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La cetrería: el arte y deporte de la 
cacería con la aguililla de Harris

Por daniela Krystell irUegas gordillo y laila yUnes jiménez

¿Alguna vez te has imaginado volando junto a 
un ave rapaz? Acompáñanos a conocer cómo 
formar parte de este arte-deporte, entérate y 

comprende a las hermosas aves para tomar con-
ciencia de su manejo y uso en nuestro entorno. 

Antes de comenzar es necesario conocer que 
el apelativo «ave de presa» o «rapaz» se debe a 
ciertas características que la definen, tales como 
picos curvos y cortantes adaptados para desgarrar, 
además de garras afiladas para atrapar o matar a 
sus presas [1].  El término rapaz, se reserva para 
aquellas aves como las águilas, aguilillas, halcones, 
búhos, lechuzas, zopilotes y caracaras, aunque es-
tas últimas aun siendo carroñeras, tienen las ca-
racterísticas de un ave de presa (Figura 1).

La cetrería y su origen

La cetrería, al ser un tipo de caza, es considera-
da un deporte y se refiere frecuentemente a ésta 
también como un arte, por la interacción y cons-
tante comunicación que existe entre el cetrero y 
el ave, así como la interpretación del comporta-
miento de la rapaz, que se basa en la traducción 
del actor. La cetrería es el arte tradicional de cuidar 
y entrenar aves rapaces para cazar presas silves-
tres en su medio natural, se basa en la alianza en-
tre el ser humano y el ave de presa, y cuenta con 
más de cinco mil años de historia [2, 3].

Se piensa que esta actividad tuvo su origen en 
Asia, o quizás en Mesopotamia o Mongolia, y era 
exclusiva de la nobleza. Sin embargo, con el paso 
del tiempo este privilegio se fue expandiendo y se 
pudo practicar también por todas aquellas personas 
que pudieran adquirir y mantener un ave de presa. 

A lo largo del tiempo no ha habido un cambio radi-
cal en esta actividad; la modificación más sobresa-
liente es la manera de adquirir a las cazadoras em-
plumadas, lo cual se relatará más adelante. 

La cetrería fue declarada en 2010, Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO, como una disciplina internacional, una 
forma de practicar la caza selectiva con aves rapa-
ces, profundamente respetuosa con el medio am-
biente, y que nos permite ver la naturaleza desde 
el punto de vista del ave [4]. En la actualidad, la 
cetrería se practica a nivel mundial como deporte 
y afición en distintos centros de recuperación de 
fauna silvestre, o bien para la educación ambiental 
[5] (Figura 2).

El aguililla de Harris es un ave rapaz de tama-
ño grande (48.5-53.5 cm) con cola y alas largas. 
Su plumaje es café oscuro, con café rojizo en las 
coberturas alares y muslos; la base de la cola y la 
punta tienen una franja blanca y angosta, la piel 
que se localiza en la base del pico es blanca, el ani-
llo ocular y las patas son de color amarillo; tienen 
los ojos negruzcos y el macho y la hembra difieren 
sólo por su tamaño, puesto que la hembra es más 
grande que el macho [6].

La cetrería fue declarada en 2010, Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO, como una disciplina internacional, 
una forma de practicar la caza selectiva con 
aves rapaces, profundamente respetuosa con 
el medio ambiente, y que nos permite ver la 
naturaleza desde el punto de vista del ave.
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Cazar con aves de bajo vuelo, como el agui-
lilla de Harris, requiere menos dedicación que 
con los halcones (alto vuelto o altanería), razón 
por la que es más común entre los principiantes 
practicar con la primera. ¿A qué nos referimos con 
menos dedicación? Debido a que las aves de bajo 

vuelo tienen un metabolismo menos acelerado 
requieren menor esfuerzo para ser alimentadas, 
mientras que los halcones son de metabolismo 
acelerado, por lo que deben comer más veces al 
día o podrían morir.

¿Qué se debe tomar en cuenta si 
quiero adquirir un ave de presa?

Debes tomar en cuenta que esta práctica es de-
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mandante, ya que no hay vacaciones. Si te gusta 
salir de viaje y tienes un trabajo de tiempo com-
pleto, debes replantearte adquirir un ejemplar de 
estas aves, ya que requieren de tiempo, alimen-
tación específica y lugares adecuados que le per-
mitan volar; no son animales de compañía como 
lo son los animales domésticos (perros, gatos, 
tortugas, loros, etc.). La adquisición de un ave de 
presa sólo tiene sentido si se busca adiestrarla para 
la actividad cetrera. Debido a que estos animales 
son carnívoros y cazadores, su manutención es 
costosa [7].

También se recomienda saber que organismo 
se desea cazar para elegir a la rapaz adecuada.  Si 
se quiere cazar conejos o liebres, no se obtendrá el 
mismo resultado si se usa un cernícalo (halcón), 
un gavilán o una aguililla de Harris; por el contra-
rio, si quisiéramos cazar golondrinas o urracas, que 
son de vuelo alto y rápidas, el peregrino superaría 
a la aguililla por el tipo de vuelo que tiene cada 
ave.

Asimismo, hay que tomar en cuenta las he-
rramientas y el equipo de cetrería que se necesi-
tan, tales como pihuelas, señuelo, lonja, caperuza, 
guante o lúa de cuero (comúnmente de ovino 
o porcino), cascabeles, chaleco, percha o banco, 
alcándaras, silbato y destorcedor [8] (Figura 3 y 
4). ¿Tienes todo lo que se necesita? Entonces no 
olvides obtener al ave en criaderos autorizados por 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) [8].

Toda aquella persona que se adentre a este 
noble arte-deporte, será dichosa por el vínculo 
que se forma con la aguililla de Harris, pues pocas 
personas pueden cazar y ver con los ojos de un 
ave rapaz.
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