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Si bien es cierto que los animales siempre han sido un tema de interés para 
la antropología (Evans-Pritchard, 2008; Rappaport, 1968; Lévi-Strauss, 1989), sólo 
en las últimas dos décadas una verdadera antropología de las relaciones entre 
humanos y animales ha logrado establecerse como un subcampo de facto y de jure 
en esta disciplina. Como sostienen Jean Segata, Bernardo Lewgoy, Felipe Vander 
Velden y Ciméa Bevilaqua en la presentación de su dossier pionero sobre el tema en 
Brasil, publicado en Horizontes Antropológicos en 2017, "la relación humano-animal 
ha sido tratada en la antropología contemporánea a partir de dos frentes de 
discusión relacionados: uno político y otro epistemológico" (2017, p. 9). En el frente 
político, innumerables estudios e investigaciones han destacado el surgimiento de 
nuevos activismos y movimientos sociales en torno a la cuestión de los animales, su 
condición de sujetos de derechos, así como los límites y posibilidades de nuestros 
compromisos morales con ellos.  

En el frente epistemológico - o más bien ontológico (Holbraad y Pedersen, 
2017), un creciente corpus de trabajos parte de los animales y sus modos de 
existencia para friccionar las dualidades que marcan la construcción de lo humano 
como el punto de referencia en torno al cual ha orbitado el conocimiento 
antropológico desde sus inicios. Se trata de las "grandes divisorias" sujeto/objeto, 
naturaleza/cultura, humanidad/animalidad, todas ellas, en cierta medida, 
tributarias de lo que el filósofo Jean-Marie Schaffer (2009) denominó la "tesis de la 
excepción humana". En este sentido, la proposición teórico-metodológica de 
considerar a los animales como sujetos de relaciones sociales, denominador común 
en todos los trabajos englobados en este subcampo en construcción, supondría una 
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conmoción disciplinar similar a la producida por la emergencia de otras corrientes 
críticas en coyunturas anteriores, como el pensamiento poscolonial y feminista. 
Como señalan Segata et al. (2017, p. 10), una antropología de las relaciones entre 
humanos y animales, en asociación con los Animal Studies y enfoques ecológicos y 
multiespecies más amplios (Haraway, 2003; Kirksey y Helmreich, 2010), tendría el 
potencial de construir compromisos teóricos y descripciones etnográficas "con más 
color, con más género y ahora con más seres", en una repoblación del mundo más 
allá de los estrechos límites del humanismo naturalista occidental.  

Sin embargo, siempre vale la pena preguntarse bajo qué condiciones una 
nueva agenda intelectual, con fuertes raíces en los centros hegemónicos de 
producción antropológica del Norte global, encuentra terreno y se desarrolla en 
nuestras latitudes. Como bien señala el filósofo martiniqués Malcom Ferdinand 
(2022), en contextos como América Latina, el Caribe, África y otras periferias del 
sistema mundial, es imposible desconectar las relaciones con los no humanos y la 
"naturaleza", en general, de las estructuras sociohistóricas heredadas del 
colonialismo, la esclavitud y lo que otros autores han llamado  el “Capitaloceno” o 
“Plantationceno”, en desafío al sujeto genérico que sugiere el concepto de 
“Antropoceno” en la crítica ambiental contemporánea (Moore, 2022).  

En este sentido, no es casualidad que diversos trabajos producidos en la 
región se hayan centrado en las relaciones con especies de animales introducidos 
por los frentes de expansión colonial y/o proyectos de modernización zootécnica en 
ambientes nativos sudamericanos, tales como bovinos, equinos y ovinos, cerdos 
domésticos y asilvestrados, entre otros. En su secular presencia en los ambientes 
sudamericanos, estos representantes de la "biota doméstica" de los colonizadores 
(Crosby, 2011) no se han restringido a los designios de sus introductores iniciales y 
desarrollaron múltiples formas de convivencia con diferentes comunidades 
humanas, tanto positivas y colaborativas, como negativas o agonísticas (Vander 
Velden, 2010; Süssekind, 2016; Rieth, Vaz Lima y Kosby, 2016; Perrota, 2019; Sordi, 
2020). Es importante subrayar, además, que muchos de estos estudios también se 
enmarcan en un creciente diálogo entre el campo de las relaciones humano-
animales y los enfoques relacionados con la antropología de las técnicas  y los 
paisajes, especialmente en Brasil (Mura y Sautchuk, 2019; Silveira, Cardoso y Godoy, 
2022; Devos, Vedana y Barbosa, 2016; Catão y Barbosa, 2018). 

Del mismo modo, si es del interés de una antropología de las relaciones 
humano-animales comprender cómo nuevos sujetos pueden ser incorporados a los 
marcos normativos, legales y éticos de las sociedades contemporáneas, experiencias 
recientes llevadas a cabo en América Latina, pueden servir como inspiraciones 
fundamentales (Gudynas, 2019; Carman, Berros y Medrano, 2021). Aún en este 
sentido, un robusto corpus de etnografías entre pueblos indígenas de todo el 
continente apunta a otras éticas y modos de vivir con los animales (Medrano y 
Vander Velden, 2020). Estas etnografías de las cosmopolíticas autóctones 
sudamericanas van más allá de la innegable contribución del perspectivismo 
amerindio y de la etnología amazónica de inspiración estructuralista  (Viveiros de 
Castro, 1996; Descola, 2005) para el desarrollo de una antropología del encuentro 
humano-animal. En este sentido, son estudios que elaboran y rescatan cuestiones 
dejadas en segundo plano, como el rol de las mujeres y las éticas del cuidado en las 
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relaciones más-que-humanas (Bellacasa, 2011), bien como una mayor atención a las 
interacciones con las plantas y los cultivos vegetales, más allá de la discusión 
etnológica clásica centrada en los temas del chamanismo y la caza (Oliveira et al., 
2020).  

En contextos urbanos y periurbanos, la antropología de las relaciones 
humano-animales sudamericanas ha mostrado formas muy diversas de convivencia 
con animales de compañía, perros y gatos callejeros, entre otras presencias 
deseadas y/o controvertidas que habitan las complejas ciudades del continente 
(Lewgoy, Sordi e Pinto, 2015; Osório, 2016; von der Weid, 2016). Desde el punto de 
vista de las prácticas científicas y sanitarias, los animales sudamericanos también 
han sido objeto de producciones etnográficas que conducen a originales reflexiones 
sobre el conocimiento co-producido y compartido entre diferentes vitalidades, ya 
sea en ambientes de laboratorio, clínicas veterinarias, intervenciones o 
investigaciones in situ en las que problemas clásicos planteados por los estudios 
sociales de la ciencia y la tecnología se enfrentan a coyunturas sudamericanas como 
las profundas desigualdades de clase, raza y género (Sá, 2013; Segata, 2022; 
Teixeira, 2016; Mastrangelo, 2021; Reis-Castro, 2021). 

En Uruguay el campo de la antropología centrada en las interacciones entre 
humanos y otros animales es bastante reciente. Si bien existen antecedentes 
generales sobre antropología ambiental en la década de 1990 (Foladori & Taks, 
2004; Taks & Foladori, 1995), la mayoría se han generado a partir del siglo XXI (Juan 
Martin Dabezies et al., 2017). Es imposible hacer un repaso exhaustivo de toda la 
producción uruguaya vinculada a la antropología ambiental en este espacio, pero es 
posible señalar las grandes líneas. Un importante grupo de trabajos se han centrado 
en el estudio de conflictos ambientales, fundamentalmente en movimientos sociales 
vinculados a reclamos sobre el agua (Bascans et al., 2022; González Márquez et al., 
2022; Santos, 2005, 2021; Santos & Iglesias, 2006; Santos et al., 2006; Taks, 2008). 
También se han desarrollado trabajos que analizaron las implicancias y las 
resistencias del establecimiento de áreas protegidas en diferentes regiones del 
Uruguay (Santos, 2011).  

Cabe destacar otra línea de abordajes, destinada a comprender la percepción 
ambiental involucrada en la ganadería extensiva (De Torres Álvarez, 2015, 2016; de 
Torres Álvarez & Piñeiro, 2013). El estudio de las transiciones productivas vinculada 
a los impactos ambientales de los modelos hegemónicos de producción 
agropecuaria está siendo también un tema de creciente interés en la antropología 
ambiental uruguaya (Evia, 2023; Evia et al., 2023). La línea de los estudios 
ambientales costeros es también un tema de gran crecimiento, en donde la 
intersección ambiente costero, pesca y procesos de patrimonialización y 
conservación juegan un rol clave (D’Ambrosio, Clavijo, et al., 2020; D’Ambrosio, 
Martínez, et al., 2020; D’Ambrosio, Reith, et al., 2020).  

Otra línea de trabajos se ha apoyado fuertemente en la extensión 
universitaria, promoviendo el diálogo de saberes en torno al estudio de las 
relaciones sociedad naturaleza en áreas protegidas donde las interacciones humano 
animales juegan un rol clave (Chouhy et al., 2022). También existe una línea 
centrada en el estudio de las interacciones entre humanos y plantas, con 
perspectivas que van desde la etnobotánica (Tabakian, 2023) y los conocimientos 
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sociales (Pereyra Ceretta & Martin Dabezies, 2023) hasta los procesos de 
patrimonialización en torno a los usos actuales (Dabezies, 2018, 2019b; Juan M. 
Dabezies et al., 2017; Dabezies & Taks, 2021). 

En cuanto al estudio de las relaciones humano-animales desde la 
antropología en Uruguay, una parte importante de los trabajos se han abocado al 
estudio de la caza del jabalí. Con relación a este tema el detonante del origen de estos 
trabajos fue un evento muy específico. En el año 2017 se realizó en Uruguay la 
reintroducción de unos 100 pecaríes de collar (Pecari tajacu), un mamífero nativo 
del Uruguay que estaba extinto en el país. A la semana de que estos animales fueron 
liberados, circularon en las redes sociales videos e imágenes de los pecaríes cazados. 
Esto generó un gran movimiento en las redes sociales y la prensa, en el cual 
cazadores, grupos conservacionistas y grupos defensores de los derechos de los 
animales, discutían acaloradamente. Luego de esto, la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente del Uruguay llevó a cabo un debate público para comenzar a “hablar” 
oficialmente sobre el tema de la caza en Uruguay. Todo este escenario de tensiones 
sociales convirtió a este tema en uno de los principales objetos de estudio dentro del 
campo local de la antropología ambiental (Dabezies, 2019a). En ese marco, varios 
de los temas que comenzaron a abordarse articularon el estudio de las fiestas en 
antropología, el rol de los perros en la caza, la caza de subsistencia (Chouhy & 
Dabezies, 2020, 2021, 2022; Di Candia & Dabezies, 2020; Poliak & Dabezies, 2021), 
y la promoción del diálogo intersectorial (Dabezies & Di Candia, 2023; Dabezies et 
al., 2023; Dabezies & Taks, 2017).  

Este dossier entreteje varias de las líneas comentadas en los párrafos 
anteriores, a través de artículos, entrevistas y un ensayo, que desde sus múltiples 
intereses, miradas, lenguajes (y lenguas), aportan a la construcción de un conjunto 
heterogéneo con una misma apuesta: pensar, compartir estudios, reflexiones y 
nuevas preguntas situadas sobre los vínculos entre especies, seres, entidades vivas 
y no vivas en distintos contextos.  

Inicia el número un ensayo de Juan Martin Dabezies y Aníbal Arregui titulado: 
“Por una antropología en los márgenes de lo humano”. Este texto (editado a partir de 
la introducción al libro Vitalidades, coordinado/editado por los autores y que reúne 
trabajos iberoamericanos) propone pensar en los límites del anthropos como 
porosos y maleables, dando lugar a una concepción de lo humano como 
necesariamente en relación con otros seres, vivos o no vivos. El cambio desde una 
mirada centrada en el organismo hacia la vitalidad de los márgenes, inevitablemente 
cambia también el objeto de estudio y la propia disciplina antropológica hacia la 
comprensión y descripción de ese espacio de interdependencia, de conexión entre 
humanos y no humanos, lo vivo y lo no vivo. El ensayo transita a través de distintos 
momentos y lugares de la disciplina, incluyendo la etnografía multiespecie como 
campo en pleno desarrollo (y que motiva el presente dossier), donde vitalidades 
limítrofes, plurales y nuevas categorías emergen.   

El siguiente texto, “Una etnografía de las relaciones humano/ animal en la 
costa y el mar”, de Leticia D'Ambrosio Camarero explora colectivos de naturalezas-
culturas en el surf, la pesca artesanal y la biología que convergen en el entorno 
marítimo costero de dos balnearios del departamento de Maldonado, al este de 
Uruguay. Las relaciones entre pescadores artesanales, biólogos, surfistas, especies 
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animales (como recursos, co-partícipes de prácticas, objetos de estudio o símbolos) 
y entorno -concebidos como actantes-, son abordadas como colectivos que 
trascienden las definiciones aparentemente estables de humano, animal y objeto. De 
esta multiplicidad de vínculos emergen particulares maritimidades costeras, 
espacios concebidos no como trasfondos físicos determinantes, sino como procesos 
históricos, sociales, simbólicos y materiales multiespecies, influidos por prácticas y 
percepciones que ocurren entre el espacio continental y el mar. 

A continuación, el artículo “Vacas, simios y perros: reflexiones desde las 
relaciones interespecies acerca de la producción de lo humano”, de Rubén Gómez 
Soriano, Gonzalo Correa Moreira y Arthur Real Ferreira. Los autores proponen 
pensar de manera interconectada los procesos que producen lo humano, a partir de 
tres estudios donde vacas, simios y perros son “compañeros epistémicos”: un 
análisis histórico de las transformaciones operadas por y con las vacas -introducidas 
por los europeos-, hasta la consolidación del Uruguay como estado liberal moderno 
a partir de estos no humanos devenidos “máquinas biotecnológicas”; un análisis 
semiótico sobre la producción de las figuras de identidad y alteridad de lo humano 
a través de los grandes simios, donde la propuesta darwiniana de la continuidad 
filogenética, entre otras prácticas epistémicas, construyen de manera relacional la 
naturaleza evolutiva de lo humano y de lo simio como fósiles vivientes, y finalmente, 
los perros como movilizadores -y movilizados- políticos en las revueltas de Chile en 
2019, que motiva, entre otras preguntas hacia estos peculiares ensamblajes 
interespecies “¿qué significa luchar con un perro?”.  

El siguiente artículo, “El Jabalí ha cundido por aquí. Saberes locales asociados 
a especies exóticas e invasoras en territorios de las Salinas de Ambargasta, Córdoba 
(Argentina)", de Matías Wajner, Fernando Zamudio y Celeste Medrano, explora los 
vínculos existentes entre la comunidad local de un área rural del Chaco Árido de 
Córdoba Argentina y el jabalí. Esta especie, reciente en la zona, transita entre las 
categorías de plaga (como especie exótica invasora), especie cinegética con valor 
alimenticio y económico, intruso -a la vez problemático y fascinante- en el ámbito 
doméstico, que impìde el desarrollo económico o bien propicia cambios culturales. 
A través del caso del jabalí en un sitio próximo a las Salinas de Ambargasta (la 
“costa”), el texto da cuenta de esta complejidad, entretejiendo y contrastando 
saberes ecológicos académicos y locales para pensar desde múltiples enfoques las 
ideas de naturaleza prístina, especies invasoras y ecosistemas novedosos.  

Luego, el artículo “Devir-educador: vozes multiespécies a fabular (n)a 
educação”, de Laís de Paula Pereira y Élida Santos Ribeiro, inspiradas por textos de 
Deleuze, Guattari, Stengers y los filósofos y líderes indígenas Krenak, Munduruku y 
kopenawa, proponen pensamientos y prácticas educativas descolonizadoras, a 
partir de intersecciones con potencias creativas entre los procesos de devenir 
educador y la “fabulación”. Desde una crítica a la idea de funcionalidad de la 
epistemología occidental, que permea el campo de la educación, el texto retoma 
otras nociones (“la vida no es útil”, sino que es una “danza cósmica”), de diversas 
culturas indígenas del mundo, que generan fisuras en los discursos utilitaristas y 
permiten fabular junto con lo que llamamos naturaleza. Un llamado a otras historias, 
líneas de fuga, gestos mínimos de resistencia y recuperación de la memoria de lo 
común pero que rompan con la idea de un mundo unívoco. 
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La sección entrevistas abre con: “Multiespecie, Más-que-humano, No-
humano, Otro-que-humano: Reinventando los lenguajes de lo animado en la era de 
destrucción planetaria”. Se trata de una conversación entre Sophie Chao y Catherine 
Price en el marco de una serie de talleres de escritura (The Anthropocene and More-
Than-Human World, financiados por la Academia Británica) , acerca de términos 
cada vez más presentes en la literatura académica interdisciplinaria que aborda las 
condiciones del Antropoceno, era donde los procesos industriales y lógicas 
coloniales-capitalistas tanto explotan los recursos naturales como mantienen a los 
humanos sujetos a jerarquías de valor marcadamente racializadas. El intercambio 
invita a pensar y reflexionar críticamente sobre cómo se caracteriza e incluye a 
múltiples seres y formas de vida planetarias (e incluso a lo considerado como no 
vivo) a través de conceptos como multiespecie, no-humano y más-que-humano: las 
bases epistemológicas, los desafíos éticos, limitaciones y potencialidades empíricas 
en el uso de términos y la pertinencia de cada uno con respecto al contexto, la 
audiencia y las distintas genealogías y trayectorias de pensamiento concreto a las 
que apelan.   

A continuación, presentamos la entrevista de Francesca Nardi a Francesco De 
Agustinos, director de “One Earth. Everything is Connected" (2021), un documental 
sobre la relación entre la intensificación de la producción pecuaria, la deforestación 
y las pandemias. La entrevista recorre los argumentos del documental, pasando por 
la conexión entre este sistema alimentario y la crisis climática y ecológica, desde una 
mirada ética y del riesgo sanitario y ecológico asociado a la hiperintensificación de 
la ganadería. Mostrando a la pandemia por Sars Cov 2 como consecuencia del 
desequilibrio ecológico en que vivimos y también como indicador de la estrecha 
conexión entre la salud humana y animal (“una alarma de la insostenibilidad de los 
ritmos y procesos de producción y consumo capitalista”), cuando los animales de 
granja, aislados, en lugar de ascépticos se convierten en incubadoras de virus 
transmitidos por animales silvestres. La entrevista pone de manifiesto que poco se 
ha hecho para revertir esas tendencias criticadas en el documental y que, en medio 
de nuevos eventos epidémicos y colapsos ecosistémicos, las alternativas 
institucionales y apoyadas por la opinión pública no cesan de crear nuevas 
paradojas éticas y ecológicas.  

Finalmente, en la sección “Ensayos”, “Convertirse en una cucaracha". Error y 
disfrute” de Felice Cimatti Felice, transita por obras artísticas (sobre todo la novela 
de Clarice Lispector “La pasión”) que exploran la productividad del error, del 
“encuentro traumático con lo inesperado”. La realidad es lo que sabemos o creemos, 
en cambio lo real es un subproducto del encuentro con la realidad, una brecha entre 
lo que sabemos y lo que sucede en el encuentro, un error, parte ineludible de la 
experiencia. En la novela, a partir del encuentro una cucaracha, la protagonista 
experimenta lo real y pasa a ver la realidad (abandonada) como impedimento del 
encuentro, es decir, la vida. Desde esa nueva experiencia -lo real-, las identidades 
preexistentes son resignificadas como límites que no permiten mezclarse y 
perderse, desde donde los encuentros con los animales son predecibles, ordenados 
e inofensivos: “una vida demasiado humana no es una vida”. Así, una vez que el 
“mecanismo humano entra en crisis”, una vez que sucede lo real, el “ver” se 
transforma en una “desorganización” incontrolable, un “gran encuentro” en el que 
el riesgo de desorganización es inevitable. El encuentro mujer-cucaracha produce, 
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en la novela, en el ensayo, la posibilidad de despersonalizar, abandonar las 
entidades separadas y convertirlas en un cuerpo post-humano, capaz de disfrute.  
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