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TÍTULO DE LA ASIGNATURA 

Animales y Sociedad. El Estudio de las Interacciones humano-animales desde la Antropología 

 

1.-DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

AREA DE CONOCIMIENTO Antropología Social y Cultural 

PROFESORADO MAIL 

Santiago Montero Cruzada smcruzada@us.es 

TRIMESTRE SEGUNDO 

Nº DE CRÉDITOS TOTALES (Horas) 2.5 créditos ECTS (15 horas) 

DURACIÓN DE LA CLASE 1 hora 30 minutos 

DÍAS DE LA SEMANA 19.30 h – 21.00 h 

HORARIO LUNES 

Nº MÁXIMO ALUMNOS  40 online 
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2.-CONTENIDO  

Actualmente, las interacciones entre seres humanos y animales se han convertido en un 
tema clave, emergente y a tener muy en cuenta dentro de los cada vez más numerosos debates 
académicos y sociales que se producen sobre el estatus, condición y derechos de los animales en 
nuestras sociedades. En ellos se entrelazan cuestiones de índole moral, económica, política, 
ideológica, religiosa, filosófica o ambiental. Pero a pesar de su importancia en la actualidad, los 
animales –y las relaciones que con ellos mantenemos- han permanecido relegados a un segundo 
plano analítico en Ciencias Sociales y Humanidades, fundamentalmente presentados como 
elementos subsidiarios de las prácticas, los discursos y los simbolismos culturales. Este curso 
explora los espacios que los animales ocupan en el mundo social y cultural humano, las 
interacciones que los humanos tienen y han tenido con ellos, y la magnitud de las representaciones, 
símbolos e historias que en las diversas sociedades y culturas humanas se hacen sobre ellos. En el 
centro de esta asignatura, en definitiva, se explorará desde la Antropología cómo son las maneras 
en que las vidas de los animales se cruzan con las sociedades humanas, teniendo por objetivos los 
siguientes: 

- Comprender el papel que los animales juegan en la vida social de los humanos; 

- Entender el porqué del estudio de las relaciones humano-animales desde la Antropología; 

- Analizar las diversas formas en que se utilizan los animales en las sociedades humanas; 

- Examinar las complejas relaciones biológicas y sociales entre los animales y los humanos; 

- Identificar las razones y consecuencias de la domesticación de los animales; 

- Comprender las formas en que las sociedades humanas han utilizado las representaciones de 
los animales en el arte, la religión y la literatura; 

- Explorar las raíces del lenguaje humano en la comunicación con los animales; 

- Entender el complejo papel que juegan los animales domésticos en la sociedad moderna; 

- Entender la gama de debates morales, filosóficos y científicos en los que los animales juegan 
un papel importante hoy en día. 

 

3.-DESCRIPTORES  

Antropología, relaciones humano-animales, antropocentrismo, domesticación, ganadería, 
caza, toros, pesca, posthumanismo, animales e historia/arte/religión/literatura, derecho/liberación 
animal, especismo, cognición, mascotas, comida. 
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4.-PROGRAMA 

La programación de la asignatura se desarrollará en diez clases temáticas de hora y 
media, donde se abordarán, de manera general, las siguientes cuestiones: 

Clase 1. Aproximación a la Antropología como disciplina propicia –y necesaria- para analizar las 
interacciones humanas con animales. 

Clase 2. Antropocentrismo y Antropología: breve historia de una mirada “muy humana” que ha 
“ocultado” nuestras interacciones con los animales. 

Clase 3. Introducción al estudio de las relaciones humano-animales, o la apertura de la 
Antropología hacia las interacciones “más que humanas” como objeto de estudio. 

Clase 4. Los procesos de domesticación y cría de animales desde el punto de vista de la 
Antropología: pasado, presente y futuro. 

Clase 5. Las interacciones humano-animales en el contexto de actividades culturales e históricas 
en Andalucía: caza, pesca, ganadería, silvestrismo, corridas de toros, etc. 

Clase 6. Clase magistral a cargo del Profesor Garry Marvin, Catedrático de Antropología y 
Estudios Humano-Animales en la Universidad de Roehampton (Londres). 

Clase 7. Animales, simbolismos y representaciones: historia, arte, religión, mitología y literatura. 

Clase 8. Cuando los animales son también personas. Una mirada antropológica a sociedades de 
tipo animista. 

Clase 9. El debate actual y el movimiento social sobre los derechos de los animales en occidente. 

Clase 10. Estatus de los animales en la sociedad actual: mascotas, instrumentos/compañeros de 
trabajo, rituales, patrimonio, comida, vestidos, etc. 
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6.-METODOLOGÍA 

Las distintas asignaturas que integran la oferta académica “AULA SEGURA”, basarán su 
enseñanza-aprendizaje en actividades formativas que se desarrollarán desde una metodología 
constructivista basada en la experiencia participativa y aplicada, centrada en el trabajo del estudiante 
(telemática o presencialmente, en su caso). Las clases serán teórico-prácticas, y versarán sobre los 
conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos. 

Tales actividades formativas propuestas se desarrollarán en la hora y media de clase que 
tiene cada asignatura. El tiempo dedicado a cada una de las actividades será el que cada profesor/a 
estime oportuno, siendo aconsejable que se reparta proporcionalmente entre teoría, práctica y la 
participación de los alumnos que asistan telemática o presencialmente, en su caso. 

 

7.-EVALUACIÓN 

a) La evaluación será continua y global  

b) Los elementos de evaluación serán:  

- La asistencia obligatoria a clase (aun siendo online, la propia aplicación la controla 
desde que el alumno accede a cada sesión), se exige que al menos sea del 80% de 
las sesiones. Si esto no ocurriera por alguna causa debidamente justificada, las faltas 
a clase se recuperarán con la realización de alguna actividad complementaria, 
tutorizada por el profesorado de la asignatura. 

- La realización de trabajos optativos.  

c) La calificación de cada trabajo dependerá de los siguientes criterios: 

- Claridad y presentación (se valorará la facilidad de lectura y la buena organización, 
siguiendo las pautas de valoración que se utilizan en el análisis de cualquier hecho 
social: descripción, explicación e interpretación) 

- Calidad y profundidad de las ideas propias o, en su caso, del grupo. 

- Calidad, profundidad y coherencia de los argumentos utilizados en la justificación de 
todo razonamiento tanto a nivel individual como en grupo. 

- Presentación del trabajo en clase.  
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8.-COMPROMISO DE DOCENCIA VIRTUAL  

El personal docente relacionado en el apartado PROFESORADO se compromete y acepta 
impartir docencia virtual por medio de las plataformas docentes de la Universidad de Sevilla. 

En el supuesto de que se produjera la vuelta a la presencialidad de las clases, se 
compromete a impartir la docencia en las aulas del Centro Internacional, siempre que las medidas 
sanitarias y las autoridades académicas lo permitan. 

 
 
 


