario Cabré, Fermín 
Morillo, «El Greco», «El Taño», Julio 
Calvo, por los toreros, y todo» los 

Presidentes de las entidades taurinas 
de Cataluña, representadas en este 
acto por sus respectivos presidentes, 
«sí como el presidente de la Federa
ción de Entidades Taurinas de Cata
luña, don Luciano de Paz. Como 
punto final, cerró el homenaje el 
propio diestro con palabras sentidas 
y fáciles, haciendo constar la gratitud 
que profesaba a todos y a la afición 
en general que le honraba con su 
apoyo. 

Deseamos a Joaquín Bernadó mu
chos triunfos en la temporada veni
dera, guiado por la experta mano 
de Manuel del Pozo, «Rayito». 

Pasaban de Jas <Íos de la mádru-
gada cuando abandonábamos el local 
en que se celebró el banquete y aún 
escuchábamos cantar a la multitud: 

E» Bernadó un gran torero, 
con gracia y salero. 
Y e$ catalán... 

G. DE CORDOBA 

Don Pedro Baiañá hablando con don 
Wanaél del Poso, apoderado de 

Bernadó ¿ 



Toreros e invitados posan para el fotógrafo, dorante un descanso de la faena 
(Fotos A. Sais) 

HERRADERO Y TIENTA EN CORTIJO 
DEL CAMPO. DE ALBACETE 

Juan Montero dirigió las faenas en la ganade
ría de don Daniel Ruiz 

Como invitado de honor asistió el ¿obcr-
/ nador civil do Albacete 

Mariano de la Villa 
ejecutando un ex
celente dereehazo 

Kllavsn novillero 
Gabriel Molina en 
«o apretado pase 

de peeho 

El ganadero don Daniel Ruiz herrando a una de sos bravas becerras. AI fon
do, en un burladero, ei gobernador civil de Albacete y el teniente coronel 

de la Guardia Civil de aquella comandancia 

Juan Montero toreó magníficamente con la derecha a esta becerra de don 
Daniel Ruiz 

(De nuestro correspcnsai).—En l a pía-
ci ta de Cortijo del Campo, que en el tér
mino de Víanos posee e l ganadero don 
Daniel Ruiz , ae ha celebrado l a tradi
cional fiesta campera que anualmente 
organiza, en e l curso de l a cual fueron 
herradas veintiocho m e s , precediéndo
se igualmente a las faenas de tienta. 

Dirigió e l tentadero, como todos los 
años, e l matador de toros albaceteose 
Juan Montero, auxiliado efleagnente 
por su hermano, e l novillero Luis , y los 
diestros Mariano de l a Viña, Gabriel 
Mol ina y «El Hidalgo». As te í smo tuvie
ron lucida participación ios diestros A n 
tonio Qomález , Albuger, Motos y los 
hermanos Cifuentes. 

Como invitado de honor asistió a l a 
fiesta campera e l gobernador c iv i l de 

Albacete, don Santiago Guülén M o m i o , 
a quien acompañaba el teniente coronel 
jefe de la Conianclaneia de l a Guardia 
C iv i l , don Gerardo Gutiérrez Armesto. 
Entre los invitados figuraban, además, e l 
director y gerente del diario «La Voz de 
Albacete», señores Andújar y Garc ía 
Muñe ra ; jefe de programas ds Radio Ju
ventud, señor Mujeriego; Jefe de Radio
difusión del Frente de Juventudes, señor 
Moreno M o l i n a ; el corresponsal de 
«Marca», «Oilime», y otros periodistas y 
distinguidos aficionados, todos los cua
les fueron Obsequiados con u n almuer
zo por el ganadero don Daniel Ruiz, 
que. una vez más, , recibió numerosas fe
licitaciones por l a 'brava casta de sus 

REVÉRTE 

E V A R I S T O A C E V E D O , E N L A V O Z D E M A D R I D 

Evaristo Acevedo, «Evaristóteles», el escritor de 
la sonrisa, del humor sano, agudo y tranquilo, doc
tor en optimismo, es colaborador de LA VOZ BE 
MADRID. A todos los hogares españoles les llega
rá su gracejo, su ironía suave, su ingenio burlón 
y piadoso a la vez, en la glosa literaria que, a car
go de plumas ilustres, ha de figurar en las Siete 
Cabalgatas de la R. E. M., Que en el modernísimo 
Auditórium de LA VOZ DE MADRID animará y 
coordinará el veterano y popularfsimo maestro de 
locutores Bobby Deglané. 

No «podía faltar en estas emisiones, que pronto 
escucharán todos los españoles, la sabrosa chacha
ra de Evaristo Acevedo. 



TOROS Y NOVILLOS NOTABLES 
L I D I A D O S E N L A T E M P O R A D A D E 1 9 5 8 

Por sw bravura y buenas condiciones para la 
lidia, merecieron el premio de la vuelta al ruedo, 
o el que en su caso se indica, los toros y novillos 
siguientes: 

T O E O S 1 
«Rosalero», cárdeno bragado, marcado con e 

número 21, que dio un peso en canal de 332 kilos. 
Pertenecía a la ganadería de Pablo Romero, se 
lidió en tercer lugar en Madrid el 25 de mayo, 
estoqueado por César Girón, y ie fué otorgado el 
premio al mejor toro de la feria de San Isidro, 
aunque no se le diese la vuelta al ruedo. 

«Mejicano*, cárdeno bragado meano, número 49, 
con peso de 371 kilos en canal. De la ganadería 
de Pablo Homero, lidiado en cuarto lugar en la 
misma corrida del anterior, y matado por Caye
tano Ordóñez. 

«Jornalero», número 46, de Juan Pedro Domecq, 
lidiado en cuarto lugar en Granada, el 8 de junio, 
siendo estoqueado por Antonio Ordóñez. 

«Jefecilio», número 70, de Juan Pedro Domecq, 
corrido en quinto lugar en la misma corrida del 
anterior, y estoqueado por Gregorio Sáncbez. 

«Estudiante», número 30, de pelo tostado, per
teneciente a Manuel Arranz, y corrido en Badajea 
en quinto lugar el 23 de junio. Fué estoqueado 
por Gregorio Sánchez. 

«Gaitero», número 71, negro zaino, que dió un 
peso en canal de 334 kilos. Pertenecía a la gana
dería de Pedro P. de Gandarias y se lidió por Curro 
Girón, en cuarto Jugar, en la corrida de Badajoz 
del 24 de junio. 

«Rabanito», número 75, negro meano. Pertene
cía a los hermanos Rodríguez Pacheco, y fué lidiado 
por Curro Girón en Cartagena, en tercer lugar de 
la corrida del 16 de julio, dándosele dos vueltas al 
jruedo. Pesó en canal 283 kilos. 

«Camonero», berrendo en "negro y salpicado, 
marcado con el f número 22, lidiado en tercer lugar 
en Málaga el 5 de agosto y estoqueado por Gre
gorio Sánchez. Pesó en canal 292 kilos. Pertenecía 
a la ganadería de José Ouesada. 

«Jaquetón», de la misma ganadería, y lidiado en 
la misma ccrrfda, en quinto lugar, siendo estoqueado 
por Antonio Ordpñez. Estaba marcado con el 
número 3, era negro bragado y pesó en canal 
311 tilos. 

«Gramito», de Pablo Romero, corrido en Málaga 
el 11 de agosto. Tenía el número 40 y era negro 

bragado meano. Lidiado en cuarto lugar por Anto
nio Ordóñez; pesó luego en canal 334 kilos. 

«Esparraguero», número 93, negro zaino, qué 
dió un peso en canal de 286 kilos. Era de lá gana
dería de Clemente Tassara, y fué corrido en San 
Sebastián el 13 de agosto en primer lugar, corres
pondiendo estoquearle a Antonio Ordóñez. 

«Avispa», de Laurentino Carrascosa, lidiado en 
segundo logar en la corrida del 24 de agosto en 
Cieza, por Juan Montero. Tenía marcado el nú
mero 70, era cárdeno y pesó 273 kilos en canal. 

«Nazareno», número 49, colorado, ojo de perdiz, 
lidiado el 31 de agosto en Palencia, por Marcos de 
Celis. Pertenecía a la ganadería de María Teresa 
Oliveira. 

«Limonero», número 13, negro, de Juan Guar-
diola, lidiado en Ronda el 9 de septiembre, por 
Antonio Ordóñez. La corrida era de concurso de 
ganaderías, y el premio correspondió a esta res. 

«HorquiHero», de Juan Pedro Domecq, corrido 
én primer lugar en Jerez de la Frontera el 14 de 
septiembre, siendo estoqueado por Antonio Ordó
ñez: Tenía él número 72, era negro zaino y pesó 
en bruto 435 kilos. 

«Compuesto», número 35, negro bragado, de 
Beiiítez Cubero, lidiado en cuarto lugar en la misma 
corrida del anterior, que era de concurso de gana
derías. Correspondió a Antonio Ordóñez, pero no 
llegó a ser estoqueado por- éste, al perdonársele 
la vida. * 

«Corcito», número 10, negro bragado, corrido en 
quinto lugar en la misma corrida de los anterio
res, siendo premiado como el mejor de ella, además 
de dársele la vuelta al ruedo. .Era de la ganadería 
de Juan Gúardtola, a quien se le concedió el Gata-
vino correspondiente. La res fué lidiada por Juan 
Antonio Romero. 

«GrulUtó», de la ganadería de María Teresa 
Oliveira, corrido el 23 de septiembre én Tálavera 
de la Reina en cuarto lugar, siendo ̂ matado por 
Antonio Ordóñez. Era de pelo negro zaino. 

«Maravillo», de Dionisio Rodríguez, lidiado por el 
rejoneador Charles Fidani, en Marsella, el 12 de 
octubre. Tenía marcado el número 34, era de pelo 
negro y pesó en canah 304 kilos. 

N O V I L L O S 

«Primoroso», de lá ganadería de Concha y Sierra, 
corrido en séptimo lugar en Castellón de la Plana 

el 16 de marzo, siendo matad > por Fernando Za-
balza. Le fué otorgado el trofeo a la mejor res de 
lá feria de la ciudad levantina. 

«Cantinero», número 30, negro listón, de la gana
dería de María Teresa Oliveira. Lidiado en Badajoz 
el 20 de abril y siendo estoqueado por Luis Segura. 

«Carpeto», lidiado en Madrid el 6 de julio, en 
quinto lugar, por Victoriano Valencia- Pertenecía 
a la ganadería de Palha, era de pelo negro, tenía 
marcado el número 35 y pesó en canal 281 kilos. 

«Lujoso», número 97, de Juan Pedro Domecq, 
corrido en Sevilla en cuarto lugar el 18 de julio. 
Era negro zaino, y su lidia y muerte correspondió 
a «El Pío». 

«Gatito», número 29, negro girón, que dió un 
peso de 224 kilos en canal. Era de la ganadería de 
José Qucsada, y fué lidiado por Antonio González, 
en Málaga, el 10 de agosto, en primer lugar del 
festejo. 

«Gatunero», número 100, negro, con 214 kilos 
de peso, del mismo ^ganadero , que el anterior y 
lidiado en el misino festejo. Salió en quinto lugar, 
y correspondió a Pepe Ortiz. 

«Guasón», de la ganadería de García-Aléas, corri
do en primer lugar, y estoqueado por Emilio Re
dondo, en Madrid, el 31 de agosto. Era negro zaino, 
tenía marcado el número 89 y pesó 227 kilos 
en canal. 

«Perchelero», número 73, negro bragado, de Ar-
cadio Albarráp, lidiado en tercer lugar en OlK 
venza, el 14-de septiembre, siendo estoqueado por 
José Julio. 

«Festejado», número 45, cárdeno bragado, tam
bién de Arcadio Albarrán, y corrido asimismo en 
el festejo de Olívenza del 14 de septiembre, en 
quinto lugar. Le correspondió, a «El Pío». 

«Fulanito», número 8, negro bragado, de Carlos 
Núñez, lidiado por Moadeño en Madrid el 21 de 
septiembre. 

«Vigorreío», de Manuel Francisco Garzón, lidiado 
por Curro Romero, en Valencia, el 28 de septien»' 
bre, en primer lugar rte la novillada. Tenia el 
número 60, era de epló colorado y pesó en canal 
240 kilos. • J 

«Tendero», número 81, de pelo negro, y q1^ 
pesó 230 kilos en canal. También dé la ganadería 
de Garzón, fué lidiado en quinto lugar eu Ondara.-
el 5 de octubre, siendo estoqueado por R. Cama-
rasa. 

A . A L V A R E Z M I R A N D A 



FESTIVAL BENEFICO EN LA 
PLAZA DEL ACHO, DE LIMA 
ENTREGA DEL ESCAPULARIO DEL CRISTO 
DE LOS MILAGROS A CURRO -GIRON 

(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 

Curro Girén, fieando al BOTII!» ¿e Dspello 

COMO en aftos antenpres, se cele
bró en Acho un festival benéfico 

en el cual se hizo entrega del Esca
pulario de Oro del Señor de los Mila
gros al triunfador de la Feria, el no
table diestro venezolano Curro Girón. 

Después del paseo de las cuadrillas, 
en el centro del ruedo se hizo entrega 
de dicho trofeo a Curro, el cual fué 
entusiastamente aplaudido por el nu
meroso público que poblaba los ten
didos de Acho. 

También el Círculo Taurino «Fran
cisco Pizarro» hizo entrega de un per
gamino a los ganaderos, señores Da-
pello, por el éxito de sus pupilos lidia
dos en la présente Feria; los señores 
Dapello fueron muy aplaudidos y 
felicitados por todos los diestros que 
tomaban parte en este festival. 

Se lidió ganado de La Viña, Huando, 
Las Salinas y Salamanca, que resulta
ron bravísimos toaos ellos en los tres 
tercios de la lidia, contribuyendo al 
éxito del festejo. 

También fueron lidiados tres erales 
de la gauadería de meoia casta «La 
Isla», los cuales fueron bravucones, 
pero ofreciendo dificultades para su 

. lidia. 
Curro Girón obtuvo un señalado 

éxito en la lidia de su novillo, al cual 
toreó de capa, picó, banderilleó y 
mató en forma excelente, por lo cual 
sonó la música en su honor, y al 
final cortó las dos orejas del bravísimo 
ejemplar de Las Salinas. 

Pepe Cáceres también dió lidia 
Completa a su enemigo, al cual picó 
y to reó de muleta en forma inmejo-
rabie. Matando no tuvo suerte, pero 
dió la vuelta ai ruedó entre dianas y 
ovaciones. 

«El Trianero» también picó a su 
bravo enemigo de La Viña, al cual 
bizo faena de muleta que no coronó 
con la espada. Dió la vuelta al ruedo 
'y fué muy festejado. 

líos nacionales Humberto Valle, 
, trujillanito y Mario Jiménez no es
tuvieron felices en sus enemigos y 
©yeron protestas. 

El joven aficionado'Luis Arambu-
'tt A. C. no se entendió coi» e l ene-
«fogo que le tocó en suerte y durante 
toda la faena estuvo por los aires, 
pues el novillo pudo m á s que él y le 
prop inó una soberana paliza. Mató 
de un bajonazo y se retiró a la en
fermería a reponerse de las averías. 

Bregó muy bien toda la tarde An
drés Luque Gago y con los palos se 
«Pjaudió a Rivera, Romero y «Cha* 
tillo». 

U EDAD DE LOS TOROS LIDIA-
D0S EN LA ULTIMA CORRIDA 

^J^tficacióii veterinaria de la eíad 
y defensas de los toro» lidiados en la 
comda del domingo 23 en la Plaza 
de Acho: „ 

«Mucamo», negro, de la gana

dería Las Salinas, número 24, de 
cuatro años de edad. 

2. ° «Cervecero», negro, de la gana
dería Las Salinas, número 20, de 
cUatro años. 

3. ° «Apuntador», i.egro, de la ga
nadería Las Salinas, número 121, 
de cuatro años. 

4. ° «Solitario», negro, de la gana
dería Las Salinas, número 21, de 
cuatro años. 

5. ° «Guerrillero», negro, de l a ga
nadería Las Salinas, número 23, de 
cuatro años. 

6. ° «Ibérico», negro, de la gana
dería Lás Salinas, número 118, de 
cuatro años. .. 

Nota.—Del examen practicado a 
las astas de los toros se ha compro
bado que éstas se encuentran ínte
gras. 

Rimac, 24 de noviemíure de 1958. 

Teniendo como elegante marco la 

«boite» Embassy, se realizó una inte
resante fiesta en el curso de la cual 
la Junta Directiva de la Peña Tauri
na Francisco Pizarro hizo entrega de 
varias distinciones y premios a ele
mentos relacionados con lá fiesta 
taurina. 

Motivo principal de la fiesta fué 
entregar el premio que anualmente 
concede a la más descollante tigura 
de la Feria de octubre. Este año, co
rrespondió el premio —consistente 
en un cuadro al óleo, en el que figura 
Francisco Pizarro, fundador de Lima, 
alanceando a un toro en la Plaza Ma
yor, inspirada obra del inteligente 
artista y magnífico pintor Dando Se-
vailla—• al matador de toros vene
zolano Curro Girón, que cortó orejas 
en cada una de sus cinco actuaciones 
en Acho. También le fué entregado 
a Curro Girón un estilizado torito de 
Pucará, obsequió de un grupo de sus 
admiradores. Las entregas de estos 
premios, así como de las distinciones 
que siguieron, fueron realizadas por 
el presidente de la Peña, doctor José 
Quevedo Valderrama, a quien acom
pañaron varios directores. 

A continuación, el doctor Quevedo, 
previas palabras de elogio, entregó 
sendos pergaminos de honor a los 
ganaderos de «Huando», señores An

tonio y Fernando Grana Elizalde, por 
los triunfos obtenidos por su ganade
ría; el señor Carlos Pérez Fontcu-
berta, propietario <íe la Radio 1160, 
por su apoyo brindado a la realiza
ción de los cine-fórum auspiciados por 
la Peña Taurina Francisco Pízarro; 
al señor Amadeo Bresciam Ratti, por 
haber cumplido treinta y cinco, años 
de inteligente labor al frente de la 
Dirección det Departamento de Es
pectáculos de la Municipalidad del 
Rimac; y a Raúl de Mugaburu, por 
habérsele concedido por la Unión de 
Asociaciones Taurinas de España una 
medalla de oro por su labor como cri
tico taurino. 
. Luego, el doctor Quevedo Valderra
ma hizo entrega de menciones a los 
subalternos nacionales Juan, José y 
Humberto Murro, picadores; y Pedro 
Romero, Fernando Alday y Julio So-
limano, banderilleros; y a los hispa
nos Francisco Chaves («Chavito») y 
Andrés y Antonio Luque Gago, por 
considerar que les ha cabido la reali
zación de las mejores actuaciones en 
el curso de la temporada. 

El doctor Quevedo Valderrama 
ofreció Una copa de vino español y 
con ella brindó con los premiados. 

H. PAHODI 

E l doctor don J o s é Quevedo V. entrega al ingeniero don 
Fernando Graia el premio que le fué concedido eomo el 

mejor ganadero de la feria 

Entrega de nao de los premios del Cireulo Francisco 
Pizarro a Carro Girón, eomo al triunfador de esta serie 

de corridas en el Aeho 

S i sabaltenio Andrés t u f « é Gago recibe al premio eomo 
- mejor peda de la feria 

SI Jurado est imó eomo al mejor pleadnr d«, la feria del 
Señor de los Milagros a Fraaelseo Chaves, «Ckavtto» 



TAURINOS 
A l L o n d r e s d e 

A é e l m l é m S o t a r d O y 

é e s é z e l s o f i $ p ® m 

La campana doblando..., la campana 
sobre Sevilla, el alhelí y el río. 
LAS guitarras, con voz de escalofrío, 
j Triana llorando por Triana. 

Nunca estuvo más pálida la Luna 
que en la noche fatal de Talayera, 
ni más amarga fué la primavera, 
ni se sintió mas ciega la fortuna... 

Se quebraron en lánguido desmayo 
las altas torres... En la piedra dura 
gimió el dolor como en la carne humana». 
Sobre el camino floreal de Mayo 
anunciaba su pálida figura 
la campana doblando..., la campana. 

i r ? VIEJO 
DE T O R O S 

* B E L t á O N T i * 
El toro m m terreno atravesó la histona-
Mües de toros muertos, de reses ifwnolflKÍosI 
al dios de ¡a leyenda, del oro y la victoria, 
y a los dioses menores del hambre y ¡as carnadas... 

Y el toro, en su terreno, defendía su gloria 
igual que un cancerbero de dos astas cerradas... 
Un paso más..., y ei hombre se convierte en memoria. 
No quedan sobre él ruedo huéUas.de las pisadasi 

Y él negó... destrozando él uso y Ja costwmbre, 
creador de la norma, capitón de la hazaña, 
cent su mentón borbónico, espatarrado y feo... 
Aquel JUAN de la esrpuma, del clamor y la tambre, 
que dictó en las Uanuras de las Plazas de España 
el nuevo testamento del arte del toreo... 

BHHHHHBHBBB! 

* GAONA 
RODOLFO GAONA, raza 
de extraño dios colonial... 
Raro amuleto ancestral 
y volcán de oro en la Plaza. 

Dejadez india, elegancia, 
perfil puro en las cuadrillas. 
íSus pares de banderillas 
aún conservan la fragancia! 

Igual que las flores secas, 
aún tienen tenues aromas 

tacto de terciopelo-.. 
Sobre las cumbres aztecas 
ie envidiaron las palomas ^ 
la ligereza del vuelo... 

M A N U E L M A R T I N E Z K E M I S 



E l presidente de l a P e ñ a Taur ina Albacete, eon los «eftores B lanc y Gallego, D o n F é l i x Campos Carranza, presidente tantas veces en l a Monumenta l de las 
que recibieron tos t í t u los de socios de honor de la entidad. A l a comida de l a Ventas, durante el acto celebrado en su honor en l a P e ñ a « E l 7» , con ocas ión 
P e ñ a asistieron y ¿ o r n a r o n asiento en l a presidencia el cande de Colombi y de haber publicado el l ibro « U n día de to ros» en l a Colecc ión « T e m a s E s p a ñ o l e s » , 

e l director de « D í g a m e » , « K - H i t o » (Poto Cerrera) D e l acto damos ampl ia referencia en « P o r esas peñas» 

T O R O S 
E » N T E £ E Q r A L M A 

El pasado lunes, día 8, festividad de 
S la Purísima Concepción, se celebró en 

Cartagena una novillada picada, en la 
que- tomaron parte el rejoneador Maria
no Cristóbal, que sustituía a Rafael Pe
ralta, y los espadas JUanito Muñoz y Ro
berto Camarasa, de Murcia y -Alicante, 
respectivamente. Se luTiaron cinco" reses 

vde don Rafael Espinosa de los Monteros. 
Mariano Cristóbal colocó tres rejones 

desiguales; después de clavar el primer 
par de banderillas resbaló el caballo, ca
yendo éste y el Jinete, x contra quien arre
metió el blchp, por fortuna sin conse-

^cuenciaís. Cristóbal puso ún gran par de 
banderillas a dos manos y una rosa, 
oyendo una gran ovación. Tres rejones 
más y terminó con el novillo el sobresa
liente. El muchacho fué o %\cionado y dió 
la vuelta al anillo. 

El murciano Muñoz hubo de entendér
selas, en primer lugar, con un manso, al 

i que- fijó con unos lances. Faena por bajo, 
aguantando valientemente las tarascadas 
y hachazos del novillo. Terminó de un 
pinchazo y media .estocada, escuchando, 
muchos aplausos y teniendo que salir a 
los medios a saludar. En su segundo, 
Juanito Muñoz veroniqueó con decisión 
y arte y quitó por chicuelinas en su tur
no, siendo ovacionado. Abrió su labor con 
el trapo "rojo con cuatro estupendos ayu
dados por alto y uno de pecho. Entre 
aplausos y al son de la música siguió 
con redondos, molinetes y \manoletlnas \ 
ceñidísimas. Mató de tres pinchazos y es
tocada perpendicular. El murciano -fué 
ovacionado y dió la vuelta al ruedo. 

Hacía su presentación en esta Plaza 
Roberto Camarasa, diestro que venía pre
cedido de buena fama. El alicantino gus
tó por su modo de hacer el toreo, espe
cialmente con la muleta, aunque también 
tiene estilo con el capotillo. Camarasa 
lué ovacionado al Instrumentar a su pri-
ínero unos magníficos lances cargando la 
suerte y con las manos bajas. Con el 
trapo rojo llevó a efecto una variada y 

• artística faena. Entrando en-'corto y por 
derecho colocó una gran estocada, sa
liendo entrampülado y con la taleguilla 
rota. El chico cortó una oreja y dió dos 
vueltas a la redonda. En el que cerró 
Plaza - al que un picador dejó/un pal-
fao de palo dentro_ también estuvo muy 
hicido con la muleta, no logrando redon
dear la tarde por «star, pesado con el 
Pincho. %, 

«CLUB MARTINI» ncu» 

Ei famoso diestro catalán Joaquín Bernadé y el locutor Federico Galle, 
en pleno coloquio ante los micrófonos de Radio Nacional de Barcelona, 
duránte la recepción ofrecida al gran torero a su regreso de América, 

en el «Club Marflni» 

EDOS 
LEJANOS 

Corridas en Bogotá y Buayaquil 
E n Bogotá , con l leno absoluto, sol 

y buena entrada, se ce lebró l a segun
da corrida de l a temporada, con ga
nado de Torrocha, difícil y poderoso 
en general. Césa r Girón cumpl ió bien 
en el primero y oyó p r o t e s t á s en el 
segundo por su faena breve. M a r i o 
Carrkm, bien el primero, y al segundo 
le rea l izó una faena muy torera; E s 
tuvo desafortunado a l matar. E l hé 
roe de l a jomada fué Juan Antonio 
Romero, quien estuvo valiente en sus 
dos toros, banderilleando en forma 
emocionante; rea l izó una gran faena 
a su segundo, siendo aclamado por e l 
público. L e fueron concedidas dos ore
jas y fué sacado a Jiombros. E l ban
derillero de Romero, Luque Gago, tam
bién sal ió a hombros, hecho que se re
gistra por primera vez en l a P l a z a de 
Bogotá . 

N * * * 
E n Guayaquil (Ecuador) se inaugu

r ó l a temporada "cón toros de Tous, 
buenos. E l rejoneador L a ú d e t e y C a 
yetano Ordóñez cortaron orejas. Paco 
Corpas tuvo una gran tarde^ cortando 
cuatro orejas y rabos. Sal ió a hom
bros hasta e l hotel. 

«El caballo en la fiesta 
ele to»o«» 

Por el conde de Cotomhí 

Hemos recibido 01 úl t imo .libro 
• que ha publicado el excelente es

critor y aficionado don José M a 
r ía Gut ié r rez Ballesteros, Conde 
de C o l o m b i / 

Con l a habitual competencia 
aborda el tema de «El caballo en 
l a fiesta de toros». 

Gs publicación, por d e m á s inte
resante, de l a que nos ocupare
mos con m á s extensión. 

file:///manoletlnas


P O R ESAS P E N A S 
H O M E N A J E A D O N F E L I X 
C A M P O S E N L A P E S A 

E L 7 

E l pasado domingo, y dentro del 
plan de actos culturales, organizado 
por la p e ñ a E i T, se celebró en los lo
cales de dicha entidad un homenaje a 
don Fél ix Campos Carranza, que tan
tas veces ocupa la pres identa en l a 
Plaza de las Ventas, de Madr id , y que 
a su condición de gran aficionado une 
certera y documentada pluma, como 
ha demostrado en su libro <Un d í a de 
toros». Precisamente esta feliz circuns
tancia era el pretexto de un homena
je bien' merecido, que reun ió en torno 
a don Fé l ix a m á s de doscientas per
sonas. -

Comenzó e l acto con l a lectura de 
las adhesiones por é l secretario de la 
peña (entre ellas figuraban ¡as del 
conde de Vlllafuente Bermeja, conde * 
de Colomb!. señor Amorós , etc.),- ha
ciendo seguidamente uso de l a pala
bra e l señor M a r t i n Thomas. Habla
ron después don Rafael Campos de 
España , ios cronistas cSeiipe>, «K-Hi-
to>. Garc í a Ramos y otros. Finalmen
te (fió las gracias e l homenajeado en 
sentidas frases. Previamente se había 
sometido gustosamente a un interro
gatorio periodíst ico a cargo del señor 
Campos de E s p a ñ a , 

L O S P L A N E S D E E L 7 

E l programa de actos preparado por V 
l á pena E l 7 incluye interesantes con
ferencias a cargo de <Selipe», Garc ía -
Rámos , González A c e b a l y Amorós 
Gonzálbez, asi como actos en honor de 
don S a n d » D á v ü a y Vicente Pastor^ 
E s asimismo encomiare e l acto pre
parado para e l d ía 6 de enero, festivi
dad de ¡a Epifanía, en e l curso del 
cual tres Reyes Magos taurinos (Cu
r ro Meló ja, Antonio Bienvenida y A n 
gel Peral ta) , ayudados por «pajes»... 
de m u c h a ca tegor ía , r e p a r t i r á n un 
centenar de lotes de juguetes entre los1 
niños de familias modestas de l a pa- ' 
rroquia de Covadonga, feligresía en l a 
que e s t á -enclavado e l domic ' l io de l a 
peña . D e esta forma* se une E l 7 a la 
empresa cari tat iva que e l pá r roco de 
Covadonga real 'za en esas fechas. 

P a r a el p róx imo domingo e s t á anun
ciado un homenaje a l rejoneador A n 
gel Peral ta , en agradecimiento a l b r in 
dis h e d i ó a l a p e ñ a y a su generosa , 
ac tuación en los festivales organiza
dos por E i 7. 

E L B A N Q U E T E O E L A P E A A 
A L B A C E T E 

x 13 domingo, a l mediodía, en vm tí

pico restaurante de Cuatro Caminos, 
se ce lebró l a comida anual que l a pe
ñ a taurina Albacete dedica, a l finali
zar l a temporada, a sus socios. F u é , 
como siempre, una g r a t í s i m a reunión, 
a l a que acudieron l a casi totalidad de 
los asociados con sus respectivas fa
milias. E l acto se aprovechó para ha
cer entrega de los títulos de socios de 
honor a don J o s é M a r í a Blanc Ro
dr íguez y a don J u a n Gallego Corre
dor. L a entrega fué precedida de unas 
palabras ¿e l presidente de la peña, 
don Ange l Valenciano. Diversos ora
dores intervinieron a l final de l ban
quete, b r indándose por loa éx i tos de 
l a p e ñ a en e l a ñ o que se avecina. Los 
señores B lanc y Gallego Corredor die
ron las gracias por el nombramiento 
que recibían, que se ha materializa
do en artisíicos" ¿pergaminos. , 

AGASAJO A P A C O VBLLANÜEVA 

L a p e ñ a taurina Paco Villanueva, 
de Valencia, dedicó « su t i tu lar un 
Homenaje, que resultó concurr id ís imo. 
A Jos postres hizo uso de ta palabra 
e i eont i j a l s eñor Dotz, varios cr í t icos 
locales y e l apoderado del diestro, f i 
nalmente, dió las gracias e l agasajado. 

D O N A T I V O D E L A F E D E R A C I O N 
C A T A L A N A D E PE!» A S T A U R I 
N A S A L A M A D R E D E « E L 

Z O R R O » 

E n é l local de l a p e ñ a taurina D o 
minguín , de Barcelona, se hizo entre
ga á l a madre del infortunado, novi
l lero R a f a l d M a r t i n , «el Zorro»,' de la 
cantidad de 22.493 pesetas, ímpof te 
de una suscr ipción abierta por l a F e 
derac ión Catalana de Entidades Tau 
rinas. H i z o , l a entrega una comisión 
formada por los señores R i b a Ledo, 
Basalobre y Morales, en presencia del 
presidente de l a Federac ión , señor De 
Paz . y del vicepresidente, señor £3-
oerain. 

L a Peña Taur ina «E l Bruje» , de A l m o d ^ r a r del f a m p * , eeleinró n iiom«Ba|e 
a sa t i t t l a r , per haber finalizad» fei a s é a t e la t e n p « r a d a . Em te l o l u aparece 

el noTÍllero coa los d l rect . f s de l a P e ñ a ( r o t ó S á n c h e z / 

E l papular Pepe Sedas*, presidente d d Omh Taurina de Vitaría, en nn momento 
de su diseurse en el baaqnete>h«m«Baje •freeido al matador de BOTIIIOS l a s é 
L«l« Cristóbal, eeleirada el pasado día « del actual ea np céntrico restaaraate 
madriteie. E l joven diestro se rístld de laces per primera ves el 6 de abril ea 
la PUsa de Araajaes j ka aetaade daraate el afta ea trece aor íBadas i la 

picadores 

E a Mareia, el aavel piafar Coll Sotomayor iaangnró aaa exposic ión de óleos 
taariaos, en el Gasino de la ciudad. E n la tote aparece Coll S a t o n á y a r cea 

aaestro corresponsal (Pato López)' 

H O M E N A J E A C U R R O R O M E R O 

L a p e ñ a «taur ina C u r r o Romero, de 
Camas (Sevi l la) , ofreció e l pasado do
mingo una cena-homenaje a l novillero 
t i tular . Asist ió a l acto Rafael «el G a 
llo» y una amplia representación d é l a 
afición sevillana. E n l a sobremesa se 
p royec tó u ñ a excurs ión a Valencia, 
por las fallas, para asist ir a l a alter
nat iva de Curro . 

P E R A T A U R I N A D E M A N O L O 
R L A Z Q U E K . M E D I N A D E L 

C A M P O 

P a r a celebrar e l final de l a tempo
rada, i a p e ñ a Manolo Blázquez, de 
Medina del Campo, o rgan izó e l pasado 
27 de noviembre una serie de actos 
en a tención a sus socios y t i tular . 

Pea- l a m a ñ a n a , en l a P l a z a de to

ros, se efec tuó l a t ienta de varias va
quillas de l a g a n a d e r í a de l presidente 
de l a peña , don. Pedro Zaera León . In
tervino en ella, con su arte acostum
brado, Manolo Blázquez, secundado 
por varios socios. A l mediod ía s é re
unieron todos ios socaos en una comida 
inftna. a l final de l a cual e l vicepre
sidente, don José Quislant, p ronunc ió 
unas sinceras palabras, deseando a 
Manolo Blázquez , en nombre' de todos 
los socios de l a peña , los mayores éxi
tos en l a p r ó x i m a temporada. T a m b i é n 
hizo i$tos por él mayor esplendor de 
nuestra españoKsima Fiesta , y como 
final, ag radec ió l a presencia en todos 
estos actos de una representación de 
la p eña Manolo Blázquez. de Z a r a t á n 
(Valladoaid). P o r l a tarde se ce lebró 
u n animado baile, con e l que se die
ron por terminados los actos, dentro 
de l a mayor a legr ía . 



U n a nota g rá f i ca 4e l a reunida de l a P e ñ a M a o o l ^ B l á z q n e x , de Medina del Campo 

V I D A T O R E R A 

Sesenta Taeas de l a g a n a d e r í a de los hermanos M a r í n , de F e r n á n Caballero 
fueron tentadas hace unos d í a s . E n l a faena InterTlnieron Curro Montes, l u i s 
A l r i a , el beeerrista «Tlnfn» y el banderillero « F a r o l e s » , que aparecen en l a 

fo tograf ía en un descanso de l a labor 

C O N F E R E N C I A D E D O N 
P E D R O P A L O P E N E L 
C A S I N O D E A R T E S A N O S , 

D E J A E N 

E n e l Casino de Artesanos, de Jaén , 
se celebró un bril lante acto literario, 
a t r avés del cual pronunció una inte
resante conferencia, bajo é l tema «Dos 
siglos de t au romaqu ia» , don Pedro 
Palop. 

L a presen tac ión del orador corr ió 
a cargo del presidente del citado ca
sino y de l a Sociedad Económica Jien-
nense, don Salvador Vicente de l a To
rre, y que lo hizo en frases elocuentes 
y llenas de afecto hacia e l ilustre con
ferenciante. 

Acto seguido, don Pedro Palop d;ó 
comienzo a su amena conferencia, ha
ciendo desfilar con su prosa elegante 
y f lúiaa épocas y personajes repre
sentativos de l a F ies ta nacional. 

Sembró su d i a r l a de primorosas 
anécdotas y comenzó glosando l a j>er-
sonaüdad de Pedro Romero, «Pepe-
Hillo>, Montes, «Lagart i jo», «Frascue

lo», «Guerr i ta» , «Joselito» y Bebnonte, 
pora terminar con «Manolete». Los 
bosquejes humanos y ar t í s t icos fueron 
perfilados con gran conocimiento y r i 
queza lírica, por Jo que el charlista, 
señor Palop, recibió aplausos caluro-
sísimos del numeroso público que l le 
naba el salón de actos de l a mencio
nada e n t i d a d . — A L C A L A 

F E s n m s M m R O A 
/ E n M u r c i a se ce lebró e l lunes el 

Cinco novillos de Eugenio Ortega, que 
resultaron desiguales en casta y bra
vura, Manuel Cáscales mata a su p r i 
mero de una gran estocada. (Ovación, 
dos orejas, rabo y vuelta.) E n su se
gundo es ovacionado y lo despacha de 
pinchazo y estocada. André s Hernando 
estuvo valiente en los dos y co r tó cua
t ro orejas, dos rabos y una pata, dan
do varias vueltas a l ruedo. «Tino de 
Alba rán» fué premiado con una" ore
j a y vuelta en el s u y a Cáscales y 
Hernando salieron a hombros. 

LUIS L U C E N A, O T R O 
ECIJAÍÍO QUÉ D E S T A C A 

Con motivo de 
l a festividad de 
Santa Bárbara, en 
el XI Regimiento 

,de Artillería se ce-
celebró un festival 
taurino, en el que 
destacó el noville
ro L u i s Lacena, 
q u e durante l a 

temporada pasada toreó en once no-
vilJadas, en las que logró que le con
cedieran once orejas. 

Se ve que Ecija es tá de moda. De 
alli es Jaime Ostos; de Ecija es tam
bién é l "barbero de SeviHaT, que ha 
triunfada en la televisión italiana, y 
astigitano es este muchacho, Luis L u -
cena, a quien auguramos un gran 
porvenir. 

R E C E P C I O N A J O A Q U I N 
j B E R N A D O A S U R E G R E S O 

D E A M E R I C A 

E l fino esti l ista que es Joaqu ín Ber -
n a d ó acaba de regresar de una tr iun
fa l g i ra por los ruedos de Amér ica . 
P a r a celebrar sus éxi tos en aquellas 
tierras y festejar su regreso, e l Club 
M a r t í n ! o rgan izó una magníf ica recep
ción en su honor y le d e p a r ó una bien
venida que vino a ser como un gran 
homenaje de los aficionados barcelo

neses a este torero ca ta lán . Durante 
acto tan lucido, e l famoso diestro fué 
interviuvado por el popular locutor 
Federico Gal lo para los oyentes de R a 
dio Nacional de E s p a ñ a en Barcelona. 

NECROLOGICA 

E n Madrid, donde residía, ha falle
cido, confortada por los auxilios es
pirituales, la respetable señora doña, 
Dolores Ugarte GVas, madre del ese 
matador de toros Antonio Sánchez. L a 
finada contaba ochenta y cinco años 
de edad. Enviamos nuestro m á s senti
do pésame oí popular ex torero. 

U N A N O T A D E L S I N D I C A T O 

E l Sec to rTaur ino del Sindicato N a 
cional del Espec t ácu lo nos remite l a 
siguiente nota : 

MSe pone en conocimiento de todos 
los matadores de t o n » y novillos con 
obligación de mantener cuadrillas fi
jas que hasta eí día 31 del corriente 
mes de diciembre pueden notificar el 
despido de sus subalternos mediante 
carta dirigida a l Sector Taur ino de 
este Sindicato Nacional, pa r t i c ipándo
les que, de no hacerlo dentro del ci ta
do plazo reglamentario, se cons idera rá 
que continúan con la misma cuadri l la 
para la próxima temporada. Todo e l lo 
de conformidad con las disposiciones 
laborales en vigor." 

£ n Lisboa se c e l e b r é un homena|e a l diestro lusitano J o s é Tr incl te i ra . As i s 
tieron m á s de cuatrocientos eomensaies. E n l a presidencia tomaron asiento 
l»8 señores Tsnrares d e ' A l m e i d a , C a s a ñ e r a (director de l a Casa del Alemtejo) , 
Conde. Hidalgo Nieto (en r e p r e s e n t a c i ó n de l a embajada e s p a ñ o l a ) . Alonso 
(apoderado del torero), Aeosta , Pombciro , A i r e s , etc. H e a q u í una nota g r á 

fica del acto (Foto Arjona) 

E l pasado domingo, d ía 7 , se reunieron en u n cén t r i co hotel , en fraternal comida , 
m á s de doscientos aficionados de solera ra leneiana, entre los que figuraban l a 
cr i t i ca de radio y prensa, a s í como destacadas personalidades del mundil lo 
t aur ino . Se h ic ie ron rotos porque el p róx imo homenaje sea pronto J ya de 

matador de toros 

HÎ MBHBH^BÍ 



X ARTE r La pintora inglesa EURICE WILSON 

s 

UAU^AXO ti 

H a c e unos a ñ o s , y con ocas ión de conocer casualmente 
e n l a P l a z a de toros de M a d r i d a l a j o v e n p i n t o r a inglesa 
E t m í c e W í l s ó n , tuve conocimiento de sus apuntes y dibujos 
tomados d e l na tu ra l de las var ias corr idas po r e l la presencia
das e n E s p a ñ a . E r a n interesantes. A c o r d á n d o m e de ellos, e l 
t e l é f o n o me h a puesto en c o m u n i c a c i ó n con R i e h m o n d , lo
ca l idad del d is t r i to de Surrey , en Ingla ter ra , no lejos de L o n 
dres, y l a voz de l a a r t i s t a hablando en u n e s p a ñ o l de expor ta
c i ó n , pero perfectamente inte l igible , se h a escuchado a l o t ro 
l ado de l aparato, poniendo en c o m u n i c a c i ó n -dos p a í s e s t a n 
diferentes y distantes. 

E u r i c e W i l s o n quiere decirlo todo a l m i smo t iempo; su 
a d m i r a c i ó n por E s p a ñ a , su d e v o c i ó n por las corr idas de toros, 
los nombres de sus h é r o e s taurinos, y en u n momento , en lugar 
de responder a mis preguntas, soy y o el que h a de contestar 
a las suyas. Se l a s iente emocionada por esta l l amada m í a , que 
es l a l l a m a d a de E s p a ñ a . M e dice que conserva u n pa r de ban
der i l las en l a pa red de su sala, que cons igu ió de l a ú l t i m a 
c o r r i d a a beneficio del M o n t e p í o de Toreros . 

— P o r favor , s i us ted puede hablar con ese g ran torero que 
se l l a m a A n t o n i o B ienven ida , d í g a l e que él es m i h é r o e . M e 
g u s t a r í a tener u n a foto f i rmada, s i es posible que usted le 
p i d a una p a r a m í . 

H a b l a despacio, separando las palabras, rect i f icando 
errores de p r o n u n c i a c i ó n , sufriendo casi por no poder decir 
t o d o lo que piensa y que no alcanza a descubrir las palabras. 
Y o l e hab lo u n poco en inglés , y entonces, y a en su i d ioma , 
me responde r á p i d a . 

y -— M i s otros h é r o e s s o l í a n ser Mano lo G o n z á l e z y «Litri». 
¿ Q u é hacen a h o r a ! ¿ M a n o l o G o n z á l e z es casado, no? ¿ T i e n e 
hi jos? N o h a toreado e n estos ú l t i m o s a ñ o s . A h o r a es u n -gran 
ganadero. ¿ Y «Litri*? M e g u s t a r í a m u c h í s i m o verlos o t r a vez . 
¿ T o r e a r á n esta temporada, o e s t á n completamente retirados? 

Y o no puedo por menos de r e í r m e ante e l c ú m u l o de pre
guntas y l a í n d o l e par t icu lar de muchas de ellas, pero como 
conozco a Miss W i l s o n y sé l a inocencia y buena i n t e n c i ó n de 
muchos de los interrogantes, v o y satisfaciendo su curiosidad 
e n l a m e d i d a de. l a s noticias que sobre e l caso poseo. 

E u r i c e W i l s o n es p in to ra , y recientemente ha.celebrado una 
e x p o s i c i ó n de, sus obras e n Londres , y en e l p r ó x i m o diciembre 
i n a u g u r a r á o t r a en l a que f igura u n retrato, de «Manolete» y 
o t ro de Belmente , que a l g ú n d í a podremos reproducir en estas 
p á g i n a s . 

L e he pedido unos dibujos y por correo a é r e o he rec ib ido 
f o t o g r a f í a de varios de ellos, algunos de los cuales i lus t ran 
es ta p á g i n a . D e s p u é s hemos hablado de M a d r i d , de A n d a l u c í a , 
de l a costa de l sol m e d i t e r r á n e a , y Miss Eu r i ce , a l evocar mo& 
mentes de su v i d a transcurridos en E s p a ñ a , ha tenido palabras 
de e x a l t a c i ó n devota por nuestra t ierra. . 

Londres y M a d r i d e s t á n si tuados a larga dis tancia . L a voz 
d e l a j o v e n a r t i s t a me l lega c la ra , ¿ p o d r í a m o s decir transparen
te? D e vez en cuando hay como u n a zona d i á f a n a , con algunas 
interferencias que nos recuerdan a ambos que e s t á e l m a r 
entre nosotros a m á s de muchos k i l ó m e t r o s de t i e r ra . 

E l t i empo es breve cuando se cuentan los minutos, y m á s 
que los minutos , los segundos. Tros, seis minutos de confe
rencia , y luego u n ¡adiós* en españo l y otro en inglés1 que cie
r r a n el c ic lo de u n a char la a d is tancia , a m u c h a dis tancia , 
p a r a b r i n d á r s e l a c o n toda su intrascendencia, pero t a m b i é n 
c o n t o d a s u novedad, a los lectores de E L R U E D O . 

M A R I A N O S A N C H E Z D E P A L A C I O S 

i Bwez «LiRf» 
f Emiee W&oa 



T A U R I X O 
^ p,—Toledo. Gregorio Sánchez toreo siete no

villadas en el año 1954 yT 46 
en 1955. E n ambas temporadas fué «Chamaco» el 
novillero que más to reó , pues alcanzó 54 y 69 
actuaciones, respectivamente. 

No llevamos cuenta de las veces que a un torero 
le sacan a hombros n i ce las orejas que corta. 

L a temporada en la que el infortunado «Manolete» 
toreó más corridas fué la de 1944, durante l a cual 
sumó 92. I 

P . P.—Barcelona. Según nuestras noticias, el 
diestro Miguel Mateo, «Migue-

lín», nació en Murc ia el 19 de marzo de 1939. A l 
menos, esto fué lo que confesó él cuairidq hizo su 
presentación en Madr id . Pero lo ponemos'en duda, 
pues en el año 1952 y a actuaba como matador de 
aovdlos en plazas de escasa importancia, y no es 
de suponer que contando 'trece años solamente to
rease" ya como novil lero. ' 

Lo hemos dicho repetidas veces: es muy difícil 
averiguar la edad de un torero, como no ss recurra 
a la parroquia donde fe bautizaron o al juzgado 
municipal en el que fué inscrito. Y como- nosotros 
iuo disponemos de tiempo para Ijacer tales diligen-
•cias, lo mejor sería que no nos preguniaran los 
años que cuentan los toreros aparecidos í e veinte 
a la fecha, porque todos ocultan la verdad. 

La actual Plaza de toros de Málaga fué inaugu
rada el día 11 de junio de 1876, l id iándose toros de 
la ganader ía de Murube por las cuadrillas de M a 
nuel Domínguez , «el Gordi to», y «Lagartijo». 

No pueden torear juntos los tres toreros mencio
nados en su carta porque son extranjeros. 

J . P . — M a d r i d . Los pasodobles a que usted se 
refiere fueron dedicados a los 

entonces novilleros «Gallito» ('Fernando, hermano de 
Rafael y «Joselito»), «Vito», «Angelillo» y Da'uder; 
pero el autor de ellos no fué el maestro Bpanco, 
que usted dice, sino el maestro Lope, director a la 
sazón de la Banda Munic ipa l de Valencia, en cuya 
ciudad fueron estrenadas tales composiciones. No 
es ésta la pr imera vez que lo decimos. 

J , B . — P a l m a de Mallorca. E l segundo apellido de 
J o s é Delgado, «Dio», 

fué Guerra, según la part ida de bautismo descu
bierta y publicada por «el Doctor Thebussera», la 
cual fué conocida al publicarla «La Lidia» antigua, 
el 29 de diciembre del año 1886. E l hecho de haber 
existido en la época de dicho torero, y en el pueblo 
de Rspartinas fSevi l la j , un sujeto llamado José 
Delgado y Gálvez, hizo que algunos historiadores 
le confundieran con aquél , error que fueron arras
trando los que dieron crédi to a dichos mal infor
mados autores. ¿Lo ve usted ahora claro? 

A . M . M.—Barce lona . Mario Cabré y Estove to
mó la al ternativa en Se

vi l la , de manos de Domingo Ortega, el 1 de octubre 
de 1943, con toros de don Francisco Chica, y ac
tuando «El Es tud ian te» como testigo. 

y el mismo Ortega, a c o m p a ñ a d o de Antonio 
Bienvenida, se la conf i rmó en Madr id el día 8 del 
mismo mes, con toros de don Vicente Mur ie l . 

A . C. F . - Puerto de ¿Que si se han celebrado 
Santa M a r í a ( C á d i z ) , en E s p a ñ a espectáculos 

taurinos en plaza partida 
anteriormente al verificado en Málaga este año? 

A montones, señor Cías, a montones, y por es
pacio de todo el siglo pasaclo y en los primeros años 
del actual. 

¿Cómo indicarle lugar y fecha, si fueron tantos? 
A.demás, no existe un índice de ellos. 

Dicha modalidad podrá resultar nueva para los 
aficionados de hoy, pero es más antigua que jugar 
al escondite, 

Y ERA VERDAD 

En una tertulia de aficionados de Barcelona se 
hablaba de cierta faena notabilísima realizada 
I)or un novillero muy en boga a la sazón. 

Entre los circunstantes se hallaba un torerillo, 
fracasado ya, de esos que por sentirse amarga
dos se resisten a reconocer los méritos de los que 
logran una reputación. 

Y al escuchar los elogios que se hacian de tal 
faena, exclamó con desdén: 

.-•¡Pero eso se lo hizo al nieto de un toro! 
Y el mozo de espadas, apodado «Farol», allí pre

sente, le replicó: 
x — ¿Eso dices tú, que no te arrimas ni a la so

brina de una vaca?... 

S. de M . F.—Zaragoza. De la Plaza de Cehegín 
(Murcia) solamente sabe

mos que fué inaugurada el 14 de septiembre del 
año 1901, con una corrida en la que «Guerreri to» 
y «Machaquito» estoquearon toros de don Esteban 
H e r n á n d e z , y que su aforo se eleva a 8.G00 espec
tadores. 

Lo de la cabida nos lo dice la obra «Los toros», 
de Cosíso (tomo I, pág . 497), y lo de la inaugurac ión 
lo hemos averiguado nosotros a fuerza de revolver 
papeles y de consumir tiempo y paciencia. 

Confórmese, pues, con estos datos, qué le resul
t a r í an muy caros si le cobrá ramos el servicio. 

F . U . S.—Barcelona. L a famosa faena de «Ma
nolete» con un toro de Pinto 

Barreiro, en esta Plaza de M a d r i d , fué realizada el 
6 de julio, de 1944, al celebrarse una corrida en la 
que los otros cinco toros fueron de don A l i p i o 
Pé rez , y actuaron de matadores, con dicho «Mano
lete», «El E s t u d i a n t e » y Juan Belmonte Campoy. 

No- podemos describirle la faena pase por pase; 
pero, conociendo el estilo del autor de ella, y sabien
do que produjo gran entusiasmo, se la puede figu
rar usted. L a imaginación juega un gran papel en 
casos oorau és te . 

L . R . C . — OlU'enza (Badajoz) . Generalmente, les 
p r i m e r o s pasos 

que dan los toreros en su profes ión suelen perma
necer en la oscuridad, y no iba a ser el infortunado 
«Manolete» una excepción. Se conocen algunos, pero 
nó todos. Como las primeras novilladas que todos 
torean suelen ser económicas y de escasísima im
portancia, no suelen tener publ ic idad, y, la verdad, 
no podemos decirle si dicho diestro toreó en esa 
Plaza de Olivenza el comenzar su v ida profesional. 

Como bien dice usted, es posible que lo hiciera 
cuando iba agregado a la ag rupac ión formada por 
la banda «Los Califas». Pero nosotros lo ignoramos. 

G. B . — Z?arceíona. ^Car los -Ar ruza y Mario Cabré 
que. nosotros sepamos, sola

mente torearon juntos una vez en esa capi tal , el 
día 25 de jul io de 1944, en la corrida en que hizo 
su presentac ión dicho Arruza en Barcelona. E l otro 
espada fué «Chicuelo», y se l id iaron toros de don 
Juan Cobaleda. 

L a corrida con que fué inaugurada la Plaza de 
San Fel íú de Guíxols (25 de ju l io de 1956) la to
rearon Martore l l , «Joselillo de C o l o m b i a » ^ Ber-
nadó , y se l idiaron toros de don José Núñez Guer ra . 

Cuando J o a q u í n B e r n a d ó sufrió su cogida en 
Valencia (22 de agosto de 1954), alternaba con 'Ga
briel Rov i r a y Cáscales, y el percance ocurr ió al 
hacer un quite en el tercer toro. 

G. P . P . — Hinojosa Como nunca nos [han in-
del Duque (Córdoba) , teresado las señor i tas to

reras n i j a m á s las hemos 
llevado «en apunte», mal podemos decir a usted 
cuáles fueron las que torearon en Hinojosa en ig
norada fecha. 

Miguel Báez Espuny, «Litri», t o r eó como novi
llero en M c l i l l a con fecha 15 de septiembre del 
año 1949, a c o m p a ñ a d o de Alf redo J iménez y A n 
tonio Ordóñez. Los novillos lidiados en tal ocasión 
fueron de don José M a r í a Soto. 

Suponemos que es é s t a la novil lada a la que 
usted quiere referirse, pues la verdad es que su 
carta ayuda muy poco a encontrar las respuestas. 

J . J . C. M . — Ciudad Real . Cuando dijimos que 
los petos que prote

gen a los caballos de los picadores fueron estable
cidos por R. O. publicada en la «Gaceta de Madrid», 
con fecha 15 de junio de 1928, fué porque así consta 
en el anuario «Toros y Toreros», de tal año, del es
cri tor Tomás Orts-Ramos, «Uno al Sesgo». Como 
usted bien puede comprender, para cada consulta 
que, recibimos vamos en busca de datos a la fuente 
que nos los puede suministrar, pues no podemos 
mantener en la memoria todo aquello que puede 
satisfacer la curiosidad de nuestros lectores; el 
libro de referencia, en su pág ina 67, afirma tal 
cosa, y reproduce seguidamente el texto de dicha 
disposición; y como no sabemos m á s , sentimos no 
poder dar a usted la ac la rac ión que solicita. 

J . C. N.--Burjasot (Valencia) . Es ta Plaza M o 
numental de las 

Ventas fué inaugurada oficialmente el 21 de oc -
tubre de 1934, con una corrida en la que Juan 
Belmonte, Marcia l Lalanda y «Cagancho» estoquea
ron toros de doña Carmen de Federico, antes de 
Murube y hoy de Urqui jo . 

L a ganader ía de Miura ostenta en Madr id los 
colores verde y negro, porque al lidiarse aquí sus 
toros por primera vez y ver que otros lucían divisa 
verde y roja, que era la suya habitual, su propieta
rio cambió para esta Plaza el color rojo por el negro. 
L a razón no es muy convincente, pero no existe 
otra vers ión . 

Joselito «el Gallo» t o m ó la al ternativa en Se
v i l l a el 28 de septiembre de 1912, a los diecisiete 
años de edad. 

Y Rafael González, «Machaquito», la recibió en 
Madr id , el 16 de septiembre de 1900, cuando 
contaba veinte años . 

J . S.—Hospitalet (Barcelona). Contestamos a la 
primera de sus 

preguntas que la denominación por usted men
cionada es tá dictada por un criterio que, apoyado 
en un punto de vista puramente subjetivo, rechaza 
la expl icac ión que p u d i é r a m o s darle. 

Y decimos a su segunda, que las corridas organi
zadas con m u y pocos días de an t e l ac ión mal 
pueden ser anunciadas con el plazo anticipado que 
usted echa de menos. 
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C f i D Z A M I E N t O S 
C O N T O ^ D B -A mediados de mayo de 1842 formó esta ganade

r ía don Juan Miura , vecino de Carmona, con 
vacas de don Antonio G i l de Herrera, a las que 

más tarde agregó otras hembras y numerosos ma 
ehos de l a vacada de don José Lu i s de Alvareda, 
suyas reses, como las anteriores, provenían de don 
Francisco Gallardo, del Puerto de Santa Mar í a A N T O N I O 

U S A 

f jomm 

DE MÍAS ^ • • A W B S ^ . 
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E l estreno de l a vacada, en la P laza de Madr id , 
se efectuó el 30 de abri l de 1849, l idiándose dos to
ros a nombre de don Juan Miura , con dos del mar
qués de Gavir ia y otros dos de don Luis M a r í a 
D u r á n . 

E n 1850, don Juan a u m e n t ó a l a torada cien no
villos de doña J e r ó n i m a N ú ñ e z de Prado, viuda de 
Cabrera, y en 1852. a l a muerte de esta señora , ad
quir ió el resto de la ganader ía , poniendo a una pun
ta de vacas dos sementales de don José Ar ias de 
Saavedra, oriundos de Vistahermosa. 

A l fallecimiento de don Juan Miura , en 1860, pasó 
la ganade r í a a su viuda, doña Josefa Fe rnández , de 
quien, al año siguiente, la he redó su hijo mayor, don 
Antonio M i u r a F e r n á n d e z . Y a nombre de este ú l 
timo, por primera vez en Madrid , se lidiaron tres 
toros —con otros tres de Salido— el 20 de abr i l de 
1862, figurando entre aqué l los el célebre «Jocine-
ro», que ocasionó l a muerte a l espada José Rodr í 
guez, «Pepete». 

E l duque de Veragua, en 1897, regaló a don A n 
tonio M i u r a un becerro cas t año y ojinegro, que fe
cundó treinta vacas, y ese mismo año le fué igual
mente regalado por «Lagart i jo» un toro de l a ga
nader ía navarra de Pepe Laborda, al que don Anto
nio le puso treinta y seis hembras. 

«Joselito» viendo morir a l toro «Galleguito», de don Eduardo Miura , el 29 de sep
tiembre de 1915, en l a P laza de Sevil la. E n la l id ia y muerte de este hermoso ejem

plar «con toda la barba» obtuvo el grandioso torero un triunfo apoteósico 

P o r muerte de don Antonio M i u 
r a —31 de marzo de 1893— se hizo 
cargo de l a g a n a d e r í a su hermano, 
don Eduardo, y a l fallecimiento de 
és te , ocurrido en enero de 1917, sus 
hijos, don Antonio y don José M i u 
r a Hontor ia , heredaron l a famosa 
vacada, los que, en 1940, l a cedieron 
a su hijo y sobrino, respectivamen
te, don Eduardo M i u r a F e r n á n d e z , 
que actualmente l a disfruta. 

S i los toros de M i u r a ocasionaron 
sensibles desgracias, como la de « P e -
pete», por «Jocinero»; la del bande
r i l le ro «Llusio», por «Chocero»; l a 
del «Espa r t e ro» , por «Perdigón»; l a 
de «Dominguín», por «Receptor»; l a 
de Posada, por «Agujeto»; la de 
«Manolete», por «Islero», etc.. m á s 
influyeron en tan irreparables acci
dentes l a ignorancia o l a impruden
cia de los lidiadores que las malas 
condiciones de las reses. 

S in embargo, a l lado de esos to
ros, que pasaron a l a historia bajo 
el signo de l a tragedia, figuran tam
bién en el l ibro de l a g a n a d e r í a otros 
que alcanzaron gran fama por los 
triunfos que proc ¿ re toña ron a re

nombrados toreros. Y entre aquél los 
«Zapatero», lidiado el 14 de mayo de 
1911 en l a P laza de Madr id , del que 
se le o torgó la oreja a «Machaqui-
to» ; «Capachito», corrido el 29 de 
septiembre de 1913, en Sevi l la , y con 
el que «Bombita» obtuvo un reso
nante éxi to ; «Lentejo» y «Rabicano», 
corridos el 21 de abr i l de 1914, en 
Sevil la , y toreados maravillosamen
te por Belmente; «Galleguito» y 
«Capachito», 74, jugados el 29 de sep
tiembre de 1915, t a m b i é n en Sevil la, 
con los que J o s é Gómez, «Galli to», 
real izó verdaderas proezas; «Recove
ro», del que se concedió l a oreja a 
Vicente Pastor en l a P laza de Sevi-
HÉTel 29 de abr i l de 1916, etc., etc. 

Pasta la acreditada ganade r í a de 
Miura , en l a que predominan los pe
los negro, cárdeno, colorado, ojo de 
perdiz y salinero, en los cortijos Za-
hariche, Valdelinares y L a Cascajo
sa, de los t é rminos de L o r a del Río 
y Carmona, en l a provincia de Se
v i l l a . 

A B E V A 

(Dibujo de S. Ferrari,) 


