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INTRODUCCION 

“... torero valiente, 

despliega el capote sin miedo, 

sin miedo a la muerte... 

Muerte que late constante en la plaza, 

y esta vez de tanto desafiarta, 

no solo el toro morira ; 

Se escucha una voz que grita: 

ij eltorero !!.. . muerto esta...” 

Texto sobre la idea de Agustin Lara. 

“. . En el segundo pase el toro se enfrené en el centro de la suerte. Con el sentido que 

tenia, prendié al torero por el muslo derecho, dandole un cornadén de miedo, pues le rompié ta 

femoral . . . Un chorro de sangre brotaba del boquete, enrojeciendo la arena y la barrera. El 

torero angustiosamente se agarraba su pierna. Desde el callejon, el Dr. Ibarra metié ta mano en el 

muslo, para sujetar la vena, y en esta forma to levaron a ta enfermeria, El piblico 

impresionadisimo, comentaba horrorizado el suceso.. . nt 

Crénicas como la anterior, difundidas ampliamente a través de la prensa escrita o hablada, 

hacen que los aficionados y ptiblico en general se consternen, y dejan en la mente la idea de que la 

vida del torero siempre termina en el ruedo. Sin embargo, un aficionado que sigue este espectaculo 

temporada tras temporada puede tener una imagen diferente del toreo. 

Lo tinico que si es cierto, independientemente si mueren o no los diestros durante la corrida, 

es que la forma en que fallecen en el ruedo es espectacular. Recordemos a Federico Garcia Lorca, 

quien ante la muerte del torero espafiol Ignacio Sanchez Mejias, siente que toda la vida se detiene en 

el momento preciso de aquel deceso. En “Llanto por Ignacio Sanchez Mejias”, Garcia Lorca no 

inventa nada, con su genio muestra los hechos de ese instante. 

  

' Rojas Palacios, Jaime y Solares, Ignacio. (1981), Las comadas, General de ediciones, México. 

 



  

“... en las esquinas grupos de silencio. . . 

iy el toro sélo corazén arriba! .. . 

cuando la plaza se cubrié de yoda. . . 

la muerte puso huevos en la herida . . . 

a las cinco de la tarde. 

i Ay que terribles cinco de la tarde! 

jEran las cinco en todos los relojes! 

jEran las cinco en sombra de la tarde!... " 

Como aficionada a la fiesta brava me ha interesado, en especial, la cuestién de los accidentes 

y !a muerte de los matadores en el ruedo. Esta inquietud me Hevé a preguntarme: zrealmente es la 

profesién del torero tan peligrosa como se piensa? Siendo alumna de Actuaria, por consiguiente, 

habiendo estudiado tépicos de la teoria de! riesgo y del azar, retomo esta duda para desarrollar mi 

tesis y dar respuesta a esta pregunta. 

En consecuencia, se parte de que no existe diferencia alguna en el riesgo de muerte, entre un 

torero que tiene una profesién considerada como peligrosa, y aquellos que se dedican a cualquier 

otra profesién; y que el niimero de accidentes profesionales de un torero sigue una distribucién 

normal, por lo tanto, su funcién de riesgo y de“ supervivencia se puede estimar a través de esta 

distribuci6n. 

Asi, la presente investigacion se propone para convalidar las dos hipétesis anteriores, ademas 

de aplicar las técnicas de la estadistica descriptiva para tener una visién que permita conocer algunas 

caracteristicas del modo de vida de un torero, 

Vale la pena sefialar que ei indice de mortalidad varia de profesién a profesién, en algunas 

existe una mayor probabilidad de fallecer por un alto riesgo !aboral. En este sentido la tauromaquia 

es considerada como una profesidn de alto riesgo, ya que el peligro es el ingrediente imprescindible 

para la existencia de la fiesta brava. Sin la tragedia desatada en el ruedo las corridas de toros no 

tendrian sentido, serian quizds tan bellas como la danza, pero indiscutiblemente carecerian de 

significado”. EI toreo es una actividad que tiene su atractivo en el hecho de “matar o morir™. y 

7 Din la muertte, ta fiesta de toros perderia su respeto y cordura, pues ¢l riesgo laiente dd emocién y seriedad, sin importar quien producird 
y recibird en ese momento la muerte. 

Ww
 

 



  

aunque parezca extrafio, el placer de un matador no son las grandes ganancias econémicas que 

algunos alcanzan, o 1a fama que ta profesién brinda, sino el placer de relajarse con movimientos 

graciosos ante la muerte, una muerte que ronda entre él y el toro. 

Tal vez parezca extrafio involucrar la tauromaquia con la actuaria, sin embargo no deja de 

ser interesante 1a aplicacién de la estadistica y probabilidad para una mejor comprensién de este 

especticulo, donde pareciera que la ciencia pasa inadvertida; aunque esta ultimo es falso pues se han 

realizado grandes estudios en pro de la fiesta brava, en campos tan diversos como la medicina y la 

zootecnia. Probablemente esta investigacién se sumard a estudios de planes de seguros que puedan 

mejorar este beneficio para los matadores, ya que en el presente trabajo, se estima una distribucién 

de probabilidad, donde la variable de interés es el tiempo que transcurre desde que un novillero se 

convierte en matador de toros hasta su fallecimiento; el problema consiste pues, en determinar la 

funcién de supervivencia de estos profesionistas. Esta funcién proporciona !a probabilidad de que un 

torero sobreviva cierto tiempo después de haber tomado !a alternativa, o bien, la probabilidad de 

fallecer antes de cumplir determinado niimero de aiios como matador, lo cual permitira a las 

compafiias de seguros calcular la prima pura de riesgo, de estos profesionistas, lo mas precisa 

posible, ya que muy pocas compafiias aseguradoras han realizado algun estudio estadistico referente 

a este tema, pues actualmente solo se tienen referencias de una sola compafiia que asegura a los 

toreros. 

Para facilitar esta tarea, se delimité la zona geografica, ya que existen corridas de toros en 

México y Espaiia principalmente, pero también en Venezuela, Ecuador, Colombia, Peri, Francia y 

Portugal, por 1o que solamente se estudiardn los casos de los toreros mexicanos. Por otra parte, 

cabe sefialar que una de las principales fuentes de informacién fueron los matadores que, antes que 

otra cosa, son seres humanos, lo cual hizo que no se tuviera un libre acceso a la informacion 

requerida, ya que se elaboré un cuestionario especial para este trabajo en donde se tratan cuestiones 

personales y donde hay que tomar en cuenta el respeto hacia su vida privada, ademas de que para 

ellos éste es un tema delicado. 

Consecuentemente, el trabajo se divide de la siguiente manera: 

 



  

En et primer capitulo se revisan los constructos, métodos y técnicas de 1a estadistica 

descriptiva y probabilidad, la demografia y el cdlcuto actuarial. que leven a la determinacién de fa 

funcién de supervivencia y al andlisis estadistico, con objeto de poder entender los calculos de la 

probabilidad de muerte y accidente de {fos diestros Mexicanos, que se presentan posteriormente. 

Cabe mencionar que no se desea profundizar en la teorfa, ya que este trabajo tiene un cardcter 

principalmente practico y no teérico. 

En el segundo capitulo se describe a los toreros, asi como el medio ambiente que los rodea. 

teniendo siempre presente lo peligroso que es torear, ya que en el escenario donde desarrollan su 

profesion, se presentan diferentes molivos que ocasionan una gran variedad de lesiones, ademas de 

existir un gran ntimero de percances producidos por diversos agentes que se utilizan exclusivamente 

durante la realizacién de tas corridas de toros. 

Por ultimo, en el tercer capitulo, mediante los datos recabados tanto por documentos como 

por encuestas, se lleva a cabo el anilisis estadistico de algunas variables que caracterizan el riesgo de 

accidente de los toreros, ademas de describir ciertas variables socioecondémicas. Una vez realizado 

lo anterior, se muestra el comportamiento que sigue la mortalidad de los matadores mexicanos. a 

través de la funcién de supervivencia. 

Este trabajo no pretende convencer al lector para mirar al toreo como una actividad lena de 

virtudes, s6lo muestra los hechos observados a través de los ojos de los principales actores para 

quienes esta profesién es mas que muerte y sangre. Aunque algo debe tener de nobleza, ya que ha 

sido inspiracion de diferentes artistas para crear sus obras, que van desde Federico Garcia Lorca, 

Pablo Picasso, Goya, Agustin Lara, José Guadalupe Posada, José Luis Cuevas, Rafael Alberti. entre 

muchos mas. 

Se desea que el presente trabajo sea de utilidad para todas las personas que se interesen en lo 

que es !a funcién de riesgo y de supervivencia. Que sirva, ademas, como un documento que 

enriquezca la perspectiva de quien gustan de la fiesta brava, y por qué no, para que afloren nuevos 

aficionados taurinos. 

Socorro Garcia. 

 



  

  

  
I. RECURSOS DE UN ACTUARIO EN EL RUEDO | 

Para que un torero pueda ejercer su profesién, necesita de ciertos instrumentos como et 

capote, la muleta y el estoque. De igual forma, un actuario requiere de ciertas herramientas como ta 

estadistica, la demografia, e! clculo actuarial, entre otras, para que lo ayuden a realizar su trabajo. 

En este capitulo se presenta parte de estas herramientas, ya que es necesario hacer una revision de 

las bases tedricas que posteriormente serén de gran ayuda para realizar los objetivos de este trabajo. 

Cabe mencionar que no se desea ahondar demasiado en la teoria, ya que fundamentalmente esta 

investigacion tiene un cardcter practico y por eso se encuentra delimitada la informaci6n que aqui se 

presenta. 

1.1 CAPOTE ESTADISTICO. 
  

Dentro del mundo actual existe una gran variedad de fenédmenos desconocidos o donde muy 

poco se ha investigado, de los que se desea conocer sus causas y efectos; para esto es necesario 

observarlos y con ello deducir algunas conclusiones, ya que en muchas ocasiones sdlo se conocen 

ciertas tendencias 0 modalidades, Io cua! no basta, por lo que es necesario medir la intensidad del 

fenémeno, es decir, estudiarlo cuantitativamente, tinica manera de llegar a una descripcién objetiva 

de él. De esta forma, por medio de la estadistica se puede estudiar un sinntimero de hechos que se 

desconocen total o parcialmente. 

w 

 



  

La estadistica es la teorfa y método para estudiar los datos cuantitativos y cualitativos 

reunidos, a fin de estudiar las fuentes de variacién de los fendmenos, ayudard a tomar decisiones 

respecto a la aceptacién o rechazo de hipdtesis, y a la formulacién de inducciones validas a partir de 

las observaciones. Las estadisticas son los hechos numéricos reunidos sistematicamente, como 

estadisticas de poblacion, estadisticas de accidentes, etc. 

El método estadistico est4 dividido en: la estadistica descriptiva y !a estadistica inferencial. 

La estadistica descriptiva se utiliza cuando el propésito de la investigacién consiste en describir los 

datos que han sido recolectados, presentando la informacién de una manera cémoda, utilizable y 

comprensible. Por otra parte, la estadistica inferencial se ocupa de 1a generalizacién de esta 

informacién, o de forma mas especifica, de hacer deducciones o predicciones acerca de alguna 

poblacién, bas4ndose en una muestra tomada de ella. La muestra es una coleccién de algunos 

elementos que componen a {a poblacién, !a cual es ja coleccién de todos los elementos que se estan 

estudiando, y acerca de los cuales se desea hacer una 0 varias estimaciones. 

Se trabaja con muestras porque existen circunstancias que no permiten analizar a la 

poblacién en general, ya sea porque hay un numero muy grande de elementos, o porque existe la 

necesidad de obtener resultados a bajo costo o en poco tiempo. Todas estas consideraciones llevan 

al uso del muestreo, que no es otra cosa que una técnica estadistica, que tiene por objetivo solucionar 

estas dificultades; consiste en escoger un numero reducido de elementos de una poblacién o de un 

universo, con el objeto de analizar esta muestra para obtener resultados que permitan generalizar al 

resto de tos individuos. Si todos los miembros de una poblacién fueran idénticos, en todos los 

aspectos, no habria la necesidad de seguir todos los procedimientos del muestreo, que es un métado 

confiable si se aplica correctamente, es decir, si se obtiene una muesira representativa® + ya que 

también es posible obtener muestras que representen mal a su poblacién; no obstante tos 

procedimientos establecidos del muestreo probabilistico pueden reducir este peligro a un minimo 

aceptable, ofreciendo estimaciones muy precisas de la poblacién que representa. 

EI muestreo probabilistico es el mas respetado y uti! en el campo de la investigacién, ademas 

de ser ei que se empleara en este trabajo, ya que puede evaluar objetivamente las estimaciones de las 

caracteristicas de ja poblacién, es decir, puede describir matematicamente la objetividad de !as 

  

Una nuestra representativa es aquella que contiene fas caracteristicas relevantes de la poblacisn, en fa misma proporcién que furan 
dentro de su poblacién. 

6 

 



  

estimaciones. En este tipo de muestreo todos los miembros de la poblacién tienen igual probabilidad 

de figurar en la muestra, porque se escogen de modo independiente y al azar. La seleccién aleatoria 

es la clave de este proceso. 

Una vez que esté formada la muestra se recaba cierta informacién con la que se desea 

describir ciertos atributos o caracteristicas de la poblacién tales como edad, ocupacién, nivel 

socioeconémico, ect. Estas caracteristicas reciben el nombre de variables, ya que asumen distintos 

valores de acuerdo a cada individuo de quien se obtuvo informacién. Las variables pueden ser 

cualitativas o cuantitativas. Son cualitativas cuando denotan las cualidades de los elementos como 

estado civil, ciudad de residencia, entre otros; y éstas a su vez se dividen en nominales -cuando no 

implican cierto orden- y ordinales -cuando existe algtin orden de rango entre ellas-. Las variables 

cuantitativas indican cantidades como mimero de accidentes, edad, mimero de hijos, etc.; éstas 

pueden ser continuas -cuando sus valores pueden diferir en cifras infinitesimates*- 0 discretas- 

cuando sélo pueden tener valores especificos pero no intermedios entre ellos -. 

Si todos estos conceptos se aplican a los objetivos de este trabajo, se puede decir que la 

poblacién a la que se va a estudiar es a la de los toreros que radican en México, basandose en los 

datos recabados de la muestra formada por 63 matadores, quienes fueron escogidos aleatoriamente y 

de quienes se recabaron datos cuantitativos y cualitativos, mismos que serviran para cumplir con jos 

objetivos de este trabajo. 

Después de recolectar los datos hay que organizarlos y graficarlos para conocer las 

caracteristicas de las variables, sin embargo, a veces resulta esto un poco engorroso para describir 

los resulados, por lo que se utiliza con mayor frecuencia las medidas de tendencia central (o de 

localizacién) y las medidas de variabilidad {0 dispersién). Las medidas de localizacién indican cual 

es el punto medio 0 tipico de los datos que cabe esperar, y las medidas de variabilidad tienen por 

objeto medir el grado de dispersién de ‘Jas observaciones al rededor de los valores de tendencia 

central. 

Las principales medidas de tendencia central son: la media, la mediana y la moda. Las 

medidas de dispersion mas usuales son: el rango la varianza y el coeficiente de variacién. 

  

* Muy pequefias. 

 



  

Todas estas medidas sirven para describir tanto a las muestras como a las poblaciones, segtin 

sea el caso. Cuando describen las caracteristicas de una muestra, se les llama estadisticos y cuando 

describen las caracteristicas de una poblacién, reciben el nombre de pardmetros. El estadistico es 

una caracteristica de !a muestra, el pardmetro de la poblacién, y por lo general los primeros estan 

denotados por una letra latina y tos segundos por una letra griega. Los parametros, a diferencia de 

los estadisticos, no varian, son valores fijos; en cambio los estadisticos si pueden variar entre cada 

una de las muestras que se obtengan de una poblacién. 

La media es el promedio de algo, esta medida es igual a la suma de los datos o valores 

dividida entre el ntimero de observaciones. Expresdndola de forma algebraica: 

yx 
Media poblacional = f= WO 

Media muestral = 

  

Donde yx es la suma de todas las observaciones. 

Nes el ntimero de elementos de 1a poblacién. 

nen_el nimero de elementos de la muestra. 

La mediana es un valor de! conjunto de datos ordenados que mide el elemento central en los 

datos. Este elemento es el mas central en el conjunto de nimeros. La mitad de los elementos se 

encuentran por arriba de este punto y la otra mitad cae debajo de él. 

Mediana = X.a.y2 sines par 

Xun + X(niryet . , 
oe sin es impar 

2 

  

La tercera medida de tendencia central es la moda, la cual es el valor que mas se repite 

dentro del conjunto de los datos. La moda puede no existir, y cuando existe no es necesariamente la 

winica. 

 



  

De estas tres medias (media, mediana y moda), la media es la medida de localizacién central 

mas utilizada en la estadistica; los métodos utilizadas en la inferencia estadistica para estimar 4 se 

basan en la media de la muestra, La mediana tiene la ventaja de ser facil de calcular si el nimero de 

observaciones es pequefio, pero si es grande es proceso un poco lento, ya que hay que organizarlos. 

Al considerar muestras tomadas de poblaciones, las medias muestrales por lo general no varian tanto 

de una muestra a otra, como lo harian las medianas. Por consiguiente !a media es mas estable que la 

mediana si se desea estimar el punto central de una poblacién con base en un valor de muestra. En 

consecuencia una media muestral ha de estar probablemente mas préxima a la media poblacional que 

la mediana de la muestra. La moda se utiliza menos que la media y la mediana para medir la 

tendencia central. A semejanza de la mediana, a la moda tampoco le afectan los valores extremos. 

Las tres medidas de localizacién central definidas anteriormente, no dan por si solas una 

descripcién adecuada de los datos. Se necesita saber en qué grado las observaciones se apartan del 

promedio. Es posible tener dos 0 tres conjuntos de datos con la misma media o mediana que 

difieren considerablemente en la variabilidad de sus mediciones con respecto al promedio, por eso es 

preciso que se mida también su dispersién, es decir, su variabilidad. Las medidas de dispersion mas 

importantes son el rango y la varianza. El més facil de calcular es el rango, el cual es !a diferencia 

entre ef valor mas alto y el mds bajo observado; se puede expresar asi: 

Rango = Valor de la observacién mas alta - valor de la observacién mas baja. 

Otra medida de variabilidad se !lama varianza. La varianza se define como 1a suma de los 

cuadrados de las desviaciones respecto a la media, dividida entre N, la cual esta representada por 

co. La férmula con que se calcula es: 

2 D{x= ny 
o* N 

Donde: o? = varianza de la poblacién 

XZ = elemento u observacién 

ft = media de la poblacion 

N = nitmero total de elementos de la poblacién. 

 



  

La vartanza de una variable expresa algo acerca de la variabilidad de las observaciones con 

respecto a !a media. Si-una variable tiene una varianza pequefia, se puede esperar que la mayor 

parte de los valores se agrupen al rededor de la media. Por Jo tanto ta probabitidad de que una 

variable asuma un valor dentro de cierto intervalo con respecto a ta media, es mayor que para una 

variable con mayor varianza. 

La desviacién estandar de la poblacién es la raiz cuadrada de [a varianza poblacional. 

Representa el promedio de los cuadrados de las distancia de las observaciones hechas a partir de la 

media, y esta representada por o . 

o= Vo? =    N 

Para obtener la varianza y desviacién estandar de fa muestra, se aplican las mismas formulas 

que de la varianza y desviacion estindar poblacional, sustituyendo 42 por x y N por n-1, es decir: 

Varianza Desviacién estandar 

  

La desviacién estandar permite determinar, con mayor grado de precision, dénde se sitian 

los valores de una distribucién de frecuencias en relacién can la media. Esto puede hacerse 

conforme al teorema formulado por el matematico ruso P. L. Chebyshev (1821 - 1894). El teorema 

de Chebyshev establece que, cualquiera que sea la forma de la distribucién, por lo menos el 75% de 

los valores caeran dentro de dos desviaciones estandar positivas y negativas respecto a la media de la 

distribucién, y un mfnimo del 89% de los valores se hallaran a tres desviaciones estandar positivas y 

negativas respecto a la media. 

La desviacién estandar puede comparar dos poblaciones (o muestras). Si se tiene una 

desviaci6n estandar de 10 y una media de 5, se aprecia que fos valores varian en una cantidad que es 

 



  

el doble de la media. En cambio, si se tiene una desviacién estandar de !0 y una media de 500, Ia 

variacién con respecto a la media es insignificante. Por lo tanto, no es posible conocer la dispersion 

de un conjunto de datos sin saber antes la desviacién estindar, la media y la relacién de tamano 

existente entre estas dos medidas. El coeficiente de variaci6n (cv) es precisamente esa relacién, es 

decir, expresa la desviacion estandar en un porcentaje de la media. El cv se define como el cociente 

entre la desviacién estandar y la media 

  

Con los valores de tendencia central y de dispersién se puede describir facilmente la 

poblacién o la muestra, pero no sélo sirven para eso, ya que tienen una gran utilidad en otras areas 

de la estadistica, como por ejemplo, para conocer cual debe ser el tamafio de !a muestra. 

En muchas ocasiones describir a un grupo de elementos no basta, se necesita ademas conocer 

las proporciones generales acerca de las poblaciones o acerca del efecto de las condiciones 

experimentates sobre las variables de criterio. Con la ayuda de las estadisticas, se puede tener algun 

conocimiento sobre posibles resultados, pero sin llegar a ser exactos ya que estan sujetos al azar 0 al 

destino, los cuales influyen significaivamene en los posibles resultados. La necesidad de sortear la 

incertidumbre lleva al estudio y aplicacién de la teorfa de las probabilidades. El calcuto de 

probabilidades tiene como objetivo medir de cierta forma, ef azar obedeciendo a unas cuantas reglas 

sencillas. 

La probabilidad de que ocurra el evento A, puede ser representada por: P(A). 

Las probabilidades se expresan en fracciones 0 decimales entre 0 y 1, asignar la probabilidad 

de 0 significa que nunca ocurriré, y una probabilidad de 1 indica que es cierto que suceda. El 

conjunto de todos fos posibles resultados de un fendmeno recibe el nombre de espacio muestral. 

Se describen dos formas fundamentales de clasificar la probabilidad, las cuales representan 

enfoques conceptuales distintos en el estudio de la teoria de la probabilidad. La probabilidad clasica, 

define la probabilidad de que ocurra un evento como: 

 



  

numero de resultados favorables del evento 

numero total de posibles resultados 

EI otro tipo de probabilidad es la de frecuencia relativa de ocurrencia. Este método utiliza 

como probabilidad las frecuencias relativas de ocurrencias pasadas. Se determina la frecuencia con 

que algo ha sucedido en el pasado y mediante esa cifra se predice la probabilidad de que vuelva a 

suceder en el futuro. Por ejemplo, una compafiia de seguros sabe por sus datos actuariales, que de 

todos los hombres de 45 ajios, 75 de cada 150,000 moriran al cabo de un afio. Aplicando este 

método, la compaiifa estima la probabilidad de fallecimiento en ese grupo de edad en los siguientes 

términos: 750/150,000 6 0.005. Cuando se usa la frecuencia relativa para estimar la probabilidad. a 

cifra de ésta sera mas exacta cuando se aumenta el nimero de observaciones. 

En muchas ocasiones no sélo se desea conocer la probabilidad de que ocurra un evento, sino 

que se quiere conocer las probabilidad de que ocurra ya sea uno u otro evento; si estos son 

mutuamente excluyentes (o sea, que no puedan suceder al mismo tiempo), es facible expresar esta 

probabilidad en los siguientes términos: 

P{A o B) = Ia probabilidad de que ocurra A o B 

P(A o B) = P(A) + P(B) 

Pero si es posible que ambos eventos ocurran al mismo Wempo, entonces 1a probabilidad 

debe ser modificada; se debe ajustar la ecuaci6n anterior para evitar el doble conteo. La ecuacién 

correcta de la probabilidad de uno u otro evento que no son mutuamente excluyentes es: 

P(Ao B) = P(A} + Pe) ~ P(AB) 

donde P{AB) significa la probabilidad de que ocurra A y B simulténeamente. Esta probabilidad es 

calculada como el producto de las probabilidades. Expresandola simbdlicamente se tiene: 

P(A y B) = P(A) . P(B) 

 



  

Las probabilidades varian de acuerdo a cada evento: no es lo mismo la probabilidad de que 

se muera una persona a la edad de 30 ajios, a que fallezca otra de edad 75. Para conocer la manera 

en que se comportan estas probabilidades, existen las distribuciones de probabilidad, que guardan 

relaci6n con la frecuencia de cada evento y se puede concebir como una distribucién teérica de 

frecuencias, que describe cémo se espera que varien !os resultados dentro de un experimento. Asi, 

las distribuciones de probabilidad se encargan de dar expectativas, convirtiéndose en modelos de 

gran utilidad para inferir y tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. 

Las distribuciones de probabilidad se clasifican en discretas, 0 continuas. Las distribuciones 

de probabilidad discretas asumen Gnicamente un nimero limitado de valores, es decir sus variables 

son discretas; las mas comunes para describir un experimento son: la uniforme, binomial, 

multinomial y la de poisson. Por otro lado, una distribucién de probabilidad continua tiene variables 

que pueden asumir cualquier valor dentro de ciertos limites, fas mas ordinarias son la normal, 

exponencial, gama y la ji-cuadrada. 

Con frecuencia resulta conveniente representar todas las probabilidades de una variable 

aleatoria x discreta (o continua), a través de una férmula. Esta formula tiene que ser necesariamente 

funcién de tos valores numéricos de x, que puede ser denotada por p(x) (0 f(x)). Por lo tanto p(x) (0 

Ff(x}} es la probabilidad de que x asuma cierto valor. El conjunte de pares ordenados (x, p{x)) es una 

funcién de probabilidad o una distribucién de probabilidad de la variable aleatoria discreta (o 

continua) x, si satisface las siguientes propiedades: 

* Six es discreta 

1. p(x) = para todos los valores de x 

2. > p(x) =1 

* Six es continua 

1. f(x} 20 xox ca 

 



  

2. [rede =1 

bh 

3.Pa<cx< b= f[foar. 

Existen muchos problemas en fos que se desea calcular la probabilidad de que el valor 

observado de una variable aleatoria sea menor o igual a un ndmero real. La distribucién acumulada 

F(x) de una variable aleatoria x con distribucién de probabilidad f(x), esta dada por: 

* Si x de discreta * Six es continua 

x 

Fe= DSO Fea) = [f(a 
155 = 

Cuando se desea utilizar una distribucién de probabilidad con la finalidad de describir una 

situacién, se debe escoger con cuidado la distribucién correcta. Se necesita estar seguro de que no 

se esta empleando la distribucién equivocada. Por medio de Ja prueba de bondad de ajuste se 

permite decidir si una distribucién particular de probabilidad, como la binomial, la de poisson o la 

normal, es la apropiada. La prueba esté basada en qué tan bueno es un ajuste entre la frecuencia de 

ocurrencia de observaciones en una muestra, y las frecuencias esperadas obtenidas de la distribucién 

hipotética. Esta es una técnica importante para poder elegir cualquier distribucién de probabilidad. 

en otras palabras, se puede precisar hasta qué punto la distribucién hipotética encaja en la de los 

datos observados. Asi, se puede determinar si se debe creer que los datos observados constituyen 

una muestra extraida de la supuesta distribucién tedrica. La prueba de bondad de ajuste entre las 

frecuencias observadas y esperadas, se basa en la cantidad 

  

ist 

donde X? es un valor de una variable aleatoria cuya distribucién muestral es muy aproximado a la 

distribuci6n ji-cuadrada, con k-J grados de libertad. Los simbolos 0; y e; representan las frecuencias 

observadas y esperadas respectivamente. 

 



  

En este trabajo, mediante los datos recabados def numero de Jesiones que sufren los toreros, 

se buscara la distribucién de probabilidad de estos datos, para dar expectativas y hacer deducciones 

acerca del ntimero de percances que se espera que tenga un matador de toros. 

1.2 MULETA DEMOGRAFICA. 
  

El campo donde se puede aplicar la estadistica y probabilidad es muy amplio; existe la 

necesidad de realizar estadisticas y manejo de cifras en varias 4reas, y una muy importante es la 

demografia. Asi, con los conocimientos anteriores se pueden disefiar muestras, recabar datos, 

analizar las estadisticas y determinar soluciones o lineamientos a seguir de un grupo de personas y 

con ello tener un control de las variables demograficas. Los resultados que se obtienen con el 

andlisis demogrdfico, son herramientas de gran utilidad para otras 4reas, por ejemplo las tablas de 

mortalidad que ayudan en el cdlculo actuarial a determinar los planes de pensiones o de seguros en 

general. 

Etimolégicamente demografia proviene del griego: demos que significa pueblo, y grafos que 

significa descripcién; es decir, descripcién det pueblo. 

De esta forma la demografia estudia los fenémenos y problemas de una poblacién, 

ocupandose particularmente de la investigacién estadistica, para conocer sus tendencias, 

composicién, tamaiio y distribucién. Las estadisticas demogr4ficas se pueden referir a las 

caracteristicas sociales, econémicas, de salud, entre otras, de una poblacion; a totales o a la 

distribucién geografica; pueden estar referidas a un punto del tiempo o a cambios en el transcurso de 

éste. 

El estudio demogréfico se realiza en tres fases principalmente: 

1. Recopilaci6n de los datos. 

2. El andlisis de las estadisticas demograficas. 

3. La investigacién causal. 

 



  

La recabacién de los datos da origen a las estadisticas demograficas, donde la unidad minima 

de observacién es el individuo. Estas estadisticas se pueden obtener mediante los censos, estadisticas 

vitales o encuestas demograficas. El! censo da una imagen en un momento dado de una poblacisn. 

proporcionando ciertas caracteristicas como sexo, edad, ocupacién, etc. Las estadisticas vitales dan 

un registro de nacimientos, defunciones, y matrimonios acontecidos en una poblacién dada. 

Las encuestas demograficas son un método para obtener informacién sobre fendimenos 

demogrdficos de cierto ntiimero de individuos (muestra), con el fin de conocer algo con respecto a la 

poblacién. Las encuestas pueden proporcionar los datos sociales, psicoldgicos, econémicos y hasta 

fisicos de una poblacién, que sirven para entender por qué las cosas son como son. Sus objetivos 

generales son describir una poblacién, escubrir la distribucién de ciertos rasgos o atributos, explicar 

cierto fenédmeno, estimar ciertas cantidades 0 comprobar una hipdtesis. Los resultados de la 

investigacién mediante encuestas son producto de muchos pasos, desde lo tedrico hasta lo practico. y 

una sola flaqueza en cualquier punto, amenaza todo el trabajo. 

La base del éxito o fracaso de una encuesta est4 condicionada por las preguntas que se 

realicen: por ello, elaborar un cuestionario es una tarea dificil que exige conocimiento del tema, 

mucha atencién, tiempo suficiente y ef respeto a fas normas generales, entre las que deben 

mencionarse: 

a) Claridad del lenguaje. Tener en cuenta el nivel cultural de las personas a entrevistar. 

b} Precisién de las preguntas. Las preguntas que no estén bien definidas, son entendidas en 

’ forma diferente por cada entrevistado. 

c} Evitar en lo posible preguntas molestas. Se debe tener siempre presente que determinadas 

preguntas pueden molestar a! entrevistado, interrumpiendo asi la entrevista o 

predisponiéndose a dar respuestas falsas. 

d) No influenciar la respuesta. Debe existir una total libertad en el entrevistado para que 

elija la respuesta que considere més correcta. 

Por supuesto, podrian darse otras multiples normas que es conveniente tener presente en la 

elaboracién de un cuestionario. Sin embargo muchas dependen del objetivo de la investigacién. 

 



  

Independientemente del método por el cual se recabaron las estadisticas de cierto grupo. se 

puede hacer un andlisis cuantitativo de los datos, que es propiamente el andlisis demografico. Este 

es una forma de anilisis estadistico adaptado al estudio de la poblacién humana, donde se usan las 

estadisticas demograficas y transforma estas cifras para formular tablas diversas donde se relacionan 

las caracteristicas observadas (estado civil, mortalidad, etc.). 

Se puede considerar en ei andfisis demografico tres campos que se relacionan entre si: 

1, Composicién de la poblacién. 

* Estructura por edad y sexo 

* Caracteristicas socioeconémicas 

2. Dindmica demografica. 

* Crecimiento natural (natalidad, mortalidad, fecundidad) 

* Crecimiento social (migraci6én) 

3. Distribucién de la poblacién. 

* Poblaci6n rural. 

* Poblacién urbana. 

Para conocer bien a una poblacién es importante indagar ciertas caracteristicas 

socioeconémicas con el fin de tener una visién mds amplia de ella; para efectos de este trabajo, se 

describira a los toreros por medio de algunas de estas caracteristicas, recabadas a través de 

encuestas. 

Varias de las cualidades que pueden describir social o econémicamente a una poblacién 

puede ser: estado civil, ocupacién, nivel de estudios, ingresos, entre otros. Asi, por ejemplo la 

educacion recibida refleja las caracteristicas sociales, econémicas y culturales de cualquier poblacién 

y la informacion referente a esta caracteristica sirve para muchos propésitos. Las estadisticas 

educativas pueden referirse al alfabetismo -capacidad de leer y escribir- o al nivel educativo -aiio 

mas alto o grado escolar alcanzado por un individuo- . 

La ocupacién constituye una caracteristica muy importante, es un aspecto con el que se 

puede inferir el nivel educativo y de ingresos, asi como el lugar y tipo de residencia, es decir, el 

 



  

estilo de vida en general de una persona. Constituye ademds un indicador de status social, en la 

medida en que refleja la posicidn de cada persona dentro de la sociedad. 

Otra cualidad importante, es el nivel de ingresos, que es el resultado de diversos factores. asi 
5 

como de su nivel educativo y ocupacional. La educacién facilita la obtencién de ingresos al permitir 

al individuo convertir su nivel educativo en éxito ocupacional. 

También se puede describir a un grupo de personas, por medio de su distribucién geografica. 

ja cual presenta un gran interés, especialmente para medir el grado de aglomeracién de los 

individuos. 

Es claro que existen muchas cualidades mas que permiten describir a una poblacién. pero 

éstas ambién varian dependiendo de la finalidad de cada investigacién. 

Un fendmeno demografico muy importante que influye en las caracteristicas de una 

poblacién es su mortalidad. El estudio de la mortalidad tiene varios propésitos, y uno de ellos es 

elaborar proyecciones de las poblaciones futuras, por {o cual resula util entre otras cosas, para servir 

como guia de las muertes que se esperan. La mortalidad da lugar a cambios en la estructura 

demografica y a veces también en ta estructura social y econémica de una sociedad. 

Se puede considerar que las tres causas principales de la mortalidad son: 

a} degeneracién 

b) muerte por enfermedades contagiosas 

c) muerte por efecto de determinados productos del entorno econdmico y social. 

El término degeneracién alude al deterioro biolégico de un organismo; es un concepto 

demasiado vago para ser util como causa de mortalidad, ya que dicho deterioro tiende a construir un 

proceso gradual. Las enfermedades contagiosas son otra causa de la mortalidad. cuando éstas son 

potencialmente mortales, por ejemplo e! cdlera, la difteria, la encefalitis, !a malaria. la tosferina. etc. 

En cuanto a las causa producidas por productos del entorno social, es claro que existen ciertos 

productos contaminantes y quimicos que aceleran el proceso de deterioro biolégico, ocasionando asi. 

la muerte a los seres humanos. 

te 

 



  

Existe una causa de fallecimiento que no guarda relaciéu con algunos de estos tres factores: 

la muerte accidental. Cada vez que una persona fallece por accidente automovilistico, resbala, es 

asesinada, etc., esa muerte puede ser atribuida al entorno econémico y social. Los accidentes no 

atribuibles al entorno econdémico-social, son los debidos a los fendmenos naturales, tales como 

incendios, avalanchas, terremotos y otros. De esta forma, si un torero fallece a los 90 afios de un 

infarto, la causa del deseso sera por degeneracidn; si muere de hepatitis, seré por una enfermedad 

contagiosa: pero si fallece al torear, la causa se atribuye al entorno econémico y social.. y en 

particular a un accidente profesional. 

Se han dado distintos factores que han ayudado a la reduccién de Ja martalidad y que se 

cados de la 

  

pueden considerar determinantes en las tendencias de mortalidud. Estos pueden ser clasi 

Siguiente maner 

  

a) La investigacién en Ja medicina y sus ciencias aliadas ha hecho que se pueda prevenir las 

enfermedades, que mejoren las nuevas técnicas de diagnéstico, terapias y procedimientos 

quirdrgicos, alargando de cierta forma las vidas deterioradas. Los métodos curativos y 

preventivos antiguos también han sido mejorados. 

b) La poblacién se ha vuelto mas consciente de su salud. La publicidad en periddicos. 

revistas, radio, televisién y otros medios masivos de comunicacién han puesto al publico 

mas al tanto de los problemas de salud y de fos avances médicos y cientificos. 

c) E! proceso econdmico, trae consigo un nivel de vida nvas alto, una mejor alimentacién, 

un trabajo y un ambiente familiar mas saludable, asi como un mayor tiempo recreativo. 

En este trabajo, ademas de hacer un andlisis socioeconémico de los toreros, se estudiara su 

mortalidad, ya que tienen una profesién que puede influir en gran medida en este fendmeno 

demografico. 

 



  

1.3 OQQUE DE SUPERVIVENCIA. 

Como se vio en la seccién anterior la mortalidad es uno de los fenémenos demograficos mas 

importantes en e! estudio de una poblacién, mediante ella se pueden hacer proyecciones acerca de las 

futuras generactones, siendo esto util entre otras cosas, para realizar célculos derivados de las 

contingencias de muerte que afectan a las personas, para elaborar fos planes de pensiones o de 

seguros. que es la base del trabajo de un actuario. 

Para solucionar los problemas donde se involucra a la mortalidad, se requiere de algun 

instrumento de medicién; en este caso se hard uso de la funcidn de supervivencia. para obtener la 

probabilidad de que muera un torero a cierta edad. 

La funcién de supervivencia es una distribucién de probabilidad donde la variable de imerés 

es el tiempo o la edad en que fallece una persona, y est4 cepresentada por S(t) o Sfx). En ambos 

casos. x of son siempre positivos, y pueden ser continuas 0 discretas, dependiendo de |a.informacion 

con que se cuente. 

S(t) = Probabilidad de que una persona sobreviva ¢ tiempo 

S(x) = Probabilidad de que una persona sobreviva x afos 

Aqui, el problema consiste en determinar la distribucion de supervivencia. la cual puede ser 

estimada por medio de una distribucién uniforme, exponencial, normal, o alguna otra que sirva 

comv modelo para la supervivencia. 

Si ¢ (o x) puede representar el tiempo de vida, entonces es facttible que ¢ tome cualquier 

valor desde cero hasta el limite superior del tiempo de vida, este dltimo valor esta denotado por la 

letra griega w, asi. w indica el tiempo (0 la edad) en que ya no queda ningén sobreviviente. Cuando 

t=0, S(0)=1, esto quiere decir que la probabilidad de que una persona al nacer o al entrar al grupo 

bajo estudio sobreviva, es cierta. Cuando t=@, S(@}=0, lo cual indica la probabilidad de que una 

 



  

persona sobreviva tiempo después de que ya no existe ningtin sobreviviente es 0. Por to tanto, se 

puede decir que S(t) (o S(x)) es una funcién definida en ei intervalo 0 <i < w. 

Cuando ¢ incrementa, la probabilidad de sobrevivir al tiempo f, es mayor que la probabilidad 

de sobrevivir a la edad t+n, donde n > 0. Asi S(x) es una funcién decreciente, donde sus valores 

disminuyen desde S(O) = i hasta S(a) = 0. 

La funcién de supervivencia S(t) (o S(x)) también se puede representar por P(T > 1), donde 

T es la variable aleatoria que representa el tiempo en que ocurre {a muerte. La funcién acumulada 

de T es F(t}, la cual proporciona la probabilidad de que la muerte ocurra antes del tiempo f. 

F) ul PT si 

F(t) 1 - Sf) 

Sit = q@, la probabilidad de que la muerte ocurra antes o en la edad w es uno, es decir, es 

cierta: 

F(a) = 1 - S(@) 

=1-0 =1 

La funcién de densidad de probabilidad f(t), es definida como la derivada de F(t}. Asi 

d d 
th=— F(t) =-—S(t). 120. [0-5 =-a @ 

Como consecuencia 

FO) = [£O)4y, 
a 

y SO = [fOvay. 

 



  

Haciendo uso de las leyes de la probabilidad, se puede calcular la probabilidad de fallecer 

entre un intervalo de tiempo, es decir entre £, y 4. La cual puede ser calculada de !a siguiente 

manera: 

Pt, < ¢StJ= F(t) - F(t) 

= Stt,) - Std 

Si t,=2 aiios y t, = 5 afios, entonces la probabilidad de morirse después de 2 aftos pero antes 

de empezar el quinto afio es: 

P2<¢s5) FO) - F(2) 

S(2) - S(5) 

Si q representa la probabilidad de fallecer, entonces q,, indica la probabilidad de que una 

persona fallezca a la de edad x sin alcanzar la edad x+/. 

qx = probabitidad de que x fallezca al rededor de un aiio 

El complemento de esta probabilidad , es la que una persona alcance la edad x+/, y esta 

sepresentada por py 

P, = probabilidad de que x Uegue con vida a la edad x+/ 

tl Pr = 1-4 

Estas probabilidades pueden ser calcular una vez que se obtiene la funcién de supervivencia, 

de la siguiente manera 

S(x+l) 
q, =I S(x) 

Ww
 

wm
 

 



  

_ S(x +1) 

PeS*S(x) 

Es claro que una vez que se conoce cual es la funcién de supervivencia que se ajusta a la 

informacién recopilada, es facil calcular las probabilidades de vida o muerte de ese grupo de 

personas. Estas probabilidades pueden ser ocupadas en la elaboracién de un plan de pensiones o de 

un seguro de vida. 

Hay que recordar que el seguro de vida -considerado como un negocio- esta fundado sobre 

el principio de que el niimero de muertes que pueden ocurrir en un grupo de personas, que tienen el 

mismo riesgo de muerte, no es arbitrario, sino que est4 sometido a ciertas leyes de probabilidad que 

permiten establecer las bases de cdlculo sobre las cuales pueden arriesgar sin temor, las compaiiias 

aseguradoras, el porvenir de aquellos por quienes deben velar. 

Conforme a este principio, es necesario conocer la funcién de supervivencia de quienes se 

van a asegurar, utilizando los datos obtenidos en diversos lugares y circunstancias, depurados por 

procedimientos variados, con lo cual se obtendra el ntimero de personas que sobrevivan cada aio, y 

por consiguiente e! de las que han dejado de existir en el transcurso del ajo. 

SINTESIS 

Los conceptos tedricos aqui expuestos resultan muy ttiles y confiables ya que a través de 

éstos es factible describir objetivamente un fenémeno; hacer deducciones 0 predicciones acerca de 

una poblacién, basandose en una muestra tomada de ella; ademas de medir, de cierta forma, el azar. 

Lo relevante de aplicar los constructos de la estadistica y de la probabilidad a un fenédmeno 

demografico como la mortalidad, radica, entre otras finalidades, en que permite calcular con mayor 

precision, mediante la funcién de supervivencia o de una tabla de mortalidad, la prima pura de 

riesgo, fa cual es empleada en la elaboracidn de los planes de seguros. 

tw Oo 

 



  

  

  
Il. EL QUE POR SU GUSTO MUERE ... | 
  

La finalidad de este capitulo es ampliar fa imagen que se tiene de la profesién de matador de 

toros, mostrar que riesgo se tiene al torear, pues los accidentes pueden presentarse en una plaza 

importante, en un tentadero o en la placita de algiin pueblo. Ademas de esto, se pretende dar a 

conocer el medio ambiente que rodea a un torero, sus actividades y sus principales caracteristicas 

sociales que los hacen diferentes en comparacién a un ser humano que se dedique a cualquier otra 

actividad? 

2.1 PARA SER TORERO HAY QUE PARECERLO. 

Se puede definir concretamente al torero, como aquella persona que lidia los toros en la 

plaza; es un hombre que decide hacer de su vida un espectéculo, poniéndola en juego cada vez que 

torea. Para tomar la determinacién de ser matador de toros es necesario que vaya germinando 

lentamente la idea, al inicio casi subconscientemente, hasta que un dia aflora, entonces !a persona 

decide hacerse torero. Es importante que un matador de toros, ademds de que quieta, pueda serlo, 

es decir, sea apto para torear. Hay frases hechas en el ambiente taurino que dicen mucho, pero por 

lo triladas sélo se oyen, no se escuchan, por ejemplo: “para ser torero hay que parecerlo”. Al 

hablar de parecerlo, se refiere al fisico, que aunque es importante, no !o es todo. 

La corrida de toros es una lucha muy precisa puesta en escena. Los principales actores son 

  

5 Para efectas de este trabajo no se considera torero a las rejoneadores, novilleros y subalterno, sélo a los matadores de taras. 

 



  

el toro y el torero. Esa lucha a muerte entre el hombre y el animal, se desarrolla en varias fases, 

donde la inteligencia (torero) trata de dominar a la fuerza (toro). De esta forma, todo torero, sin 

importar el rango - ya sea aspirante, novillero o matador de toros -, debe saber ¢ instruirse sobre 

todo aquello que implica su dificil profesién; pero no basta con aprender, sino que ademéds necesita 

contar con varias caracteristicas. El torero debe estar dotado por naturaleza de ciertas cualidades, 

que si no son reunidas, es casi imposible que tenga una larga trayectoria dentro de los ruedos. 

Debe tener como requisito indispensable mucha aficién. Es menester, que tenga predileccién 

y ganas de torear; que sacrifique comodidades, pasatiempos, a su familia, entre otras cosas, para 

emplearse en esta ardua profesin el 100% de su tiempo. Es necesario dedicarse con entusiasmo y 

con ello Ilenar su vida, la cual es expuesta en cada tarde de toros. Pero para esto es necesario tener 

vocacidn, que posteriormente se convierte en locura; una locura por lo que significa poner la vida en 

constante peligro, y una locura por cuanto quien la experimenta, siente que dicha actividad se 

transforma gradualmente en una obsesién. Asi, todos los toreros coinciden en lo mismo: si nacieran 

mil veces, mil veces desearian ser de nuevo toreros. La vocacién es una fuerza poderosa que abraza 

al matador y nunca !o deja quieto. 

Las cualidades que clasifican a un torero son el arte, el valor y el “poderfo con el toro” - 

como dicen quienes se dedican a ello -. Cada torero tiene una manera muy particular de realizar ¢ 

interpretar su toreo, tiene un acento personal, es decir, un estilo; por lo tanto, hay diestros (0 

toreros) mas valientes que otros, algunos tienen mAs arte y otros tienen cierto poder con el toro. 

Pero es necesario que cualquier torero tenga, aunque sea en términos “normales”, cada una de estas 

tres caracteristicas, es decir, que se attreva a quedarse quieto frente a un toro y que al torearlo se 

deje llevar por el sentimiento, pero con conocimiento. 

El arte es una cualidad para ser torero, porque torear no sdlo es pararse frente al toro y darle 

unos lances 0 pases, se necesita algo m4s, y ese algo més es el arte. Para torear es preciso que 

exista una exaltacién de sentimientos en un momento dado, realizando una serie de suertes basicas y 

bellas, hilvandndolas con gracia y maestria, frente a un toro. El diestro tiene que “idear y ligar una 

faena, ordenar una lidia; es decir, armar un ritmo, !levar un compas, entrelazar arménicamente 1a 

fusion de lo bello, de la plastica y de lo estético, como parte de un todo, sin faltar la dosis adecuada 

de suspenso, peligro, temor y duda; incégnitas invariables de la fiesta brava, mismas que le dan su 
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esencial atractivo"6 El torero artista es el que le llega mas al publico actual, simplemente por fa 

virtud € inspiracién de su toreo, el cual se realiza sobre matices de arte pinturero. 

Es dificil dominar el cuerpo y llegar a un estado de relajamiento, al ejecutar un lance o un 

muletazo detante de un burel (0 toro), si tomamos en cuenta que no se puede estar tranquilo. sin 

tensién nerviosa, cuando se pone en peligro la vida. Por esta raz6n, la segunda cualidad es el valor. 

porque como todo ser humano, el torero siente miedo, el instinto de conservacion parece indicarle 

sus limitaciones, pero con el auxitio de su mente, trata de dominar ese temor. Asi, se puede ver que 

no ha existido torero alguno que no experimente esta sensacién, pero Ienos de valor, salen a poner 

en juego su existencia. Al igual que algunos toreros se distinguen por ser artistas, hay otros que 

sobresalen por tener una enorme valentia, enfrenténdose cada tarde al toro sobrepasando Ios limites 

del peligro. El! miedo es el gran torturador de los que se visten de seda y oro, porque mientras 

exista la muerte, habra miedo, y mientras haya miedo, habra valor. El valor en el torero no es una 

constante, de modo que los toreros mds Valientes no lo han sido siempre, y han llegado ha sentir mas 

miedo que nadie. El valor no es una constante porque esté respaldado por el estado de animo, 

experiencias, conocimientos y por otras circunstancias. Quien hoy es valiente en el ruedo, manana 

puede no serlo. Pero ese temor no es el mismo siempre, se mezcla con otros: miedo al toro, miedo 

a hacer el ridicuio, miedo no al toro, sino a cémo saldr4: bueno, regular o malo7 ; pero de todos 

estos, el mds normal y frecuente es el miedo al toro, mejor dicho, miedo a la cornada, y en ultima 

instancia, miedo a la muerte. 

La tercera cualidad para dedicarse a esta actividad es tener cierto poderio con el toro. El 

torero poderoso, ademas de conocer perfectamente la técnica para torear, pone en practica todos los 

recursos necesarios para transformar y pulir las asperezas del toro, ayudandose de su inteligencia 

para vencer razonablemente el poder de la fuerza bruta mediante el raciocinio, para saber cuando, 

como y dénde hay que dar cada pase; es decir lo que se entiende como conocimiento de fos toros, ya 

que un problema del matador es poder pensar justo ante la cara del toro, Este tipo de torero es 

menos artista, pero mds inteligente; tiene primordialmente técnica y oficio, después arte y valor. 

Asi, un diestro debe torear con arte, valor y técnica, o bien, con sélo una o dos de estas tres 

cualidades y con ellas sobresalir. En el toreo existen muchos caminos que conducen al éxito, pero 

  

® Combe Ayala, Arturo. La actual fiesta brava. México, Bibliéfilos taurinos de México, A.C.. 1944. p. f. 
7 Un toro bueno es un animal que se presta a lucimiento del torero; un toro malo al contrario, tira cornadas y es muy dificil tidiaro: un 
toro regular es aquel que tiene caracteristicas de uno bueno y de uno malo. 
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esto depende de ta personatidad o estilo de cada torero; son varios caminos, pero encima de todos 

destacan el arte, valor y poderio. 

El matador en quien predomina la inteligencia, es decir, conocimiento del toro y de los 

terrenos, no emociona tanto porque da la sensacién de que disminuye el peligro con su poderio y sus 

recursos, por lo que no despierta el jay!, sino mAs bien, la admiracién. £n cambio el torero 

valiente da una gran emocién por el peligro en que se coloca, mantiene al publico con cierta 

exaltacién haciendo brotar la emocién del jay! de forma incontrolada y stbita. Por otra parte esta la 

emoci6n que aparece cuando el diestro es capaz de crear arte, es decir, es artista, y en lugar de un 

jay! angustiado aparece el jOle!8 largo y profundo. 

Es dificil que un torero sobresalga por ser artista, valiente y poderoso al mismo tiempo pues 

por lo general, los que han destacado en esta profesién han tenido sdlo dos de estas cualidades en 

grandes dosis y una en términos normales. De esta manera se puede ver que en la historia taurina 

han existido grandes toreros poderosos y artistas, valientes y poderosos, pero no asi, toreros que se 

distingan por ser artistas y valientes, ya que estas dos cualidades no se encuentran reunidas 

cominmente. Cuando un torero cuenta con sélo una de estas tres particularidades en gran 

proporcién, es dificit que llegue a destacar, pero lo es mds cuando tienen solamente estas tres 

cualidades como requisito, sin llegar a desarroliar en gran medida ninguna de las tres. 

Ademas de estas tres cualidades, el torero necesita paciencia para no desertar de este oficio. 

porque vera pasar los dias, meses y sobre todo su juventud, sin poder lidiar un gran numero de 

toros, sacrificando comodidades y diversiones. A esto se debe sumar el niimero de fracasos. asi 

como ta multitud de lesiones que son muy comunes en este ambiente. Por eso se dice que es una 

profesion dificil, donde se sufre mucho y por lo mismo hay que tener cardcter para aguantar tos 

desprecios, desengafios y carencias, sobre todo econdmicas. 

No cabe duda que el azar es un factor que esta presente dentro de la fiesta brava; tan es asi 

que antes de comenzar una corrida, se escuchan gritos de los espectadores como: “|Suerte 

matador!". Suerte para que le salga un buen astado (0 toro), para no salir herido, para caerle bien al 

publico, para realizar una faena inolvidable, suerte para todo. Se han conocido a novilleros con 

grandes aptitudes, hombres que tienen sus esperanzas en el arte de torear, j6venes que cuentan con 

  

© En drube quiere decir “por Dios”. 

 



  

amplias posibilidades para sobresalir en el ambiente taurino, pero que no Negan a ser toreros. Unos 

por falta de oportunidad y administracién, otros por falta de caracter y vocacién, y los otros -la 

mayoria- por falta de buena suerte. Pero lo mismo le sucede al que llega a ser torero, porque dentro 

de esta ardua profesién existen una infinidad de circunstancias que obligan al matador a que se 

dedique a otras actividades y abandone el toreo. 

Existen muchas caracteristicas mas que debe tener un matador de toros, pero éstas son las 

mas importantes. Como se puede ver, ser torero es una de las profesiones mas duras y amargas. 

donde muy pocos son fos que llegan. En México, de 1879 a enero de 1997 sdlo 466 novilleros han 

tomado la alternativa, es decir, se convirtieron en matadores de toros. En promedio, cuatro 

novilleros por afio en México llegan a ser toreros, esto demuestra !o complicado y trabajoso que es 

torear. En el anexo A se enfistan a todos los toreros mexicanos desde 1879 hasta el primero de 

enero de 1997, 

  
Ceremonia de alternativa. 

 



  

E! torero en general, se amolda al gusto de la época que le toca vivir. La profesidn de 

matador de toros ha evolucionado a través del tiempo; antes el toro de tidia contaba con mas edad. 

era menos seleccionado y su embestida era mds Aspera, en ese tiempo los toreros que triunfaban eran 

aquéllos que dominaban al toro y los més valientes. En la actualidad el toro es mas décil, las faenas 

son mas largas y por ello existen mas toreros artistas, que son los que al pblico fe agradan mas: por 

fo que se puede apreciar que ef toro es el que ha determinado cémo se debe torear en cada época. 

Una de tas principales diferencias de antaiio en comparacién con el presente, es precisamente el 

toro, el cual, con fa ayuda de la zootecnia -dedicada a !a constante busqueda de! modelo perfecto-. 

ha cambiado al toro en su forma, pinta y bravura. De este modo la profesién de torero ha tenido 

diversos estilos a través de los tiempos. 

Llegar a ser torero es dificil, pero atin lo es mas consagrarse como “figura del tareo” y 

mantenerse en esta jerarquia. Una figura de los ruedos es un torero que ya pasé por su etapa de 

novillero, tuvo cierto éxito que lo llevé a la alternativa; ya que llega a la alternativa, comienza a 

alternar con los otros toreros ya consagrados que existen en ese momento y entonces tiene que 

triunfar9 y, de alguna manera competir con cada uno de ellos, y tal vez dos 0 tres aiios después de 

su alternativa ya estaré al parejo o arriba del mejor; y ser4 figura porque él sera de los que tengan 

més contratos, esto no implica necesariamente el mayor nimero de fos mismos, porque hay quien 

torea mds que las figuras y es inferior a ellas. Ya que se torea de una forma muy peculiar, a las 

figuras le van a ofrecer los mejores toros, podran imponer a sus alternantes, fechas, etc.: pero a este 

nivel son pocos los que Iegan. La historia taurina mexicana esta dividida en cinco periodos 

(aproximadamente de veinte afios cada uno), en donde muy pocos diestros han atcanzado et titulo de 

figura. Los periodos son los siguientes: 

1887 - 1907 Los inicios del toreo contemporaneo. 

1907 - 1925 El imperio de Gaona. 

1925 - 1944 Epoca de oro del toreo. 

1944 - 1965 Los toreros de la plaza México. 

1966 - 1997 El toreo contemporaneo. 

  

> Una corrida de toros no es estrictamente wna competencia entre toreros, sin embargo existe cierta civalidad entre ellos. por celo 

profesional, Su desempefio se mide mediante el niimero de apéndices (orejas y abo) que le son otorgados por el lucimiento que tuvo con el 
toro, y el que reciba més de estos en una corrida, se le declara uiunfador, Puede haber uno, dos o mas triunfadores. 

 



  

1887 es un afio clave para !a tauromaquia en nuestro pais y es considerado como el punto de 

partida del toreo contempordneo en México. De 1887 a 1907 se dan los inicios del torea que 

actualmente se conoce, teniendo como grandes exponentes en México a Ponciano Diaz y a Luis 

Mazzantini. A partir de entonces comienza un movimiento taurino muy intenso, se forman grupos 

de aficionados y las ferias de Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Zacatecas, etc. tenfan tal 

apogeo que desde la majfiana se iniciaba el jaripeo, posteriormente las peleas de gallos y més tarde 

las corridas de toros. En este periodo los diestros mexicanos actuaban en verano como novilleros y 

sdlo algtin matador, como Arcadio Ramirez, lograba alternar con los espafioles, pues a nuestros 

diestros “les faltaba garbo y tes sobraba tosquedad e ignorancia” segin la descripcién de Rafael 

Solana. 

El panorama no cambiaba hasta que surgié Rodolfo Gaona, Luis Freg y Juan Silveti (padre), 

periodo que se le conoce como el imperio de Gaona, ya que Rodolfo se consagré rapidamente como 

figura y comenz6 a codearse con los mejores toreros hispanos, ademas de actuar en plazas de 

Espafia, Francia y Portugal. De esta forma, el toreo mexicano adquiere una jeratquia mundial: los 

toreros mencionados y la ganaderia de San Mateo, dirigen la fiesta brava en México. Desde esta 

época, los toreros mexicanos comienzan a torear en plazas hispanas. 

Al retirarse Gaona de los ruedos se produce un vacio en la afici6n mexicana, dado que no 

habia otro torero mexicano con un porvenir de figura, ni se podia esperar grandes hazajias de Freg y 

de Silveti, pues su periodo se concluia. Sin embargo, poco tiempo después nace la gloriosa época 

del toreo en México (1925 - 1944), en la que aparecen grandes figuras como Pepe Ortiz, Fermin 

Espinosa “Armillita”, Jestis Solérzano, Alberto Balderas, Lorenzo Garza, Luis Castro, Silverio 

Pérez y Carlos Arruza. Estos diestros fueron fos que entusiasmaron a la aficién en tal forma que los 

llenos eran constantes en la vieja plaza de “El Toreo” de la Condesa, sin necesidad de traer 

matadores hispanos. 

Para el afio 1944 se inicia la construccié6n de la plaza de toros mas grande de nuestro pais. la 

Plaza México. Fue inaugurada el cinco de febrero de 1946 y se convirtid en el escenario mds 

importante de los toreros, por lo que es considerada como !a plaza “que da y quita”. Asi, de 1945 a 

1965 surgen otras figuras del toreo, consideradas como los toreros de la Plaza México. Ellos son: 

 



  

Manuel Capetillo, Jestis Cordoba, Rafael Rodriguez, Juan Silveti (hijo), José Huerta, Luis Procuna y 

Jorge Aguilar. 

De 1966 hasta 1997, se vive el toreo contemporaneo. En esta época el niimero de grandes 

toreros va disminuyendo. Surgen Manolo Martinez, Eloy Cavazos, Curro Rivera y Mariano Ramos, 

y cierran este periodo David Silveti, Jorge Gutiérrez y Miguel Espinosa dado que no ha surgido otro 

matador que se consagre como figura. 

De los 466 toreros, sdlo los mencionados anteriormente (menos del 10%) son considerados 

como “figuras de los ruedos” . Con esto queda claro que si Negar a ser torero es dificil, atin lo es 

mis triunfar y sobresalir en este arduo officio; oficio donde se vive intensamente cada momento. 

donde la incertidumbre esté latente, y por lo mismo la vida toma un aspecto diferente, es mas 

apasionada. 

2.2 PARA TOREAR Y CASARSE ES NECESARIO ARRIMARSE, 
  

Existen varios espectdcutos donde la vida humana tiene un alto riesgo de accidente o muerte. 

por ejemplo el box, el automovilismo, el alpinismo, las corridas de toros, entre otros; pero este 

ultimo espectéculo es ef Unico que se anuncia como una lucha entre la vida y la muerte, donde 

normaimente el que muere es el toro, pero donde también han Ilegado a fallecer los toreros. Una 

corrida de toros es un espectaculo donde el peligro y la posibilidad de muerte son el atractivo 

esencial, “el toreo sin riesgo es una cosa sin importancia”’” , lo portentoso del arte de torear y que lo 

hace algo singular es que se realiza al filo de la muerte. Hay toreros que reciben un mayor nimero 

de lesiones, es decir, resultan m4s castigados por los toros. La fama que alcanzan en la tauromaquia 

les sale muy cara, por el tributo que pagan con su sangre, por haber sido heridos con gran 

frecuencia. En cambio, hay otros matadores que han sido poco lesionados, tal vez sea por su 

habilidad 0 el destino de cada uno; pero lo que si es cierto, es que unos sufren mas que otras. 

19 Peilicer Camara, Juan. Cartas taurinas. México, Contrapuntos. México, 1973, p.107. 

 



  

En los festejos taurinos existe un gran numero de lesiones producidas por diversos agentes 

que se utilizan Gnicamente durante ia corrida de toros. Las principales y mds comunes son 

ocasionadas por el toro, normalmente con sus cuernos, pero también Ilegan a lastimar con sus patas, 

pezufias o alguna otra parte de su cuerpo. Es claro que influye mucho la fuerza del animal, 

naturalmente un burel fuerte produce mayores lesiones que uno débil. Por otra parte, la edad del 

toro también es digna de consideracién, no es to mismo una herida producida por un novillo que la 

que puede producir un toro, éste ultimo trata de no soltar a su victima y origina mds derrotes'! al 

sentir que con sus cuernos ha prendido al torero, sabe que tiene que usar los cuernos para 

defenderse. Los cuernos, conocidos también como astas o puntas, son el arma con que se defiende 

el animal y es menester conocer sus partes porque éstas, aunadas a la fuerza del animal, son las que 

determinan el tamafio y gravedad de la lesi6n. E! asta del toro, de manera muy general, esta 

dividida en: pitén -es el que produce la herida-, la pala -es la parte media, determina el tamaiio y 

direccién de la herida- , y por tiltimo esta el centro del cuerno. 

Los instrumentos como las banderiilas, estoques, puntillas, pico de la muleta y hasta el 

extremo de la vara del picador también han legado a lastimar a los diestros debido al filo y a la 

naturaleza que estos objetos tienen. Generalmente los toreros sufren accidentes cuando hacen 

algunos movimientos imprevistos o al ser “achuchados”'? por el toro. Las lesiones por banderillas 

son un tanto diferentes a las del estoque o puntillas, porque al penetrar producen una herida con su 

filo, pero ya introducidas se enganchan a los tejidos, porque tienen forma de arpén. Este tipo de 

lesiones es exclusivo de !a ftesta brava y es mds frecuente que las lesiones producidas por los objetos 

punzocortantes (estoques, puntillas, etc.). Existen diversos mecanismos por Ios que el torero es 

herido con las banderillas, éstos pueden ser: 

a) Directamente, cuando ellos mismos se las clavan. 

b) Indirectamente, cuando después de haber crefdo que las prendieron en el toro, éste las 

lanza Ilegando a clavarse en el matador, o bien se las clava el diestro al pisarias si estan 

tiradas en el suelo. 

¢) Cuando los toreros entran en contacto, ya sea con su mano o alguna parte de su cuerpo, 

con la zona del toro en donde fueron clavadas las banderiHas y éstas producen heridas. 

"* Un derrote es cuando e! toro cabecea hacia alguno de los dos lados, izquierdo o derecho. 
"2 Se refiere cuando el toro fe da un golpe pequefio 0 arrolla al torero con su hocico u otra parte de su cuerpo. 
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Banderilla clavada en el muslo derecho del matador



  

Otro tipo de lesiones que sufren los toreros con mayor frecuencia son la fractura y la 

luxacién. Dada la frecuencia con que se presentan movimientos salvajes o bruscos dentro de las 

corridas de toros, no es nada raro la presencia de una gran variedad de luxaciones y fracturas, desde 

las mds sencillas hasta las mds complejas, ademds de existir diferentes motivos que las puedan 

producir. El torero puede ser levantado unos cuantos metros por el toro, a veces lo avienta y cae el 

matador sobre su cabeza en posicién completamente vertical, presentando una fractura en la 

columna, en las costilias, en la clavicula, etc. También puede suceder que por reflejo, et diestro 

mete las manos al caer, sufriendo asi, fracturas en la mufieca, en el hiimero, o en otros huesos, o 

bien, puede sufrir una fuxacién en la mufieca, en el semilunar si la caida fue de poca altura, o en el 

acromio y clavicula si caen sobre el hombro, lateralmente. Ademas pueden sufrir tuxaciones al 

realizar una suerte como el "derechazo" o el “natural”, porque el torero hace un movimiento de 

  

rotacién del miembro superior, extendiendo y alejando forzadamente el brazo (derecho 0 izquierdo. 

segtin sea el caso) de la parte media del cuerpo, lo cual origina las frecuentes luxaciones 

recidivantes’? del hombro. También en las partes inferiores del cuerpo del matador se presentan 

diversas fracturas o luxaciones. Los diestros con mucha frecuencia son pisados o pateados por el 

toro por lo que les puede fracturar la tibia, peroné, cufias, metatarso, etc. El pie es una parte det 

cuerpo que sufre muchas lesiones porque el toro frecuentemente alcanza al torero y le llega a pisar 

esta parte del cuerpo, ademas que los diestros casi acthan descalzos, pues las zapatillas practicamente 

no ofrecen proteccién. Otra causa de las luxaciones o fracturas en general, puede ser un simple 

resbalén o cuando fos diestros son atropellados por el toro o son pisoteados por el mismo, 

lastimando asi cualquier parte de su cuerpo. El cuerno de toro puede producir directamente con su 

impacto, 1a fractura de uno o varios huesos. En fin, se pueden presenciar desde las luxaciones y 

fracturas de los huesos de !os pies hasta de los de la cabeza por diferentes motivos. Un caso singular 

en la fiesta brava es el del novillero Genaro Hernandez, quien recibid una cornada en la cabeza, 

pero ha sido el unico caso en que el cuerno ha perforado los huesos del craneo directamente. Esto 

se debié a que la cabeza de Genaro estaba en el suelo y junto a la barda del ruedo perfectamemnte fija: 

en esta posicién, el cuerno pudo perforarlo, lastimando asi el craneo del novillero. 

Ademas de todas estas ltesiones, existe el varetazo, cornada cerrada, puntazo y la cornada 

propiamente dicha. El varetazo (0 escoraci6n) se observa con gran regularidad, es producido por las 

astas del toro, sin lograr introducir ef pitén en fa piel. Estas lesiones pueden ser de muy variadas 

‘3 Reaparicion de cierto malestar, después de curarlo. 
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extensiones y anchuras de acuerdo con ta punta del animal, y en ocasiones, son muy extensas. pero 

sin llegar a ser graves para el torero. E! puntazo es una pequefia lesion donde sélo penetra parte del 

pitén; puede ser sélo un punto o todo un recorrido del pitén, ocasionando una gran herida pero sin 

profundidad. 

  

La cornada es el nombre que se le da a las heridas producidas por el cuerno del toro, es la 

herida mAs comin, grave e importante en el ambiente (aurino. Las cornadas presentan uno o dos 

orificios en !a piel, generalmente de forma circular, con bordes contundidos (0 golpeados} y de 

didmetros variables. ya que esto representa el grosor de las puntas introducidas en el cuerpo det 

torero. Por genera! cuando existen dos orificios, se puede decir que es una sola herida. asignando el 

orificio mayor a la entrada del pitén, y el menor, al orificio de salida. A diferencia del pumtazo. 

aqui no sélo penetra ei pitén sino también la pala del-cuerno. Se dice que 1a cornada es la herida 

mas grave de la fiesta brava, porque produce las hetidas vasculares, donde lastiman con mayor 

 



  

frecuencia {a arteria femoral, ya que el toro, al pasar cerca del torero, !leva las astas al nivel de los 

muslos de éste, y cuando llega a alcanzarlo, es facil que llegue a herir no sdlo los musculos, sino 

también la arteria femoral, produciendo una de las mas graves heridas. Otra caracteristica que 

tienen las heridas por cuerno de toro, es que por lo general presentan varios trayectos, pues el 

animai al sentir que ha prendido al torero, procura de inmediato, a través de los “derrates” que hace, 

desprenderse del diestro, con lo que produce otra cornada; y si se considera que el propio matador 

gira sobre el cuerno del toro, debido a fa fuerza de gravedad de 1a Tierra, entonces le causard otra 

cornada pero con diferente direccién. Cada derrote que el animal haga, a pesar de no haber sacado 

el cuerno totalmente de la piel, produciré un nuevo trayecto. Naturaimente, este procedimiento es 

muy rapido. 

Existen tres tipos de cornadas: cornada simple, cornada complicada y cornada cerrada. La 

primera sucede cuando el pitén produce una herida en el matador de toros sin dafar alguno de sus 

6rganos internos como arterias, venas, estmago, higado, etc. En la cornada complicada, el cuerno 

produce una herida, pero esta vez, si afecta a los 6rganos internos. Debido a este tipo de lesién 

muchos toreros se han puesto al filo de la muerte, y en otras ocasiones incluso han perdido la vida. 

Existen otras veces donde el burel, con sus cuernos, fevanta al matador de toros, pero éste ditimo no 

presenta ninguna lesién, la piel no ha sido dafiada pero si todas sus capa profundas, como la 

aponeurosis. los musculos, vasos y drganos internos, a este tipo de lesién se le llama cornada 

cerrada. En estos tres casos, el torero tiene una enorme probabilidad de morir si no es atendido 

correctamente, porque los tres tipos de cornada son siempre graves. Una cosa muy importante es 

que el toro en cuaiquier momento puede dar la cornada, desde que sale al ruedo hasta que es 

arrastrado por las mulillas, porque el toro conforme avanza la lidia va perdiendo ciertas facultades 

fisicas, pero nunca bravura. Asi tirado en la arena -casi muerto- ha dado y puede dar, cornadas 

mortales, porque el toro es bravo siempre. 

Es claro que, dentro del ambiente taurino, es extraordinariamente frecuente la presencia de 

accidentes, siempre estan latentes y no se sabe cuando ni a quién le puede suceder, es algo fortuito. 

Las cornadas, segtin los propios toreros, “las reparte Dios”, pero son simples errores det hombre ya 

sea por equivocaciones, por querer arriesgarse tratando de torear lo mas cerca posible de! animal o 
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al perderle el respeto al toro. Solamente una minima parte de los accidentes pueden ser ocastonados 

por un movimiento en falso, mala visién del toro, e! viento, o simplemente pura casualidad. 

En varias ocaciones el torero se ve presionado por el pUblico, por lo que trata de dar lo 

mejor de él, torea io mas cerca que puede y se queda quieto. Le camina a los toros, no como 

retirada determinada por el miedo o ineptitud, sino el caminar como muestra absoluta de dominio y 

de tranquilidad. Todo esto con el fin de agradar a los espectadores, aunque la mayoria de las veces 

ésto no basta, por to que el diestro se ve precisado a rebasar los limites que el toro pone. a jugarse 

realmente la vida, con lo cual aumenta el riesgo de un accidente; ademas de que algunos diestros 

tienen que dar todo y arriesgar todo por el sitio que tienen en la fiesta brava, y por su celo 

profesional. De esta manera, ei peligro en ios ruedos establece un patrén: cerca del toro esta el 

accidente, pero lejos det animal esté el fracaso, o como lo diria el cronista taurino Pepe Alameda: 

“Un paso adelante, y puede morir e! hombre. Un paso atrés, y puede morir el arte.”'* 

En realidad, se podria generalizar que todos fos toreros han sido lastimados por los toros, 

tienen una profesién donde las lesiones son parte ella, 1a mayoria de ellos han puesto en peligro su 

vida en los ruedos y algunos de ellos la han perdido. Y como dicen que para muestra basta un 

botén, se puede mencionar la muerte de Alberto Balderas, torero mexicano que toreé por ultima vez 

el 29 de diciembre de 1940, alternando con José Gonzalez y Andrés Blando con toros de la 

ganaderia de Piedras Negras. Cuando Balderas toreaba a su primer burel, éste lo prendié de la 

pierna izquierda sin herirlo, cuando le tocaba a José Gonzalez lidiar al tercer toro llamado 

“Cobijero”, Alberto salié de la barrera con el capote para distraer al astado, pero éste ultimo se le 

fue encima y lo prendié por la axila levantandolo, Alberto cayé sobre el lomo de! animal, al sentir el 

cuerpo del torero, “Cobijero” levanté la cabeza y clavé su pitén izquierdo en el costado derecho del 

diestro, deshaciéndole el higado, las costitlas y parte del pulmén. Alberto pudo levantarse con 

rapidez y todavia tuvo fuerzas para correr hasta el burladero, con las manos en el costado. Lo unico 

que pudo decir fue: "Estoy muerto”’, Alberto Balderas murié ahi, en la misma plaza. 

  

"© Alameda en la introduccién al libro : Rojas Patacios, Jaime y Solares, Ignacio. Las cornadas, México, Cia. General de ediciones, 1981, 
p6 

* Esta anécdota es reseiiada en:Rojas Palacios, Jaime y Sotares, Ignacio. Op. Cit. p.141, 

  

 



  

Tal parece que todos los toreros dejan su vida en los ruedos, pero esto no es asi, muy pocos 

han failecido por causas relativas a la tauromaquia y la mayoria ha muerto por causas ajenas a su 

profesién. Luis Freg, quien ha sido el torero con mayor mimero de lesiones, es un ejemplo de ello. 

Luis Freg fue un torero mexicano que sufrié 123 percances, 56 cornadas (muchas de ellas fueron 

graves), 6 veces estuvo al filo de la muerte y en cuatro ocasiones lo sacramentaron en la misma 

plaza. Se dice que verlo desnudo era sorprendente por las horribles cicatrices que cruzaban su 

cuerpo en todas direcciones, sobre todo de las ingles a las rodillas. Un dia que se fue de excursion 

perdio la vida ahogado. Los pedazos de su cuerpo fueron reconocidos debido a las cicatrices de sus 

cornadas. De esta forma fallecié el torero mas castigado por los toros y que tantas veces estuvo a 

punto de morir. En el anexo B, se puede ver algunos otros casos donde los toreros han fallecido 

fuera de los ruedos. 

La gangrena era una enfermedad muy comtin en los toreros de antafio, ademas de existir 

otras enfermedades como el tétanos y un gran niimero de infecciones y amputaciones, ya que la 

evolucién en la medicina taurina tardé6 mucho. En primer lugar, la mayor parte de los servicios 

médicos estaba en manos completamente alejadas de la traumatologia, la mayoria de los médicos se 

dedicaban a otras especialidades y algunos ni siquiera eran cirujanos, de esta manera habia 

laboratoristas, ginecélogos y dermatélogos que Iegaron a estar en jos servicios médicos de tas plazas 

de toros. Los medicamentos con que anestesiaban, operaban y curaban, también fueron 

evolucionando. Anteriormente no se ocupaba la penicilina, dejaban al torero con las heridas abiertas 

para que en tiempos posteriores se le hicieran las suturas, o bien, en muchos casos iban cicatrizando 

del interior hacia fuera. En estas heridas irrigaban diversos liquidos como agua oxigenada, daquin. 

suero y hasta soluciones de yodo por medio de los tubos de canalizaci6n. Las curaciones eran 

sumamente dolorosas, por ello todos los toreros que fueron curados en esta época tenian verdadero 

pavor, no a Ja herida de la cornada, sino a las crueles curaciones que se Jes practicaba. 

Luis Procuna fue un torero a quien le tocé vivir la transicién en la medicina taurina, é] ya 

sabia de los tratamientos que se daban a las heridas producidas por cuerno de toro; tan era asi, que 

antes de curarlo de su tiltima cornada, el doctor Xavier Campos Licastro lo encontré materialmente 

aferrado a los barrotes de la cabecera de la cama, con una (oalla introducida en la boca, tembloraso 

y Heno de sudor. El doctor curé al matador con la nueva técnica de {a cirugia taurina, sin dolor y 

sin dejar grandes cicatrices, Claro, Luis Procuna, estaba desconcertado y no podia creer que ya lo 

 



  

hubieran curado, ya que no habia experimentado aquellos sufrimientos. Al observar !a sutura de la 

lesién que no presentaba grandes aberturas como en ocasiones pasadas, qued6 sorprendido, diciendo 

al doctor: “Esto ya ni chiste tiene”!® 

Para Hegar a la técnica que actualmente se sigue en la cirugia taurina, pasaron muchos atios. 

La mayoria de quienes atendian a los matadores seguian empiricamente muchos procedimientos que 

creian aprender por medio de publicaciones en los diarios especializados, tratando de entresacar lo 

que se hacia en la Plaza México, o antes de efla, en el Toreo de la Condesa. Solo leian los partes 

médicos y de ellos entresacaban lo que se tenia que hacer a una herida por cuerno de toro. Por otra 

parte el doctor Xavier Campos Licastro atendia a los toreros con otra técnica, por lo que fue 

criticado por muchos médicos. Cuando este doctor lleg6 a la Plaza México como encargado de los 

servicios médicos, dio a conocer por medio de un Congreso Nacional, {a técnica que él habia 

utilizado por mas de veinte afios. En este congreso se trataron ampliamente temas de importancia de 

los que se sacaron conclusiones, recalcando lo que se debia hacer en la atencién de las heridas por 

cuerno de toro, haciendo notar que la cirugia taurina era otra cosa; que la tecnologia moderna de esa 

época, naturalmente, habia obligado a abandonar conceptos muy antiguos det tratamiento de las 

heridas. Lo sorprendente fue que no séto en México se habian curado toreros, hasta esa fecha. con 

la técnica antigua, sino también en Espajia, Francia, Colombia, y en todos los paises donde existen 

corridas de toros, por lo que el mismo doctor organizé otro congreso pero internacional, con los 

doctores que estaban a cargo de los servicios médicos de !as diferentes plazas de toros de todo el 

mundo. Desde esa fecha, todos los toreros han sido atendidos con la nueva técnica que naciéd en 

México y que ha dado buenos resultados, disminuyendo considerablemente la mortalidad y también 

amputaciones e infecciones. Cabe mencionar que el primer libro sobre traumatologia taurina fue 

publicado hasta 1974, siendo su autor el doctor Xavier Campos Licastro. 

De esta manera, con tos adelantos cientificos, se ha podido disminuir el gran numero de 

toreros que morian debido a que las heridas no eran atendidas correctamente, lo cual provocaba 

infecciones severas y de las que tenfan que sobrellevar la pena de ver cortadas sus ilusiones, junto 

con un miembro que hubiera sido necesario amputarles para salvar su existencia. Sin embargo, el 

alto riesgo de accidente que tiene un torero ha disminuido en parte, pero no ha dejado de existir; 

siempre esta latente en el ruedo, el gran numero de lesiones que sufre el matador continua formando 

  

6 Sentin la versidn del propio doctor en: Campos licastro, Xavier. Mi uniforme blanco. México, 1984, p.192. 
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parte de fa fiesta brava y atin se presentan accidentes muy impresionantes en las corridas de toros. tal 

es el caso del matador Antonio Lomelin cuando el 16 de febrero de 1975 se encontré al borde de la 

muerte. El primer toro de la tarde se llamé “Bermejo”, al cual Antonio le puso dos pares de 

banderillas muy buenos, pero en el tercer par, “Bermejo” le metié el pitén en el estomago al torero. 

el diestro fue zarandeado, lanzado a distancia y pisoteado por el animal; lo peor fue que Antonio 

Lomelin, queriendo alejarse del peligro, se rodé en la arena antes de levantarse, en ese momento el 

publico vio cémo el torero tenia los intestinos de fuera, con fos cuales, materialmente limpié el 

ruedo a !a hora que rod6, sufriendo una severa contaminacién. Ef torero se levanté Hevando en sus 

manos el paquete intestinal completo y sélo pudo decir: “Me muero, doctor jsdilveme!.. .~ El 

cuerno caus6 serias heridas, tres en el intestino delgado, una en el colon y otra en el mesenterio. 

Gracias a la evolucién en los servicios médicos de tas plazas de toros y a la vitalidad del torero. 

este accidente no tuvo mayores consecuencias. El 20 de abril det mismo afio, Antonio Lomelin 

as 7 
volvié a torear.' 

Hasta aqui s6lo se han tratado algunas lesiones, pero ademas de esto existen una multitud de 

accidentes dentro de la fiesta brava; se pueden ver también conmociones cerebrales, paros cardiacos 

y -lo més triste- ver a un torero con sus suefios truncados debido a la invalidez o a la pérdida de 

algin miembro. Pero no s6lo los matadores estén expuestos a este tipo de accidentes, sino también 

todos aquéllos que participan en las corridas de toros, como son: banderilleros, picadores, 

rejoneadores, novilleros, monosabios, etc. Para apreciar mejor esto, en el anexo C se muestra una 

cronologia de todos aquéllos profesionales, victimas de la fiesta brava en espectaculo publico, que 

han fallecido desde 1747, dentro de una corrida de toros. 

Es claro que las corridas de toros estan plagadas de sucesos fortuitos. Ai puiblico le gusta 

ver lances aparatosos, artisticos y llenos de peligro; asi el torero, al tener que complacer al publico, 

se ve forzado a poner en juego su salud y su vida tratando de torear lo mas cerca que se pueda det 

toro, por eso para torear hay que arrimarse y para casarse también. 

  

" Este accidente es narrado en: ibid., p. 227. 

 



  

2.3 MAS ALLA DEL RUEDO. 

Ser torero es una vocacién, se nace con el sentimiento y deseo por torear, pero después hay 

que hacer al diestro, formarlo, ensefidndole !as técnicas del toreo; y s6lo puede hacerse mediante e! 

estudio. La técnica y el oficio se deben adquirir: se debe aprender a torear, a moverse con 

elegancia, a conocer a cada animal, a caminarle al toro, a matarlo correctamente, entre otras cosas. — 

Para esto, el matador debe prepararse diariamente de forma disciplinada, porque no tiene horarios ni 

gente que lo vigite y s6lo su vocacién hace que él sea constante y perseverante en su preparacién. 

Torear es una carrera dificil que requiere de muchas privaciones porque el toro que va a ser 

lidiado cada ocho dias, sale al ruedo con cuatro afios cumplidos, est4 bien alimentado, fuerte y 

descansado; en cambio el torero sale a la plaza ocho dias mas viejo, y si se desgastan o disminuyen 

sus facultades fisicas y mentales, llega el momento en que el astado puede mds que él, entonces lo 

puede herir o matar; por lo que el matador no se desvela, hace ejercicio, va al campo, trata de 

alimentarse, evita fiestas y otras diversiones porque tiene que estar fuerte e inteligente, totalmente 

completo y con todas sus facultades. Para lograr esto, tiene que vivir las 24 horas de tos 365 dias 

del afio dedicado a su profesién. 

El ejercicio es fundamental en su preparacién porque da agilidad, buenos reflejos, 

flexibilidad, fortalece todo su cuerpo, en fin, hace que el diestro esté en una condicién fisica 

excelente y también lo ayuda para que pueda defenderse, es decir, para que sepa huir del toro, ya 

que este animal tiene movimientos imprevistos, porque no es una maquina. La flexibilidad ayuda a 

llevar al toro en un recorrido mds largo, ademas de que permite hacer movimientos menos rigidos y 

mas artisticos, al igual que la danza. Para adquirir buenos reflejos y fortalecer el antebrazo, 

sobretodo en ta mufieca, por lo general practican el frontenis, ademas de que adquieren mucha 

agilidad. Existen una gran variedad de ejercicios fisicos como correr, nadar, entre otros. que 

practican los toreros, pero esto depende de las condiciones y gustos de cada uno. 
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Otra parte de su preparacién es realizar el toreo de salén, que consiste en practicar todos los 

lances y muletazos frente a una carretilla que tiene una cabeza de toro hueca, simulando a este 

animal; para esto es necesario de dos personas: una torea y la otra fa hace de toro. Esta actividad 

ayuda a soltar los brazos y adquirir fuerza en fos mtisculos para sostener el capote y fa muleta sin 

esfuerzo, ya que pesan mucho; ademas de que con esto se aprende el camino del toro y del torero, 

para que nunca se encuentren y no hayan cornadas, también sirve para pulir la estética de! toreo. 

Pero todo esto no basta, es vital que el torero esté en el campo porque como se menciond 

anteriormente, tiene que estar en sus condiciones fisicas y psiquicas al 100%, y en el campo se 

engrandece el espiritu ya que la convivencia con la naturaleza ayuda a pensar en grande, hace que se 

forjen y se les vaya dando forma a {as ideas, pues las ciudades y la vida capitalina no ayudan. son 

malas para los matadores porque distraen su mente, y el toreo es una actividad que tiene mucho de 

espiritual, es muy mistico. Ademés de fortalecer y alimentar el espiritu, el torero busca en el campo 

estar en continuo contacto con ei ganado vacuno'* , conocerlo para aprender cémo piensa. ademas de 

que le favorece porque practica el toreo, ya no con una carretilla, sino ahora con un astado. Una 

actividad que se realiza en el campo son las tientas, que son la accién de probar a las becerras para 

saber si son bravas y embisten , es decir, saber si tienen cualidades para ser toreadas; si no sirven 

para esto, seran sacrificadas; pero si tienen casta y bravura, serviran para engendrar al becerro que 

se convertird en toro de lidia. Se prueba la bravura con {fa ayuda de los picadores, y para saber si 

embisten se acercan los toreros con el capote y ja muleta. Esta actividad favorece al torero porque 

las actividades que se realizan en una tienta son muy parecidas a las de las corridas de toros. se 

practican los lances y muletazos, pero en este caso se trata de becerras, aunque también se prueba a 

los sementafes. Por lo general las tientas se realizan en invierno porque en tiempo de calor hay 

muchas moscas que se paran en las heridas de los astados, ocasionando muchas veces que éstos se 

enfermen y, en algunos casos, se mueran; en tiempo de Huvias no hay moscas pero es peligroso 

porque es muy facil que se resbalen. De esta forma, estar en el campo, en contacto con el ganado 

vacuno le sirve al matador porque adquiere ciertas maiias y recursos que posteriormente utiliza en 

las plazas, aprende también a concentrarse delante del animal. El! torero se hace toreando, y la 

mayoria de quienes han sido figuras, han hecho su carrera a base de tentaderos, de permanecer en el 

campo, donde llevan una preparacion fisica y mental. 

'® No solo se refiere al tore, sino también af novillo, becerra, vaca, etc. 
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Cabe mencionar, que aqui también existe un alto riesgo, porque el torero sigue estando 

frente a una fuerza bruta superior a la de é1 , y a dos cuernos, que aunque son mas pequefios que los 

de un toro de lidia, también producen lesiones, ademas de que los diestros no estan protegidos. Uno 

de los toreros espaiioles que Ileg6 a matar més de 15,000 toros fue Antonio Bienvenida, y lo maté 

una becerra de aiio y medio. También hay que considerar que en las tientas no hay servicio médico 

como en algunas plazas de toros, por lo que tienen que trasladar el herido, y si va sangrando esto 

aumenta la gravedad y riesgo para un torero. 

Ver videos es otra actividad que el matador realiza para su preparacién. El torero -sobre 

todo el que inicia- debe observar y detectar cudles fueron los errores que tuvo en las corridas 

pasadas, para eliminarlos y depurar asi su técnica, ya que los errores lo conducen a la enfermeria o 

al fracaso; pero no solo de él ve videos, sino también de los grandes maestros de la taoromaquia, 

para conocer y aprender de su técnica. Ademdas, debe leer para conocer la urbanidad en el ruedo 

que debe ser respetada, asi como también un poco de historia taurina. 

 



  

Es claro que un matador de toros tiene ocupado todo su tiempo en su preparacién y aunque 

realice actividades que no est4n tigadas a su profesién, su mentalidad esta puesta en torear, su deseo 

es torear, incluso cuando duermen suefian con torear; porque a pesar de ser dificil también conlleva 

a un placer enorme, sobre todo cuando el toro pasa cerca de su cuerpo y desprende de tos 

espectadores un jooole! largo y profundo, por lo que cualquier sacrificio vale la pena 

Torear es una profesién que exige una entrega total y que debe ser iniciada a una edad 

temprana -en la adolescencia- cuando mentalmente no existe una madurez completa. Asi, el 

novillero vive de ilusiones, su vida es mds aventurera, le tiene miedo a lo desconocido y sus anhelos 

son superfluos; pero siempre esté latente el deseo de torear, lo cual es muy dificil porque la mayoria 

no tiene contactos en el medio taurino y ademas no cuentan con los recursos econémicos necesarios. 

E! que inicia en esta carrera tiene que conseguir ropa para torear, que en una ganaderia te suelten 

una becerra, “que le den las tres”? , busca novilladas donde pueda torear y cuando se las dan, tiene 

que vender boletos. Cuando se ttrata de ir a una ganaderia, hay quienes se van a través de puros 

“aventones”, y en muchas ocasiones no torean toros de lidia, sino criollos (toros que no son aptos 

para forear). A un principiante nadie le hace caso. 

Cuando un joven deja de ser novillero para convertirse en matador de toros, su mentalidad y 

status va cambiando poco a poco, entonces desea torear para crear arte y convertirse en figura. pero 

esto Ultimo no es nada facil, pues es mas facil fracasar que triunfar, por !o que muchos desertan de 

esta profesién con cuatro o cinco afios después de tomar la alternativa, y otros continian aunque no 

alcanzan el nivel de figura, porque son toreros buenos pero no excelentes. 

Una vez que se logra cierto éxito y ya es considerado figura, cambia completamente su nivel 

de vida porque ahora ya no mendiga una oportunidad para torear una becerra en una ganaderia, sino 

al contrario, los ganaderos lo buscan para que los ayude a probar a sus animales: en lugar de llegar 

en autobtis o mediante aventones, hay quien lo hace en su propio avidn;, ahora ya no consiguen ropa 

para torear sino que se la compran (un traje de luces cuesta aproximadamente 3,000 délares). Sus 

pensamientos y emociones también cambian, ahora tiene miedo, no a lo desconocido, sino al 

  

"9 Es una frase taurina con la que un noviltero o principiante le pide a un torero que Ie deje dar unos cuantos pases a su becerrat. 

 



  

piiblico, porque cada tarde los espectadores le exigen mds, entonces entra en una lucha consigo 

mismo donde muchas emociones se apoderan de todo su ser, porque su responsabilidad es mayor y 

tiene que defender el sitio que tiene por celo profesional. 

Conforme transcurre el tiempo, el cardcter y mentalidad de un torero cambia. La timidez 

desaparece completamente, se le forma un caracter fuerte porque su profesién es una lucha donde 

hay que estar batallando y donde su vida esta de por medio. La mentalidad va cambiando poco a 

poco, y se transforma de lo natural a lo sobrenatural, queriendo trascender y sentir su profesion 

como un apostolado, ya que cualquier accidente vale la pena y poco importa dejar de torear, porque 

dentro del dolor, existe una funcién de sacrificio y ofrecimiento a Dios. Esta transformacién se debe 

al hecho de que continuamente el torero pone en limite su existencia, lo cual hace que su mentatidad 

acerca de la vida cambie completamente; aparentemente desprecian su vida, pero al contrario, 

desean vivir para torear. Por eso, todo aquel que se viste de luces es muy religioso, y algunos tienen 

ciertas supersticiones que son parte de la fiesta brava, mismas que le dan una forma mégica. 

No todos los toreros tienen supersticiones, pero [a mayoria si las tiene y son de lo mas 

variadas, estas supersticiones nacen en !a mente por todo el miedo que tienen. Por lo general sienten 

que hablar de !a muerte o realizar actividades que estén relacionadas con ella les traeré mala suerte; 

por ejemplo, ver un féretro, una carroza, ir a un pantedn, etc. También existen otras supersticiones 

como ver un sombrero en Ja cama el dia que torean, saludar a una mujer antes de torear, hasta 

subirse a un elevador ese dia, también sienten que traer una prenda de cierto color, como el 

amarillo, les traeré mala suerte, o bien, buena suerte. La palabra vibora es completamente 

cabalistica, y temida si la ven; hay diestros que se enojan y hasta golpean si les es mencionada esa 

palabra, y cuando llegan a ver a ese animal en el campo o en cualquier otro lugar, se persignan, 

tocan madera, etc. No permiten que se les dé el salero en 1a mano; algunos traen una rajita de 

canela entre sus cosas y aceite con cierta esencia para atraer a los duendes, es decir, a la buena 

suerte. En fin, son muchas cosas que hace el torero para alejar a la mala suerte y para atraer a la 

buena suerte; porque hay que recordar que se est4 jugando la vida y por lo tanto, trata de alejar a la 

muerte de cierta manera. 
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Cuando tlega el dia que torean, para el que se estuvieron preparando diariamente, todo 

cambia dado que en un solo dja el matador vive intensamente un gran numero de emociones. 

empezando por el miedo, sobre todo si la plaza donde va a torear es de primera categoria. Para 

empezar no duerme un dia antes y en el dia de la corrida no existe nada ni quiere saber nada porque 

tiene una gran responsabilidad que lo pone fuera de quicio; la mente esté en el ruedo dominada por 

el miedo. Si trata de leer no puede, sélo deletrea sin tomar atencién, se desconecta del mundo, 

algunos sienten nduseas, otros piensan en el triunfo y también en el fracaso, tratan de dejar pasar el 

tiempo distrayéndose o tratando de dormir. Al miedo hay quienes tratan de no hacerle caso jugando 

cartas, domind, u otros pasatiempos afines, y hay a quienes les gusta enfrentarlo, Ilegando a bajar 

hasta un par de kilos ef dia de la corrida. El torero por lo genera! est en ayunas, esto no lo hace 

por supersticién, sino simplemente porque debe ir preparado por si sale herido y requiere de una 

operacion. En las actividades que realiza trata de relajarse: practica ciertos ejercicios de calistenia. 

se ducha y se viste de luces; esto dltimo constituye un ritual y tiene que hacerse correctamente, ya 

que torear es una actividad que guarda algo mistico, por lo que el torero tiene que ir perfectamente 

vestido -de seda y oro- porque ird al ruedo a dejar su vida o parte de ella, porque aunque no muera. 

su cuerpo se desgasta y esa parte queda en la plaza. 

Pero este gusto e ilusién de vestirse de luces no es eterno, Ilega el momento en que el 

matador debe retirarse de los ruedos, pero jamds dejara de ser torero, es una vestidura plena. 

Cuando empieza, el diestro tiene mucha fuerza fisica y poca experiencia, con el tiempo alcanza una 

madurez profesional pero llega el momento en que sus facultades se merman y debe dejar de torear. 

entonces entra en un choque existencial porque quiere continuar toreando, Sus facultades 

disminuyen porque han sido muy castigados por los toros o por la edad. Pero también existen otras 

circunstancias que obligan a que el matador deje su profesién y se dedique a otras actividades, esto a 

veces sucede porque los empresarios no les dan ni oportunidades ni el dinero que se merecen. Otro 

caso por el que se retiran los toreros, es porque han cubierto todas sus metas y quieren irse lo mas 

integramente que se pueda de los ruedos. Entonces buscan actividades que distraigan su mente de la 

idea de torear. Por lo general terminan en el campo, realizando actividades relacionadas con la 

naturaleza y la tauromaquia; y en otras ocasiones trata de quitarse de la mente la idea de torear con 

actividades distintas a su profesién, que por !o general son de alto riesgo, ya que cuando toreaban 

segregaban una gran cantidad de adrenalina, lo que les ocasiona cierta adici6n. Por eso no es nada 
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Taro ver a um torero practicando paracaidismo. caceria, vuelo sin motor, buceo, charreria, 

motociclismo, entre otros. 

Asi es la vida mas alld del ruedo, el torero vive en continuo contacto con la naturaleza, en la 

incertidumbre y con algo de locura, pero siempre con una pasién por torear, de ser un instrumento 

para crear arte enfrentando a un toro cada domingo y donde sdlo el destino sabe -como lo diria 

Agustin Lara- “si el precio del triunfo lo pagara su vida y su sangre”. 

SINTESIS 

Las Compajiias de seguros clasifican a la profesién de torero como peligrosa, sin embargo, 

para poder hablar sobre su riesgo laboral es necesario conocerla primero. Por tal raz6n, en esta 

seccién se presenté a este profesionista, sus cualidades, su mundo y, en especial, sus accidentes 

laborales. La descripcién muestra que, Hegar a ser matador de toros es muy dificil ya que requiere 

de muchas privaciones, para emplearse arduamente a su profesién y para que sus facultades, fisicas 

y mentales, estén al 100%, por el riesgo que implica torear. 

Debido a que ta mayoria de los diestros han expuesto gravemente su vida y algunos la han 

perdido, se tiene la idea de que torear implica un enorme peligro, sin embargo, para afirmar o negar 

esto, no basta con lo que aqui se presenté sino que se requiere un estudio cuantitativo que 

proporcione una descripcién més objettiva y confiable. 
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TOMANDO AL TORO POR LOS CUERNOS 

Los seres humanos desempeiian un papel fundamental dentro de la sociedad mexicana; sin 

embargo, existen diferencias sociales, econémicas, demogrdficas y culturales que han marcado 

desigualdades en diverso grupos de personas. Por eso, en esta seccién, se preteride mostrar, desde 

una perspectiva matematica (mediante indicadores estadisticos) algunas tendencias sociales y 

econémicas de los toreros que radican en nuestro pafs, ademas de analizar sus lesiones tipicas y el 

comportamiento de su mortatidad. 

Para elaborar esa pare se emplearon diversas fuentes de informacién estad{stica; una fue por 

documentos y otra mediante Ja aplicacién de un cuestionario, el cual se elaboré para dar a conocer 

un panorama socioeconémico y de sus diferentes accidentes. Con el fin de conocer e! numero de 

matadores que debfan ser encuestados, se empled el siguiente teorema, utilizando los datos 

referentes al numero total de accidentes, ya que se consideré que ésta era la variable principat del 

andlisis de riesgo de accidente: 

Teorema. Si se utiliza x como una estimacién de 1 se puede tener una confianza de (1 - a) 

100% de que e! error ser4 menor que una cantidad especifica e, cuando el tamafio de la muestra es 

(222) 
e€ 

Esta formula se puede aplicar slo si se conoce la varianza de !a poblacién a partir de ta cual 

  

se ha seleccionado la muestra. A falta de esta informacién, se puede tomar una muestra preliminar 

de tamajio n 2 30, para tener una estimacién de o (s}. Dado que se desconace o del ntimero de 
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accidentes que sufre un torero, se escogié una muestra de 45 matadores con los siguientes nimeros 

de accidentes: 

  

x= 10.95 s = 12.07 

Si se desea que lx - al sea menor a 3 accidentes y ademés se desea tener una confianza 

del 95%, entonces Z,,, = 1.96, por lo que: 

ne (comeen) ; 
3 

n= (7.397 

n= 62.26 

:. fa muestra esta formada por 63 toreros, para tener una confianza del 95%. 

De acuerdo a fo anterior se escogieron aleatoriamente a 63 matadores que contestaron el 

cuestionario que se encuentra en el anexo D. Cabe mencionar que no se les pregunté su nombre 

para proteger su identidad y no causarles algdn dafio, por lo que sus respuestas se consideraron 

confidenciales. 

3.1 TORITO SOCIOECONOMICO. 

En esta seccién se abordan s6lo los aspectos sociales y econémicos que se consideraron 

pertinentes preguntarles a los toreros, como son: nivel de estudios, estado civil, nimero de hijos, 

estatura, peso, entre otros. 
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Lugar de nacimiento y lugar de residencia. 

La entidad federativa en la que han nacido un mayor mimero de toreros es el Distrito 

Federal con el 31%, casi una tercera parte. Otra tercera parte esta formada por 4 estados: 

Aguascalientes, Jalisco, Michoacan y Nuevo Ledn, en cada uno de estos estados han nacido 

aproximadamente el 7.94% de los matadores, si se suman, el numero es muy cercano a tos que 

nacen en el Distrito Federal. La otra tercera parte, ta forman 13 estados mas: Chihuahua, Hidalgo, 

San Luis Potos{, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Yucatén, Guerrero, Tamaulipas, 

Baja California, Zacatecas y Querétaro. 

  

    

  

        
  

LUGAR:DE NACIMIENTO| - % 

Distrito Federal 32% 

Aguascalientes 8% 
Jalisco 8% 

Michoacén 8% 

Nuevo Leén 8% 

Chihuahua 5% 

Hidalgo 5% 

San Luis Potosf 5% 

Estado de México 3% 

Guanajuato 3% 

Puebla 3% 

Tlaxcala 3% 

Baja California 2% 

Guerrero 2% 

Querétaro 2% 

Tamaulipas 2% 

Yucatén 2% 

Zacatecas 2% 
100% 

Tabla 1. 

Algunos toreros continian viviendo en la entidad federativa donde nacieron, en cambio 

otros cambian y se van a radicar a otra. La informacién sobre movilidad de los matadores cuenta 

como emigrante a cualquier torero cuyo lugar de residencia sea distinto al de nacimiento, sin 

importar el mimero de cambios intermedios efectuados. Asf, 14 toreros por cada 25 emigra de 

entidad federativa y 11 de cada 25 se queda a vivir en !a misma, pero qcudl es donde viven un 
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mayor mimero de toreros?, ,en dénde se concentran més?, la siguiente tabla puede responder a estas 

  

           

  

          

preguntas. 

Distrito Federal 35% 

Aguascatientes 10% 

Michoac4n 10% 

Estado de México 8% 

Guanajuato 8% 

Nuevo Leda 8% 

Querétaro 6% 
Zacatecas 5% 

Guerrero 2% 

Tamaulipas 2% 
Coahuila 2% 

Chihuahua 2% 
Tlaxcala 2% 

San Luis Potosf 2% 

Jalisco 2% 

100% 

Tabla 2. 

  

Vive en el 

Emigra mismo edo. 
56% donde nacié 

4A% 

  

    
  

Grafica | 

Estatura y peso. 

Existen ciertas profesiones en que es indispensable tener cierta estatura m{nima; por 

ejemplo, los pilotos aviadores. Sin embargo para vestirse de seda y oro no hay algtin Ifmite 
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(superior o inferior) en la estatura ni en el peso. Pero, el tener una mayor estatura beneficia a quien 

torea; esto no quiere decir que tos mds altos torean mejor que los de menor estatura, ya que existen 

toreros de poca estatura que torean mejor que otros que son mas altos. Lo mismo sucede con el 

peso, estar esbelto es mds estético, y aunque es importante en ta fiesta brava, no lo es todo; tal vez 

favorezca al dar una mejor agilidad, pero aun cuando un torero esté pasado de peso puede torear- 

mejor que otros que son esbeltos. Las dos siguientes tablas muestran los datos recabados tanto de 

estatura como de peso. 

  

  

  

            
  

1.63 - 1.65 i 0,01587 0,01587 2% 

1.66 - 1.68 3 0,04762 0,06349 6% 

1.69- 8.71 3 0,04762 O,1f111 11% 

1,72 - 1.74 8 0, 12698 0,23810 24% 

1.75 - 1.77 22 0,3492L 0,58730 59% 

1.78 - 1.80 13 0,20635 0,79365 19% 

1.81 - 1.83 7 OLE 0,90476 90% 

1.84 - 1.86 4 0,06349 0,96825 97% 

1.87 - 1.89 2 0,03175 $,00000 100% 

Tabla 3. 

En la tercera columna de esta tabla, se aprecia que un poco més de una tercera parte de los 

matadores !legan a medir entre 1.75 y 1.77m, y la proporcién va disminuyendo conforme las 

estaturas se van alejando de este intervalo. De igual forma se puede apreciar en la quinta columna 

que muy pocos, el 6%, miden menos de 1.69m. 

Moda = 1.75 Desviacién estandar = 4.76 

Mediana = 1.76 Varianza = 22.65 

Media = 1.76 Rango = 22 

En promedio, el torero mexicano mide 1.76m y de acuerdo al teorema de Chebyshev, por lo 

menos el 75% de los toreros tiene una estatura entre 1.67 y 1.86m. 

xt2o= 1.67, 1.86 
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55 - 58 

59 - 62 6 0,09524 0,15873 16% 

63 - 66 12 0, 19048 0,34921 34% 

67-70 16 0,25397 0,60317 60% 

Th-74 10 0,15873 0,76190 16% 

715-78 12 0,19048 0,95238 95% 

79 - 82 2 0,03175 0.98413 98% 

83 - 86 1 0,01587 1,00000 100% 

Tabla 4. 

En lo que respecta a! peso, si se observa la tercera columna se tiene que, la mayorfa, (1 por 

cada 4 matadores) pesa entre 67 y 70 kg. y al igual que !a estatura son muy pocos quienes cuyo peso 

est4 mas alejado de este intervato, asf, el 6% tiene un peso menor a 59 kg. y un 5% pesa més de 78 

kg. Al observar la tiltima columna, es claro que un 60% pesa un mdximo de 70 kg. 

Moda = 68 Kg. Desviacién estindar = 6.36 

Mediana = 69 Kg. Varianza = 40.44 

Media = 68.92 Kg. Rango = 30 

xt2o = 56.2, 81.64 

Si se comparan las medidas de dispersién (de estatura y peso), resulta evidente una mayor 

vartabilidad en el peso que en la estatura. En promedio pesan 68.92 kg. y miden 1.76. 

Hébitos sociales. 

Existe un refran taurino que dice “vino, tabaco y mujer, echan al torero a perder”, claro que 

Muy pocos hacen caso a esta sentencia popular. Para dar un panorama mejor de estos habitos 

sociales se les pregunté si fumaban, tomaban y se drogaban; la cantidad y la frecuencia con que los 

 



  

consumfan. La actividad de drogarse no fue una variable, ya que ninguno contest6 que se drogaba, 

y por tal no existe variacidn. 

En lo que se refiere a bebidas alcohdlicas, sdlo uno de cada tres dice que no las ingiere. La 

grdfica 3 muestra la preferencia que tienen por ciertas clases de bebidas, cabe mencionar que la 

prediteccién por alguna clase no es excluyente, ya que hubo quien gustaba tanto de cerveza como del 

tequila. El 36% de los que consumen bebidas alcohdlicas no tienen favoritismo por alguna clase, 

por lo que toman de todo, pero siempre moderado y con poca frecuencia, es decir, son tomadores 

sociales, 

  
  

Je 
  

No ingiere 

bebidas 
alcéhoficas 

      

Ingiere 

bebidas 
akcéholica 

67%     

  

        

Grifica 2. 

E] tequila y la cerveza son tas bebidas que m4s agradan al paladar de los toreros, una tercera 

parte de los que toman les gusta tomar tequila, en pocas cantidades y s6lo en reuniones sociales. 

Una proporcidn igual ingiere de | a 2 cervezas, generalmente, cada fin de semana. Et whisky fo 

toman 1 de cada 5, en pocas cantidades y sdio en reuniones sociales. El vino de mesa es otra de las 

bebidas que prefieren, pero en este caso es ingerido con mayor frecuencia, ya que quien gusta de 

esta bebida lo hace a diario o cada tercer dfa durante la comida. De menor preferencia son et 

brandy y el ron, pues sdlo el 7% de los que consumen bebidas alcohdlicas, prefieren estas dos 

bebidas. 
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% % Wh 1% WH Hh Wh Wh Mh         
  
  

Grafica 3. 

En lo referente al hdbito de fumar, un poco més de la mitad, el 52%, no fuma; y de los que 

fuman por lo general lo hacen con cigarro, muy pocos fuman puro. Al igual que las bebidas 

alcohdlicas, un torero puede fumar tanto puro como cigarro sin ser excluyentes, as{ hay quien fuma 

ambos pero esta proporcidn es muy pequefia. 

  

  

  

  
  

Grafica 4. 

Quienes fuman puro por lo general lo hacen semanalmente, en contraste, fos que prefieren el 

cigarro lo fuman de forma més frecuente dado que existe quien sdlo se fuma 1 cada mes y otros 

10, pero diarios, y en este caso, si no fallecen toreando, es factible que la causa sea de un cdncer 

 



  

pulmonar, La siguiente tabla muestra la proporcién de diestros que fuman cierta cantidad de 

cigarros y est4 dividida en dos partes, el tanto por ciento de los que son fumadores y el porcentaje 

de los toreros en general. De esa forma, se puede interpretar, tomando como ejemplo el quinto 

renglén, que el 19 % de los diestros en general fuma de | a 5 cigarros diarios, siendo mayor esta 

proporcién si sélo se consideran a fos fumadores. 

  

      

  

        

de toreros 
| cen general 2) 

i cada mes 6% 3% 
i cada 15 dfas 6% 3% 

1 cada semana 16% 8% 
1 cada 3er. dfa 13% 6% 

de 1 a5 diarios 40% 19% 

de 6 a 10 diarios 10% 4% 
+ de 10 diarios 6% 3% 
  

Tabla 5. 

Si se comparan el habito de fumar con el de tomar, es claro que, existe un mayor numero de 

matadores que prefieren ingerir bebidas alcohdlicas que fumar. La grdfica 5 muestra que el 22% no 

toma ni fuma y, en contraste, existe una proporcién mayor toma y fuma. 

  

  

  

  
      
  

Grafica 5. 

 



  

  

      
  

No toma ni fuma 0,22 

Toma 0,67 

Fuma 0,48 

Toma y fuma 0,37 

Tabla 6. 

Es claro que muy pocos toreros hacen caso a la experiencia popular, que ha sido condensada 

a través del tiempo en sentencias o frases, en este caso, al refrén que se mencioné anteriormente, 

pues menos de una cuarta parte no fuma ni toma. 

  
  

  

      
  

  
  

  

Nivel de estudios. 

Como se vio en el capitulo anterior, la vocacién del torero aflora a una edad joven, 

exigiendo una entrega total, por lo que tienen que escoger entre los estudios o la tauromaquia; al 

principio parece facil combinar estas dos actividades, pero con el paso del tiempo ya no lo es tanto, 

s6lo el 8% puede mezclar la escuela con el toreo y concluir sus estudios profesionales. El registro 

de la preferencia del toreo en contraste con los estudios resulta evidente en la grdfica y tabla 7, en 

las que se muestra que el ultimo nivel de estudios terminado por ta mayorfa de los toreros es la 

 



  

preparatoria; algunos de estos toreros entran a la Universidad pero sélo 1 de cada 4 !a termina. 

Finalmente, vale la pena comentar que todos concluyen la primaria. 

  

  

  

    

  

                   
  

  

0% 5% 10% 15% 2% 2% W% 3% 40% 45%       
      

Grafica 7. 

  

  

  

        
Primaria 17% 

Secundaria 30% 

Preparatoria 43% 

Est. Técnicos 2% 

Licenciatura 8% 
Posgrados 0% 

Tabla 7. 

Si se comparan los porcentajes, en lo que se refiere a la educacién bdsica en México 

(ptimaria y secundaria), de las toreros con los de la poblacién masculina mexicana con 15 afios y 

més para 1995 (gréfica 8), es claro que la proporcién de los diestros con sélo primaria completa es 

ligeramente menor que el de los hombres mexicanos, no as para el caso de a secundaria, ya que es 

mayor la proporcién de los diestros. 
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Grafica 8 

Una de las caracterfsticas que define el grado de desarrollo de un pafs es el nivel de 

escolaridad de su poblacién. En México el promedio de escolaridad de la poblacién masculina de 15 

afios y mds en 1995 fue de 7.5, es decir, hasta ta mitad de ja secundaria, en cambio, el promedio de 

escolaridad de los toreros es de 10.9, o sea, cerca det segundo afio de prepatatoria; es una diferencia 

notable, lo que indica que los matadores mexicanos tienen buen nivel académico. También muestra 

que son gente que sf estudi6 y que son ellos fos que deciden ser toreros; no son “una cara bonita” 

que decide actuar porque no sabe hacer otra cosa, sino que, con dicho nivel educativo, ya sabe lo 

que quiere. 

  

Promédio deéscolaridad ° 

Torero mexicano 10.96 

Poblacién masculina de 15 afios y mds 75 

Tabla 8, 

  

  

      
  

Dentro del nivel educativo de los padres de un torero, existe una mayor proporcién de 

padres que terminan la universidad en comparaci6n con los toreros y sus madres, pero éstas tienen 

un mayor porcentaje en cuanto a estudios técnicos que los padres y los matadores. En cuanto a la 

preparatoria es muy similar ta proporcién de padres y madres que la concluyen y no siguen 

estudiando. Para apreciar mejor estas tendencias se presenta la grdfica 9, donde ademds de esto, se 

 



  

puede apreciar que un tercio de tos matadores desconoce el nivel educativo de su madre, y unos 

cuantos menos el de su padre. 

  

  

    

  

  
      

Grifica 9. 

      
  

  

        

et “Padre: 
Primaria 21% 

Secundaria 30% 13% 16% 

Preparatoria 43% 10% 11% 

Est. Técnicos 2% 5% 16% 

Licenciatura 8% 22% 6% 

Posgrados 0% 2% 0% 

No sabe 0% 30% 33%     
Tabla 9. 

EI nivel de estudios de los padres de los toreros, no esta fuera del rango mexicano, ya que, 

segiin los estudios del INEGI (1995), el padre de familia mexicano alcanza un mayor nivel 

académico, mientras que la madre tiene preterencia por Jos estudios técnicos 0 medio superior. 
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Ocupacion del padre y de ta madre. 

La mayorfa de los diestros ha nacido en familias tradicionales donde el padre es quien aporta 

el ingreso familiar y la madre se dedica al cuidado del hogar. Seguin la informacién de Ia tabla 10, 

en las familias del 83% de los diestros el padre es quien asume los gastos de manutencién y la 

madre se dedica al hogar; la proporcién es menor para los casos en que ambos padres trabajan, en la 

mayorfa de estos casos la familia cuenta con un negocio. El caso donde sdlo la madre trabaja se 

debe a que el padre fallecié, pero éste es un porcentaje menor a los que son huérfanos de padre y 

madre, 

  

  

      
  

Serabajac’ [eo % 
S6lo padre 83% 

S6lo madre 3% 

Padre y madre 10% 

Huérfano 4% 

Tabla 10. 

Dentro de las ocupaciones que desempefian las madres de los toreros no existe gran 

variedad, la tabla 11 indica que 21 de cada 25 se dedican al hogar; fa proporcién de las que trabajan 

en algin negocio es mucho menor y ef numero de los que son huérfanos de madre es igual al de las 

madres que trabajan en algo diferente al negocio. 

  

  

     
  

      
  

‘la:madre” 5 

Hogar 83% 

Negocio 9% 

Otra ocupacién 4% 

huérfano 4% 

Tabla 11. 
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Grdfica 10. 

En contraste de la ocupacién de la madre existe una gran variedad en los trabajos que 

desempefia el padre de un torero, los cuales pueden ser clasificados de muchas formas, de acuerdo a 

{a finalidad que se tenga. Una manera es la que se muestra en la siguiente tabla, la cual se divide 

principalmente en dos grupos. El grupo I retine las ocupaciones que estén relacionadas con el medio 

taurino como son matadores, banderilleros picadores ganaderos, apoderados, empresarios, etc.; el 

grupo II a las otras profesiones que no estén en conexién con el ambiente taurino. De acuerdo a esta 

clasificaci6n, tres quinas partes de los padres, no se dedican a alguna actividad relacionada con el 

medio taurino; una tercera parte son hijos de personas que estén en conexiGén con la fiesta brava, y 

muy pocos son huérfanos de padre. 

  

  

    

#, Ocupacion, del padre. Joe. 

Gmpo | 34% 
Grupo II 60% 
Huérfano 6%   
  

Tabla £2. 
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Grafica 11. 

Estado civil y ntimero de hijos. 

El estado civil se cefiere a la relacién que la poblacién guarda con respecto a las leyes y 

costumbres matrimoniales, ademés, refleja de alguna manera las responsabilidades de los hombres. 

Haciendo una igualacién en las edades de fos diestros, se tiene que el estado civil que predomina es 

el matrimonio; aproximadamente 2 de cada 3 son casados. En el registro de los solteros (una tercera 

pare) estén incluidos los divorciados y los que viven en unién libre, la mayorfa obedece, 

basicamente, a los matadores jévenes (menores de 31 afios). La proporcién de fos viudos es mucho 

menor, solo el 5%, una proporcidén muy cercana a la que nuestro pals tiene en hombres mayores de 

12 aiios (en 1995). 

  

  

      
  

Toreros Hambres de 12 

afios y +, 1995 
Casados 63% 54% 

Solteros 32% 42% 

Viudos 5% 4% 

Tabla 13. 
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    Métadores mexicanos 
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Grafica 12. 

Es importante sefialar las diferencias entre las proporciones por edad y estado civil, éstas son 

proporcionadas por la tabta 14. Los datos muestran que los porcentajes més altos en los toreros 

solteros se dan entre las edades de 21 y 30 afios, y va disminuyendo conforme aumentan tas edades. 

La proporcién entre los diestras casados es mayor de los 4! a 50 afios, ademas de que a partir de los 

31 afios el mimero de los casados est4 por encima del de los solteros. Los registros de los toreros 

viudos indican edades muy avanzadas, de los 61 afios en adelante. 

  

  

  

  

  

              
  

&  & ):Solteros =}: Viudos: 

2130 | 14% am | 0% 

31-40 8% 14% 0% 
41-50 6% 16% 0% 
51-60 3% 10% 0% 

61-70 0% 6% 3% 
Ty+ 0% 10% 2% 1% 
Total 32% 63% 5% 100% 

Tabla 14. 
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Gréfica 13. 

Sin importar el estado civil, la siguiente tabla permite apreciar en su primer renglén que una 

tercera parte de jos diestros no tienen hijos. Los que son padres tiene un m4ximo de 8; en promedio 

tienen 2.14 descendientes, es decir, aproximadamente 2. En }a segunda columna, se muestra que la 

mayorifa de los que tienen hijos, tienen 2 6 3; en tanto que la ultima columna refleja que 

aproximadamente tres cuartas partes tienen un mdximo de 3 hijos, y muy pocos (el 6%) tienen 60 

mas. 

  

  

No. de hijos: | “Frecuencia. 9% A % aeumulado 
0 21 33% 33% 
1 6 10% 43% 
2 10 16% 59% 
3 NH 17% 16% 
4 5 8% 84% 
5 6 10% 94% 
6 3 5% 98% 
7 0 0% 98% 
8 Ll 2% 100%             

Tabla 15. 

La diferencia de proporciones entre los toreros que tienen hijos y los que no, en relacién con 

su estado civil est4 dada en 1a siguiente grdfica, donde se aprecia que, de tos que no tienen hijos, el 

75% son solteros y el 25% son casados, es decir 1 de cada 4 matadores casados no tiene hijos. De 

los que sf tienen, ef 15% son solteros, ef 7% son viudas y el 78% son casados. 
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Grafica 14, 

Edad en que comienzan a practicar la tauromaquia y mimero de novilladas. 

Parece ser que la vida de cada torero es una verdadera novela, se tienen grandes anhelos de 

llegar a ser algo mds que un hombre comiin y corriente que va por el mundo sin dejar huella de su 

paso; angustias infinitas, lucha constante, hambre y lagrimas para llegar a ser matador de toros. 

Para algunos comienza como un juego, pues su padre que es torero, ganadero, o un simple 

aficionado le regala como juguete un capote, una muleta o un ayudado; para otros la vocacién fue la 

que los puso en el camino. Asf es como comienzan a vivir ese mundo paradéjico y maravilloso de 

los toros. En la tabla 16, se presenta las diferentes edades en que han empezado los que ahora ya 

son matadores. El rango va desde los 6 hasta los 18 afios, en promedio comienzan a los 11.6 afios. 

  

6 7 8 9 10 | 11 | 12] 13 7 14 15 

  

                            
  

Edad. en ‘la que 16 17 18 

inidian < 
% ul s 13 |_ 6 3 6 | 13 | 8 10 8 10 3 4 

% acumulado | 11 | 16 | 29 | 35 | 38 | 44 | 57 | 65 | 75 83 93_| 96 | 100 

Tabla 16. 

En fa I{nea intermedia se aprecia que la mayorfa inicia a los 8 6 a los 12 afios. También se 

aprecia, en la tiltima I{nea, que un poco més de la mitad ( el 57%) comienza a més tardar a la edad 
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de 12 afios y muy pocos de los 16 en adelante. De esta forma, la nifiez y 1a adolescencia son las dos 

etapas en donde inician los presuntos toreros, en la grdfica 15 se muestra la proporcién de toreros 

que inician en cada una de estas dos etapas. 

  

  

  

      

  

  

        
  

Grafica 15. 

Una vez que se inicia, el presunto matador da sus primeros capotazos jugando, o bien, 

entrenando en el ruedo de una plaza o en algun parque, realiza toreo de saldn todas las mafianas 

como parte de su entrenamiento; ya que aprendié a hacer algunas suertes, existe la necesidad de 

estar frente a un toro, pero para el que inicia sélo hay ganado criollo o cebii, pues es diffcil que 

alguin ganadero le suelte una becerra a la que pueda torear, entonces se va al campo y acepta todo 

con tal de torear (aunque sean toros malos), pues dicen que el torero se hace toreando. Ademés de 

esto busca un empresario que fo incluya en una novillada, ya que para tomar la alternativa es 

necesario tener una campafia novilleril, aunque no todos suman el mismo ntimero de novilladas, 

pues existe quien toma la alternativa con sdlo 22, y en cambio otros Hegan a torear més de 100 

novilladas, 1a diferencia es bastante, por lo que la informacién al respecto se resumié en la siguiente 

tabla mediante ocho. intervalos de clase. Si se observa la columna del centro se puede deducir que, 

la mayorfa de los que toman la alternativa torean entre 30 y 69 novilladas. Analizando la siguiente 

columna, queda claro que el 70% de los matadores torea un m4ximo de 69; en promedio toman la 

alternativa con 57.35 novilladas. 
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biti,» 28JO + 

. . ~Acumulado 

20 - 29 5% 5% 

30 - 39 16% 21% 

40 - 49 16% 37% 

50 - 59 16% 33% 

60 - 69 16% 10% 

70-79 13% 84% 

80 - 89 8% 92% 

9 y + 8% 100%           

Fabia 17. 
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Grafica 16. 

Edad en que toman ta alternativa y tiempo que tardan en tomarla. 

Conseguir torear una novillada no es cosa facil, hay que ser pacientes porque una vez que se 

inicia en esta profesién, pueden pasar varios aiios para torear la primera novillada. Los que 

comienzan a una edad temprana primero son becerristas, posteriormente novilleros y por tiltimo 

matadores. Para llegar a esta ultima jerarqufa dependen diversas circunstancias, y hay quien se 

tardan 19 afios desde que da sus primeros capotazos hasta su alternativa, claro que algunos de éstos 

son de los que comienzan en la nifiez. La tabla 18 muestra que la mayorfa de fos diestros tarda en 

tomar fa alternativa entre 9 y 11 afios, y una tercera parte espera 12 afios o més. 

68 

 



  

  

    

  
  

          
  

‘Afios de® eget FO 
“espera "= % "-* | “acaumulado’ 

3-5 6 10% 10% 

6-8 17 27% 37% 

9-11 19 30% 67% 

12-14 10 16% 83% 

15-17 8 13% 95% 

Igy + 3 5% 100% 
Tabla 18. 

E! torero promedio inicia a 1a edad de 11 afios, torea cerca de 57 novilladas durante 10 ajios, 

es decir, aproximadamente 6 por afio y posteriormente recibe la alternativa. 
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Grafica 17. 

La edad en que toman fa alternativa est4 entre tos 16 y los 33 afios. La tabla que a 

continuacién se presenta muestra en su ultima columna que aproximadamente a 3 de cada 4 

novilleros les ceden Ios trastos de matar entre !a edad de los 16 a los 24 afios, aunque a la mayorfa 

se los ceden entre los 19 a 21 afios; en promedio a los 22. 

  

: «Edad~ #3] & Wide.toreros® 2% -acumulado:.< 
  

16 - 18 afios 

19 -21 afios 

22 - 24 afios 

25 - 27 afios 

28 - 30 afios     3ly + 

11% 

37% 

29% 

17% 

2% 

5% 

11% 
48% 
16% 
94% 
95% 

1     
  

Tabla 19 
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Grifica 18. 

Tiempo dedicado al toreo. 

Como se vio en la seccién 2.3, tener una preparacién es fundamental en el toreo, quien se 

viste de seda y oro debe estar dedicado completamente en esta profesién, aunque algunas veces no es 

posible. Los porcentajes de la tabla 20 indican que un poco més de la mitad de los diestros, el 52%, 

estén dedicados completamente a su profesién, claro que no se la pasan entrenando y toreando, pues 

tienen que realizar diversas actividades del dmbito taurino, y otras que no est4n ligadas al mundo de 

los toros, pero el corazén y mente del torero sf, por !o que no es nada raro que toreen a un perro, al 

aire, 0 como ya se mencion6, incluso en sus horas de descanso suefian con torear. En ta ultima 

columna se aprecia que 9 de cada 10 matadores (el 90%),le dedica cuando menos el tres cuartas 

partes de su tiempo. 

  

  

             
94-75% 38% 
74-50% 3% 

49-25% 5% 

240% 2% 

Tabla 20. 
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De a cuerdo al cuestionario, existen dos formas de practicar el toreo: productiva o 

recreativamente. Al preguntarles a los diestros la manera en que practicaban su profesién un poco 

més de ta mitad opind que de las dos formas; resulta curioso esto, dado que la respuesta “ambas” no 

se considers en et cuestionario. Asf, mds de la mitad opiné que su vocaciGn es torear, y obtener un 

ingreso de esta actividad es una consecuencia, por lo que consideran dicha actividad como su modus 

vivendi. De esta forma, la mayorfa torea por gusto y, Si se puede, para obtener un ingreso de ello. 

  
  

        
  

  
  

Productiva 

38% 

Ambas 

49% 

Recrealiva 

13% 

Grafica 19. 

Con esta gréfica, es claro que una menor parte (13%) expresaron ver a su profesién como 

una actividad exclusivamente recreativa, ya que jos demds manifestaron que en todo caso serfan 

aficionados practicos, los cuales sdto torean por gusto y aficién sin llegar a ser profesionales. 

Nivel de ingresos de la familia. 

EI ser matador de toros, es una profesi6n muy bonita y en algunos casos muy gratificante, 

en el sentido de que algunos diestros no Hegan a envidiar en el rengién econémico a ningin 

profesionista que reciba excelentes ingresos. En la biisqueda para medir e identificar el nivel 

econémico del torero, se analizaron diferentes respuestas del cuestionario, mismas que sirvieron 

como indicadores, ya que no se pregunté directamente cual era su ingreso, ya sea por corrida 0 

anual, ni el nivel econdmico de su familia, pues cesultaban ser interrogantes que muy pocos 

contestarfan verazmente. 
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Se comenzaré por indagar cémo fue su economfa familiar cuando iniciaron en esta profesién. 

Como se vio, la mayorfa (et 97%) de los matadores nacieron dentro de una familia donde el papd as 

quien aporta el ingreso familiar, sin embargo, la clasificacién anterior sobre 1a ocupacién del padre, 

no dice mucho en cuestin de nivel econdmico, ya que no se puede generalizar y decir que los del 

grupo I tienen mejores ingresos que los del grupo II. Por eso se decidié hacer otra clasificacion 

respecto al nivel de ingresos. Con tal clasificacidn se formaron cinco grupos. El grupo I retine a 

todos aquellos que gozan de un alto ingreso monetario; el II a los que poseen un ingreso medio alto; 

el II] est4 formado por quienes su nivel econémico es medio; el IV representa a los que tienen un 

sueldo medio bajo; y por ultimo, el grupo V concentra a quienes su ingreso es bajo ademds de los 

que son huérfanos. De acuerdo a esta clasificacién se tiene que la mayortfa (el 40%) de los toreros 

provienen de familias de un nivel econdmico medio; el 22% procede de un padre que tiene un 

ingreso medio alto, un poco menos son hijos de quien tiene un ingreso medio bajo, el 11% es de 

muy bajos recursos y la menor proporcién, el 6%, goza de un alto nivel econamica. 

  

    

  

  

  

  

      
  

Grdfica 20. 

- Grupo |. ee 

I. Ingreso alto 6% 

II. Ingreso medio-alto 21% 

TH. Ingreso medio 40% 

IV, Ingreso medio-bajo 22% 

V. Ingreso bajo 11% 

Tabla 21. 
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Otra actividad lucrativa. 

Cuando un torero se desliga econdmicamente de su familia, es porque la profesién de 

matador les deja buenos ingresos o porque tienen otra actividad lucrativa. Asi, para conocer un 

poco més acerca de su nivel econdmico se pregunté si hab/an trabajado alguna vez en una actividad 

diferente a la tauromaquia, considerando ademds que un gran problema con el que se enfrenta el que 

quiere Negar a ser torero, es el econdmico. De los datos recabados se encontré que uno de cada 4 

matadores nunca ha trabajado en alguna actividad lucrativa, se ha dedicado exclusivamente a torear, 

en cambio tres cuartas partes han trabajado antes, después 0 al mismo tiempo que torea. 

  

  

  

Trabajan después de 

torear 

Trabajan y torean 

‘Trabajaron antes de If 
torear 

Nunca han trabajado       
  

  

  

            
Grdfica 21. 

Estas tres cuartas partes estin divididas de la siguiente manera: el 12.5% ha trabajado antes 

de dedicarse al toreo; un 40% combina el toreo con otra actividad lucrativa, es decir, trabaja y torea 

y ef resto (22.5%) trabaja después de retirarse de tos ruedos. 

Los que han trabajado antes de torear, buscan un trabajo donde tengan un horario accesible 

para poder entrenar, y poder faltar cuando salen al campo. La grdfica 22 muestra que quienes han 

trabajado antes, la mayorfa, !o han hecho en un comercio, como ayudantes 0 encargados; el resto, el 

23% , trabajé en otras actividades como de chofer, pen, entre otras. 
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Gnifica 22. 

Los que trabajan y torean, al igual que los anteriores, buscan algtin trabajo donde sus 

horarias sean accesibles y puedan combinar ambas actividades sin descuidar alguna, por lo que se 

concentran en el 4rea empresarial (40%), seguida por el comercio (23%), la ganaderfa (20%), !a 

industria (7%) y otras actividades diferentes a las anteriores (10%), tal y como fo presenta la grafica 

siguiente. 

  
  

  

  

Ganaderia Empresa Comercio industria Otra 

actividad         
  

Gréfica 23. 

Los matadores inactivos, una vez que dejan de torear, por lo general terminan en el campo, 

el ideal de la mayorfa es poder poner una ganaderfa, ademds de que durante toda su carrera taurina 

estuvieron gran parte en el campo, por lo que buscan diversas actividades que quiten de su mente e! 
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gusto por torear. En la grdfica 24 se muestra que el 70% de fos toreros inactivos se dedican a la 

agricultura, ganaderia o ambas; un 20% al comercio y el 10% restante al drea empresarial. 

  

  

  

Agricutura y Comercio Empresa     
      
  

Grafica 24. 

Como se pudo apreciar, el comercio es la actividad que realiza la mayorfa de los toreros 

que ha desempefiado otra actividad lucrativa diferente al toreo. 

Corridas en la Plaza México y en Espafta. 

Otra cuestién econémica es que dentro de esta profesidn varfa mucho el ingreso de cada 

matador, hay quien puede vivir del toreo y hay quienes buscan otra actividad complementaria. Dado 

que pregonar cudles son sus ingresos por corrida, es una interrogante que muy pocos contestarian 

ver(dicamente, se opt por preguntar jen cudntas corridas de toros han actuado en la Plaza México?. 

Se escogié 1a Plaza México porque depende mucho si se triunfa o no en este escenario para tener un 

mayor numero de corridas en el resto del tertitorio nacional, ademas de un mejor ingreso. Quienes 

actian m4s en la Plaza México son las figuras, y ellas son las que cobran mds, aproximadamente 

50,000 ddlares por corrida en esta plaza. 

Por oro lado se escogié también Espafia, por que los gastos que realizan los toreros 

mexicanos al ir a torear a las plazas hispanas son bastantes, y sdlo aquéllos que cuentan con buenos 

ingresos son tos que pueden ir a hacer alguna campajia espafiola. Ya que para esto, el torero que va 

a Espafia, aparte de sus gastos, tiene que pagar transporte, comida, hospedaje y sueldos de su 
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cuadrilla que lo acompaiia, 1a cual est4 formada por dos banderilferos, dos picadores, un apoderado 

y un mozo de estoques, ademas de fa publicidad, que es muy importante en dicho pafs. 

El diestro que mds ha toreado en la Plaza México es Manolo Martinez con 91 

corridas, fe sigue Curro Rivera y Mariano Ramos con 76 cada uno, ta diferencia es bastante. La 

informaci6n referente que se obtuvo, va de cero a 76 corridas, por lo que se consideré, para efectos 

de este trabajo, que tenfan buenos ingresos quienes han toreado mds de 30 corridas en la Plaza 

México, lo cual representa el 12% de los matadores, una pequefia proporcién. En la siguiente 

gtafica se puede apreciar esto. Es curioso ver que esta proporcién es casi la mitad de los que nunca 

han toreado en dicho escenario, y muy inferior a los que tienen de una a 29 actuaciones, lo cual 

indica que muy pocos gozan de buenos ingresos por torear. 

  

  

% del namero de coridas en la Plaza México 

  

    Nunca ha toreado 

            
      
  

Grdfica 25. 

En lo que se refiere a Espaiia, escasos toreros han recuperado los gastos que realizan cuando 

van a dicho pafs con io que ahf ganan; ademds existen mucho matadores que no han ido a orear, esta 

proporcién es mayor de la mitad, el 54%. Como indicador se tom6é que mas de 40 corridas refleja 

una buena solvencia econémica, esto es, el 14% de los matadores mexicanos. 
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% del numero de corridas en Espana 

  

  

  

0% 10% 20% Re 40% 50% 60%     
  

GrAfica 26 

De los que han toreado mds de 30 corridas en la Plaza México y nds de 40 en Espafia, no 

todos han hecho dinero del oreo, solamente el 4% aproximadamente, del total de los matadores 

mexicanos. No se puede hablar de cantidades monetarias porque nuestra moneda no sirve como 

indicador, ya que no es !o mismo un peso actual gue uno de hace 20 afios, y tampoco alcanza para lo 

mismo. Lo que se puede decir es que este 4% cuenta con un capital con el que le alcanza para vivir 

con holgura después de retirarse del toreo. 

3.2 PISANDO EL REDONDEL, HAY RIESGO QUE CORRER. 

Todo plan de seguros es, en sus términos més simples, un método de esparcir entre un grupo 

de personas una posible pérdida financiera, donde todos los integrantes de este grupo de personas 

deben tener el mismo riesgo, si no es asf es necesario algxin ajuste en la prima o limitar algunas 

cldusulas. Esto puede deberse a las diferencias de edades de las personas aseguradas, a su salud, 0 a 

sus ocupaciones y otros factores que afectan en el riesgo de cada persona. As, las actividades que 

desempefia cualquier ser humano juegan un papel importante en el riesgo que representa. Por tal 

motivo, en las solicitudes de un seguro de vida, existe una seccién donde se pregunta por fas 

7 

 



  

actividades y deportes peligrosos que practica quien se desea asegurar, y si ademds desea cubrir el 

riesgo relativo. 

Entre las actividades que son consideradas de alto riesgo est4 la tauromaquia. Para efectos 

de un seguro, todos los que participan activamente en Ja lidia de un toro representan un alto riesgo, 

por lo que las compafifas de seguros se rehtisan a asegurarlos, les limitan algunas cldusulas o les 

cobran una extraprima. El primer seguro de vida para toreros que inclufa la muerte en el ruedo, fue 

disefiado hace pocos afios para el matador David Silveti Barry quien pagaba 60 millones (de viejos 

peso) como prima anual, por una suma asegurada de 5,000 millones. Actualmente por medio de la 

Asociacién Nacional de Matadores de toros y novillos, rejoneadores y similares, los diestros cuentan 

con un seguro de vida'y de gastos médicos. Ademds de estos seguros, algunos han tenido la 

voluntad de asegurarse por su propia cuenta; de estos toreros a uno por cada 5 las compafifas no 

aceptaron asegurarlos, a 3 de cada 10 les cobraron una prima extra, y al resto, les fueron limitadas 

ciertas cldusulas, por el peligro que tienen. 

Pi a 
Limtado 

50% 

  

  

  

  
      

  

Rehusado 

          
  

Gréfica 1. 

Es claro que la profesién de matador de toros representa un riesgo importante para las 

compaiifas aseguradoras, pero éste es relativo, pues como es sabido, en las compaiifas mexicanas no 

existen tantas estad{sticas como en las extranjeras, falta mucho que hacer para cobrar una prima 

justa, de acuerdo a! riesgo que realmente representa cada persona, en este caso, el riesgo real del 

torero. Por tal motivo en esta seccién se teva a caha un pequefio estudio de los accidentes que 
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sufren fos matadores, analizando s6lo las variables principales que intervienen, pues influyen tantas 

que resultarfa casi imposible analizarlas todas. 

Para efectos de este trabajo, se contar4 como accidente a todo aquél que requiera de 

asistencia médica, ya que a diario los toreros sufren pequeiios accidentes pero que no son de gran 

importancia, como para hacer uso del seguro. 

Comportamiento del nimero de accidentes. 

Un movimiento incorrecto, un simple titubeo, puede ocasionar cualquier accidente a un 

matador, ya sea en una corrida de toros, en una tienta o hasta en su propio entrenamiento. Esto 

puede suceder por diversas causas, en su mayorfa son errores de! torero, aunque también interviene 

la falta de experiencia, o bien, son causa de! destino. De acuerdo a la informacién que 

proporcionaron los matadores se observ6 que la mitad de ellos ha sufrido més accidentes al principio 

de su carrera; una sexta parte ha tenido un mayor niimero de accidentes en sus Ultimos affos; y la 

tercera parte restante, los ha sufrido constantemente, sin ser mds al inicio o al final de su carrera. 

De acuerdo con esto, se puede decir que !a mayorfa de los diestros sufre 1a mayorfa de sus 

accidentes al inicio de su carrera, por el hecho de no conocer completamente la técnica y por la falta 

de experiencia; con el paso del tiempo son menos frecuentes los accidentes al alcanzar cierta 

madurez profesional, pero teniendo una mayor probabilidad de sufrir alguno cuando van destacando 

en este ambiente, y por consecuencia tienen que actuar en un ntimero mayor de corridas. En el caso 

de que no alcanzan cierta jerarquia, también existe riesgo profesional, éste jam4s deja de existir, y 

atin el més conocedor, tiene siempre un riesgo importante aunque esté toreando una simple becerra, 

éCon qué se accidentan mds? 

En las corridas de toros existen diferentes motivos que pueden producir una lesién, ademas 

de existir un gran ntiimero de accidentes producidos por algunos agentes. que son utilizados 

exclusivamente durante !a realizacién de las corridas de toros. Tal! es el caso dei toro, banderillas, 

estoques, palitroques de la muleta, picos, cerrojos, puertas y otros objetos, ademas de otras causas 

que la mayorfa de las veces son movimientos incorrectos. 

TESIS HO DEBE . 
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"Medidas de tendencia central y de dispersién:de las principales Causas de 
7 “Saccidente de um:matador A 

Toro | ie"). Otras 
#8. es sh * 

Cuerno ;Patas - Barderillas|* 

Media 6.11 0.51 0.52 0.30 1.42 

Moda 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mediana 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Desviacién 7.00 1.02 1.91 0.75 0.55 1.61 

estindar 

Varianza 49.00 1.44 3.64 0.56 0.30 2.59 

Coeficiente de 1.14 2.00 1.32 1.44 1.83 1.13 

Variacién 
Rango 41.00 5.00 8.00 3.00 2.00 6.00 

Tabla |. 

En primer renglén de esta tabla se muestra que los causantes principales de un accidentes 

son en primer lugar, jos cuernos del toro, sufriendo en promedio 6 accidentes cada torero, sin ser 

completamente cornadas, sino que pueden ser fracturas, puntazos o varetazos. Posteriormente la 

pezufias y otras causas son las que Ilegan a lastimar més al torero, siendo muy similares en lo que se 

tefiere a promedio, aunque un solo torero se puede accidentar mds con las pezufas que por otras 

causas, llegando a sufrir durante toda su carrera hasta 8 accidentes (rango) con las pezufias, mientras 

que por otras causas lo mds que han llegado a sufrir son 6. Los instrumentos como las banderillas y 

estoques no ocasionan tantas lesiones, pues lo mds que pueden suftir son 3 accidentes en toda su 

carrera por causa de las banderillas. Sin embargo, al analizar el coeficiente de variacién, queda 

claro que existe un mayor porcentaje de variaci6n de tas lesiones producidas por tas patas del toro, 

no asf para los accidentes producidos por otras causas. 

A continuaci6n se presenta m4s detalladamente esta informacién, separando los accidentes 

causados por instrumentos y los acasionados por el toro. 
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Banderillas y estoques. 

El estoque es una espada con un filo extraordinario que puede ocasionar grandes heridas al 

hacer alguin movimiento imprevisto. Las lesiones producidas por banderillas son un tanto diferentes 

puesto que al penetrar producen una herida cortante, pero ya introducidas se enganchan a los tejidos. 

De estos dos instrumentos, las lesiones mds habituales son las ocasionadas por las banderillas. Las 

probabilidades de sufrir alguna herida con estos instrumentos, se encuentran en la tabla siguiente. 

  

  

  
Banderillas 

  
Estoque 

  

      
  

Tabla 2. 
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Grafica 2. 

Tres de cada cuatro matadores no se accidenta con el estoque, esta proporcién es menor en 

comparacién con as banderillas, pues tres de cada cinco matadores no se accidenta con dicho 

instrumento. 

La probabilidad de accidentarse con las banderillas es: 1- 0.60 = 0.40 

8 

 



  

La probabilidad de accidentarse con el estoque es: 1- 0.75 = 0.25 

Estas cifras indican que existe mds peligro con las banderillas que con el estoque, sin 

descartar 1a posibilidad de tastimarse con ambos utensilios. El 13% de los diestros mexicanos se ha 

lesionado tanto con una banderilla como con un estoque. 

La probabilidad de que un diestro sufra algun accidente con una banderilla, con un estoque o 

con ambos es calculada de la siguiente manera: 

(0.40 + 0.25) - 0.13 = 0.52 

esto quiere decir, que cerca de la mitad de los toreros puede llegar a tener | 6 mds accidentes con 

alguno de estos dos instrumentos. 

Toro. 

Es importante destacar que los toros no solamente tesionan a las diestros con tas astas, son 

muchos [os casos en que producen otras lesiones con las patas, las pezuiias, etc., lesiones que 

generalmente presentan otras caracteristicas pero sin dejar de ser importantes. 

Se podrfan analizar los accidentes provocados por cada parte del cuerpo del toro, pero sdlo 

se pondr4 atencién a aquellos que son ocasionados por los cuernos, pezuhas y patas, por ser 

considerados como las partes del animal con que més se accidenta un torero. Primero se presentan 

los datos referentes a las lesiones por patas y pezufias, dejando a los accidentes por cuerno para 

después, debido a la gran importancia que tienen. 

En varias ovasiones, se presentan importantes lesiones producidas por las patas del toro, 

acasionando colgajos desprendidos de la pierna y musto de los diestros, debido a los pisotones del 

animal, produciendo grandes alteraciones vasculares; también cuando el toro Ilega a saltar las tablas, 

ha llegado arrancar no sdto pedazos de piel, sino érganos completos como fas orejas, con una simple 

patada, y en otro caso, solo llega a fracturar. Con las pezufias se producen también muchos 
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accidentes, cuyas caracter(sticas, por lo general, son dos heridas cortantes paralelas, de grandes 

dimensiones y con grandes desprendimientos de tejidos que tienden a necrosarse” por el 

traumatismo, o bien, por el arrancamiento de ellos. La tabla 3 presenta las probabilidades de sufrir 

alguin accidente con estas das partes del toro. 

  

      

  

  

        
  

  
  

  

    
  

  

  
      

Parte dél 

0 0.71 
1 0.17 
2 0.05 
3 0.03 
4 0.02 
5 0.02 

Pezufias 0 0.44 

i 0.22 
2 0.11 
3 0.04 
4 0.05 
5 0.05 
6 0.02 
7 0.02 
8 0.02 

Tabla 3. 

uu 
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5 —O+ Pezuiias 
° 
& 
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Nimero de accidentes 

Grafica 3. 

  

20 muerte de las células de un tajido. 
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En la grdafica 3 se aprecia muy bien que existe mayor probabilidad de no accidentarse con las 

patas, en cambio existe un mayor riesgo con las pezufas, dado que sus valores siempre estén por 

arriba de los de Jas patas, excepto en el ntimero cero que indica la probabilidad de no suftir 

accidentes. 

La probabilidad de sufrir algiin accidente ocasionado con las patas del toro es: 

1 - 0.71 = 0.29 

La probabilidad de sufrir algiin accidente ocasionado por tas pezufias del toro es: 

1 - 0.44 = 0.56 

Existe un riesgo, casi el doble, de tastimarse con las pezuiias. Aproximadamente 7 de cada 

10 matadores no sufre accidentes con las patas del animal; esta proporcién disminuye bastante, 

siendo {1 por cada 25 los que no se lesionan con las pezuiias de! toro. 

Estos dos tipos de accidentes también son mutuamente excluyentes, ya que el 15% de tos 

diestros se han accidentado tanto con las patas como con las pezufias. Asf, la probabilidad de que 

un torero sufra un accidente con las patas, pezuiias o ambas es: 

(0.29 + 0.56) - 0.15 = 0.70   
lo cual indica que estos accidentes son més frecuentes que los de handerillas y estoques, ‘legéndose a 

lastimar siete de cada 10 toreros, con estas partes del taro. 

Accidentes por cuerno de toro. 

Al llegar a esta parte, se puede decir que se esté entrando a la descripcidn de los accidentes 

mds comunes y posiblemente los de mayor importancia que sufre un torero, los accidentes por 

cuerno de toro. Entre estos accidentes estd el varetazo, el puntazo, la cornada y !a fractura.”’ 

21 Estos accidentes fueron explicados ampliamente en la seccian 2.2 
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Accidentes por cuerno de toro 

  

      

  
  

    
          

  
  

Fracturas 

3% 

Cormadas 

27% 

Varetazos y 

Puntazos. 

70% 

Grifica 4. 

En fa gr4fica 4, se observa que los accidentes por cuerno de toro con mayor frecuencia son 

los varetazos y puntazos. Estas lesiones pueden llegar a ser de muy diversas extensiones y 

anchuras, de acuerdo al pitén del animal, pero son menos peligrosas que tas cornadas. La cornada 

no es tan frecuente como las heridas anteriores, pero ésta es la lesién més peligrosa debido a fas 

heridas vasculares que suelen presentarse. El! accidente menos habitual es la fractura, pero es la 

lesidn que requiere de mayor tiempo para sanar. 

Cornadas y fracturas. 

Aunque fas fracturas no son tan frecuentes, es menester ponerles atencién, por el hecho de 

que su mejoramiento es tardado y en 1a mayorla de los casos el torero queda imposibilitado para 

torear durante un largo periodo, fo cual tiene efectos para sus seguros. 

En lo que se refiere a las cornadas, es necesario profundizar un poco més, simplemente 

porque en ellas est4 ef mayor peligro de la vida de los toreros. 

En la tabla 4, se observa que la probabilidad de sufrir una o ninguna fractura es igual, esta 

proporcién va disminuyendo conforme aumenta el mimero de este tipo de lesiones. En promedio 

sufren .56 fracturas cada matador, es decir, cerca de 2 durante toda su carrera -desde que inician, 

como becerrisas o novilleros, hasta que se retiran-. 
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Grafica 5. 

El nimero de cornadas es m4s variable, pues existen toreros que no han sufrido alguna 

cornada y otros que han sido corneado 41 veces, por eso, los datos relativos se agruparon en siete 

clases que se muestran en la tabla 5, donde se aprecia que existe una mayor probabilidad de sufrir 0, 

162 cornadas. En promedio sufren 5.39. 

  

| Probabilidad, 
0.44 
0.23 
0.11 
0.08 
0.03 
0.06 
0.05 
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En esta tabla no se distingue cudl es ta probabilidad de sufrir cero cornadas, dado que se est4 

considerando en el primer intervalo de clase; pero con la informacién recopilada se obtuvo que sdlo 

el 6% de los matadores han sido los afortunados de nunca recibir dicho percance. Su complemento 

-la probabilidad de ser corneado- se calcula de ta siguiente manera: 1 - 0.06 = 0.94 

os 
0,45 

04 
0,35 
03 

0,25 
02 

O15 
01 

0,05 
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Grafica 6. 

Las cornadas y fracturas tampoco son excluyentes, en varias ocasiones el torero al ser 

corneado es aventado por el animal y al caer sufre adem4s una fractura; o bien, en una tarde sufre 

una cornada y en otra se fractura. La probabilidad de que un matador sufra ambos accidentes es 

0.60. Asf, la probabilidad de no ser corneado ni de fractura es: 

1- [ (0.94 + 0.65)- 0.60] 

1-0.99 

0.01 

Esta probabilidad es mfnima, por fo tanto, es muy seguro que un matador alguna vez ocupe 

su seguro de gastos médicos, ya que sdlo el 1% no fo utilizard, por ser corneado o fracturado, 

mientras que todos los demas, el 99%, aunque sea una vez , hardn uso de esta proteccién. 
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Partes det cuerpo lastimadas por cornada. 

Resulta interesante conocer cual es la parte del cuerpo de un torero que sufre mds cornadas. 

Para este fin, se dividid en las siguientes partes: 

© Cabeza 

* Brazos 

« Térax 

* Abdomen 

* Ghiteos y genitales 
* Piernas 

Para resumir sus valores descriptivos, se organizaron en una tabla similar a la 1, donde se 

aprecia que definitivamente la parte de un torero més lastimada por cornada son sus piernas. Esto 

se debe al principal mecanismo que existe: al embestir el toro pasa sus cuernos cerca de los 

miembros inferiores del torero y es de ahf donde lo prende, no quiere decir eso que este tipo de 

heridas no puedan ser producidas en cualquier otra parte, ya que en otras ocasiones es herido en 

otras posiciones como pueden ser, estando de rodillas, o bien, cuando anteriormente ha sufrido 

alguna caida lo cual es muy frecuente y es enganchado desde el suelo. 

  

   
  

                
  

_o | Cabeza | Brazos | Tor “Abdomen | Ghiteos y | Piernas 

“ ne foe eee se genitales: {.0 * 

Media 0.11 0.16 0.35 0.31 0.63 4.12 

Mediana 0 0 0 0 0 2 

Moda 0 0 0 0 0 1 

Desviacién Estindar 0.31 0.4 0.9 0.59 0.95 4.45 

Varianza 0.09 0.16 0.81 0.34 0.90 19.80 

Coeficiente de variacién| 2.81 2.50 2.57 1.90 1.50 1.08 

Rango 1 2 5 2 4 27 

Tabla 6. 

Es curioso observar como el promedio de cornadas disminuye si se analiza el numero de 

percances de los pies a la cabeza, excepto cuando pasa del abdomen al t6rax, ahf existe un 

incremento pero muy pequefio. 

Las probabilidades de sufrir cierto mimero de cornadas en alguna parte del cuerpo, excepto 

piernas, se encuentra en fa tabla 7. 
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“<Numerd dé 5 + Trax |: Abdoment:|:Ghiteos -y 
~ -cornadas $e Geniitales 

0 0.88 0.86 0.79 0.74 0.6 

1 0.12 0.12 0.14 0.19 0.24 

2 0 0.02 0.03 0.07 0.09 

3 0 0 0 0 0.04 

4 0 0 0.02 0 0.03 

5 0 0 0.02 0 0 

Tabla 7 

De {a cabeza a los gliteos y geniales, la probabilidad de no sufrir una cornada va 

disminuyendo, asf 22 de cada 25 toreros no sufren este tipo de herida en la cara o en la cabeza, esta 

proporcidn va disminuyenda poco a poco hasta Iegar a los gliteas y genitales, en donde se tiene que 

3 de cada 5 no sufre alguna cornada en estas partes. 

En lo que respecta a las piernas la probabilidad de no sufric alguna cornada es de 0.09, las 

demas probabilidades se presentan a continuacién. 
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Grafica 7. 
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Un poco més de la mitad de los diestros ha tenido de 1 a 3 cornadas en las piernas, como se 

vio en la tabla 6, sufren en promedio 4.12, en esa pare del cuerpo, es decir, al rededor de 4 

cornadas en las piernas durante toda su carrera. Si se toman las medias, el torero promedio sufre 

seis accidentes ocasionados por los cuernos del toro, de estos seis, cinco son cornadas, de las cuales 

cuatro son en las piernas. 

Cornadas Graves. 

En la seccién 2.2 se comenté que no todas !as cornadas son graves, es decir, no todas llegan 

a lastimar algdn Grgano vital o alguna vena o arteria importante que pudiera poner en gran peligro la 

existencia del torero. 

Este nimero de cornadas es pequefio en comparacién al nttmero de cornadas en general , ya 

que en este tipo de heridas lo mds que ha Ilegado a sufrir un solo matador son 10. La tabla 9 

proporciona las probabilidades de sufrir “x” numero de cornadas graves. 
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Tabla 9. 
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Grafica 8. 

La mayor parte de los toreros sdlo | vez ha expuesto considerablemente su vida por causa de 

una cornada, en promedio el torero mexicano sufre 1.8 cornadas graves. 

Accidentes fuera de su profesion. 

Ademds de estos accidentes, propios de su carrera, cualquier torero tiene 1a posibilidad de 

suftir otro tipo de percances, ya sea en su casa o de paseo, que requieran de asistencia médica. 

Se encontré que la mayorfa, dos terceras partes, no se ha accidentado gravemente fuera de 

su profesién. Resulta curiosa el hecho de que los que sf se han lesionado en una actividad ajena al 

toreo, generalmente sus accidentes han sido en la carretera; se podria suponer que ta! vez el motivo 

es ese gusto que tienen por segregar adrenalina, fo cual los impulsa a manejat a altas velocidades. 
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3] Otro tipo de 
accidentes 

  

|| Accidentes ena 
carretera 

  
66% 

  
        

        

  

Por lo que toca al 9% restante, vale la pena comentar que se han accidentado al estar 

jugando algtin deporte como el polo y el fiitbol americano, o al caerse de la azotea de su casa, y 

otros accidentes similares, que no tienen ninguna relacién. 

Funci6n de numero de accidentes. 

Desde el inicio de fa seccién 3.2 hasta aqui, se han tratado los principales accidentes que 

sufren los matadores, sin mezclar unas fesiones con otras, es decir, no se hablé de tos accidentes de 

banderillas junto con los de las pezufias y las cornadas, sino que se hizo por grupos que tuvieran 

algo en comin. 

Tal vez esto no sea tan importante para una compajifa de seguros, sino més bien, conocer el 

numero de accidentes en general que puede sufrir un torero, conocer la probabilidad de que sea 

lesionado cierto mimero de veces sin importar la causa, con la finalidad de indagar cudntas veces 

podrfan hacer uso del seguro de gastos médicos mayores. Por tal motivo, cuando se seleccions el 

tamaiio de la muestra, se obtuvo respecto a la informacién del nimero de accidentes que sufre cada 

torero. 
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Se calcuié ef nimero totaf de accidentes sumando: 

* Accidentes producidos por el estoque 

* Accidentes producidos por las banderillas 

* Accidentes producidos por las patas del toro 

« Accidentes producidos con tas pezufias 

* Accidentes producidos por los cuernos 

* Accidentes producidos por otras causas 

+ Accidentes sufridos fuera de su profesién 

Una vez obtenidos los resultados relativos, se gratificaron para tener més claro la tendencia 

que siguen, La grafica 10 muestra esta informacién. 

  

  

  

      

Grafica 10. 

Hipétesis. El ntimero de accidentes de un torero se ajusta a una distribuci6n normal, con 

H=8yo=5, 

Para aceptar esta hipdtesis, es preciso determinar si las discrepancias entre las frecuencias 

observadas y las que cabe esperar (si la distribucién normal es el modelo apropiado en este caso), 

son atribuibles realmente al azar. 
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Primero se debe precisar cudles deben de ser las probabilidades, las frecuencias observadas, 

y las frecuencias esperadas para cada clase, para ello se tiene la tabla 10. Las frecuencias esperadas 

para los 16 intervalos de clase, listadas en la tabla 10 se obtuvieron calculando las 4reas bajo !a 

hipotética curva normal que caen entre las fronteras de los diferentes intervalos de clase. Por 

ejemplo, para el tercer intervalo los valores de Z correspondientes a las fronteras del intervalo de 

clase son: 

24-8 
Zara h2   

34-8   Z,= =092 

De las tablas que contienen el d4rea bajo la curva normal se encontré que el area entre 

Zeal12 y Z, = 0.92 es: 

Area = P(-1.12 < Z < -0.92) 

P(Z < 0.92) - P(Z < -1.12) 

= 0.1788 - 0.1314 

= 0.0474 

Al multiplicar este valor por el amafio de la muestra (63), se obtiene la frecuencia esperada, 

en este caso para el tercer intervalo de clase es: 

€3 = (0.0474) (63) 

= 2.9862 

94 

 



  

  

  

            

Bimites‘de | Probabilidad |, Frecuencia “Frecuencia * 
n_-elage oe s_ | xesperada(f) | observada:(f.).| 

0-14 0.039 2.432 2 
1.4-2.4 0.038 2.394 2 
2.4-3.4 0.047 2.986 3 
3.4-4.4 0.057 3.591 5 
4.4-5.4 0.066 4.139 4 
5.4-6.4 0.073 4.599 5 
6.4-7.4 0.077 4.895 9 
7.4 - 8.4 0.080 5.021 5 
8.4 -9.4 0.078 4.934 6 
9.4 - 10.4 0.074 4.668 4 
10.4 - 11.4 0.067 4.240 3 
11.4 - 12.4 0.059 3.711 2 
12.4 - 13.4 0.049 3.106 1 
13.4 + 14.4 0.040 2.507 2 
14.4 - 15.4 0.031 1.945 2 
15.4 y + 0.069 4.372 8 

Tabla 10. 

Hay que recordar que la prueba de bondad de ajuste no debe ser utilizada a menos que cada 

una de las frecuencias esperadas sea al menos igual a 5. Por lo que se suman los valores de los 

intervalos adyacentes en donde las frecuencias esperadas son menores que 5 y en consecuencia el 

ntimero total de intervalos se reduce de 16 a 8, dando lugar a la siguiente tabla: 

  

  

  

              
  

0-3.4 7.812 0.659 0.084 

3.4 -5.4 7.730 1.613 0.209 

5.4- 7.4 9.494 20.303 2.139 

74-84 5.021 0.000 0.000 

8.4-10.4 | 9.603 0.158 0.016 

10.4 - 12.4 7.951 3.805 0.479 

12.4 - 14.4 5.613 6.829 4.217 

14.4y + 6.319 13.550 2.144 

6.288 

Tabla 11. 

(=f). 
es Ie = 6.288 

‘ 
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Como son 8 clases, se tienen 7 grados de libertad, pero como ademés se utiliz6 una media y 

desviacién est4ndar muestral como una estimacién de p y o, se debe restar un grado de libertad mas 

por cada pardmetro , en consecuencia fos grados de libertad se reducen a 5. 

Para un nivel de significacién igual a 0.05, el valor de Xbo5 con 5 grados de libertad es 

Xoo5 = 11.070 

Dado que el valor calculado de X? es menor que Xjq, para 5 grados de libertad, no hay 

raz6n para rechazar la hipdtesis, y se concluye que la distribucién normal can p = 8 y o=5 

proporcionan un buen ajuste para la distribucidn del niimero de accidentes que sufre un torero desde 

que inicia hasta que fallece, teniendo en promedio 8 accidentes graves durante todo este periodo. 

    

3 8 
2 
a o a 
2 
a           Namero de accidentes i   
  

Grafica 11. 

Eso no significa que un matador de toros est4 destinado a sufrir graves lesiones, lo que 

realmente representa es que, siendo e! mimero de accidentes una variable aleatoria gausiana, la 

tendencia de éstos es ocho. Finalmente vale la pena comentar que avin cuando un torero no ha 

sufrido m4s de 100 accidentes, esta probabilidad se puede calcular, debido a que la distribucién 

normal tiende al infinito. 
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33 SLOUIERES LLEGAR A VIEJO, NO TE ARRIMES A BUEY VIEJO. 

Como regla natural todos los seres vivos algun dfa tenemos que maorir, pero el que esto 

ocurra depende de muchos factores vinculados con la forma en que se vive y a las caracter(sticas 

individuales de las personas, tales como la edad, sexo y ocupacién. Una profesién donde realmente 

se juega la vida, sin lugar a dudas, es el toreo. En la fiesta brava varios personajes han sido 

despedazados por las astas de los toros, y la vida huye en cuestidn de segundos; sélo basta observar 

el anexo C, en el que se mencionan a todos aquellos que han perdido su vida en los ruedos, desde 

1747. 

En las secciones anteriores, se caracteriz6 primero al torero, y tuego se analiz6 su riesgo de 

accidente, sus principales heridas, asf como las partes de su cuerpo mas dafiadas, pero sin dar a 

conocer informacién acerca de su mortalidad. Todo eso ha servido para establecer jas bases de esta 

seccidn, donde ser4 determinada la funcién de supervivencia del torero mexicano. 

Desde 1987 hasta mayo de 1997, han existido 466 toreros, de los cuales han fallecido 105; 

este dato es interesante, pues sélo representa el 22.5% del total de los diestros mexicanos, Con los 

datos de estos 105 matadores, se pretende determinar su funcién de supervivencia. 

La funcién de supervivencia S(t), se emplea para calcular las primas de seguros y proyectos 

de pensiones. Se trata de conocer la forma en que se comportan los decesos de los individuos que 

pertenecen al grupo de estudio, y de proporcionar la probabilidad de cualquier persona que 

pertenece al grupo sobreviva al tiempo ff puede tomar valores de uno, dos, o hasta cien afios. 

Existen varios modelos para calcular S(t}, los cuales dependen de la naturaleza de los datos y 

el disefio de estudio. En este caso, se pretende determinar ta funcién ‘St) que proporcione la 

probabilidad de que un matador sobreviva al tiempo ¢ después de haber tomado la alternativa, es 

decir, se est4 viendo a S(t) como una funcién de tiempo, mas no como una funcién de la edad 

cronoldgica, por el hecho de que no todos reciben ta alternativa con la misma edad, sino que ésta 

varfa de los 16 a los 33 afios, aunque la mayor(a la toma entre los 19 y 21 afios. 
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Los modelos de supervivencia demogréficos y actuariales se basan en muestras muy grandes, 

de miles 0 millones de personas, segtin sea el caso. Sin embargo, para la funcién de supervivencia 

de los toreros, se cuenta unicamente con la informacién de 105 matadores, ni siquiera medio millar; 

y no es una muestra, sino son los datos de todos los diestros mexicanos que han fallecido hasta 

mayo de 1997. Por tal raz6n se empleard el modelo que seguido en algunos estudios clinicos, en el 

que trabajan con muestras muy pequefias, sin importar Ja edad cronoldgica del paciente, sino que se 

toma aft = 0 al momento en que se diagnostica la enfermedad, y de ah{ se va contando el tiempo 

hasta que el paciente deja de vivir. 

En este caso, ¢ = O es la fecha en que toman la alternativa, es decir, de novilleros se 

convierten en matadores, y desde esta fecha se cuenta el tiempo hasta su deceso. En la siguiente 

tabla se enlista a cada uno de los 105 matadores fallecidos, con su fecha de alternativa’’ , fecha de 

fallecimiento y el tiempo (en afios) que vivid después de su ceremonia de cesién de trastos. 

  
Nombre ‘del matador Fecha de alternativa Fecha de muerte Tiempo 
  

Ponciano Diaz 

Pedro Nolasco Acosta 

Vicente Segura 

Agustin Velasco 

Rodolfo Gaona 

Redolfo Rodarte 

Carlos Lombardini 

Pedro Lépez 

Jestis Tenes 

Arcadio Ramirez 

Fidel Diaz 

Pascual Bueno 

Luis Freg 

Alfonso Zambrano 

Cayetano Gonzdlez 

Merced Gémez 

Rosendo Béjar 

Miguel Freg 

Samuel Solis 

Juan Silveti 

Emesto Pastor     

17 de octubre de 1889 

01 de junio de 1890 

27 de enero de 1907 

22 de septiembre de 1907 

31 de mayo de 1908 

03 de octubre de 1909 

10 de octubre de 1909 

10 de octubre de 1909 

27 de febrero de 1910 

09 de octubre de 1910 

23 de octubre de 1910 

12 de enero de 1911 

03 de septiembre de 1911 

17 de septiembre de 1911 

O1 de octubre de 1911 

O1 de diciembre de 1912 

02 de febrero de 1913 

04 de enero de 1914 

09 de enero de 1916 

18 de junio de 1916 

\7 de septiembre de 1919   

15 de abril de 1899 

03 de noviembre de 1914 

26 de marzo de 1953 

10 de agosto de 1914 

20 de mayo de 1975 

14 de diciembre de 1945 

08 de octubre de 1933 

04 de noviembre de 1921 

04 de junio de 1957 

09 de noviembre de 1964 

15 de agosto de 1923 

24 de mayo de 1921 

10 de noviembre de 1934 

25 de agosto de 1941 

13 de mayo de 1964 

17 de mayo de 1923 

Ol de noviembre de 1949 

12 de julio de 1914 

31 de octubre de 1971 

10 de septiembre de 1956 

(2 de junio de 1921   

9.43 

24.42 

46.16 

6.88 

66.97 

36.16 

23.99 

12.07 

47.26 

54.09 

12.81 

10.36 

23.19 

29,94 

52.61 

10.45 

36.74 

0.52 

55.81 

40.23 

1.74   
  

Tabla 1. 

® Para quienes han recibido la alternativa mas de una vez, se considers fa ultima fecha. 
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Nombre del matador Fecha de alternativa . Fecha de muerte Tiempo 

Manuel Gonzdlez 30 de enero de 1921 23 de febrero de 1922 1.07 

Salvador Freg 12 de junio de 1921 02 de agosto de 1983 62.14 

Vicente Monsivais “El Charro” 05 de marzo de 1922 26 de noviembre de 1968 46.73 

José Ramirez “Gaonita" 03 de septiembre de 1922 O1 de abril de 1959 36.57 

Joselito Flores 03 de junio de 1923 01 de marzo de 1930 6.74 

Guillermo Danglada 13 de abril de 1924 22 de diciembre de 1979 55.69 

Juan Espinosa 16 de mayo de 1925 23 de mayo de 1964 39.02 

Pepe Ortiz 20 de junio de 1926 16 de abril de 1975 48.82 

Ricardo Romero Freg 12 de diciembre de 1927 15 de abril de 1978 50.33 

Fermin Espinosa 25 de marzo de 1928 06 de septiembre de 1978 50.45 

Edmundo Maldonado “Tato” Ti de octubre de 1928 29 de mayo de 1964 35.62 

Heriberto Garcia 31 de marzo de 1929 29 de agosto de 1982 53.41 

Carlos Garcia 18 de agosto de 1929 02 de febrero de 1960 30.46 

Alberto Balderas 19 de septiembre de 1930 29 de diciembre de 1940 10.28 

Jestis Solérzano 28 de septiembre de 1930 24 de septiembre 1983 52.99 

Guillermo Morones 22 de febrero de 1931 24 de noviembre de 1981 50.76 

Carmelo Pérez 04 de junio de 1931 18 de octubre de 1931 0.38 

José Gonzalez "Carnicerito” 13 de septiembre de 1931 14 de septiembre de 1947 15.84 

Manuel! Molina 11 de diciembre de 1932 22 de abril! de 1988 58.37 

Aurelio Elias Agassini 16 de septiembre de 1933 27 de diciembre de 1953 20.27 

Lorenzo Garza 05 de septiembre de 1934 20 de septiembre de 1978 44.06 

José Mufioz "El Negro“ 16 de diciembre de 1934 12 de enero de 1997 62.07 

Luis Castro "El Soldado* 24 de marzo de 1935 13 de noviembre de 1990 55.65 

Enrique Lai!son 21 de abril de 1935 O14 de marzo de 1992 56.86 

Fermin Rivera 08 de diciembre de 1935 28 de junio de 1991 55.56 

Luciano Contreras 29 de diciembre de 1936 03 de febrero de 1991 54.10 

Paco Gorréez 14 de noviembre de 1937 30 de enero de 1993 52.21 

David Liceaga 18 de diciembre de 1938 02 de noviembre de 1996 57.87 

Eduardo Solérzano 16 de abril de 1939 18 de marzo de 1995 55.92 

Ricardo Torres 10 de diciembre de 1939 03 de agosto de 1953 13.65 

Carlos Arruza O1 de diciembre de 1940 20 de mayo de 1966 25.46 

Andrés Blando 29 de diciembre de 1940 03 de octubre de 1994 53.77 

Arturo Alvarez "El Vizcaino” 02 de febrero de 1941 05 de diciembre de 1968 27.84 

Carlos Vera "Cafitas" 26 de octubre de1941 19 de febrero de 1985 43.33 

Edmundo Zepeda 20 de noviembre de 1941 06 de diciembre de 1964 23.04 

Porfirio Magaia 23 de agosto de 1942 20 de agosto de 1964 21.99 

Antonio Vel4zquez 31 de enero de 1943 15 de octubre de 1969 26.71 

Luis Briones 14 de noviembre de 1943 22 de junio de 1981 37.60 

Gregorio Garcia 05 de diciembre de 1943 06 de marzo de 1993 49.25 

Luis Procuna 05 de diciembre de 1943 09 de agosto de 1995 51.67 

Leopoldo Ramos 26 de noviembre de 1944 27 de abril de 1982 37.42 

Felipe Gonzdlez 30 de diciembre de 1945 03 de febrero de 1994 48.10     
  

Tabla i. 
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Nombre del. matador Fecha de alternativa Fecha de muerte Tiempo 

Antonio Toscano O7 de abril de 1946 26 de enero de 1993 46.81 

Javier Ch4vez “Terremoto" 21.de julio de 1946 13 de enero de 1989 42.48 

Joselito Campos 21 de julio de 1946 20 de marzo de 1950 3.66 

Jestis Gonzdlez “El! Indio” 03 de noviembre de 1946 13 de noviembre de 1979 33.03 

Mario Sevilla 21 de septiembre de 1947 10 de mayo de 1993 45.64 

Jorge Medina 23 de noviembre de 1947 27 de noviembre de 1988 41.01 

Julidén Rodarte O1 de enero de 1948 03 de agosto de 1957 9.59 

Paco Rodriguez 18 de enero de 1948 15 de octubre de 1975 27.75 

Rafael Rodriguez 19 de diciembre de 1948 16 de octubre de 1993 44.82 

Héctor Saucedo 27 de noviembre de 1949 25 de marzo de 1954 4.33 

Jestis Quintero 04 de diciembre de 1949 L1 de febrero de 1996 46.18 

José Antonio Mora “El Chato" 28 de mayo de 1950 12 de noviembre de 1991 41.46 

Jorge Aguilar “El Ranchero” 28 de enero de 1951 27 de enero de 1981 30.00 

Anselmo Liceaga 29 de septiembre de 1951 09 de abril de 1997 45.44 

Eduardo Vargas 12 de octubre de 1951 28 de febrero de 1983 31.38 

Ramén Lépez 12 de agosto de 1952 29 de marzo de 1985 32.63 

Guillermo Carvajal 04 de enero de 1953 13 de enero de 1995 42.04 

Felipe Escobedo 01 de febrero de 1953 02 de febrero de 1981 28.00 

Luis Solano 20 de septiembre de 1953 23 de noviembre de 1987 34.17 

José Luis Méndez 13 de diciembre de 1953 18 de abril de 1968 14.34 

Miguel Angel Garcia 26 de septiembre de 1954 12 de septiembre de 1974 19.95 

Gabriel Soto 08 de diciembre de 1954 12 de agosto de 1972 17,67 

Carlos Barrén 12 de diciembre de 1954 30 de octubre de 1989 34.88 

Jaime Bravo 18 de septiembre de 1955 03 de febrero de 1970 15.23 

Femando de los Reyes 08 de diciembre de 1956 10 de marzo de 1993 36.25 

Benjamin Lépez Esqueda 27 de enero de 1957 14 de mayo de 1974 17.03 

Rubén Rojas "El Jarocho” 29 de septiembre de 1957 29 de diciembre de 1994 37.19 

Roberto Ocampo 10 de noviembre de 1957 02 de agosto de 1981 23.72 

Josetito Torres 08 de diciembre de 1957 28 de diciembre de 1996 39.05 

Paco Ortiz 16 de noviembre de 1958 13 de junio de 1984 25.57 

Paco Huerta 18 de enero de 1959 LI de julio de 1991 32.47 

Antonio Campos 18 de junio de £96! 28 de diciembre de 1964 3.53 

Raul Contreras *Finito” 31 de octubre de 1965 04 de diciembre de 1974 9.10 

Manolo Martinez 07 de noviembre de 1965 16 de agosto de 1996 30.77 

Manuel Urrutia 02 de enero de 1966 16 de septiembre de 1969 3.69 

Manolo Ortega 07 de febrero de 1967 10 de noviembre de 1983 16.76 

Salvador Santoyo 26 de marzo de 1967 03 de febrero de 1993 25.86 

Miguel Mungufa “El Inspirado“ 11 de enero de 1976 29 de diciembre de 1993 17.96 

Gabriel Franzoni 02 de enero de 1977 16 de octubre de 1981 4,78 

Fernando Ramirez “E! Gato" 18 de diciembre de 1977 26 de noviembre de 1991 13.94 

Roberto Martin 28 de diciembre de 1980 23 de julio de 1995 15.50 

Valente Arellano 03 de junio de 1984 04 de agosto de 1984 0.17 

Tabla 1 
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Con fos valores de la ultima columna son con los que se va a trabajar, y estén ordenados 

ascendentemente en la tabla 2, que va desde 0.17 (Valente Arellano), hasta 66.79 (Rodolfo Gaona), 

entendiendo que el torero que menos tiempo ha vivido después de tomar !a alternativa es Valente 

Arellano, con 0.17 afios, en contraste, el matador que mas ha vivido es Rodolfo Gaona con 66.97 

afios después de su ceremonia de cesién de trastos. Por lo que se puede decir que S(z} es una 

funcién definida en el intervalo 0 <f < 67, con valores que disminuyen desde S()=1, hasta 

S(67)=0. 

  

    

   
  
  

    
  

jempo de vida-de:los 105'matadores fallecidos 

360.17 10.28 19.95 29.94 37.19 46.16 53.41 

0.38 10.36 20.27 30.00 37.42 46.18 53.77 

0.52 10.45 21.99 30.46 37.60 46.73 54.09 

1.07 12.07 23.04 30.77 39.02 46.81 54.10 

1.74 12.81 23.19 31.38 39.05 47.26 55.37 

3.53 13.65 23.72 32.47 40.23 48.10 55.56 

3.66 13.94 23.99 32.63 41.01 48.82 55.65 

3.69 14.34 24.42 33.03 41.46 49.25 55.69 

4.33 15.23 25.46 34.17 42.04 50.33 55.81 

4.78 15.50 25.57 34.88 42.48 50.45 55.92 

6.74 15.84 25.86 35.62 43.33 50.76 56.86 

6.88 16.76 26.71 36.16 44.06 51.67 57.87 

9.10 17.03 27.74 36.25 44.82 52,21 62.07 

9.43 17.67 27.84 36.57 45.44 52.61 62.14 

9.59 17.96 28.00 36.74 45.64 52.99 66.97 

Tabla 2. 

pe3l5 oo = 175 

Con los valores observados en la tabla anterior se puede tener una aproximacién de S(t), por 

medio de $°(f), enla cual todo valor menor a t, (0.17) tiene una probabilidad de sobrevivir igual a 

uno, lo cual no indica que sea imposible que un torero fallezca antes de Hegar a 0.17 aitos después 

de tomar la alternativa. De la misma manera §°(s) para todo mayor que fas (66.97), tiene una 

probabilidad de sobrevivir igual a cero; aquf tampoco se descarta la posibilidad de que un matador 

sobreviva més de este tiempo. S°(f) se calculd de la siguiente manera: 
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(1 para t < ft; 

A . 
SU) = { para St < ties FL 2... 104 

lo para ¢ 2 tos 

Los resultados obtenidos de $°(1) , se muestran en la grafica 1, para poder apreciar mejor 

su comportamiento. 

  
  

    

  

    
    

Gréfica 1. 

En esta grafica se puede percibir que dentro de los datos existen variaciones continuas, y 

saltos que no son periddicos, por !o que deben someterse a un proceso que permita obtener una 

curva suave, regular y continua. 

Hipétesis. El tiempo de vida de un torero, desde que recibe la alternativa hasta su 

fallecimiento, se ajusta a una distribucién normal con =31 y 50 = 17.5. 
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Al igual que en la funcién de mimero de accidentes, aqu{ también es preciso determinar si 

Jas diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas se pueden atribuir al azar, y por lo 

tanto, aceptar o rechazar esta hipdtesis. 

de ios diferentes intervalos de clase. 

determinaci6n de la funcién del nimero de accidentes (seccién 3.2) 

En la siguiente tabla se presentan fas probabilidades, las frecuencias observadas y esperadas 

  

  

          
  

Intervalos | Probabilidad Frecuencia Frecuencia 

esperada observada 

fe to 
0.0-5 0.0296 3.1084 10 

5.1 -10 0.0457 4.7981 3 

10.1 - 15 0.0624 6.5520 8 

15.1 -20 0.0842 8.8410 8 

20.1 - 25 0.0979 10.2795 7 

25.1 - 30 0.1424 11.8020 9 

30.1 - 35 O.1112 11.6760 8 

35.1 - 40 9.1051 41.0355 10 

40.1 - 45 0.0950 9.9750 8 

45.1 - 50 0.0737 7.7385 10 

50.1 - 55 0.0567 5.9514 1 

55.1 - 60 0.0375 3.9375 8 

6oy + 0.0199 2.0895 5 

Tabla 3. 

Aqui se siguié el misma procedimiento descrito en la 

Para aplicar la prueba X° es necesario que las frecuencias esperadas sean al menos igual a 

cinco, por lo tal se sumardn los dos primeros renglones y los das tiltimos, dando lugar a la siguiente 

tabla 
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Limites de | Probabilidad So fe (sr) | Gate 

clase FO 

0.0- 10 0.0753 7.9065 IS 50.3177 6.3640 

10.1 - 15 0.0624 6.5520 8 2.0967 0.3200 

15.1 - 20 0.0842 8.8410 8 0.7072 0.0800 

20.1 - 25 0.0979 10.2795 7 10.7551 1.0462 

25.1 - 30 0.1124 11.8020 9 7.8512 0.6652 

30.1 - 35 O12 11.6760 8 13.5129 1.1573 

35.1- 40 0.1051 11.0355 10 1.0722 0.0971 

40.1 - 45 0.0950 9.9750 8 3.9006 0.3910 

45.1 - 50 0.0737 7.7385 10 5.1143 0.6609 

50.1 - 55 0.0567 5.9514 it 25,4883 4.2827 

55y + 0.0571 6.0270 13 48.6227 8.0674 

23.7323 

Tabla 4. 

Urs). 
2 a = 23.732. rep gy ee 

Como son 11 intervalos , se tienen 10 grados de libertad, por !o que X* con un nivel de 

significancia igual a 0.05 es X2\, = 18.307. Dado que el valor caiculado de X? es mayor que 

Xpq; con 10 grados de libertad, se rechaza ta hipstesis y se concluye que la distribucién normat con 

p = 31 y So = 17.5 no proporciona un buen ajuste para el tiempo de vida de un matador. 

Si los datos se ajustaran a una distribucidn normal, la grdfica 1 tendrfa una forma similar a 

una “S” invertida. Sin embargo, al observar S*(#) no se distingue dicha forma, sino més bien 

tiende hacia una recta, ya que no existen periodos donde la curva descienda répidamente como en 

caso de la normal. Con esta observacién, se formula la siguiente hipstesis: 

Hipétesis. El tiempo de vida de un torero, desde que recibe la alternativa hasta su 

fallecimiento, se ajusta a una distribucién uniforme. 
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Si los datos referentes al tiempo de vida de un torero siguen una distribucién uniforme, 

1 
entonces f(4} = OD , donde @ es el tiempo en que ya no queda ningtin sobreviviente. Sustituyendo 

] 

@ por 67, se tiene que f(t) = 1/67; las frecuencias esperadas para cada afio son: i) sc05) = 156. 

Como se ha ido mencionando, la prueba de bondad de ajuste no se puede utilizar a menos que cada 

una de sus frecuencias esperadas sean por lo menos cinco, por lo que se formaron 13 intervalos de 

cinco aiios cada uno, excepto el tiltimo que es de siete afios. Asf, las frecuencias esperadas de los 

primeros 12 intervalos son: (1.56) (5) = 7.83 y para el Ultimo intervalo es (1.56) (7) = 10.92 

  

  

  

              
  

- « Frecuencia Doe 
observada (= f° (fo - fF fe 

¥ fa ns 
0- 4.99 7.83 10 4.7089 0.6014 

5 -9.99 7.83 5 8.0089 1.0228 
10 - 14.99 7.83 8 0.0289 0.0037 
15 - 19.99 7.83 8 0.0289 0.0037 
20 - 24.99 7.83 7 0.6889 0.0880 

25 - 29.99 7.83 8 0.0289 0.0037 
30 - 34.99 7.83 9 1.3689 0.1748 

35 - 39.99 7.83 10 4.7089 0.6014 

40 - 44.99 7.83 7 0.6889 0.0880 
45 - 49.99 7.83 tt 10.0489 1.2834 
50 - 54.99 7.83 NW 10.0489 1.2834 

55 - 59.99 7.83 8 0.0289 0.0037 

60-67 10.92 3 62.7264 5.7442 
10.9021 

Tabla 5. 

X= yes. 10.9021 

Como son 13 intervalos, entonces se tienen 12 grados de libertad, por !o que el valor de 

X? con un nivel de significancia igual a 0.05, es Xix = 21.026 

X? eXba5 

 



  

Por lo tanto se acepta Ja hipdtesis y se concluye que ta distribucién uniforme proporciona un 

buen ajuste para la mortalidad del torero. Esto indica que no existen periodos de tiempo donde 

hayan un mayor ntimero de decesos, sino que estén repartidos en proporciones iguales en el 

intervalo de cero a 67 afios. 

En consecuencia la esperanza de vida del torero es 

  
E[|= fereoar = 

= (67/2) = 33.5 afios después de‘tomar la alternativa. 

Para calcular la probabilidad de que un torero fallezca antes del tiempo ¢, se utilizaré la 

siguiente ecuacidn: 

FW)= [SO yy= = 

Fo=;aa-s 

Como se vio en la seccidn 1.3, F(t) = 7 - S(t), por lo tal 

  S=1- FO =f f= . 

1 67-4 = [—dy= 
la ve 67 
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De acuerdo a esta fOrmula, si alguien desea conocer 1a probabilidad, por ejemplo, de 

sobrevivir 50 afios después de tomar fa alternativa, sdlo debe sustituir en la formula anterior laf por 

50, es decir 

$(50) = a = 0.2537 

La gréfica de la funcién de supervivencia de! torero es !a que a continuacién se presenta: 

  

  

  

Funcién de supervivencia del torero mexicano 
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Grafica 2. 

Si ademas se desea catcular cudl es la probabilidad de morirse en un intervalo de tiempo, es 

decir , entre z, y t,, esta probabilidad puede ser calculada utilizando ta f6rmula 
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PU, <0<1,) =SU,)- SG) 

Asf, si alguien desea conocer la probabilidad que tiene un torero que lleva 20 afios como 

matador de alcanzar los 30 afios en esta profesién, sdlo tiene que emplear la formula anterior, 

  

  

donde: 

1,= 20 

t, = 30 

7 ~ 
S(30) = 92239 ~ 5522 

67 

$(20) = ©7= 29 ~ 7014 

S(20) - S(30) = 0.7014 - 0.5522 =0.1492 

Cabe sefialar que la distribucién uniforme tiene un gran interés histérico, porque ésta fue la 

primera distribucién de probabilidad continua que fue sugerida, para ealcular 1a funcién de 

supervivencia, por Abraham Moivre en 1724. 

Ahora ya se conoce la funcidn de supervivencia de los matadores mexicanos, no asf las 

causas de sus decesos, falta saber si su profesidn influye en su mortalidad. Al analizar por qué 

fallecié cada uno de los 105 diestcos, se encontré que -una cantidad considerable- no han sido 

victimas al morir por un accidente faboral, sino al contrario, sus decesos han sido por circunstancias 

ajenas a su profesién. 
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Ajena aitoreo. 

    
Accidente laboral             

fo Boe 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80.00% 90,00% 100,00% 

Ee       
  

  
  

Grafica 3 

De los 105 matadores nombrados en fa tabla 1 de esta seccidn, solamente tres han dejado de 

existir por causa de un accidente laboral; en los tres casos ha sido por una cornada. Los tres 

diestros son Carmelo Pérez, que fallecié en Madrid, tiempo después de ser herido en “E! Toreo™ de 

‘a capital mexicana; Alberto Balderas, que murié en la enfermerfa de {a citada plaza “El Toreo”; y 

José Gonzdlez “Carnicerito”, que dejé de existir en Portugal al dfa siguiente de su cornada 

martal”? , 

En el anexo C se encuentran estos nombres con letras negritas, donde se aprecia mejor que 

los matadores mexicanos no han sido grandes victimas de las cornadas, pues de los 51 matadores 

fallecidos por esta causa que se encuentran registrados en dicho anexo, slo tres son mexicanos. 

Por lo tanto, se podria decir, que en México , estad{sticamente la profesién de matador de toros no 

es tan peligrosa como para ser causa principal de fallecimiento. 

  

22 Esta informacién se encuentra en: Ruiz Quiroz, Luis. De Pengiano Diaz a Mario del Olmo. México, Bibliéfilos 

Taurinos de México, A.C., 1992, p.f4 

  

109 

 



  

SiNTESIS 

Se considera que 1a aplicacién de la probabilidad y estadfstica a una profesién, como la de 

torero, na se limita a las dimensiones aqu{ expuestas, ya que estas dos ciencias poseen una gran 

gama de métodos y pruebas que arrojan resultados muy titiles ¢ interesantes. 

Al analizar los decesos de los matadores mexicanos quedo claro que su riesgo laboral no 

influye tanto en su mortalidad, pues s6lo tres diestros mexicanos han dejado de existir por causa de 

una cornada. Sin embargo, su riesgo de accidente es muy distinto; en este sentido, existe una 

considerable probabilidad de accidentarse al torear ya que todos, por lo menos una vez, han 

requerido de una asistencia médica, ya sea por alguna cornada, fractura, puntazo, luxacién, o 

cualquier otro accidente. 
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CONCLUSIONES. 

A lo largo de esta tesis hemos revisado diversos factores que intervienen en el estudio del 

andlisis de muerte o de sobrevivencia de los toreros, con lo cual hemos Hegado a conclusiones en 

diferentes aspectos. 

En primer término, con respecto a los elementos tedricos, hemos observado que son 

instrumentos sencillos, tiles y confiables para mostrar una realidad en un quehacer artistico como 

lo es la tauromaquia. También, nos hemos concientizado de que !os conceptos probabilfsticos y 

estad{sticos son indispensables para validar los constructos y conceptualizaciones de la demograffa y 

del cdlcuio actuarial, tos cuales, siguiendo ta esencia de aquellos contenidos, aportan valiosos 

resultados en e! estudio del comportamiento humano. Un ejemplo de esto es la estimacién de ja 

funcién de supervivencia, mediante la cual podemos hacer proyecciones, utiles e indispensables, 

para elaborar los planes de pensiones o de seguros, ya que el niimero de decesos que pueden ocurrir 

en un determinado grupo de personas est4 sometido a ciertas leyes del azar. Con base en esto, 

encontramos que un instrumento adecuado y sencillo para estimar la probabilidad de que un torero 

fallezca antes de cumplir determinado numero de afios como matador es la funcién de supervivencia; 

para que esta funcién tenga la mayor precisién posible es necesario contar con una informacién 

vAlida, amplia y sistematizada de tos fallecimientos de los toreros o de los percances que conducen a 

la muerte. 

En la segunda etapa de nuestra investigacién, desde nuestra perspectiva, apreciamos que 

para que un novillero pueda tomar la alternativa debe reunir ciertas cualidades como valor, arte, 

técnica, carisma, entre otras; asf mismo que la aficién y la pasién por torear es lo que impulsa a los 

hombres a ser toreros y, esto mismo, es lo que los mantiene en esta profesién, ya que los fracasos y 

los accidentes son muy frecuentes para quienes visten de seda y oro; aunque para la mayorla es 

preferible ser heridos que fracasar, pues notamos que el celo profesional y la exigencia de los 
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espectadores los impulsan, la mayorfa de las veces, a exponer més su vida, al tener que torear lo 

mds cerca posible, lo cual poco les importa dado que puede mds su pasidn por su profesién y el 

hambre de triunfo, que el mismo riesgo. Encontramos ademés, que su vida esta dedicada al toreo, 

es como una obsesidn, por !o que la mayorfa de sus actividades giran en torno al “arte de 

Ciichares”, haciendo de su mundo algo mégico, distinto al nuestro, eno de supersticiones (claro, no 

todos), ya que tratan de alejar a la mala suerte, simplemente porque en su quehacer profesional se 

juegan la vida. 

Para elaborar el tercer capftulo necesitamos estadfsticas socioeconémicas de tos toreros y de 

sus accidentes, ademas de informacién referente a los que ya fallecieron. Como los datos 

socioecon6micos y los de accidente no estaban a nuestro alcance se recurri6é a una indagacién 

transversal, en la cual se encuestaron a 63 diestros. At elaborar el cuestionario nos dimos cuenta 

que ésta es una tarea dificil que exige conocimiento del tema, mucha atencidn, tiempo suficiente y 

respeto a unas normas generales, como: claridad del lenguaje, precisién de las preguntas, evitar 

interrogantes molestas, no influir en las respuestas. Otra dificultad fue determinar los marcos 

muestrales adecuados para establecer comunicacién con los matadores y lograr que atendieran la 

solicitud de responder el cuestionario porque, para algunos, hablar de los riesgos de su profesién, es 

un tema muy delicado. Aquf, observamos que, efectivamente, algunos viven en el misterio, Itenos 

de supersticiones, dado que creen que responder las preguntas referentes a sus accidentes o abordar, 

un poco, el tema de la muerte es de mata suerte ya que, por desgracia, dentro de 1a fiesta brava 

existen fendmenos paranormales que se dan casi siempre en relacién a una cornada, de ahi sus 

supersticiones y su religiosidad. 

Una vez recopilados todos los datos necesarios, analizamos algunas caracterfsticas de su 

modo de vida donde, apreciamos que realmente los diestros son hombres con una verdadera 

vocaciGn, por el hecho de comenzar a torear a una edad temprana, entre los seis y los 18 afios, lo 

cual los impulsa a abandonar, en su mayorfa, los estudios, para dedicar al toreo por fo menos el 

75% de su tiempo. Asf, ef ultimo nivel de estudios que termina la mayor parte de los toreros (el 

43%) es la preparatoria; algunos de estos ingresa a la Universidad pero s6to uno de cada cuatro la 

concluye. Dado que torear es una profesién que implica grandes gastos, muy pocos toreros pueden 

vivir unicamente de esta actividad, asf encontramos que, el 75% se ha visto en la necesidad de 

trabajar antes, después o al mismo tiempo que torea; esta proporcidn est4 dividida de la siguiente 
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manera: una octava parte trabajé antes de tomar fa alternativa, dos quintas partes trabaja y torea, y 

el resto tiene otra actividad lucrativa distinta a la tauromaquia después de que se retiran de los 

ruedos. En lo referente a su estado civil, apreciamos que, la mayorfa (63%) son casados, el 32% 

son solteros y sdlo un 5% son viudos. De los que no tienen hijos el 75% son solteras y el resto son 

casados, es decir, uno de cada cuatro matadores casados no tienen hijos. En esta seccidn, a pesar de 

no hablar sobre su riesgo taboral, pudimos inferir al respecto, que no es tan peligroso torear en 

México, ya que de los encuestados un 21% tiene més de 60 afios y no Ilegan decrépitos ni acabados 

a esta edad, sino al contrario; ejempio de esto son el matador Alfonso Ramirez y Silverio Perez. 

En lo referente a ta exactitud de los resultados, podemos decir que no solamente el tamafio 

de la muestra influye para que éstos sean més precisos, sino también otras circunstancias que no se 

pudieron controlar, por ejemplo: los diestros contestaron un cuestionario a una persona desconocida, 

y aunque se traté de establecer cierta confianza, no en todos los casos se pudo, ademas que a 

algunos no les quedaba bien claro la finalidad de este trabajo, lo que ocasiond que contestaran con 

determinada inseguridad. 

Actualmente fa Asociacién Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y 

similares, cuenta con un seguro de vida y de gastos médicos colectivo para sus socios. Sin 

embargo, existen matadores que han querido asegurarse por su propia cuenta; con la informaci6n de 

estos diestros encontramos que a uno de cada cinco, las compaffas de seguros, no aceptan 

asegurarlos; a tres de cada 10 les cobran una extra prima; y al resto (a la mitad) les limitaron ciertas 

cléusulas. Para conocer si realmente existe tal peligro en esta profesién, analizamos algunas 

variables cespecto a su riesgo laboral, y encontramos que el 50% de los toreros sufre un mayor 

mimero de accidentes al comenzar en esta profesién, por el hecho de no conocer completamente la 

técnica y por falta de experiencia; una sexta parte se ha lesionado més en los titimos afios de su 

carrera; y la tercera parte restante se ha accidentado constantemente. En el capftulo Z? que por su 

gusto mucre . . . quedd claro que existen diferentes motivas que pueden ocasionar una lesién, 

adem4s de existir un gran némero de accidentes producidos por diversos objetos como las 

banderillas y el estoque. Sin embargo, en el andlisis se encontré que, el peligro mayor para un 

torero es el toro, ya que con los instrumentos antes mencionados sf se llega accidentar, pero el 

niéimero de éstos es muy pequeiio en relacién con el de las lesiones ocasionadas por el animal. Si 

comparamos !a cantidad de percances producidos por las banderillas y el estoque, resultan mds 
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habituales los producidos por las banderillas; asf, uno de cada cuatro matadores se accidenta con el 

estoque y dos de cada cinco con las banderillas, Itegando a sufrir a lo mds 3 accidentes durante toda 

su carrera, por causa de las banderillas, y 2 ocasionados por el estoque. Apreciamos que los toros 

pueden lastimar con cualquier parte de su cuerpo (hocico, pezuiias, cuernos, etc.) y ocasionar 

severos dafios, pero la parte mds peligrosa son sus cuernos, los cuales producen la herida de mayor 

importancia, !a cornada. Esta herida es mds comuin en las piernas del matador y menos frecuente en 

la cara; el rango del numero de cornadas en las piernas es de cero a 27, en cambio, en !a cara es de 

cero auno. En promedio se accidentan ocho veces durante toda su carrera, de las cuales, seis son 

lesiones producidas por los cuernos (cinco son cornadas y de éstas sdlo dos son graves). Mediante 

la X? probamos que el numero de accidentes sufridos por los toreros se ajusta a una distribucién 

normal con p = 8 y o = 5; lo que muestra una gran dispersidn en los datos pero es légico, pues el 

rango va de cero a 41 accidentes y su coeficiente de variacidn es del 62.5%. Asimismo, esto no 

significa que podamos inferir que de antemano un torero est4 destinado al accidente, lo que 

realmente representa es que, siendo una variable aleatoria gausiana, ja tendencia hacia el nimero de 

accidentes profesionales es ocho. 

Siguiendo con la elaboracidn de este trabajo, determinamos fa funcién de supervivencia que 

tiene la vida de los toreras y encontramos, con la informacién de los diestros mexicanos fallecidos, 

que esta funcién no se ajusta a una distribucién normal, por lo que tuvimos que analizar el 

comportamiento de !os fallecimientos a través de una grdfica, lo cual nos permitié apreciar que era 

casi lineal; al realizar {a prueba de hipétesis obtuvimos que, efectivamente, los datos se ajustan a una 

distribucién uniforme en el intervato de cero a 67 aiios, lo cual muestra que lo més que ha Hegado a 

vivir un torero mexicano son 67 afias después de haber tomado la alternativa, sin descartar la 

posibilidad de que exista un matador que supere este tiempo -de vida. En esta distribucién a 

diferencia de otras, no existen periodos de tiempo donde haya un mayor ndmero de decesos, sino 

que las muertes estén repartidas en el intervalo de cero a 67 afios de forma uniforme, es decir en 

proporciones iguales. Por ello, tiene fa misma probabilidad de failecer un matador que acaba de 

tomar 1a alternativa en comparacidn con otro que tiene 20 afios en este quehacer artistico. 

Un aspecto de suma importancia es que esta profesién no influye tanto en ta mortalidad de 

los toreros mexicanos, pues solamente Carmelo Pérez, Alberto Balderas y José Gonzélez han 

fallecido por causa de un accidente profesional, y en los tres ha sido por una cornada. 
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Por !o tanto, podemos afirmar que nuestras dos hipétesis han sido comprobadas, al mostrar 

que el riesgo de muerte profesional del torero mexicano no es tan grande como parece pues su 

profesién, en su gran mayorfa, no ha sido causa de su fallecimiento, Ademé4s de que su funcién de 

mimero de accidentes se ajusta a una distribucién normal, no asf para la funcién de supervivencia, la 

cual se estimé mediante una distribucién uniforme. 

A partir de esto se sugiere que las compafifas de seguros, en lo que se refiere a los seguros 

de vida, cambien, si es que atin no lo han hecho, sus politicas para asegurar a los toreros; que se 

abran més para asegurar a éstos profesionistas, ya que los diestros mexicanos no son tan malos 

candidatos para obtener este beneficio, lo cual no es conveniente sélo para los matadores, sino 

también para las compafifas aseguradoras al poder incrementar, aunque sea en una mfnima cantidad, 

el mimero de sus clientes. En lo que se refiere al seguro de gastos médicos, tal vez los planes 

necesiten un ajuste, ya que concluimos que sufren en promedio ocha accidentes pero durante toda su 

carrera -es decir, desde que inician como becerristas 0 novilleros, que es una etapa antes de tomar ia 

alternativa-; ademds de que los toreros se impacientan bastante en !os hospitales, por lo que su 

recuperacién es mds répida de lo normal, ya que el deseo que todos tienen es torear, por lo tanto, 

Jos gastos médicos son menores que los de cualquier otra persona que requiere de una asistencia 

médica similar. 

A pesar de todos los problemas y complicaciones que se presentaron en la realizacién de este 

trabajo, result muy substancioso poder aplicar algunos de los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, lo cual, ademds de todo Io anterior, me permitié entender que no es lo mismo torear que ver 

los toros desde la barrera, porque desde ésta torea bien cualquiera. 
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(1889 - 1997) 

UG 

 



  
Fecha de altemativa 
  

  

  

  

Ano | Dia y mes Nombre del matador 

1889 

17 de noviembre Ponciano Diaz 

1890 

O1 de junio Pedro Nolasco Acosta 

1895 

14 de julio Alberto Zayas “Zayitas” 

1898 

16 de octubre Leén Prieto “El Sefiorito” 

1907 

27 de enero Vicente Segura 
22 de septiembre Agustin Velasco "Fuentes Mexicano” 

1908 

31 de mayo Rodolfo Gaona 

1909 

23 de septiembre 

03 de octubre 

10 de octubre 
10 de octubre 

1910 

27 de febrero 
09 de octubre 

23 de octubre 

1911 

12 de enero 
03 de septiembre 
17 de septiembre 

O1 de octubre 

1912 

O1 de diciembre 

1913 

02 de febrero 
07 de septiembre 

1914 

04 de enero 

1916 

09 de enero 

18 de junio 
1919 

17 de septiembre 
16 de noviembre 

1920 

1921 

30 de enero 

12 de junio 
12 de diciembre   

Eligio Hernandez “El Serio” 
Rodolfo Rodarte 

Carlos Lombardini 
Pedro Lépez 

Jess Tenes 
Arcadio Ramirez “Reverte Mexicano” 

Fidel Diaz 

Pascual Bueno 
Luis Freg 

Alfonso Zambrano 

Cayetano Gonzalez 

Merced Gémez 

Rosendo Béjar 
Pedro Alvarez 

Miguel Freg 

Samuel Solis 

Juan Silveti 

Emesto Pastor 

Salvador Corona 

Pedro Dominguez 

Manuel Gonzalez 

Salvador Freg 

José Hernandez   
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1922 

05 de marzo 

03 de septiembre 
1923 O1 de enero 

21 de enero 
03 de junio 

06 de agosto 

12 de agosto 

1924 

13 de ablir 

1925 
16 de mayo 

1926 

15 de junio 

20 de junio 
1927 

17 de julio 

12 de diciembre 
1928 

25 de marzo 

(1 de octubre 

1929 

31 de marzo 

18 de agosto 

1930 

19 de septiembre 
28 de septiembre 

1931 

05 de febrero 
22 de febrero 

04 de junio 

13 de septiembre 

1932 

11 de diciembre 
1933 

16 de septiembre 

1934 

05 de septiembre 
16 de diciembre 

1935 
24 de marzo 

21 de abril 

08 de diciembre 
1936 

29 de diciembre 
1937 

{4 de noviembre   

Vicente Monsivais “El Charro” 

José Ramfrez "Gaonita™ 
Migue! Négera 

Rubiales 

Joselito Flores 

José Sapién "Formalito” 
Rafael Esquerra “Granerito" 

Guillermo Danglada 

Juan Espinosa "Armillita” 

Manuel Gomez Blanco 

Pepe Ortiz 

Refulgente Alvarez 

Ricardo Romero Freg 

Fermin Espinosa “Armillita Chico” 

Edmundo Maldonado “Tato* 

Heriberto Garcia 
Carlos Garcia 

Alberto Batderas 

Jestis Solérzano 

Ignacio Gémez "Gallito de Guanajuato” 

Guillermo Morones 

Carmelo Pérez 
José Gonzalez “Camicerito” 

Manuel Molina 

Aurelio Elias Agassini 

Lorenzo Garza 
José Muiioz “El Negro“ 

Luis Castro "E] Soldado” 

Enrique Lailson 

Fermin Rivera 

Luciano Contreras 

Paco Gorrdez   
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1938 
06 de noviembre 

18 de diciembre 
1939 

16 de abril 
10 de diciembre 
24 de diciembre 

1940 

Ol de diciembre 
29 de diciembre 

1941 

02 de febrero 

26 de octubre 

20 de noviembre 
1942 

23 de agosto 

1943 
31 de enero 

14 de noviembre 
05 de diciembre 

05 de diciembre 
1944 

27 de agosto 

26 de noviembre 
1945 

12 de agosto 

29 de septiembre 
30 de diciembre 

1946 
07 de abril 

21 de julio 
21 de julio 
08 de septiembre 

15 de septiembre 
03 de noviembre 

24 de noviembre 
1947 

21 de septiembre 
23 de noviembre 
23 de noviembre 

1948 

QI de enero 
18 de enero 

OS de septiembre 

05 de septiembre 

09 de septiembre 

19 de diciembre 

     
25 de diciembre   

Silverio Pérez 
David Liceaga 

Eduardo Solérzano 
Ricardo Torres 

Alfonso Ramirez “El Calesero” 

Carlos Arruza 

Andrés Blando 

Arturo Alvarez “El Vizcaino" 

Carlos Vera "Cajiitas” 

Edmundo Zepeda 

Porfirio Magana 

Antonio Veldzquez 
Luis Briones 

Gregorio Garcia 

Luis Procuna 

Vicente Maldonado “Tato II" 
Leopoldo Ramos *Ahijado del Matadero” 

Manolo Torres 

Jestis Guerra "Guerrita* 

Felipe Gonzdlez 

Antonio Toscano 

Javier Chavez “Terremoto” 
Joselito Campos 
Ricardo Balderas 

Manuel Jiménez “Chicuelin* 

Jestis Gonzalez “El Indio” 

Félix Briones 

Mario Sevilla 
Jorge Medina 

Pepe Luis VAzquez. 

Julian Rodarte 
Paco Rodrf{guez. 

Antonio Rangel 

Juan Estrada 
Paco de Ja Fuente 

Rafael Rodriguez 

Manuel Capetillo 
Jestis Cérdoba   

  

149 

 



  

Fecha de alternativa 
  

Ano | Dia y mes Nombre del matador 
  

  

  

1949 

17 de abril 
14 de agosto 

06 de noviembre 

27 de noviembre 
28 de noviembre 
04 de diciembre 

1950 

15 de enero 

09 de marzo 

19 de marzo 
28 de mayo 

10 de diciembre 

1951 
28 de enero 
04 de febrero 

22 de febrero 
29 de septiembre 
12 de octubre. 

1952 

12 de agosto 

27 de agosto 

14 de septiembre 
30 de noviembre 

1953 

04 de enero 

O1 de febrero 

20 de septiembre 
43 de diciembre 

20 de diciembre 

1954 

02 de marzo 

18 de abril 
11 de julio 
26 de septiembre 

26 de septiembre 
31 de octubre 

20 de noviembre 
05 de diciembre 

08 de diciembre 
12 de diciembre 

1955 

25 de agosto 

18 de septiembre 
29 de septiembre 
12 de octubre 

O4 de noviembre 

06 de noviembre   

acho Campos 
Carmelo Torres 

Fernando Lépez 
Héctor Saucedo 

Eduardo Solis 

Jesvis Quintero 

Juan Silveti (Hijo) 

Ismael Padiila 

Gregorio Puebla 
José Antonio Mora "E} Chato" 

Curro Ortega 

Jorge Aguilar "E! Ranchero” 

Humberto Moro 
Ignacio Trevifio 

Anselmo Liceaga 

Eduardo Vargas 

Ramén Lépez 

Guillermo Camacho 

Rafael Garcfa 
Jorge Reyna "E! Piti" 

Guillermo Carvajal 

Felipe Escobedo 
Luis Solano 

José Luis Méndez 

Jaime Bolaiios 

Salvador de la Cruz 

Alfredo Leal 

Rati [glesias 
Miguel Angel Garcfa 

Rafael de Portugués 
Femando Brand 

Amado Ramirez 

Manolo Marquez, 
Gabriel Soto 

Carlos Barrén 

Javier Gémez 
Jaime Bravo 

Joselito Huerta 
Antonio del Olivar 

Jestis Silva 

Alfredo Lezama   
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1956 

16 de enero 

20 de mayo 

12 de octubre 
25 de noviembre 

08 de diciembre 
1957 

27 de enero 
07 de julio 

29 de septiembre 

10 de noviembre 
08 de diciembre 

29 de diciembre 

1958 

16 de febrero 
08 de junio 

10 de agosto 

17 de agosto 
16 de noviembre 

1959 

18 de enero 

01 de febrero 

O1 de febrero 

01 de febrero 

02 de febrero 
08 de febrero 

11 de octubre 
25 de octubre 

15 de noviembre 

1960 

27 de marzo 

O1 de mayo 

Ol de mayo 

06 de noviembre 

20 de noviembre 

Eliseo G6mez "El Charro” 
Silvestre Gaytén "El Tapatio” 

Ramén Tirado 
Luciano Contreras (Hijo) 

Ferando de los Reyes "El Callao” 

Benjamin Lépez Esqueda 

Joselito Méndez 

Rubén Rojas “El Jarocho” 

Roberto Ocampo 
Josetito Torres 

Te6filo G6mez 

Heriberto Garcia (Hijo) 

Américo Garza *Romerita” 

Joselito Rios 

Carlos Valadez 

Paco Ortiz 

Paco Huerta 

Gabriel Espafia 

Guillermo Ramirez 
Raul Garcia 

Paco Castro 

Emilio Rodriguez 

Manvel Gutiérrez "El Espartero” 

José Gomez 

Rafael Castillo 

Alvaro Cémara 

Héctor Obregén 
Rubén Salazar 

Mario Castellanos 

Agustin Espinosa 

196) 

G1 de enero Jaime Rangel 

O1 de enero Rodolfo Palafox 
19 de febrero Pedro Gomez 

21 de febrero Enrique Esparza 
12 de marzo Felipe Rosas 

19 de marzo Rafael Rodriguez Vela 
14 de mayo Victor Huerta 

18 de junio Antonio Campos “El Imposible"     
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1962 
15 de abril Tomés Abaroa 
22 de julio Jesuis Peralta 
28 de julio Armando Zamarripa 

09 de septiembre 

09 se septiembre 

1963 
18 de marzo 

10 de marzo 
21 de julio 

18 de agosto 
12 de septiembre 

21 de septiembre 

22 de septiembre 

30 de septiembre 

17 de noviembre 

964 
15 de marzo 

23 de junio 
06 de septiembre 

20 de diciembre 
1965 

17 de enero 

17 de enero 

21 de febrero 
27 de mayo 
20 de junio 

08 de agosto 

10 de octubre 

17 de octubre 
31 de octubre 

07 de noviembre 

20 de noviembre. 
25 de diciembre 

1966 
02 de enero 
02 de febrero 
19 de junio 

03 de julio 
24 de julio 

24 de julio 
14 de agosto 

14 de agosto 

28 de agosto 

25 de septiembre 
30 de octubre 

02 de noviembre 

18 de diciembre   

Carlos Chdévez 

Ramén Ortega 

Agustin San Romin 

Eduardo Moreno “Morenito” 
Raul Zermefio 

Guillermo Sandoval 
Femando de la Pefia 

Oscar Realme 

Rafael Bejarano 
Abel Flores 

Mauro Liceaga (Hijo) 

Antonio Duarte 
Gabino Aguilar 
Testis Delgadillo 

Emilio Sosa 

Antonio Saénchéz "Portefio” 
Carlos Pefia “Peiiita” 

Rafael Carré 

Pedro Jimenéz *Pedrin” 

Chano Ramos 
Juan de Dios Salazar 

Joé! Téllez “El Silverio” 

Jorge Carrillo "Chavalillo” 

Raul Contreras “Finito" 
Manolo Martinez 

Manuel Espinosa 

Rafael Mufioz “Chito” 

Manuel Urrutia 

Jestis Sanchez "El Azteca" 
Juan Antonio Moreno 

Tito Palacios 

Alfonso Ramirez (Hijo) 

Antonio Canales 

Juan Guadarrama “Sanluqueno” 
Manolo Gémez 

Eloy Cavazos 

Jestis Solérzano (Hijo) 

Manolo de Cérdoba 
Rogelio Chavez 

Rafael Limon   
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1967 

07 de febrero Manolo Ortega 

02 de febrero Alfonso Lomeli 
19 de febrero Emesto San Romén “El Queretano” 

26 de marzo 
16 de septiembre 
12 de noviembre 

20 de noviembre 
26 de noviembre 

1968 
31 de marzo 

14 de abril 
19 de mayo 
07 de julio 
08 de septiembre 
14 de septiembre 

29 de septiembre 

10 de noviembre 

1969 

08 de enero 

18 de enero 

09 de febrero 
21 de abril 

Ot de mayo 

15 de junio 

1970 

18 de marzo 
03 de mayo 
07 de junio 

19 de julio 
16 de agosto 
13 de septiembre 

01 de noviembre 

20 de noviembre 

1971 

06 de febrero 

28 de marzo 
07 de noviembre 

20 de noviembre 

25 de diciembre 

1972 
23 de abril 

18 de junio 
02 de julio 
06 de agosto 

03 de septiembre 
17 de septiembre 
05 de noviembre 

19 de noviembre   

Salvador Santoyo 

Ricardo Castro 
Leonardo Manzanos 

Antonio Lomelin 

Gilberto Azcona 

Victor Pastor 

Mario Varela 
Guillermo Montes Sortibrén 

Fabian Ruiz 

Pepe Bajiuelos 
Curro Rivera 

Manuel Ureiia 
Gonzalo Iturbe 

Jorge Ortega 

Roberto Ortiz “El Fotégrafo" 

Jaime Flores 
Guillermo Rondero 
Mario Sevilla (Hijo) 

Arturo Ruiz Loredo 

Tomés Arellano “Juan Diego" 
Elias Ramirez 

Miguel Villanueva 

Ratil Ponce de Ledn 
Jorge Blando 

José Luis Medina 
Benjamin Morales 

Adridn Romero 

Alexandro Otero 

Armando Mora 

Manolo Rangel 
Mariano Ramos 

Rafael Gil “Rafaelillo” 

Ricardo Vielma 

Rogelio Leduc 
Juan Guajardo 

Roberto Valencia 

José Antonio Gaona 

Luis Procuna (Hijo) 

René Sénchez 

Rolando Valle   
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Ano | Dia y mes Nombre del matador 
1973 

04 de febrero Curro Leal 
15 de abril José Garcfa "El Charro” 

22 de abril David Cavazos 
01 de julio Fernando Sepulveda 

02 de setiembre Juan Luna 

09 de septiembre 
22 de octubre 

1974 

25 de febreo 

24 de abril 
29 de septiembre 

23 de noviembre 
O1 de diciembre 

15 de diciembre 

22 de diciembre 

1975 

19 de enero 

24 de abril 

04 de mayo 

29 de junio 

06 de julio 

03 de agosto 

13 de diciembre 

1976 

11 de enero 
O1 de febrero 

Ol de febrero 

04 de abril 

09 de mayo 

13 de junio 

25 de agosto 

16 de septiembre 

1977 

02 de enero 
09 de enero 
02 de febrero 

13 de marzo 

15 de mayo 

25 de mayo 

18 de septiembre 

20 de noviembre 
20 de noviembre 

26 de noviembre 

10 de diciembre 
18 de diciembre   

Gabriel Soto (Hijo) “El Mono" 
Manolo Arruza 

Roberto Miguel Sastré 

José Manuel Montes 
Efrén Adame 

Fermin Espinosa (Hijo) 

Paco Santoyo 
Jorge Avila 

Guillermo Montero 

Humberto More (Hijo) 

Eduardo Liceaga 
Adolfo Guzmdn 

Salvador Villalvazo 

Carlos Serrano "El Voluntario” 

Marcos Ortega 
José Alfredo Betancourt 

Miguel Munguia “El Inspirado“ 
Armando Chavez 

Fernando Manuel 

Gustavo Garza 

Javier Tapia “El Cala" 

Cruz Flores 
José Torres “El pajarito” 
Ricardo Balderas (Hijo) 

Gabril Franzoni 
Miguel Angel Martinez “El Zapopan* 

Femando Sanchez 

Victor Moreno 
Enrique Fraga 

Sergio Espinosa de los Monteros 

Jaime Solo 
Guillermo Capetillo 

David Silveti 

Miguel Espinosa 

José Antonio Ramirez “El Capitan” 
Fermando Ramirez “El Gato”   
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Fecha de alternativa 
  

  

  

  

Ano _| Dia y mes Nombre del matador 
07 de febrero Jorge Salazar 

11 de febrero Jorge Gutiérrez 
25 de marzo Jutidn Villela 

29 de abril Jesits Salazar 
04 de junio Rafael Castillo (Hijo) 

26 de noviembre 
03 de diciembre 
17 de diciembre 

(979 

27 de febrero 

18 de marzo 

31 de marzo 

22 de julio 

26 de agosato 

15 de septiembre 

09 de diciembre 
30 de diciembre 

(980 

29 de febrero 
16 de marzo 

21 de marzo 
24 de mayo 

15 de junio 

08 de noviembre 
23 de noviembre 

12 de diciembre 
28 de diciembre 

1981 

01 de enero 

25 de enero 

21 de febrero 

07 de marzo 

15 de marzo 

12 de abril 
01 de mayo 

03 de mayo 

05 de julio 

06 de septiembre 
20 de septiembre 
12 de octubre 

1982 

17 de enero 
20 de enero 

08 de febrero 
14 de febrero 
14 de marzo 
21 de marzo 

10 de abril 

18 de abril   

Gerardo Vela 
Mario Escobedo “El Regio” 

Arturo Magana 

José Antonio Gonzalez “El Chilolin” 

Rodolfo Rodriguez "El Pana” 

Alfredo Gémez “El Brillante” 

Cesar Pastor 
Polo Meléndez 

Gilberto Ruiz Torres 
Alfonso Hernandez “El Algabefio" 

Silvano Gonzalez “Gallito* 

José de Jestis Sanchez 

Jorge Carrefio 
Alejandro Tarin 

Francisco Olivera *Bombita” 

Juan Carlos Contreras 
Jestis de Anda 

Armando Rosales “El Saltillense” 
Gerardo Montejano 

Roberto Martin 

Manuel Capetille (Hijo) 

Benjamin Magallanes 
Joselito Herrera 

Miguel Cepeda “El Breco* 

Francisco Dédoli 
Pepe Luis Vazquez (Hijo) 

Enrique Gordoa 
Juan Querencia 

Angel Meraz "Angeliilo" 
Jestis Jiménez “Chicuelin” 

Raquel Martinez 
Rafael Sandoval 

Lorenzo Garza (Hijo) 

Javier Bernaldo 

Gerardo Ortiz 
José Alonso 

David Liceaga (Hijo) 

Felipe Gonzdlez (Hijo) 

Luis Fernando Nufiéz 
Antonio Urrutia   
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Fecha de alternativa 
  

  

  

| Dia y mes Nombre del matador 
1882 

O1 de mayo Ricardo Sanchez 

1S de agosato Asmando Tovar 
22 de agosto José Lépez Hurtado 

26 de septiembre Pepe Mercadillo 
26 de diciembre Oscar Chapa 

1983 

22 de enero Manolo Mejfa 
20 de marzo Francisco Ramfrez “Curro Calesero* 

25 de abril Luis Fernando S4nchez 

05 de mayo Rafael Garcia (Hijo) 

07 de mayo Pedro Loredo 
26 de junio Rafael Carmona 

24 de julio Emesto Belmont 

30 de octubre Rafael Martin “El Gallo” 
18 de diciembre José Aquilino 

1984 
20 de abril Curro Madrid 

03 de junio Valente Arellano 
01 de septiembre 

16 de septiembre 

22 de septiembre 

25 de noviembre 
29 de diciembre 

1985 
OL de enero 

06 de abril 
12 de mayo 

14 de julio 

27 de septiembre 

07 de diciembre 

1986 
{1 de febrero 

16 de marzo 
22 de abril 
20 de julio 

03 de agosto 

23 de agosto 

27 de agosto 

14 de septiembre 

16 de septiembre 

02 de noviembre 

{6 de noviembre 

23 de nociembre 

30 de noviembre   
Jorge Garcia “Maravilla” 

Roberto Miguel Sastré (Hijo) 
Manuel Lima 

Marco Antoni Alvarado 

Enrique Delgado 

Javier Escobar 

Guillermo Ibarra 
Alberto Ortega 

Guillermo Sudrez del Real 
Paco Pardo *Pardete” 

Jestis Torre 

Gabriel Gonzalez 

Pedro Panda! 
Roberto Femdndez “Et Quites” 

Eulalio Lépez “El Zotoluco" 

Alfredo Ferriiio 
Manolo Garcia 

José Esqueda “Et Tuco” 

José Maria Ruiz “Napoleén” 
Jorge Carmona 

Herndn Ondarza 

David Bonilla 
José Murillo 

Sergio Gonzalez   
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Fecha de alternativa 
  

  

  

Aiio_[ Dia y mes Nombre del matador 

1987 

21 de marzo Roberto Ramirez "El Oriental” 

26 de abril Pablo Cruz 

03 de mayo Juan Carlos Diaz 

15 de agosto Rafael Gonzalez 

06 de diciembre Martin Sdénchez 

12 de diciembre Alejandro del Olivar 

1988 
09 de febrero Mele Barbosa 

14 de febrero Carlos Vidat 

21 de marzo Alejandro Silveti 

02 de abril Edgar Bejarano 

24 de abril Héctor de Granada 

19 de junio Alberto Galindo *El Geno” 

10 de jutio Mauricio Portillo 

15 de septiembre 

17 de septiembre 

O1 de octubre 

23 de octubre 

11 de diciembre 

1989 
26 de febrero 
07 de mayo 

09 de julio 

19 de noviembre 

1990 
02 de febrero 

18 de marzo 

21 de abril 
15 de julio 

02 de septiembre 
16 se septiembre 

16 de septiembre 

21 de octubre 
15 de diciembre 
23 de diciembre 

1991 
02 de febrero 

01 de mayo 

06 de octubre 
12 de octubre 
03 de noviembre. 

25 de diciembre 

1992 
12 de enero de 1992 

05 de febrero de 1992 

23 de febrero de 1992 
04 de abril de 1992 
03 de mayo   

Porfirio Becerra 
Aurelio Mora “E! Yeyo" 

Antonio Vega 
Joselito Ruiz 

José Luis Herros 

Arturo Diaz “El Coyo" 

Carlos Liceaga 

Ismael Gémez “Mayito” 

Enrique Garza 

Paco Ramirez 

José Lomeli 
Manolo Sanchez 

Alfredo Lomeli 
Jorge de Jestis Gleason 

Juan Clemente 

Jaime Luna 

Amado Luna 

Teodoro Gémez 
Rafael Ortega 

Martin Alegria 

Angel Garcia “El Chaval* 

Carlos Alberto Barbosa 
Jorge Cantu *El Gallo” 

Gustavo Ibarra “El Gallero” 

Oscar San Roman 

Mauricio Flores 

Arturo Gilio 
German Garza 

Mario del Olmo 
Leandro Quiriga "Machaquito"   
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Fecha de altemnativa 
  

  
Ato | Dia y mes Nombre del matador 

1992 
18 de octubre Gustavo Jiménez 

20 de noviembre Victor Santos 

29 de noviembre Manolo Rodriguez. 

05 de diciembre Rodrigo Galguera 

06 de diciembre 
13 de diciembre 

1993 

14 de febrero 

21 de marzo 

12 de septiembre 

13 de septiembre 
09 de octubre 

14 de noviembre. 
20 de noviembre 

27 de noviembre 
12 de diciembre 

1994 

06 de febrero 

30 de octubre 

26 de noviembre 

OL de diciembre 

1995 

OI de enero 

20 de enero 

19 de marzo 
24 de abril 

02 de septiembre 
16 de septiembre 

1996 

07 de enero 
LI de mayo 
29 de septiembre 

17 de noviembre 

01 de diciembre 

29 de diciembre 

1997 

Ol de enero     

Arturo Manzur 

Benjamin Pedronni 

Miguel Reyes 
Gabriel Meléndez 

Jestis Enriquez 

Manolo Cotéz 

Alfredo Rios “El Conde” 

Humberto Flores 
Adridn Flores 

Federico Pizarro 

Marco Antonio Aguirre 

Ratil Gémez Campero 

Guillermo Gonzdlez "Chilolo" 

Rogelio Trevifio 

Carlos Rondero 

Miguel La Hoz 
José Maria Luevano 

Manolo Martines (Hijo) 

Jorge Mora 

Carlos Ortega 

Bernardo Renteria 

Fernando Ochoa 
Uriel Moreno “El Zapata” 
Arturo Veldzquez "Talin” 

Luis de Triana 
Taki Elfas 

Mauricio Mendoza “El! Guadalupano" 

Marcial Herce   
  

* Fuente 1. Luis Ruiz Quiroz, “De Ponciano Diaz a Mario del Olmo” 

2. Apuntes del sr. Luis Ruiz Quiroz. 
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Cuestionario 

 



  

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 
  

Estatura: m. Peso. Kg. 

Estado civil: a) Soltero b) Casado c) Viudo Niimero de hijos __ 

Lugar de residencia: 
  

Edad en que comenz6 a practicar la tamaquia: Nuinera de novilladas toreadas 

Fecha de alternativa: Fecha de la ultima corrida: 

Marque con una % el nivel de estudios terminado: 

  

Primaria Secundaria Preparatoria Estudios Tec. Licenciatura 

Posgrado 

Usted [1 {} {] | 0) (4) 

Padre (J [] C) tJ i] {1 

Madre | U] | {] (J {] 

Ocupacién del padre Ocupacidn de la madre 

Sf No Clase Cantidad 

Frecuencia 

jlngiere bebidas alcohélicas? [1] tJ 

iConsume drogas o estimulantes? []  f{ } 

jActualmente fuma? {) C01 

Practica la tauromaquia como una actividad: 

a) Productiva b) Recreativa 

Ha trabajado en alguna actividad lucrativa distinta a la tauromaquia: 

a) antes de dedicarse a torear b) después de retirarse como torero 

¢) al mismo tiempo que toreaba d) exclusivamente se ha dedicado a torear 

 



  

Si trabaja o llegé ha trabajar en algo distinto a la tauromaquia jen que actividad se desempefid? 

a) Agcicultura b ) Ganaderfa c) Empresarial e) Comercia f) Industrial g) Otro 

Porcentaje de tiempo dedicado a la profesién del toreo: 

a) 100 - 95% b) 94 - 75% ¢) 74 - 50% d) 49 - 25% e) 24-0 

Corridas que torea aproximadamente por afio: 

Corridas toreadas en la Plaza México: Corcidas toreadas en Espafia: 

Nuimero sufrido de lesiones graves causadas por: 

a)Cuerno de toro: b)Patas de tora: 

c)Pezufias: d)Banderillas: 

e)Estoques: e)Pico de la muteta: 

g)Otro: 
  

La frecuencia del ntimero de lesiones se ha mantenido: 

a) en aumento b) constante c) en disminucién 

Tipo de lesién que ha sufrido con mayor frecuencia, dentro de su profesién: 

a) varetazo b) cornada c) puntazo d) fractura 

Nuimero de cornadas que ha sufrido: 

Niimero de cornadas graves que ha sufrido- 

Numero de fracturas 

Numero de cornadas que ha recibido en: 

a) piernas b) genitales. c)abdomen 

d) torax e) brazos f}eaheza 

Accidentes graves que ha sufrido fuera de la tauromaquia. Especificar   

  

 



  

(Esta actualmente asegurado? Si No 

Marque con una * los tipos de seguros con que cuenta usted : 

a) Vida individual b) Vida colectiva 

c) Gastos médicos individual y/o familiar d) Gastos médicos colectiva 

Le han rehusado , limitado o sefialado prima extra en alguna compaiifa, para poderlo asegurar? 

Si No. 
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