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APUNTE HISTÓRICO SOBRE EL GANADO DE LIDIA. 
 

Desde los tiempos más remotos el toro de lidia ha sido el máximo o gran 

protagonista de los muchos juegos, ritos y costumbres de la gran mayoría de los 

pueblos mediterráneos. El toro tiene una gran serie de connotaciones en lo 

referente a lo que representa la fuerza, la nobleza, la bravura, la muerte…, y el 
hombre se ha enfrentado a él a lo largo de toda la historia para demostrar su 

gallardía, valentía, su poder, en una representación del triunfo de la vida sobre 

la muerte, para ello, ha buscado, en la selección que ha ido haciendo a lo largo 

de los siglos, enfrentarse a un animal cuya principal característica ha sido 

siempre la combatividad, la agresividad, la fiereza, en definitiva, lo que le hace 

diferente al resto de los demás bovinos: la bravura y la casta. 

En todos y cada uno de los distintos estudios paleontológicos realizados 

incluyendo los actuales relacionados con el origen de los bovinos, se afirman 

que el ascendiente de todas las razas actuales de toros fue el URO o toro salvaje 

(Bos taurus primigenius), toro de una gran talla, tanto en la altura como en el 

tamaño, de pelo bastante corto y, por lo general, blanco o rojizo (colorado) 

(Figura 1). En todos los tratados sus responsables o autores señalan al uro como 

un animal de apreciada carne tanto en cantidad como en calidad y de difícil 

sometimiento por su temperamento y agresividad. El área geográfica del Uro se 

extendía desde el oeste de Europa hasta China, y pudo ser domesticado en 

varios lugares, si bien lo sería probablemente en Asia, como casi todas las 

distintas variedades de los animales que el hombre utilizaba para su servicio. 

Desde Asia los toros llegan a los distintos puntos de España, en estado de mayor 

o menor domesticación, por dos vías: 

  Desde Egipto, que lo utilizaban en las peleas, lo importaron a través de los 

cartagineses y los berberiscos. Estos toros se explotaban en régimen casi salvaje 

por el sur y el centro de la península Ibérica, manifestando bien pronto su 

carácter de agresividad y acometividad, que había sido la base de su selección. 
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  De los celtas, que imprimieron su sello especial a la ganadería de los países 

que ellos habitaron en el centro de Europa. Este ganado carecía de agresividad, 

y de acometividad y se caracterizaba por un menor tamaño que el anterior y 

por sus cuernos casi verticales. 

 

                                

Figura 1. Uro (Bos taurus primigenius). Fuente: Los Toros. Cossío, JM. Ed. Espasa-Calpe 

(2007). 

En un principio, el toro se encontraba en estado salvaje, pero en todo momento 

perseguido y bastante controlado por el hombre. No sólo era apreciado por su 

carne, sino que además y convenientemente reunido en grandes rebaños, era 

utilizado como escudo y fuerza de choque en los duros conflictos entre las 

distintas tribus indígenas o invasoras. Así pues, se tiene noticia de que los 

mercenarios íberos que acompañaban a Aníbal en sus campañas bélicas 

cartaginesas utilizaron, según Polibio, “dos mil o más toros con sarmientos 
encendidos en sus cornamentas”, empujando al enemigo hasta los desfiladeros 
de Palermo, donde fue derrotado y posteriormente aniquilado.  

Más tarde, durante los siglos XV y XVI ya existía una vacada controlada, 

organizada y reunida en una amplia extensión de terreno, una zona pantanosa 

enclavada en los términos municipales de Boecillo, La Pedraja de Portillo y 

Aldeamayor de San Martín, este terreno era una especie de marisma castellana 

ubicada en la provincia de Valladolid. Desde esta zona partían todos los toros de 

aquella época para ser corridos en fiestas con las que el pueblo celebraba 

acontecimientos familiares de la Corte o efemérides eclesiásticas. Esta 
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ganadería, llamada Raso del Portillo, tuvo gran predicamento hasta finales del 

siglo XIX, por “criar toros duros de patas y correosos”.  

De la Alta Edad Media se encuentran pocos datos taurinos, pero sí aparece el 

toro como especie cinegética para las gentes de esta época, que solían cazarlo a 

caballo lanceando los toros. Las referencias del toreo a caballo sitúan su 

aparición en la Baja Edad Media, siglos XIV y XV. Son los nobles los que intentan 

demostrar ante el pueblo y la aristocracia su rango y valor. Además, la lucha con 

un animal tan fiero les servía como entrenamiento para la batalla. Cuentan que 

Carlos V lanceó un animal bravo, que se supone que era de Raso del Portillo, en 

Valladolid para celebrar el nacimiento de su hijo Felipe II. 

Como se ha señalado anteriormente, los primeros datos relativos a ganaderías 

de toros de lidia o bravos, tanto en Andalucía como en Castilla, datan del siglo 

XV. Los carniceros fueron los primeros en proporcionar toros, ya que en las 

cláusulas de arrendamiento de las carnicerías, que solían ser de propiedad 

municipal, figuraba la obligación que tenían de proveer toros para los festejos 

locales.  

Sabemos que la ganadería brava, como tal, data de principios del siglo XVII, 

cuando las distintas vacadas de “bueyes bravos” comenzaron a organizarse. 
Esta es la época en la que floreció y tuvo su mayor auge el toreo a caballo; sin 

embargo, el protagonismo de la nobleza se va perdiendo, debido a la 

decadencia del momento y al igual que el imperio se desmoronaba y llegaba al 

trono Felipe V. 

En el comienzo del siglo XVIII, el pueblo llano era en todo momento el que tenía 

el mayor protagonismo y dominaba la fiesta, lanzándose a pie para dominar al 

animal. El caballero fue relegado a castigar al toro con la llamada vara de 

detener y aparecieron los picadores, algunos tan ilustres como Juan y Pedro 

Merchante, José Fernández y José Daza, y dinastías de toreros durante el primer 

cuarto del siglo XVIII, como los Romero de Ronda y los Rodríguez de Sevilla. 

(Figura 2) Fue en esta misma época, como consecuencia de un aumento del 

número de festejos más allá de las festividades puntuales, cuando las 

ganaderías comenzaron a tomar forma de explotación pecuaria con un destino 
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definido: la lidia del toro. También influyó en esta especialización el incremento 

del precio de los toros (entre 1730 y 1800 se multiplicó por seis y por ocho), 

siendo incluso superior al de los bueyes, de los que, hasta entonces, habían sido 

un producto marginal. 

 

                     

    Figura 2. Salto con la garrocha. Tauromaquia de Francisco de   Goya. 

Las vacadas reproductoras de bueyes y toros no se diferenciaron hasta bien 

entrado el siglo XIX. Las vacas que parían animales destinados a bueyes eran las 

mismas que al año siguiente parían becerros, que años más tarde se lidiarían en 

los festejos taurinos. Posiblemente, se seleccionaban en primer lugar los 

animales más poderosos para la labranza, mientras que los más agresivos eran 

los destinados a la lidia. Es a partir de este mismo instante, cuando comenzaron 

a surgir las ganaderías de lidia tal y como se las conoce en la actualidad. 

A lo largo de todo el siglo XX, tuvo lugar la evolución más manifiesta en el 

ganado de lidia. Así, toreros y público, han ido variando los cánones, tanto 

morfológicos como de comportamiento, que se consideraban más adecuados 

en las distintas épocas. De esta forma, a partir de principios del siglo XX se 

modificó o transformó el concepto de la lidia, que hasta entonces se había 

basado en gran medida en el poder y posterior sometimiento sobre el animal, 

hacia una lidia en la que el torero debía, no sólo someter al animal, sino torear 

de manera más bella y estética. Desde ese mismo instante, el toro de lidia 

evolucionó hacia un tipo de agresividad menos salvaje y primitiva, para 

desarrollar el comportamiento bravo, encastado y noble que ha llegado hasta 


