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casada cubna su rostro para ocultar su pudor. Persuasion es, segun la mitologia romana, la hi-

ja de Venus, a quien se suele representar envuelta en una vestidura con redecilla de oro y con

expresion de fellcldad en el rostro 53. La corona de mirto con la que aparecia aqui es el simbo-

lo del placer, amor, alegria y su arbol estaba consagrado a Venus, su madre. El caduceo sim-
boliza la paz, la concordia y tambien la abundancia y la felicidad.

Con estas estatuas se completaba el simbolismo de esta cara del arco, en la que se va a des"
tacar el papel pacificador de la nueva soberana. Mediante el matrimonio real, sinonimo de amor

y felicidad, -Himeneo y Persuacion- y may especlalmente con ese papel mediador de la rei"
na, cuyas cualidades para lograrlo se poman de manifiesto a traves de las protagonistas de los

cuadros -Julia, la bella sabina, Dafne, Egeria, Palas Atenea- va a comenzar en la monarqufa

espanola un periodo de orden, de armonia -Apolo- que dara paso al florecimiento de una nue-

va Edad de Oro en las artes -Musas-, ast como una prosperidad economica en ambas monar-
quias -simbolizada en los nos Sena y Manzanares que banan sus respectivas cortes- y el bie-

nestar y Ja felicidad para sus subditos -bailes de ninfas y campesinos-.

Lariqueza, variedad y complejidad del simbolismo de este arco, no es mas que un ejemplo

del conjunto de decoraciones y monumentos efimeros que se levantaron en la Corte para cele-
brar la llegada de las tres nuevas soberanas, en los que las referencias al mundo clasico van a

ser constantes, tanto en la propia arquitectura -arcos de fcriunfo, templetes, montes pamasos,

carros triunfales- como en cuadros, esculturas, versos e inscripciones que los aclomaban. Esta
solida estructura simbolica era sin duda el resultado de un estudio serio y profundo por parte
de los responsables o "inventores" del programa iconografico, lievado a buen termino bajo el

control del Superintendente y de la Junta extraordinaria formada para organizar los festejos.

Este hecho, unido a las grandes sumas de dlnero que se gastaban en su realizacion, el tiempo

que se empleaba, la cantidad de gente que intervema, para una ceremonia que duraba unas
cuantas horas, evidencia que, a pesar de ser monumentos destinados a desaparecer, estaban

considerados como importates, tanto desde el punto de vista artistico, como social y politico,

por lo que cuantos en ellos interveman, arquitectos, pintores, escultores, poetas, escritores, dra-

maturgos se contaban entre los mas importantes de la Corte en cada momento.

53 PEREZ RTOJA, J.A-, DicciOfWfio de Simbolos y M.itos, Madrid, 1984,p.347.

54 Par los documentos consultados en el Archivo de la Villa de Madrid, este area se adomaba con un total de
40 o 42 estatuas grandes, inclufdas ]4bichas, querestadas del total nos darian 13 o 14 estatuas en cadafrente (13
son las estatuas que segun la descripcion tema el reverso del arco), aparte de aguilas, leones, tdtones, un delfia, mas-

carones, guimaldas, etc. De ellas, la mitad las frabnco Bernabe Gomez Galan, a 100 ducados cada una, y la otra mi-

tad, Marcos GomeT: de la Llamosa, Manuel Carrera, Lorenzo Garcia y Juan de Yague, tambien a 100 ducados cada
una. Estos cscultores fabricaron 2 1 estamas cada uno, pero Gonzalez de Vega doro un total de 40, par lo que no sa-

bemos con exactitud si eran 40 o 42 estatuas grandes.
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El deporte o distraccion de lidiar toros cuajo pronto en la peninsula iberica, cuya bondad

clim^tica se prestaba para la crianza del toro de lidia. En un primer momento estos juegos del
toro tendran lugar en el campo, libremente, pero pronto se vio la necesidad de limitar e] area

de accion, pues asi el tore, al ser hostigado, se volvia mas agresivo a la vez que no podia rehuir

la pelea con el hombre. Surgia pues la plaza de toros como lugar para el desan-ollo de los fes-

tejos taurinos. En un primer momento se trataba de una rudimentaria cerca, suficiente para las
escasas necesidades taurinas. Luego, con posterioridad, se produciria una clara evolucion,

acondicionandose diferentes espacios como marco para el espectaculo de los toros, en su ini-

do fuera de las ciudades, luego en las plazas mayores y por ultimo, construyendose edificios

ad hoc", con el unico fin de servir como marco a las corridas de toros, convirtiendose asi en
una arquitectura tipologica que se desarrollo ampliamente en Espana1 y que se exporto tanto a
los paises iberoamericanos como a Portugal y Francia.

Las corridas de toros en la trama urbana de la ciudad

Las primeras noticias de corridas de toros parecen corresponcler al siglo IX, pues en las cor-

tes celebradas en Oviedo en el ano 815, segun recoge Alfonso X el Sabio, en su Cronica Ge-
neral, "mientras duraron las cortes, lidiaban cada dfa toros". Numerosas son las noticias que

conocemos de estos festejos a lo largo de la epoca medieval, traspasandose en epoca bajome-
dieval las murallas de la ciudad y ubicandose en distintas plazas, particularmente la del merca-

do, adecu^ndose las calles laterales como toriles, nombre que todavia hoy conservan en mu-
chos cases.

Sobre el tema de las Plazas de Toros, desde el puato de vista historico y artfstico, hemos redactado un Ubro
que se publicara proximamente por la Editorial Espasa-Calpe. Redactada esta comunicacion y ya en prensa, cono-
cemos el libro-cat^logo Plazas de Toros, publicado por la Consejeria de Obras Publicas y Transportes, Direccion
General de Arquitectura y Vivienda, Sevilla, 1992, con texto.s de Gonzalo Diaz-Y. Recasens, de notable interes.
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Luego la Plaza Mayor sena el marco privilegiado para las corriclas de toros celebradas frecuen-

temente para honrar a los monarcas en sus visitas a las distintas ciudades del Reino o para festejar

importantes acontecimientos ciudadanos. Y estas plazas fueron proyectadas en numerosas ocasio-

nes teniendose en cuenta esta finalidad taurina que parecia primar entre los espectaculos que tenian
en elia su lugar de ubicacion, adaptandose la lidia al espacio cuadrangular caracteristico de las pla-

zas mayores espanolas construidas a lo largo de los ultimos anos del siglo XVT y principalmente

en el siglo XVFL Un significativo ejempjo es la Plaza Mayor de Madrid, construida a partir de 1617
e inaugurada en 1619. Para determinar sus dimensiones se Uevo a cabo en su solar un festejo tau-
rino. Desde el balconaje de la misma se asistia a los festejos, dandose la curiosa paradoja que los

propietarios de los pisos no podian acceder a sus balcones en los dias de corrida de toros, siendo

vendidos como localidades por parte del Ayuntamiento2.
Sin pretender mencionar siquiera las mas importantes plazas mayores que a ]o largo del si-

glo XVII fueron levantando los edificios que la conformaron, si destacaremos que la plaza ma-

yor de Tembleque fue inaugurada en 1653 con una corrida de toros y que en la plaza de la Co-

rredera, de Cordoba, tuvieron lugar importantes y numerosas corridas de toros a partir de 1 683

y a lo largo de mas de dos siglos.
Particular interes presentan las plazas de Eoros vinculadas a un santuario y de las que es uno

de los mas interesantes ejemplos la plaza de toros del santuario de Nuestra Senora de las Vir-

tudes en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), constrmda en 1641. En este caso, al igual que

los otros cases que responden a esta tipologia de plaza de toros vinculada a un santuario ma-
riano, su origen se encuentra en el hecho de trasladar la plaza mayor de la localldad, donde nor-

malmente y a lo largo del ano pueden tener lugar las corridas de toros, a! mismo lugar donde

se situa el santuario de la patrona de la poblacion, para honrarla en el dia de su festividad con

el mas importante festejo que puede celebrarse: una corrida de toros. For un dia, los habitantes
de Santa Cruz de Mudela abandonan su trama urbana para trasladarse unos pocos kilometres

al lugar donde se encuentra el santuario mariano, objeto de fervorosa veneracion. La plaza del

santuario se convierte ast en plaza mayor y plaza de toros.

La plaza de toros a partir del siglo XVIII

La llegada de Pelipe V, primer monarca borbon, provoco cambios importantes en la tradi-
cional fiesta de toros espanola pues si bien asistio al inicio de su reinado a corridas de toros,

pronto -herida su sensibilidad y superadas sus posibilidades de tolerancia an£e el desarrollo de

lalidia- se alejo de tales espectaculos, haciendolo tambien asi gran parte de ]a nobleza. For ello

el pueblo se fue convirtiendo cada vez mas en espectador de las corridas de toros, a la vez que
protagonista, transformandose pronto el toreo en una profesion retribuida que comenzo a ge-
nerar beneficios. Cambio tambien la ubicacion de estos festejos, pues mientras que las Fiestas

Reales y otras conmemoraciones solemnes teman su acomodo en la plaza mayor, ]os que pro-

tagonizaba el pueblo teman como escenario apropiado otras plazas o cercados mas modestos,
en muchos cases construidos en madera, que se fueron cerrando, pues se sentia la necesidad de

un recinto cerrado, con acceso para el publico, susceptible de ser vigilado, y ello no podia lo-
grarse sino en edificios independientes construidos para tal fin. Asi se comenzanan a construir

las primeras plazas de toros como la de BeJar, edificada entre 1711 y 1714, sustituyendo a un

coso anterior ~se trata de una plaza vinculada a un santuario mariano- o la de Campofno (Huel-
va),edificadaentre 1716 y 1718 por la cofradia de Santiago para celebrarfestejostaurinos. La

2 En las Ordenanws de Madrid, de Teodoro Ardemans, impresas en 1760, el capfailo XXIV trata "De lo que se
ha de observar en la Plaza Mayor para las Fiestas deToros",pp. 130-138.
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primera plaza de toros de importancia fue la que edifice con madera la Real Maestranza de Ca-

ballena de Sevilla en 1733, con planta circular, en el mismo lugar de la cuadrilonga construi-

da en 1707 en los terrenos del Arenal y Monte del Baratillo, sustituyendole otra inauguracla pa-
ra las fiestas reales de 1740.

En Madrid, en 1737, la Archicofradia de San Isidro mandaba construir la plaza de toros de

Casa Puerta, encargando los pianos al arquitecto Pedro de Ribera. A este primer coso madrile-

no Ie sustituyo la plaza mandada levantar en 1749 por el rey Femando VI para atender con sus
beneficios las necesidades de la Junta de Hospitales de Madrid. Sin embargo, en 1754 prohi-

bio la celebracion de corridas de toros, cerrandose la plaza hasta que el rey Carlos UIlevanto

la prohibicion en 1759. Con posterioridad debemos mencionar la construccion de la plaza de

toros de la Maestranza de Sevilla, comenzada a edificar en 1761 y cuyos pdmeros festejos se

celebraron en 1763, aunque no se concluyo hasta un siglo y medio mas tarde, en 1915. En es-
te mismo ano 1761 se levanto la primera plaza de toros del Real Sitio de Aranjuez y en 1764
la Misericordia de Zaragoza. La Maestranza de Granada construyo tambien su plaza de toros

entre 1768 y 1769. Sin embargo este auge constructivo choco con la prohibicion que el monar-

ca ilustrado decreto en 1785 y levanto posteriormente Carlos IV. En 1797 se levantaba la ac-
tual plaza de toros de Aranjuez.

El siglo XIX comenzo con la muerte de Pepe Hillo en la plaza de toros de Madrid, en 1801
y tras la invasion napoleonica y la guerra de la Independencia, al regreso del rey Femando VII
se comenxaron a reconstruir las plazas de toros que habmn sido objeto de destruccion durante

la guerra o utilizadas para fines militares como acuartelamientos o prisiones. Comenzara en e]

reinado de este monarca un momento de esplendor para la fiesta de toros que alcanzara su pun-
to culmen en 1830 cuando el rey creo la Escuela o Real Colegio de Tauromaquia de Sevilla,

encargando su direcci6n al diestro Pedro Romero. Sin embargo, a la muerte del monarca, la
reina viuda Maria Cristina cerro este instituto que pretendia la formacion de los toreros y que
logicamente potenciaba la ya tradicional con-ida de toros.

Durante el largo reinado de Isabel IT, desde 1833 a 1868, podemos afirmar que no hay un

ano en el que no se edifique una nueva plaza de toros, actividad constmctiva que se intensifi-
cara en el ultimo tercio -con la aparicion del estilo neomudejar como prototipico de la arqui-
tectura taurina- y que sera constante a lo largo del siglo XX.

Evolucion formal y estilistica de la plaza de toros

A lo largo de la historia, las plazas de toros espanolas han experimentado una importante y

significativa evolucion, tanto en aspectos formales y estructurales como en otros puramente es-
tUisticos, estando siempre en consonancia su ai'quitectura con la del momenta de su construc-

cion. Del primer cercado, cuadrado o rectangular, se paso a habilitar la plaza mayor -tambien

cuadrada o rectangular- para celebrar las corridas de toros, cerrandose el ruedo con talanque-

ras y construyendose gradenos y tendidos donde se acomodaban los espectadores, ademas de

palcos para los monarcas o autoridades. Esta misma forma se mantuvo en las primeras pizzas
de toros constmidas a lo largo del siglo XVIIjunto a santuarios y los primeros cosos constmi-

dos por la Real Maestranza de Caballeria de Sevilla. Este mimetismo constructivo de la plaza

mayor rectangular a la plaza de toros con esta misma forma geometrica, se va a dar a media-
dos del siglo XVIII cuando se comiencen a construir plaza mayores octogonales ~La Carolina

o Archidona- utilizadas tambien para corridas de toros. Algunas plazas de toros edificadas en

este momenta recurriran a esta forma geometrica -mas apropiada para la Udia que el cuadrado

o el rectangulo- siendo acaso el ejemplo mas singular la plaza de toros de Tarazona, que su~
pondra un nuevo y significativo avance en esta evolucion de la arquitectura taurina. Inaugura-

da en 1792, con planta octogonal, como hemos dicho, exenta y alejada de la trama urbana de
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la ciudad, se acomodan sus casas en echo lados, clejando un espacio central a modo de coso pa-
ra los festejos taurinos. El mismo concepto tiene la plaza de toros inaugurada en Valladolid en

1833, que dejo de utilizarse como plaza de toros al construirse la nueva. Otros muchos cosos,

edificados a lo largo de los siglos XVIII y XIX recurriran a esta forma geometrica.
Coincidiendo cronologicamente con la construccion de importantes plazas octogonales y su

derivacion a plazas de toros, encontramos tambien los primeros cosos circulares, de los que pa-
receserelmastempranoejemplolaplazalevantadaenCampofrioentre 1716 y 1718, sencilla

construccion con dos muros circulares concentricos, entre los que se desarrollan los pequenos
tendidos. Algunos anos mas tarde se edificaba por la Maestranza de Sevllla una plaza circular

sobre la cuadrilonga que se inauguro en 1734. A esta plaza sevillana Ie seguina cronologica-

mente la plaza de Casa Puerta, de Madrid, edificada con pianos de Pedro de Ribera en 1737,
como ya mencionamos. Ast, la planta circular se impuso en la mayor parte de los cosos que se
construyeron desde entonces, particularmente a lo largo del siglo XVIII, como se pane de ma-

nifiesto en Sevilla, Zaragoza, Ronda, Granada o Aranjuez.
For lo que respecta a la evolucion estilistica, debemos advertu' que habitualmente el estilo

arquitectonico debe tenerse en cuenta mas como estilo decorativo que constructivo, pues en
muchos casos esa "manifestacion estilistica" se reduce tan solo a lo envolvente, tanto en el ex-

tenor como en el interior, disponiendose su estructura de acuerdo a las caractensticas propias
de )a utilizacion de unos materiales u otros, siguiendo la evolucion de la historia de la arquitec-

tura. "Paquiro" en su Tauromaquia apuntaba respecto al estilo y belleza intrinseca de las pla-
zas de toros que "las plazas deben estar construidas con la mayor solidez y el gusto mas exqui-

sito, debiendo ser el gobierno quien cuidase en todo lo concerniente a su hermosura y

magnificencia, pues son edificios publicos susceptibles de recibir cuantas bellezas posee la mas

brillante arquitectura y en que debe darse a conocer a todos los que los observen el grado de

esplendor en que se hallan las artes en Espana .
El neomudejar -a partir de la construccion de la madrilena plaza de toros de la Carretera de

Aragon de Madrid, en 1874, con proyecto de los arquitectos Rodriguez Ayuso y Alvarez Ca-

pra- se impondra como uno de los estilos mas importantes de la arquitectura taurina, pervivien-
do hasta bien entrado el siglo XX, cuando ya los "neos" habian dejado de tener vigencia en la

arquitectura espanola. Junta a el, el barroco es el otro estilo prototipico de nuestra arquitectu-

ra taurina, aunque son muy escasas las plazas de toros que responden a este esdlo. Ocupa el

primer lugar -tanto descle el punto de vista cronologico como artistico- la plaza de la Real
Maestranza de Sevilla, inaugurada en abril de 1763 y cuyo proceso fue muy largo, pues inicia-

da al parecer una primera parte en 1754, no se concluyo hasta que fue cerrada completamente
su arqueria en 1880. Se encargo de su fabrica el arquitecto Vicente San Martm, quien ejecuto

parte de la airosa balconada que la cierra, con arcos de media punto que apoyan en columnas

de marmol. En las claves de los arcos, mascarones y mensulas de innegable barroquismo, des-
tacando en el conjunto el palco del Principe, ejecutado entre 1761 y 1765. Al exterior este pal-

co, concluido al parecer en 1787, se enmarca en una estetica mas clasicista. Al proyectarse la
plaza de toros de Melilla, inaugurada en 1947, los autores del neobarroco proyecto justificaban

asi su orientacion estilistica: "insistimos en el criterio estetico respecto a las plazas de toros en

la zona meddional de Espana, de que el barroco encaja perfectamente en las caractensticas de

clima, costumbre y ambiente. El barroco espanol adquirio en su tiempo £al madurez y perfec-

cion, que Ilego a expresar mas certeramente que ningun otro el temperamento de nuestra raza.

Ademas es capaz de traducir las caractensticas, alegria, individualidad y fuerza, movimiento

y ritmo, propios de nuestra fiesta"3. Por ultimo haremos una alusion a la estedca clasicista que

3 BLOND, S. DE VICUNA, CRiSTOS, FACT y VARBI.A, ArquitCCtOS: "Proyecto de plaza de toros para la ciudad de Me-

}S[si", Revista Naclonal de Arquitectura, Ano V, nums. 54-55, Madrid, junio-juiio, 1946,p.129.
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se impondra en las plazas de toros en la segunda anitad del siglo XVIII, en la que se tendra muy

en cuenta los postulados artfsticos de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando y sig-

nificara una mirada a! pasado de ]a arquitectura publia festiva del imperio romano.

Tradicion y clasicismo en la arquitectura taurina espanola

Ya hemos visto como los estilos artistlcos de "mayor exito" en la arquitectura taurina son

el barroco -y neobarroco- y el neomudejar. Pero Junto a estas orientaciones esteticas se pro-

ducira en la segunda mitad del siglo XVIII una vuelta hacia la monumental arquitectura festi-

va romana, con el deseo y afan de imitar sus grandiosos anfiteatros en los que tuvieron lugar
festejos y rituales en los que el hombre luchaba contra eltoro.

Curiosamente, esta idea "clasicista" de la arquitectura de las plazas de toros parece ser com-

partida por el matador Juan Belmonte, quien afirraaba al ensalzar al estilo barroco como esti-

lo taurino por excelencia que, "una vez lei que cuando los arquitectos componen una fachada

barroca, dibujan primeramente la ordenacion clasica correspondiente con arreglo a los mas se-

veros canones. Estudian el problema de alturas y disposicion de huecos y trazan las columnas,

cornisas y remates, con arreglo a la disposicion y con los elementos que los griegos crearon ha-

ce cientos de anos. Y es despues cuando e] gusto personal se manifiesta al quebrar ese fronton,
hacer cm-va una cornisa o retorcer una columnas. El conjunto tendra el sello de las personali-

dad creadora y sera severo o ampuloso, ordenado o arbitrario, pero siempre con elementos
aportados por la tradicion de las lineas clasicas" 4.

Antonio Ponz en su viaje de Espana, en el tomo V menciona la plaza de toros construida

por el rey Fernando VI, proponiendo para la arquitectura taurina la vuelta a los modelos clasi-
cos. "A la salida de la Puerta de Alcala se halla situada la plaza para las fiestas de toros. No me

detendre en la descripcion ironica que hace de ellas el Vago Italiano ni en si son licitas y con-

venientes, porque ni es de mi asunto ni hay que anadir a lo que muchos sabios y celosos han
escrito en la materia; pero siendo estas fiestas antiquisimas en Espana, haciendose en Madrid

repetidas veces cada ano, y no cabiendo duda que continuaran, segun el destine que se ha da-
do a su producto, seria un adomo y magnificencia digna de la corte que, en jugar de la fabrica

de madera que hay ahora, se construyese un anfiteatro a manera de los antiguos, esto es, de pie-

dras sillares y con bellos adomos de arquitectura, como los hubo en Espana para otros fines; y

si se hubiera hecho una copia del de Havio, que existe en Roma; del de Verona o de algun otro,
tendriamos un excelente modelo de arquitectura. Toda Europa se muestra acalorada en resta-

blecer las usanzas antiguas. En las publicas diversiones miraron los romanos a presentar espec-
taculos que incitasen al valor y juntamente divirtiesen al pueblo con extraordinaria magnificen-
cia; y aunque en parte degeneraron en la ferocidad, como las luchas de gladiadores, con todo

eso, las naumaquias, los circos y aun los anfiteatros fueron buenas escuelas de valor, en donde
se acostumbraban a las batallas, a gobemar caballos y lograban los cuerpos agilidad y otras
ventajas..."5.

Los anfiteatros y los otros edificios de espectaculos de Hispania cayeron en desuso en epo-

ca bajorromana, levantandose en su recinto capillas y casas que se adecuaban a los muros ro-
manos. Posiblemente se olvido hasta cual fue su utilizacion. Pero a partir del siglo XVI y prin-

cipalmente en el siglo XVU, en las Relaciones... y Descripciones..., de fiestas de toros,
comienza a utiUzarse una terminologia que evoca el mundo romano, al ser frecuentes vocablos
como "anfiteatro", "circo" y "arena", para describir el conjunto, los tendidos y el ruedo de los

4 BELMONTE, Juan: "Las plazas de toros vistas desde el rue-do", Revista Nac'wnal de Arquitectnra, ano IX, nums.

93-94, Madrid, sepriembre-octubre, 1949, p. 397.
PONZ, Antonio: Viaje de Espana, Edicion de AguUar Maior, Madnd, 1988, vol. 2, pp. 29-30, paragrafbs 15 y 16.
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festejos celebrados en las plazas mayores, cuya arquitectura diferia notablemente de la esteti-

ca romana6. Singular es la comparacion que se establece entre la Plaza Mayor de Valladolid y
el Anfiteatro de Roma durante unas fiestas celebradas en 1 690, con motive de la boda de Car-

los U, afirmandose que en esta fecha la plaza vallisoletana "fue afrenta del Romano Anfiteatro

en la Grandeza; pues se vio honrada de los Mayores Monarcas que conoze el Orbe, mantenien-
do en su Circo la Nobleza Espanola, que los venera..."7.

Sera ya en el siglo XVIII cuando comencemos a tener constancia del intento de los arqui-

tectos de construir plazas de toros exentas, en las afueras de las ciudades, edificios destinados
unica y exclusivamente para los festejos taurinos y caballerescos, esto ultimo en el caso de tra-
tarse de plazas construidas por las Reales Maestranzas. El arquitecto barroco Pedro de Ribera

construyo en 1737 la primera de las plazas de toros circulares de Madrid, anterior a la de la

Puerta de Alcala. La edifice con madera para la Archicofradfa Sacramental de San Isidro en el

lugar conocido como Casa Puerta, contiguo al Soto Luzon, junto a la Dehesa de la Villa -ac-
tual glorieta de Emilia Pardo Bazan-, llegandose al parecer, a la determinacion de su edifica-

cion, "despues de haber desechado los comisarios la posibilidad de que las corridas tuviesen

por escenario la Plaza Mayor o la Plaza del Real Sitio del Buen Retire y encaminar sus aspira-
clones hacia el alzamiento de una plaza que reuniese en si las condiciones de superficie cerra-

da, con entradas numerosas de facil acceso y vigilancia propias de los andguos clrcos roma-
nos, y la distribucion y comodidad de estos y de las plazas cuadrilongas Mlayor de Madrid, del
Real Sitio del Buen Retire y de la construida, en madera, en 1707, de la Real Maestranza de

Sevilla"8 y en ella tuvo en cuenta la "traza, distribucion y comodidades de los coliseos roma-

nos"9. Esta misma idea, en la que se conjugaban el casticisco y la tradicion de nuestras plazas

mayores con el concepto clasico de la arquitectura romana, parecio primar al construirse las
plazas de la Puerta de Alcala, en Madrid, de Zaragoza y de Aranjuez, a lo largo de la segunda
mitad del mismo siglo, que si bien en su exterior eran muy severas -pues el muro enfoscado y

pintado solo se rasgaba por las sencillas puertas y ventanas y carecia de decoracion- al interior

adecuaban sobre la estructura del tendido, de clara vinculacion romana, los pisos cubiertos que

albergaban gradas y palcos, encontrandose con ello una notable permanencia de los balcones

6 En la Pompa Festival, Alegre, Merecida Aclamacion. Lavreola que entretegieron ef-vditas plvmas y consagra-

ran devidas confiangas a lasfloridas sien.es de D, Ivan Lison de Texada. Aviendo toreado en el Theatro llustre de
la Ilustre y siempre grande Ciudad de Valladolid. Ano de 1654, pubUcado en ValladoUd en 1564, por Antonio So-
Us, se mendona en el tftulo como hemos visto, theatro , y en otras paginas se dice: "el circo pisas, donde toro ay-

rado..," (p. 17); "enunrucio,Lison,alcircodiste..."(p. 18).TambienenlaDej'cnpcEonrfe lostoros, qve secorrie-

ran en la Plaga de Madrid a 7 defebrero de 1680, en aplauso de las Bodas de el Rey N.S. Carlos Segvndo, con la
Reyna N.S.D. Maria Lvysa de Borbon, unpreso en Madrid, por Mateo de Espinosa y Arteaga, en 1680, se dice; eL
circo despejavan de tantos hombres como en el pisavan; Y mostro dicha Pla^a despues de esto tanta hermosura, que
sin ser excesso, afirmo, que no se halle en todas quatro parte del mundo igual Anfiteatro (p. 5). Diego RUIZ MORA-
LES en su artfculo Fiestas de toros en Salamanca el ano 1733 , Gacetilla de la Union, ano V, num. 10, Madrid, 2°
semestre de 1959, pp. 8-20, recoge alguaas noticias de 2a descripcidn que de esta comda. de toros hace Jose CALA-
MON DE LA MATA en su Glorias sagnidas, aplavsos festivos y elogios poeticos en la perfeccion del hermoso magni-
fico templo de la Santa Iglesia Cathedral de Salamanca y colocacion de el Augustissimo Sacramento en su nuevo
sumptuoso tabernacuh, publlcado en Salamanca en 1736. Calamon hace algunas refereacias como esta: no solo a
dcleitar con la variedad al numeroso concurso de forasteros aficionados por lo comun en nuestra Espana a las sere-
na.s lides de el Taurico AHphiteatro...".

7 Qvinta noticia diaria en qve se refiere el magnifico recibimiento que la Insigne y Nobilismw Ciiidad de Vallado-
lid hizo a los Reyes nuestros senores, en los Dias 3 y 4 de Mayo, en que entraron en dicha Ciudad. Celebre jzmcion del
Real Casamiento y Velaciones de sus Catolicci-s Magestades, executada el luves cle la Admirable Ascension del Senor
4 de dicho mes. Fiestas y leales demostraciones con que aquella Gran Ciudad ha celebrado tan Reales y Augustas bo'
das, con las circunstancias mas apreciables desde Heroyco asunto, PubUcada Martes 9 de Mayo de 1690.

8 VERDU RUIZ, Matilde: La obra municipal de Pedro de R.ibera, Madrid, 1988, p, 56.
9 LQi?W.!ZQUlEKDO, ~Frsm.cis.co~. Plazas de toros de Madrid yotros lugares donde se corneron, Madrid,1985,p. 98.
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Fig. I. Exterior dc la plaza de toros de Valecia hacia 1891.

Fig. 2, ReconsEruccidn ideal del Colisco de Roma.
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de nuestras plazas mayores. Los palcos principales se coronaban con frontones rectos de inne-

gable referenda dasica. Asi, esta primera arquitectura taurina, esti'echamente vinculada a la

estetica neoclasica de su momento, comenzo pronto a imponerse frente al modelo barroco de
la Maestranza de Sevilla, y pervivio con notable importancia a lo largo de la mayor parte del

siglo XIX, aunque en muchos casos los unicos rasgos o recuerdos "clasicistas" que encontra-
mos en una plaza de toros son las portadas de entrada coronadas par frontones y sobre todo los

ya mencionactos palcos presldenciales.
Un edificio de singular belleza e interes dentro de esta corriente estetica clasidsta es la pla-

za de toros de la Real Maestranza de Ronda, cuya construccion se dilato a lo largo de mas de

una decada, inaugurandose en 1785. En su estructura interior, con planta circular, de dos pisos
y con sus tendidos y gradas completamente cubiertos, se hace patente una notable influencia

del patio central del palacio construido por Carlos V en la Alhambra granadina, sin lugar a du-
das, una de las mas felices creaciones del renacimiento espanol, edificado por Luis Machuca

entre 1557 y 1568 siguiendolos pianos de su padre. Y este concepto de gran patio circular con

anchos pordcos en sus dos pisos, es lo que se ejecuto en Ronda. Sin embargo, en esta construc-
cion fue alterada la disposicion adintelada del palacio granadino, sustituyendose por areas re-

bajados en las dos alturas, haciendose patente una clara permanencia de estructuras barrocas

que tambien se pane de manifiesto en la petrea fachada con dos esbeltas columnas toscanas que

soportan un fronton recto partido y enmarcan puerta y balcon de clara herencia barroca.
Otras muchas plazas de toros presentan distintos elementos clasicistas, como arquerias ex-

ternas -generalmente cerradas-, porticos, portadas monumentales, columnatas y frontonesju-

gando un importante papel en estos modelos arquitectonicos clasicistas la Real Academia de

Bellas Artes de San Femando que en 1763 impuso como tema para la prueba de pensado en la

segunda clase de arquitectura "Una Plaza de Toros (fabrica de piedra) adornada interior y ex-
teriormente con dos ordenes de arquitectura. Plan general, corte y elevacion todo geometrico.

En pliegos de papel de Olanda de marca mayor". Solo se presento Francisco Solinis, pensio-
nado de la Academia y no considerandose el proyecto merecedor del primer premio, se Ie con-

cedio el segundo10. Anos mas tarde, en 1790 -segun Junta Particular de 7 de marzo- seIe con-
cedio al arquitecto gallego Dominguez Romay el tftulo de academico de merito al presentar un

interesante proyecto de una plaza de toros, en cuyo interior se superponen al tendido dos cuer-

pos cubiertos con areas de medio punto entre grandes columnas toscanasll.
Sera sin embargo la plaza de toros de Valencia el ejemplo en el que es mas patente la in-

fluencia de la arquitectura romana en nuestras plazas de toros. Fue construida por el arquitec-
to Sebastian Monleon e inaugurada en 1860 (Fig. 1). Destaca en ella su soberbia fachada de la-

drillo, en la que sobre un piso con arcos rebajados se levantan otros tres en los que se abren

areas de medio punto entre pilastras, teniendo balaustradas como antepechos, que tambien se
encuentran en el remate. Su aspecto recuerda al Coliseo de Roma y fue este el monumento ro-

mano que inspire a su autor (Fig. 2).

El Coliseo de Roma, como referenda. Toros y anfiteatros

Como aflrma Ana Avila12, "de todos los monumentos de la Roma antigua el Coliseo es, se-

guramente, el mas representado en las composiciones pictoricas, en dibujos y en grabados y no
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io Catalogo liacia una nueva idea de la arquitectum. Premios generates de arquitectura de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando (1753-183!), Real Academia de Bellas Artes de SanFernando, Madnd, 1992,pp.
65y182.

11 SAMBRICIO, Carlos: La arquitectura espanola de la ilustracion, Madrid, 1986,p.324.
12 "La imagen de Roma en ia pintura hispanica de Renacimiento", Boletin del Museo e Institute de Hwnanida-

ties "Camon Ayiar", num. XXXIV, Zaragoza, 1988,pp.37-40.

Pig. 3. El anfneatro de Monday el Viajcdel CondeAlejandm de Laborde Voyage plnoresque et
historique de I'Espagne, Paris, 1806-1820.
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For lo que corresponde a I.a vision que de este impresionante edificiose tuvo en el siglo XVIU

-que influyo notablemente a partir de la mitad del siglo en nuestra arqmtectura taunna"-mencl°-

nariosque de Silvestre Perez se conserva un dibujo con la planta ctel^Coliseo, de hacia 1 794,en la
Real Academia de Bellas Artes de San Femando)5. Tambien un dibujo de su extenor, quecreemos

obra del arquitecto Tsidro Gonzalez Velazquez, de hacia 1795, proveniente de la Coleccim de V^
lentm"Ca7derera que se encuentra en la Biblioteca NacionaJ16. Citaremos tambien Jas Vedutfe di

'Roma. de Giovarmi Battista Piranesi, eJecutadas entre 1748 y 1778, que Eue sm lugar la serie mas

conodda y popular del artista, con gran difusion y queinfluyo considerablemente en laarquitec^-^
radelmomento,presente en todaslas Academias de BeUas Artes, centres de formacion y taUeres

de artistas. Los numeros 86 y 92 recogen el CoUseo de Roma.
Un interesante y completa descripcion nos la hace Nicolas de la Cruz en su Viaje [ /,da:

las cifras de sus mas significativas dimensiones y relacionandoio claramente con nuestros co-

sos taurinos al afirmar: "La plaza del centro, esto es, ta arena dondejugaban, tiene 420 palmos

romanos de largo, 268 de ancho, y 1100 de circunferencia; Uamaban a esta plaza Arena, por-

que para la- mayor comodidad, la aplanaban con ella Tema tambien su balla ° antemur0' an-

tes de comenzar las grandes, para no ser asaltado de las fieras, lo mismo queen nuestras pla-
zas de toros... En la parte superior se observa una serie de agujeros, en los quales se colocarfan

las garmchas para entoldar la plaza, a tin de impedir el sol, y la lluvia^.".
Aprovechamos esta observadon que de la Cruz establece entre anfiteatro y plazade toros

para indicar algunas de las caracteristicas que Ie son comunes, manteniendo en alSunos casos
iatennmologfa cuando se refieren a la "arena" o a los "vomitorios" palabra latina con la que

se designa, segun el Diccionario de la Real Academia Espanola de la Lengua como "puerta^

abertura de los circos o teatros antiguos, por donde entraban las gentes a las gradas y salian de
ellas". El elevado "podium" del anfiteatro, que impedia que las fieras^saltaran al gradeno, es

lacontrabarrera de nuestros cosos. Unapuerta se abre en cada uno de los lados del eje princi-

paT(elmasTargo en el anfiteatro). Las localidades se distribuyen en ambos casosenzonasd^~

cubiertas "tendidos en la plaza de toros y cavea en la arquitectura romana^ y cubiertas -anda-

nadas y palcos en la arqui'tectura taurina y atico con "porticus" en Roma. Destacaremoscomo
muchos anfiteatros y teatros dispusieron de una cubierta o "veUarium" que era soportada por

postes.'La plaza de toros de Zaragoza, que fue cubierta en 1989^, no fue ast un caso^mgular;

Concluiremos esta comunicacion recordando como algunos de los anfiteatros romanos, a lo

largo"delahistoria,-han alojado corridas de toros.^ Ocupael primer iugar, el ProPio^couseoJie
Romaenelquetuvieron lugar algunas corridas de toros, como Ja celebradajm 1492,durante

el pontificado del espanol Alejandro VI Borgia, para solemnizar la toma de Grcu-mda^ Hoy^os
anfiteatros de Nimes y Arles son utilizados como plazas de toros permanentes. Pero ademds

otros edificios romanos verian alterada su arquitectiira pai-a alojar plazas de toros. Asi, el ya ci-

tado Cruz, en su Viaje 18, al hablar del Mausoleo de Augusto, nos proporc^ona una cunosano-
ticia al afirmar que "Han hecho ultimamente -se publico este Viaje en 1802- sobre sus ruinas

una graciosa plaza de toros, con quatro gradas, y una galeria de palcos".
"En Espana conocemos la reutiUzacfon del anfiteatro de Merida (Fig. 3) para fines taun^

nosTsiendo'deg'ranYnteresuna instancia de 1853 que se conserva en el Archivo Mumcipal
de"esta'ciudad'yque transcribimos: "SS. del litre: Ayuntamiento de esta Ciudad. Nicolas

15 SAMBRICIO, op. cit. nota 11, p.398,nota 4 y reproducido en p. 78. ^ ^ ^ ./,.,, _,,,_
16 PubUcado porRODRlGUEZRUlz, Delfm: "Abaton; la casadela Arquitectura", Laformacion aeiArtts

nardo a Picasso. Aproxwmcion -al estudio de la ensenanwy el aprendiwje de las Bellas Artes, Real Academia de

Bellas Artes de San Femando, Calcografia Nadonal, Madrid, 1989, p. 134.
17 CRUZ, Nicolas de la: Viage de Espana, Francia e Italm, Madrid, 1807, pp, 53-57.

180p.cit.nota 17, p. 57.
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Macfas, vecino de la misma, a V SS con todo el respeto debido hace presente: que ya cons-

ta a la N. Corporacion el estado de desmejora en que se halla la Plaza de Toros que en al-

gun tiempo estubo en uso en esta ciudad y que en otro tiempo tue anfiteatro Romano, se-
gun sus^vestigios y lo que de ello nos dice la Historia. Este edificio desaparecera puesto el
estado de ruyna en que se halla y dandole el uso que ultimamente tenia, podna conseguir-

se una mejora en el y a! mismo tiempo se conservaria la pequena antiguedad Romana'que

adn existe. Con este motivo, y deseoso de que en esta Poblacion haya un objeto de diver-

si6n para el publico que en muchas ocasiohes es conveniente cuando se carece de un pun-
to de reunion, me atrevo a hacer a V SS las proposiciones siguientes: F Solicito lo que fue

Plaza de Toros para reedificarla, quedando tal como se halla la parte que se considera an-

tiguedad romana, que no haya necesidacl de tocar a ella, pa lo cual concedido que sea, y an-

tes de empezar a trabajar, se han de reconocer por una comision del N. Ayuntamiento. 2a
Que tomandola en propiedad he de pagar todos los anos a el Ayuntamiento la cantidad de
doscientos reales ... (siguen otro tipo de noticias que no tienen interes para nosotros). 4a

Que la obra que en ella se practique, ha de ser a mi eleccion, sin intervenir en ella la auto-
ridad local o administrativa mas que para investigar la seguridad de aquella. 5a Que toda la

piedra y de cualqa clase que se encuentre en sas escombros, a no ser aquella que por su cons-

truccion, por tener alguna inscripcion, o por otro cualqa objeto digno de que se conserve en
otra parte, ha de ser pa utilizarla en la obra, si me combiniere. 6a Que la Comision pa reco-

nocer las antiguedades que deban conservarse segun la proposicion primera, ha de ser an-
tes de empezarse la obra, las que no pueden sufrir modificacion. Bajo estas proposiciones.
SupUco a V SS se me conceda en propiedad, todo lo que en el dia se conoce como Plaza de

Toros, y que pueda la municipalidad enagenar; Asi lo espero de V SS. Merida, prirn0 de Fe-

brero de mil ochocientos cincuenta y uno. Pirmado: Nicolas Macias" 19. Desconocemos
cual fue Ie resultado de esta peticion ante el Ayuntamiento de Medda aunque creemos que,

16gicamente, no se atendieron sus peticiones. A la plaza del Anfiteatro Ie sustituyo otro co-
so inaugurado el dfa 28 de octubre de 1883.

Podemos concluir este texto con una frase del profesor Bonet, quien, tratando sobre la pla-
za de toros de la Puerta de Alcala, de Madrid, dice que en ella, "Sachetti intentaba reproducir

un tipo de alzado clasico, de progenie romana: los alzados del Coliseo y del Teatro Marcelo,

mezclados al gusto de los palacios barrocos. El modelo del circo antiguo servia ast para el co-
so moderno"20.

Debo este documento a don Manuel Nunez Chamorro, propietano del Museo de Recuerdos Taurinos de Me-
rida, que me envio una fotocopia del original.

20 BONET CORREA, Antonio: "Arquitectura de las plazas de toros de Madrid", Las Ventas. 50 anos de corridas.
Madrid,1981,p.25. -. * ' ------ —-.- —..—,


