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Introducción 

Es preciso hacer varias aclaraciones de partida. En primer lugar que la e~ presión 
•Marismas de Doñana• hace referencia exclusivamente a la porción de Marismas del 
Guadalquivir presente en el Parque Nacional Doñana creado en 1969. ya que con 
anterioridad a esta fecha las citadas marismas dependían de una serie de fincas de 
propiedad privada y pUblica. En la actualidad encontramos una forma de regencia 
combinada entre los responsables del citado parque y los propietarios particulares 
directamente afectados. Esta aparente complicación pro"iene de una situaciÓn que 
puede resultamos paradójica: la permanencia de propiedad privada en el seno de un 
Parque Nacional(!). 

La pretensión de este estudio se reduce a mostrar los componentes de la nctivi 
dad cinegética en un espacio concreto, elegido por ser paradigmático de una de las 
actividades humanas más antiguas y extendidas por todo el orbe. López Ontiveros 
ha demostrado la importancia actual de la caza a nivel nacional: l. Casi el 68% de 
la superficie nacional esui acotado bien para cazar o para evitar que se cace; 2. El 
60% de la misma corresponde a cotos privados, que teniendo en cuenta las superfi 
cies mínimas que para acotar exige la Ley de Caza demuesLra el importante papel 
que en la caza española juega la gran propiedad; 3. Presenta un importante significa 
do económico: es el segundo aprovechamiento en importancia en el subsector fores 
tal español, tras la obtención de maderas(2). Dentro de estas características genera· 
les, Andalucía constituye una de las primeras regiones cinegéticas de España, y 
Doñana ha sido un hito en el espacio andaluz. Tambien nos ha parecido interesante 
este tema por dos motivos fundamentales: porque el medio geográfico a que hace 
mos referencia - marismas- es de relevante presencia en nuestra región, 90.541 
has., la mayor parte de ellas pertenecientes a las Marismas del Guadalquivir(3); y en 
segundo lugar porque dentro de los diferentes tipos de caza de la Pcninsula Ibérica, 
tanto en lo referente a las tl!cnicas y a las piezas como a las caractcristicas del caza· 

( 1) Situación perfectamente descnta por J.F. Ojeda en su T~sis doctoral (médita): La organización 
de/territorio en el litoral onube11se. A /monte. SS. X VI J 1 X X. Opto. de Gwgrafia, Umverstdad de Se\ il 
a. 1985, pilg. 608. 

(2) López Ontiveros, Antonio: •Chasse et acuvit~ agricolc en Espagne et en Andalousie : Cvolution 
rCcente•. En: Revue Géographlque des Pyrénées et du Sud Ouest. Vol. 56, Fas. V. Avnl Juin 1985. 
pag. 207. 

{3) VC:Iez Soto, F.: o Inventario de las zonas húmedas andaluzas•. En : Las Zonas Húmcdm de 
Andalucia. Monografia de la Dirección General del Medio Ambiente, M.O.P.U .. Mlfdrid, pág. 20. 
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dor. creemos que las mansmM ofrecen una origmalidad fuera de duda. Pero ¿que es 
Jo que hace que este espacio sea origmal desde un punto de vista cinegetico? Pues 
sencillamente la forma en que el hombre ha sabido adaptarse a un medio de duras 
condicionc!l para la caza. derivadas en buena medida de la presencia de extensos 
espacios abtertos en los que el enfrentamiento hombre animal es mlis ventajoso para 
el segundo que en otros ecosistemas. A este aspecto se unen otros como la peculiari 
dad de las piezas y la singularidad del cazador marismeño y sus tecnicas. que segui 
damente analizaremos. 

En lo referente al espacio estudiado ya hemos indicado que las Marismas de 
Doñana son sólo una parte de las pertenecientes al Guadalquivir. concretamente las 
suuadas en su margen derecha. Su elección se debe a la tradición que como cazadero 
ha temdo esta zona. integrada en la actualidad en el Parque Nacional Doñana junto 
con otros ecosistemas cinegeticamente interesantes como el monte bajo. la vera y las 
dunas con sus corrales(4). Desde que en 1262 Alfonso X reconquista el tcrritoriade 
Niebla la caza ha sido una de las principales actividades humanas en este espacio. 
hasta que su práctica se prohibió por completo el 12 de diciembre de 1984. 

Debemos aclarar que el ámbito cronológico al que nos referimos está por definir 
de una forma concluyente ya que tratlindose de una actividad tradicional es dificil, 
cuando no imposible, fijar el momento de aparición de un determinado tipo de caza. 
Lo ünico que estamos en condiciones de asegurar es que la caza ha sido practicada 
en las marismas desde que el hombre las habita(5). Otra aclaración va referida a la 
forma en que se ha obtenido la información aqui vertida. Aunque el apoyo bibliográ
fico estit presente, la verdadera fuente ha sido la encuesta directa. realizada sobre el 
terreno y a un número suficiente de cazadores y entendidos en el tema. La causa de 
la elección de este mCtodo de trabajo no ha sido otra que la escasez de estudios sobre 
el tema. 

El medio natural 

Las Marismas de Doñana se integran en las Marismas del Guadalquivir, amplia 
llanura lacustre - 2.000 km2- situada entre una cadena de plegamiento reciente y un 
zócalo antiguo - Béticas y Sierra Morena respectivamente- y atravesada por el 
Guadalquivir antes de su desembocadura. Dicho de forma sintética en palabras de 
Loic Mcnanteau: «las Marismas del Guadalquivir son antiguas marismas marítimas 
colmatadas por sedimentos finos convertidos en suelos salinos)l(6). Pero el naci
miento y la formación de este espacio son mucho mils complejos. Al término de la 
transgresión Flandriense -subida del nivel marino posterior a la glaciación Würm
las marismas eran una inmensa bahia invadida por el mar, y éste en su retirada deja
ria la zona sedimentada en gran parte. La Historia Antigua nos ofrece noticias acer
ca de la existencia de una gran laguna ocupando toda esta zona: el Lacus Ligustinus, 
cuyo origen cstaria en la formación de un cordón litoral de cierre, con islas barrera y 
varios pasos marisma-mar. Mientras tanto el Guadalquivir iba abriéndose paso, no 

~~~~ s~;~:~~~~~:~~;t~! ~~~!~~ ~f~!~f.nt~r~~~~~~: l~q~e ~~;~~~~~~~~, cao~~ ~ur~~ud~ 

141 Cíar~l· /'l.i0\11, r ol.os tCO$l~temasde Doñan•·- Mumlo Ciemifiro. n.0 4, pp. 440 452 
1$1 \ubrt hl.t \."Ue~l«ln llega ala m1sma conclusion que nosotrosJ.A Vaherdt en su aruculo•A\CS 

) Cau•.l n t-.1 Riu. fl 8aj(J Ciumilllquil"lr. Equ1po 28. Senlla. 1985. pág. 147 a 150. 
IM Mtnantrau, l.o1c ~ /rJ \lurúmu5 du Guadalquil'ir. e.w~mpli! dr tranifurmarion d'•m paysage 

ullu•Ju!uu rourt du Qt~ulr'rnulrrrkMt. Un1~erS1ti:: de Pans. Sorbonne, 1982. Tome l. pag 141 y ss. 
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Sanlucar. barra arenosa de un peligro ht!ltóncamente con ... x,d..:> para 1a na' gachm. 
sobre todo en el penodo de la Carrera de lndta . Ab~\tando dti'C'mo:-. que~'~ la!<. 
\1arismas de Doñana se encuentran cerradas a1 mar por una lmea areno~;.a, ) en su 
intenor los depositas alu\·1ales han tdo acumulandose y colmatand\.'las. Traba~' de 
relleno alu\lal que contmua actualmente. por lo que este espacto se encuentra en 
constante transformaCIÓn. 

Topograficamente las mansmas destacan por su escasa altttuJ ~bre el nl\d del 
mar todo el conjunto oscila entre O) 6 m.- stendo la zona sur-sureste la mas baJa 
y la que mas tiempo mantiene la inundacton de ongen plu,·ial. presentando una pro 
ductividad 'egetal ele\ ada y por tanto una gran canahzacion hacia la mt ·ma de 8\ e¡, 
y algunos mamtferos(7). hecho tmportante desde un punto de \tsta cmegetu:o. Las 
disposiciones que presenta el relieve mansmeño son muy peculiares y lo diferencum 
de otros ambttos parecidos: entre las formaciones ele' adas encontramos las t·Nas. 
caracterizadas por su forma elíptica y por tener una superficte de 'anos ctentos de 
metros cuadrados: los ''etones. que son una variación de la forma antt'nor pero con 
menor superficie: y los pací/es o ele' aciones importantes que bordeaR ciertos cursos 
de agua. Entre las formas deprimidas destacan los lucios. depresiones no muy afee 
ladas por la sedimentación; y las albinas. cubetas ocupadas por slikke ) schorre ) 
hasta hace poco tiempo bajo la influencia de la marea. La importancta de las forma 
ciones elevadas en la estación invernal es manifiesta ya que. encontrilndose la mayor 
parte de la marisma anegada(8), se convierten en punto de refugio para la fauna. 
fundamentalmente avícola. TambiCn lucios y albinas cumplen un fin primordial en 
relación con las especies marismeñas: en la estación seca colonias enteras de aves se 
sitUan en derredor de las citadas formaciones humedas. y además de la nvifauna 
acude un destacado nUmero de mamíferos en busca de agua, alimento vegetal o los 
apreciados huevos de las aves que nidifican en estas depresiones. Ni que decir tiene 
que las formaciones elevadas en invierno y las deprimidas en verano están en la 
mente del cazador que se acerca a las marismas. 

El aspecto hidrológico nos terminará de configurar la marisma desde una ópttca 
estructural. El drenaje de esta amplia llanura impermeable estit canalizado por cmios 
y brazos. cursos de agua que tienen en comUn su dCbil pendiente. Los primeros son 
pequeños afluentes laterales con frecuentes variaciones de nivel en relación con las 
sufridas por sus cauces proveedores. Los brazos, en cambio, designan a los ramales 
del Guadalquivir que se abren al salir de la región de Sevilla. En Doñana cabe dcsta 
carel Brazo de la Torre y entre los caños el Guadiamar. el Travieso y el de la Madre 
de las Marismas del Rocio(9). En la actualidad la inundación maritima. en otros 
tiempos importante, afecta Unicamente a los lucios situados en las proximidades del 

Guadalquivir. Una vez contenidas por el hombre las inundaciones periódicas del 
Guadalquivir y del Guadiamar la sumersión invernal de las Marismas de Doñana 
subsiste gracias a algUn caño de importancia. los aportes de arroyos y pequeños 
afluentes locales y las lluvias. 

En esta sintCtica descripción del medio natural consideramos imprescindible 
mencionar determinados componentes biogeogritficos tales como suelos, vegetación 
y clima. Los primeros son halomorfos y como tales reacios a una hipotCtica puesta 
en cultivo. hecho nefasto desde un punto de vista económico. pero propicio desde 

(7) Garc•a Novo. F.: op. cit., pp. 440-452. 
(8) lbidem. pp. 440-452. 
(9) Fernandez. J.A.: Guia de Campo del Porque t\oc•/onal de Doñana Ed1c1ones Omega, Barce 

lona, 1982.pllg. 132. 
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una optica naturalista o conservaciomsta. La \·egetación. estrechamente dependiente 
del suelo, es halófila en gran parte. Encontramos el dominio del almaja en la alta y 
media mansma, con una división en alm&JO dulce (Suaedafrucricosa) y almaja sala 
do (Salicornia fructícosa); el segundo dommio en importancia es el del bayunco 
(Shoenoplectus lacuslris) y la castañuela (Scirpus maritimus) presentes ambos en 
la baJa mansma con un nivel importante de inundación. En relación con el tema 
venatorio los dos dominios, fundamentalmente el segundo, son importantes por tres 
motivos: str ahmento de importantes piezas de caza como el jabalí (Sus scrofa); 
representar el primer lugar de querencia y nidificación de buen número de aves. y 
configurar pr:icticamente la única cubierta para el cazador de acuáticas. 

Mu y en síntesis diremos que el clima de las marismas se encuadra en el tipo 
med1terr:lneo sub húmedo con influencia atlántica, caracterizado por sus precipita
ciones de invierno y un estío largo y seco. La influencia atlimtica determina que la 
aridez no sea excesiva( 10). 

Po r último, no quisif:ramos abandonar este recorrido por el medio natural sin 
anotar la influencia que ha ejercido la presencia humana en las transformaciones 
marismeñas. La acción antrópica es un factor primordial para comprender la confi
guración actual de este espacio, aunque afortunadamente las Marismas de Doñana 
se han visto menos afectadas que sus vecinas por dicha acción. Con todo, en el con
junto de las Marismas del Guadalquivir, el papel jugado por el hombre ha sido más 
importante que el desempeñado por la naturaleza al menos desde el siglo XVIII, 
acenLUándose este protagonismo desde comienzos del presente siglo (JI). Las accio
nes más recientes y sobresalientes han sido la rectificación del cauce del bajo Gua
dalquivir por necesidades de navegación , y la desecación de amplias zonas para cu l
tivos ag rícolas. Gracias a la creación del Parque Nacional Doñana las marismas 
abarcadas por él se han salvado del segundo tipo de acciones, aunque no han podido 
sustraerse a las consecuencias hidrológicas de las sucesivas recti ficaciones del lecho, 
que las han separado en gran parte de las inundaciones marinas y fluviales. 

Los pilares de la actividad cinegética: cazaderos, piezas y cazadores 

La porción de marismas integradas en el Parque Ncional Doña na representa una 
extensión aproximada de 27.000 has (12). Dicha superfic ie ha pertenecido en su 
mayor parte a una serie de propietarios cuyas fincas han variado tanto en la referen
te a dimensiones y estructuras como a titularidad. El mapa n.0 1 nos dará una idea 
de la distribución de la propiedad en Doñana, pero resaltaré las fincas que en este 
momento más nos interesan, es decir, las que se ubican en todo o en parte en terreno 
de marisma: Las Nuevas (n.0 1) con sus 5.176 has. de marisma está considerada 
como el principal cazadero de aves acuáticas, y la acompañan una serie de propie
dades con una porción de marisma oscilante entre las 300 y las 2.700 has.: El Puntal 
(n.0 2); La Mogea, La Algaida y Los Sotos (n.0 3); Coto del Rey (n.0 4); Matochar 
(n.0 5); Guadiamar (n.0 6) y Marismillas (n.0 7)(13). 

La marisma resultante del conjunto de las citadas fincas mas la perteneciente al 
Ayuntamiento de HmOJOS -8.478 has. conforman la casi totalidad de la superficie 

1101 Mcnantcau , L(llc op. dt., ra¡. 48 
111) Mcnantcau. Loic: •f,oluc1on histórica y conS«ucnctas morfoló¡pcas de la mtero.·ención 

humana m lu wna hume-da): el caso de las Marismas del Guadalqut\ir-. En; Las Lonas Jlúmedasde 
hti<lfu,·ru. Madnr.L M O P U .. pa¡. 4.1 a 76. 

1121 1-ernandeJ,J_A Op. cu pag. 114 
tl.l) Dato, proporctonados por el Equrpo Conservador del Parque Naclonal de Doñana. 



hu meda en la que tradicionaJmente se han 'emdo realizando las m a-. de .. tacada~ 
acciones cmeget1cas. D1remo". concluyendo ·ta- nota~ s.obre los cazadem!'. que · 1." 
Aparece un predomm1o de la gran prop1edaJ. condicionada en su formamm ror la 
evoluc1ón h1stonca ~ por los fines o aprO\ echamiento~ a que se ha 'emdo ded1can 
do: fundamentalmente pastos ~ explotacion cineget1ca: 2.• En~.-"C'ntramos una doble 
di\-ÍSIOn en cuanto a la prop1edad de los cazaderos; pm ada) pubhca -d1\ld!da esta 
a su , ·ez en estatal y mumcipaJ- , con la peculiaridad de que amba:-. forma. c;e 
encuentran enfrentadas frecuentemente(l4): 3 ... e da una alternancia de d1\Cr-.o 
ecosistemas, de forma que las fincas ademas de marisma suelen mtegrar m~o.lnte ) o 
dunas y 'o playa( 15). 

i que decir t1ene que las piezas ObJeto de caza son el mo' 1\ del prohfico desa 
rrollo de dicha acti,·idad humana en las Mansmas de Doñana. El ecosiStema a que 
hacemos referencia es foco de atraccion de gran numero de especies ammales. destn 
cando en primer lugar su función como punto de reumon de a\ es en su Clrculac•on 
migratoria. La poblacion a' 1cola supera normalmente los 250.000 mdividuos. d1stri 
buidOS en veinte eSpecieS de frecuente presencia y algO m8s de tremta de prCSCnCIB 
erratica(l6). de entre la que varias han sido duramente casugadas por la escopeta 
Anade Real (A nas plaryrhynchos), Anade Silbón (Anos penelope), Pato Cuchara 
(A nas clypeara), A nade Rabudo (A 11as acura), Cerceta comun (A 11as crcrca), A osar 
ComUn (Anser anser), Focha ComUn (Fu/ica atra) y Flamenco (Phoeniropleros 
ruber)( 17). Los motivos que han determinado la presencia de tan elevado numero de 
piezas potencialmente objeto de caza son a nuestro entender los siguientes: las con 
dicioncs de humedad de la zona; la situación geogrB.fica, connuencia de las regiones 
mediterránea y atllinLica y Ultimo gran eslabón europeo en las rutas migratorias de 
las aves Eurasia-Africa( 18); y por Ultimo, el estado de aislamiento casi desertice que 
gozan las Marismas de Ooñana. No obstante, las aves no han sido las Unicas ncti 
mas,de la escopeta pues la presencia de algunos mamíferos apreciados, cuyo hitbitat 
comUn no es la marisma, no fue ignorada por los diferentes tipos de cazadores. De 
este modo tenemos constancia de la captura de buen nUmero de jabalíes (Sus scro 
fa), gamos (Dama dama), ciervos (Cen•us elaphus) y liebres (Lepus granate11sis). 

El cazador es otro pilar fundamental de la actividad cinegCtica, y estamos con 
vencidos de que en la caza de marisma lo es. si cabe, en mayor medida. La zona de 
nuestro estudio tiene en comUn con los demás espacios hUmedos buena parte de sus 
caracteres naturales y ecológicos. Sin embargo, presenta paralelamente diversos ras 
gos originales: 

- Su tradición multisecular como cazadero. 
- La singular evolución de la propiedad en su seno. 
- La pobreza de las zonas rurales circundantes. dedicadas en gran medida a 

actividades preagrícolas o recolectoras( 19). 

Citamos estos tres factores porque está.n en relación directa con los diferentes 

(14) Ojeda Rivero, J.F.: Op. cit., pp. 337 y ss .. y 581 y ss. 
(15) J.F. Ojeda señala acertadamente cómo la creación del Parqwe Nacional Doñana en lugar de 

paliar esta contradicción entre propiedad y ecosistema contribuyó a mantenerla. Op. ci/., pag. 608 
(16) Garcia Novo. F.: Op. cit., pp. 440-452. 
(17) Chapman. A. y Buck. W.J.: Lo España Agreste. l.o Ca:a, Ediciones Gmer, Madrid. 1982. 

pag.86. 
( 18) López Omiveros. Antonio: Op. cit .• pag. 216. 
(19) J.F. ÜJeda Rwero estud111 el tema en varios trabaJOS inCd1tos sobre las Mansmas de Al monte 

Citados por López Ontiveros. A .. op. cit. p3g. 213. 
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tipos de cazadores aparectdos en la mansma en uno u otro momento. ~ que "n trt:. 
fundamentales: !)cazador proptetario. acompañado la ma}ona de las \ett por 
regios tn\'ttados. anstocracta ~ alta burgueS,tB. Baste con cttar un pasaJe de la d~ 
cnpción de los preparatí,·os de una cacen a en el Coto de Doiiana para hacemos una 
idea de la magnificencta } el esplendor que a.lh imperaron en determmado~ momen 
tos: •Estando el coto de Doiiana en manos de su htJO D. Manuel. \'111 Duque de 
Medina Sidonia. fue organizada una montena en honor aJ re) Fehpc.l\. D. Manuel 
movilizó. entre varios pueblos de Andalucta. cuatrocientos aJbaiitles. otro tanto dt 
carpinteros. herreros. etc. para construir una gran cmdad de mampostena ~ madera 
capaz de albergar a doce mil personas dtl sexo masculino. a excepc1on de las arw.tas 
que habian de hacer teatro por las noches. Se trajeron entre otras cosas ocho m•l 
tablas, mil quinientos postes de pino y cien \elas de barco para hacer tiendas de 
campaiia. A unos diez kilometros del palacio establecieron mas de qumtentas cabras 
para el summistro de leche. Tambien estu\ ieron presentes 'arios medicos. sacerdotes 
y hasta un grupo de pirotécnicos para hacer fuegos de arttficio•{20). En !meas gene 
raJes el cazador propietario ha utilizado el coto como medto de promocion soctal > 
con vistas a la obtención de mercedes y negocios favorables. 2) El cazador arrendn 
tario o escriturario, que en buen núm .. ero de ocasiones arrendaba el coto. en sociedad 
con otros, para el uso y disfrute de la actividad cinegetica. Gozaba de la caza mas 
que el cazador propietario, y no dudaba en trasladarse desde los más remotos luga 
res para regocijarse con la abundancia de piezas de pelo y pluma que In marisma > 
en general todo el Coto de Doñana. albergaban. Cabe citar, por paradigmaticos, n 
los naturalistas ingleses Abe! Chapman y Walter J. Buck. que junto con el Marques 
de Torresoto de Bivriesca y el tambii:n ingles Alexander D. Willians formaron el 
conjunto de escriturarios que desde abril de 1872 a marzo de 1912 tuvieron el con 
troJ venatorio de Doñana(21). 3) El cazador furtivo ha sido natural de estos parajes 
y en general los ha amado y respetado. matando casi exclusivamente por necesidad. 
Sin embargo en la actualidad este tipo ha desaparecido casi por completo y es frc 
cuente encontrar al furtivo sanguinario, descendiente directo del desarrollo tecnoló 
gico, ayudado generalmente por sofisticadas armas, Land Rover, etc ... Dentro de las 
variantes del furtivo en Doñana hay una que ha destacado en el ecosistema maris 
meño: el furtivo-patero, cuya necesidad y conocimiento del terreno le han llevado a 
,logar verdaderos records por jornada en lo referente al nUmero de piezas abati 
das(22). El autentico patero pasaba varios días seguidos en la marisma, siendo nece 
saria la presencia del recovero -persona encargada de recoger las piezas capturadas 
por el patero, comerciar con ellas en el mercado y abastecer al cazador de lo necesa 
rio para subsistir-. Una característica comUn a todo tipo de cazador que se acerque 
a la marisma es la verdadera afición, necesaria para soportar la dureza fisica y 
psíquica de estos espacios. Comodidad y marisma son términos incompatibles. 

Técnicas y modos de caza 

En este apartado radica a nuestro entender la verdadera singularidad de la acti 
vidad cinegética en las marismas. Es asombroso constatar cómo el hombre, en su 
aran por la captura de la pieza, ha utilizado todos los medios a su alcance para 

(20) Dommguez Dommguez, A.: Nocionet de hfttorfa )"misterio delfamoto Coto de Doña Ana. 
lnedito, folio 20. 

(21) Chapman. A. y Buck, W.J. Op. cit., pag. 12. 
(22) lbidem, pág. 246. 
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lo¡rar una adaptac1on a las ruda condiciones mherentes a estos terrenos. pudiendo 
superar en numerosos lances el instmto del animal. La mayor parte de las tecnicas 
aqu• descntas apenas figuran en algun estudio sobre el tema. de ahi que la informa 
ción que detallamos provenga en su mayor parte de nuestra propia recopilación en 
encuesta directa a los protagonistas de la acción. a saber, guardas y cazadores. 

Entre las tccnicas destinadas a la obtención de piezas de pluma destaca en pri
mer lugar el Cabestrillo o Cabresrillo, caballo adiestrado que lleva una cuerda atada 
al cuello y la cola. pasada bajo el vientre, con Jo que se pretende que mante'nga la 
cabeza gacha tal y como si estuviera pastando. El fin de todo el montaje es ganar la 
confianza de las aves cercanas, momento que aprovechara el patero, escondido tras 
el caballo, para realizar su tarea. desde una distancia que sería imposible de alcanzar 
en estos espacios abiertos sin la cubierta que representa el citado caballo. Según 
Chapman y Buck el cabresto es útil Unicamente en aguas poco profundas o en caños 
relativamente estrechos, zonas en las que es común que un caballo paste sin alertar 
por etlo a las aves(23). Generalmente solían cazar varios cabrestos juntos que iban 
aproximilndose en círculo a la reunión de las aves, siendo este un sistema utilizado 
furtiva.rnente, ya que los propietarios o arrendatarios no solían aguantar su dureza. 
Por otra parte, nunca fueron abundantes los cabrestillos debido a la pericia que era 
necesaria para enseñar el caballo y poner en práctica este tipo de caza. Hace unos 
sesenta años habia en los alrededores de Doñana entre diez y quince cabrestos 
repartidos erítre Los Palacios, Coria del Rio, Puebla del Rio, El Rocío y Lcbrija. 
Desde entonces esta cifra fue en regresión constante hasta la completa desaparición 
del cabrestillo hace unos dieciséis años. Puede ser considerada como una de las tCc
nicas mils antiguas en la caza de anátidas. 

Otro procedimiento también muy antiguo y original de la marisma es el dornao o 
cajón de madera, consistente en una embarcación de fondo plano, por la escasa pro
fundidad de la marisma, y especialmente acondicionada para la caza, ya que en la 
proa presenta un ensanchamiento con el fin de colocar verticalmente una serie de 
alambres sustentadores de los ramajes que conformarán el camunaje. Los cazado
res, introducidos en sus cajones. se aproximarán de noche al lugar de querencia de 
las aves para estar dispuestos a iniciar el lance con las primeras luces del alba. Al 
igual que la anterior técnica, su práctica corría a cargo de los furtivos por ser dema
siado penosa para los demás cazadores. Sin embargo posee una ventaja respecto de 
aquélla y es la posibilidad de ser usada en zonas profundas. 

El juego de palillos es un tipo de cubierta o camunaje más que un procedimiento 
cinegCtico en si mismo. El primer paso consistía en realizar un puesto de cazador 
más o menos amplio a base de sabina (Juniperus phoer~icea); en el interior de aquel 
se colocaba una estructura circular a base de pastos, o palillos, de vegetal marisme
ño, disimulando en gran medida al cazador. Hay que anotar que de la buena disposi
ción de esta estructura dependería el resultado del lance, ya que si bien las piezas de 
caza mayor se basan en su olfato para eludir al cazador, las aves sin embargo tienen 
como principal defensa la vista, lo que en la marisma les permite dominar amplias 
extensiones sin dificultad. 

El aro de cememo es un procedimiento consistente en introducir en el fondo de la 
man!ima un tubo de cemento con capacidad para un hombre en pie, que se colocaría 
en \u in tenor con la oscuridad de la noche. para esperar el amanecer y la llegada de 
la~; li\C a los lugares de querencia. Se trata de una técnica mlis moderna que las 
antenore~ y podemos situar su aparición a principios de siglo, ya que hacia 1914-15. 
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1endo propietario de Doiiana el Duque de Tanfa. !>Jtuaron gran cant1Jad de :trl'~ 
en los meJore~ Sttio de querencia del coto. tanto en mansma~ como en laguna~. c;-1en 
do pos1ble \erlos todav1a. A causa de la frecuente \&na.:il'ln de la!> queren.:1as de la~ 
a\ es se ideó con posteriondad el aro dt• rhapo, mits ligero que 1 antenl'r) foctlblc 
de trasladar de un lugar a otro en la mam.ma. 

El lubricán y el ca/i1o son dos modalidades ba,ada:-. fundamentalmente en la 
pos1ción del soL La primera cons1ste en colocarse elamaneeer en una poSlCI(m fron 
tal al sol. de forma que se puedan aprO\echar los primeros ra)O:<. para \Cr acercarse 
a las aves a sus querencias hab1tuales. El caelito en camb1o se desarrolla al atarde 
cer. Situándose el cazador con el sol a la espalda de manera que los pBJRro:-. que se 
acerquen frontalmente queden deslumbrados ) no le detecten. Ambo:-. son procedi 
mientes utilizados furtivamente. por dos motivos: la escasez de fuego) el poco 11em 
po empleado. rasgos que no suelen gustar al cazador propietano o arrendatarto que 
por lo general buscan divertirse mediante la profusión de disparos. 

J.A. Valverde describe aceptablemente la ca::a a fa bulla y al raslro. cuando 
dice: •se cazaba a la bulla cuando no hacia viento)' el monm1ento de los paJares. 
transmitido a las ondeantes hojas de las castañuelas. marcaba fácilmente su paso. 
Los hombres iban a la caza en grupo. con unas best1as con grandes serones donde 
iban echando las piezas capturadas. entre ellas los manco11es, &\eS incapaces de 
volar por estar en plena muda de las plumas de las alas. Cuando el nento hac1a 
imposible esa caza, y sobre todo cuando el agua estaba baja y el nadar apresurado 
de los pájaros dejaba un rastro de broza del fondo y de burbuja. en esas dos ocasio 
nes se cazaban las gallaretas (Fulica atra) por lo que aün se llama rastro•(24). 

Entre las tCcnicas empleadas en la captura de piezas de pelo destaca, por su 
espectacularidad. el lanceo. Se trata de un sistema más propio de las zonas de mato 
rral y monte bajo. pero tambiCn ha sido desarrollado en la marisma. Consiste en sor 
prender al jabali - ünica pieza capturada por este procedimiento- en una de sus 
esponi.dicas salidas a la marisma abierta o. en su caso. en hacerle salir. momento 
aprovechado por varios jinetes a caballo para acosar al animal con largas lanzas 
hasta darle muerte. Como se deduce de sus características es un procedimiento si mi 
lar al empleado por los británicos durante su etapa colonial en la India, siendo innc 
cesario señalar el riesgo que entraña para el cazador. Su práctica ha corrido a cargo 
del furtivo y fundamentalmente en marismas de propiedad municipal, siempre menos 
protegidas. En los Ultimas años se ha practicado con permiso municipal, pero ya 
muy desvirtuado. 

La caza de liebres se ha desplegado en la marisma siguiendo dos procedimien 
tos: 1) cuando en la estación húmeda la marisma se encuentra inundada, esta especie 
se ve obligada a refugiarse en las formas topogr8.ficas salientes: paciles, vetas y veto 
nes; el cazador se trasladará a esos lugares donde las capturará con relativa facili 
dad; 2) cuando en el estio las marismas se encuentran secas, los cazadores atacan a 
la liebre corriCndola con perros. procedimiento comUn a otros muchos espacios y 
mas dificultoso. 

Aspectos económicos de la actividad cinegética 

La incidencia económica de esta actividad es especialmente palpable en tres as 
pcctos: 

(24) Val.,.erde.J.A. Op. l'il., pilg. 148. 
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El furttvt mo ha stdo el sustento de muchos de los habttames de los nUcleos 
rurales ctrcundantes. 
La caza legal ha generado multiples puestos de trabajo. tales como guarderías 
de fincas, ojeadores. perreros, secretanos. etc. 
El caudal derivado de la ven ta de puestos y del gran volumen de piezas captu 
radas. 

Tradicionalmente las marismas han sido fuente de ingresos para las deprimidas 
zonas rurales circundantes. Han sido numerosas las actividades recolectoras a que 
se han dedicado los habitantes de este espacio(25) pero, sin duda, la caza ha desta
cado sobre aquellas, y casi siempre de forma furtiva, pues las zonas de caza permiti
das ni eran profusas ni las de mayor querencia para las piezas. Por tanto, el furtivo 
patero ha sido un personaje unido a la marisma durante muchas generaciones con 
viniendo su actividad en una autentica profesión, ya que el producto de sus andan 
zas sostenía la mayoría de las veces a una famil ia completa. Es comprensible enton 
ces la incidencia económica de la caza en este espacio y el hecho de que para los 
dedicados a ella íntegramente no fuera sino un aprovechamiento agrario m:is. al que 
se le intentaban extraer los milximos rendimientos, sin tener en cuenta la mayoría de 
las veces las consideraciones de carilcter naturalista y conservacionista que llegarán 
despui:s a causa de una mutación cultural mils amplia (26). Desde esta óptica y 
teniendo en cuenta el vasto periodo en que numerosas personas han vivido de la caza 
en la marisma, no es sorprendente que las progresivas limitaciones legales, en aras de 
la conservación del medio y sus especies, hayan traído descontentos manifiestos de 
los medios rurales circundantes para con las autoridades competentes. La Unica sali 
da para muchos de estos desposeídos por la ley ha sido el cambio de fuente de ingre
sos, ded icándose en buena medida a otras actividades recolectoras en el seno de un 
medio infradesarrollado en materia agraria. En relación con las consideraciones eco
nómicas no podemos omitir que las excelsas reuniones venatorias tradicionales han 
generado un importante nUmero de empleos de carácter permanente, como las guar
derías de las fincas, y de carilctcr temporero tales como perreros, ojeadores. etc., 
ocupaciones que han desempeñado una función mitigadora de la penuria económica 
de la zona. 

El ocaso de la actividad cinegética en las marismas 

Desde que las Marismas del Guadalquivir estuvieron en su cenit como cazadero 
de aves, período que enclavaremos entre la segunda mitad del siglo pasado y las tres 
primeras di:cadas del presente, muchos obstilculos han socavado el desarrollo de 
esta actividad(27). En primer lugar debemos mencionar la disminución de las espe
cies ambicionadas por el cazador, situación que deriva a nuestro entender de varios 
factores: 

- La presión del hombre sobre la marisma mediante artificialización y canaliza
ción de las arterias hidrológicas naturales. desecación de terrenos para la agri 
cultura. etc. 
1 .a criba a que se ven somet idas las a"es migratorias en su trayecto hasta Do 
ñnna. 

(2S) V\J nota 1~ 
(26) OJala Rl\tro, J 1 .• J.a organi:ac-ión del turitorio ...• pag. 582) ss. 
127) Lopcl Onuvtros. A Op. c-it., pa¡. 220. 
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- La accton de prolongados penodt.""~~ de sequta 
El uso maSt\ o de productos qutmtco~ en lo~ terren¡;,~ arn'ICert."~~ 'trcundante~ a 
las marismas nrgenes. 
La repercusion de la caza popular. mu) profusa en detenninadü~ momento" 

Pero, ademas de la dismmucton de las espec1e~. otros factores de car8.cter con 
servaciomsta han contnbuido sobremanera a que la caz.a haya desaparecidO en ~u 
forma legal o permitida. La progresi' a concie.nciac1on por parte de los medtos pohll 
cos y sociales de la necesidad de proteger ciertas zonas de las mansmas) su entorno 
culminó en la creacion del Parque Nacional de Doñana en 19tl9. paso dectsl\0. aun 
que no definiti\'O, hacia la erradicacion de la caza. actt\'idad totalmente mcontmladn 
hasta entonces. Posteriormente los sucesi\·os informes de asociaciones ecologista~. 
de insignes naturalistas y del personal encargado de la con ser\ ac10n del parque. 
desembocaron en la reciente prohibición de la caza. pesca ) tala de arboles en Doña 
na y su entorno. ya que estas son acti\·idades contrarias a la filosofia que tnsptra la 
creación de espacios naturales protegidos. Pese a todo. la e\ olucion hacta la total 
prohibición de la caza se ha operado de una forma escalonada. y todavía en In tem 
parada 1982-83 el Plan CinegCtico de Doñana pre\"eia la reducción de un 60'\, de la 
posibilidad cinegCtica estimada en cada finca. siendo condición imprescindtble que 
las modalidades y los dias de caza fueran conocidos por los responsables de la ges 
tión del parque. A modo de ejemplo indicamos a continuación la estructura que se 
dio al reparto de la caza legal en la citada temporada: 

Finca 

El Puntal 
Las Nuevas ................. . 
Algaida y Mohea .................. . 
Coto del Rey y Sotos de Doñana 
Matochar ................ . 
Cangrejo Chico 
Guadiamar 
Marismillas 

Ü<po d€ plltff(l\ 

paraiDra:ad(' 
a•"tsan•attras 
(l ur•dor •iiol 

30 
60 
15 
15 
10 
10 
10 
10 

Fueme: Equipo conservador del Parque Nac1onal Doñana 

Atendiendo al número de capturas por la misma Cpoca podremos hacernos una 
idea de conjunto. A tal efecto adjuntamos el número de piezas capturadas desde el 1 
de noviembre de 1982 al 16 de enero de 1983: 

Finca 

Las Nuevas 
El Puntal 
La Algaida 
Marismillas 
Coto del Rey 

Numero de prezas 
capturadas 

1.302 ansares y 22 patos. 
340 ansares y 63 patos. 
19 5 ansares. 
22 ansares. 

254 ansarcs. 

Fuente: Equipo conservador del Parque Nacional de Doñana. 
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Sí tenemos en cuenta que: 

l. Estos resultados se refieren sólo a la caza permitida. 

2. Por estas fechas la act1vidad se encontraba muy limitada, como ya señalamos 
antes. 

3. Los resultados corresponden sólo a dos meses y medio. 

Podemos concluir figurRndonos el cuantiOSO numero de piezas que se han venido 
derribando en este espacio durante el vasto periodo en que tanto la caceria funiva 
como la legal no tenían freno. 



MISCELANEA 
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