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CONDICIONES PARA REGULARIZAR LA ASIGNATURA: 

Aprobación del 75% de trabajos prácticos y un parcial , todos con recuperatorio 
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ALUMNOS LIBRES: 

 
Deberá presentar una monografía, tendrá dos opciones para la realización de la misma: 

1)   que demuestre algún trabajo de campo realizado en la temática, donde se trabaje con 
los contenidos de la materia según sea el caso analizado. 

2)   que presente un Diseño de Investigación sobre algún tema que se dicta en el programa, 
donde consten la problematización y las formas metodológicas para abordar el problema 
planteado en el campo del chamanismo. del curanderismo y la medicina indígena 

En ambos casos dicho material se debe entregar para su lectura y evaluación en el marco de 
la reglamentación vigente (Resolución H.No.350/17).
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FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVO 
 

 

El presente programa fue creado para ser una materia optativa exclusiva para los/as 

estudiantes de la carrera de Antropología. En éste se trabajarán sobre las discusiones 

teóricas en el campo de estudio del Chamanismo Latinoamericano, estudiando 

principalmente el aporte de autores que teorizan sobre las prácticas “otras” en el mundo 

actual. 

 

Los contenidos de la materia apuntan a introducir a los/as estudiantes en el campo del 

chamanismo, proponiendo su estudio a partir de la lectura de etnografías realizadas con 

chamanes, curanderos y médicos étnicos principalmente de Latinoamérica. Se considera 

que el estudio de los chamanismos latinoamericanos es de suma importancia para el 

campo antropológico dado a que éstos sistemas chamánicos no solo manifiestan una 

enorme flexibilidad de sus sistemas simbólicos, yuxtaponiendose muchas veces con las 

instituciones coloniales, o con las religiones cristianas y las actuales construcciones del 

turismo chamanico, sino que ellos tornan visible los sistemas de relacionalidad de 

humanos y no humanos, mostrando mundos interconectados. 

 

A lo largo del programa se estudiarán los chamanismos asociados a las cosmologías 

indígenas y aquellos chamanismos ritualistas asociados a las performances y rituales, 

pero también se analizarán los chamanismos en tierras altas y bajas sudamericanas 

asociados a la cosmopolítica indígena en el mundo contemporáneo. Se debatirán 

también las propuestas de un modelo de chamanismo panamericano, y aquellas 

propuestas descentralizadas que permite analizar diversas formas de coexistencia de los 

chamanismos latinoamericanos con distintas formas y modos de hacer, mirada que abre 

el panorama de análisis vinculando las prácticas religiosas, con las terapéuticas y 

médicas. 

 

En este sentido los textos a ser leídos pretenden apoyar a los/las estudiantes en la labor 

de convertir el propio entorno social en un ámbito práctico de ejercicio de las 

metodologías cualitativas en Antropología, dado a que para la aprobación de la materia 

se debe presentar una monografía etnográfica que de cuenta del trabajo de campo en 

alguno de los temas trabajados en la misma.
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a.   Objetivos generales 

 
El objetivo general de esta materia optativa para las/os alumnos de la carrera de 

Antropología, es contribuir al estudio de los chamanismos y curanderismos, trayendo a 

debate la vigencia de la medicina indigena, en tierras altas y bajas de América del Sur, 

brindando un panorama antropológico de la teoría latinoamericana que desarrolló 

propuestas pluridimensionales para su análisis sistemático, y brindando herramientas 

para su estudio a partir de métodos cualitativos apropiados a los contextos. 

 

Así mismo la materia busca brindar herramientas de trabajo etnográfico tales como el 

desarrollo de una etnografía de la espera y una antropología de la escucha, propuesta 

metodológica para el abordaje del chamanismo, curanderismo y la medicina indigena, 

que busca ser horizontal y colaborativa. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Materia     Optativa:     Chamanismos,     curanderismos     y     medicinas     indígenas: 

 

transfiguraciones étnicas y modos de cura en Andes, Chaco y Amazonia. 
 
 
 

Unidad 1: ¿Qué es el chamanismo? 
 

 

1.1  Introducción  a  las teorías  chamánicas.  Áreas  y  fronteras del  Chamanismo.  1.2 
 

Métodos de trabajos chamánicos. 1.3 Chamanismo-curanderismo y medicina indígena 

en  su  diversidad.  1.4  Chamanismo  como  saber  epistémico  contrahegemónico.  1.5 

Transfiguraciones étnicas y problemáticas de género en el turismo chamánico. 
 

 

Bibliografia Unidad 1 
 

1.1 Introducción a las teorías chamánicas. Áreas y fronteras del Chamanismo 
-Chaumeil, Jean-Pierre. 1999. El otro salvaje:chamanismo y alteridad. Revista Amazonia 
Peruana, tomo xiii, n°26, pp. 7-30. 
-Fericgla, Josep. 1998.  El chamanismo como vía de adaptación. En El chamanismo a 
revisión. De las vías extáticas de curación y adaptación al internet. Editorial Abya Yala. 
Ecuador. 
-Lévi-Strauss, Claude. 1977. La eficacia simbólica. En: Claude Lévi-Strauss, Antropología 
Estructural. Buenos Aires: EUDEBA, pp. 168-185 
-Martínez  González,  Roberto.  El  chamanismo  y  la  corporalización  del  chamán: 
argumentos para la deconstrucción de una falsa categoría antropológica Cuicuilco, vol. 
16, núm. 46, mayo-agosto, 2009, pp. 197-220.

Alumnos
Texto tecleado
Res. H. Nº 1077/22



Universidad Nacional de Salta 
Facultad de Humanidades 

------------ 

 

 
-Mellado Gómez, Diego. Variaciones chamánicas: un viaje conceptual más allá de lo 
humano. Resonancias. Revista de Filosofía 8 (2020): 87-108. 
-Neurath, Johannes. 2011. Don e intercambio en los mundos rituales huicholes. Una 
contribución a los debates sobre chamanismo y ontologías indígenas. En Romero Laura 
(editora)  Coloquio Nuevas perspectivas sobre el chamanismo, el curanderismo y la 
brujería. Editorial Universidad de Puebla. 
-Von Stuckrad, Kocku. 2002. Reenchanting Nature: Modern Western Shamanism and 
Nineteenth-Century Thought. Journal of the American Academy of Religion, Vol. 70, No. 
4, pp. 771–799. 

 
1.2 Métodos de trabajos chamánicos 
-Eliade, Mircea. 1964.  “Los sueños y las visiones de iniciación entre los shamanes de 
Siberia”, en Los sueños y las sociedades humanas. Coloquio de Royaumont. Trad. Luis 
Echávarri. Editorial Sudamérica. Buenos Aires. pp. 417-430. 
-Mikosz, José Eliézer. A arte visionária e a Ayahuasca: Representações Visuais de Espirais 
e Vórtices Inspiradas nos Estados Não Ordinários de Consciência (ENOC). Tese 
(doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina – Doutorado em Ciências 
Humanas, 2009. Capitulo 2: Oespiritu: os estados nao ordinarios de conciência 
-Poveda,  Jose  Maria.  1997.  Chamanes  y  chamanismos.  Parte  I  cap:  1,2,3.  En 
Chamanismo el arte natural de curar. Ediciones temas de hoy. Madrid. 

 
1.3 Chamanismo-curanderismo y medicina indígena en su diversidad. 
-Albert,  Bruce. 2002.    O  ouro  canibal e  a queda  do  céu.Uma  crítica xamânica  da 
economia política da natureza (Yanomami). In : Albert Bruce (ed.), Ramos R.C. (ed.). 
Pacificando o branco : cosmologias do contato no norte-Amazonico. Sao Paulo : UNESP, 
p. 239-274. 
-Bartolomé, Miguel A.  y Barabas, Alicia M. OS SONHOS E OS DIAS. XAMANISMO NO 
MÉXICO ATUAL. MANA 19(1): 7-37, 2013. 
-García López, Isaura. La apropiación del espacio urbano a través de las prácticas mágico-
religiosas: el caso del mercado de Sonora y la zona de La Soledad. En Romero Laura 
(editora) Coloquio Nuevas perspectivas sobre el chamanismo, el curanderismo y la 
brujería. Editorial Universidad de Puebla. 
-Martínez González, Roberto. 2007. Lo que el chamanismo nos dejó: cien años de 
estudios chamánicos en México y Mesoamérica. An. Antrop., 41-II, 113-156. 
-Pérez Gil, Laura. 2004. Chamanismo y modernidad: fundamentos etnográficos de un 
proceso histórico. En Óscar Calavia Sáez, Marc Lenaerts, Ana María Spadafora (editores): 
PARAÍSO ABIERTO, JARDINES CERRADOS. Pueblos indígenas, saberes y biodiversidad. 
Editorial Abya Yala:Quito. 
-Ventura i Oller, Montserrat. 2012. Chamanismo, liderazgo y poder indígena: el caso 
tsachila. Revista Española de Antropología Americana, vol. 42, núm. 1, 91-106. 
-Winkelman, Michael. El shamanismo como neuroteología. Repositorio de Sicología. 
2004 - Volumen 1, No 1. 

 
1.4 Chamanismo como saber epistémico contrahegemónico 
-Carneiro da Cunha, Manuela. 1998. PONTOS DE VISTA SOBRE A FLORESTA 
AMAZÔNICA:XAMANISMO E TRADUÇÃO. MANA 4(1):7-22,
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-Citro, Silvia. 2002. “Multiplicidad y resignificaciones en el shamanismo qom” Sztuka 
Leczenia  /  El  Arte  del  tratamiento (Número bilingüe: “Medicina Tradicional de  las 
Américas”) VIII (4): 101-112. Revista del Colegio Médico de la Uniwersytet Jagiellónski. 
Cracovia, 
-Herrera Montero, Luis. 2017. Practicas Chamanicas y teatralidad. Una experiencia 
epistémica, etnográfica e intercultrual. Editorial Biblos: Buenos Aires. Capitulo 1: Saberes 
indígenas, chamanismos y contrahegemonia. Abordaje sobre la experiencia como 
fundamento epistémico-dialógico. 
-Scuro, Juan.  2018.  (Neo)chamanismo.  Aspectos  constitutivos  y desafíos  analíticos. 
Horiz. antropol., Porto Alegre, ano 24, n. 51, p. 259-288. 
-Taussing, Michel. 2002. Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje. Un estudio 
sobre el terror y la curacion. Editorial Norma. 
-Vianna  João,  Fontes  Afonso,  Cardoso  Ilda  da  Silva.  “A  DOENÇA  DO  MUNDO”: 
XAMANISMO BANIWA CONTRA A PANDEMIA ´ 
1.5 Transfiguraciones étnicas y problemáticas de género en el turismo chamánico. 
-Barrionuevo .2012. Paqos y Hanpiq en Qosqo. En Revista Pueblo Continente, vol 23, n 
1. 
-Colpron, Anne Marie. 2005. MONOPÓLIO MASCULINO DO XAMANISMO AMAZÔNICO: 
O CONTRA-EXEMPLO DAS MULHERES XAMÃ SHIPIBO-CONIBO. MANA 11(1):95-128. 

 
 
 

Unidad 2: Chamanismo en las tierras altas 
 

 

1.1 Chamanismo en los pueblos andinos. 1.2 La cosmopolítica andina: especialistas 

rituales y formas de organizar la diversidad de seres. 1.3 División del mundo: de arriba, 

de abajo y el aqui y ahora. 1.4 Futuro y pasado en los ciclos cósmicos. 1.5 El oráculo de 

la hoja de coca de los kallawayas, yatiris, paqos, chamanes y curanderos de las tierras 

altas. 

 

Bibliografía Unidad 2 
Chamanismo en los pueblos andinos. 
-Chavez Hualpa, Fabiola. 2000. Soñadoras, terapeutas y carismáticas de los Andes del 
Norte: un perfil antropológico. En Shaman la búsqueda. Walter Alva, Mario Polía, Fabiola 
Chavez, Luis Hurtado. Unesco: España. 
-Del Campo Tejedor, Alberto. 2019. El éxito de los nuevos chamanes:Turismo místico en 
los Andes ecuatorianos. Latin American Research Review 54(1), pp. 89–102. 
-Glass Coffin, Bonnie. 2004. Entre Dios y el diablo. La perspectiva de género en el 
curanderismo en el norte de Perú: metaforas, modelos y manifestaciones de la 
diferencia. 
-Hurtado Rodriguez, Luis. 2000. Shamanismo en los Andes de Cuzco y meridionales. En 
Shaman la búsqueda. Walter Alva, Mario Polía, Fabiola Chavez, Luis Hurtado. Unesco: 
España. 
-Loza, Carmen Beatriz. 2008. El Laberinto de la curacion. Itinerarios terapeuticos en las 
ciudades de El Alto y La Paz.

Alumnos
Texto tecleado
Res. H. Nº 1077/22



Universidad Nacional de Salta 
Facultad de Humanidades 

------------ 

 

 
-Polía Meconi, Mario. 2000. Shamanismo Andino: un perfil cultural. En  Shaman la 
búsqueda. Walter Alva, Mario Polía, Fabiola Chavez, Luis Hurtado. Unesco: España. 
1.2 La cosmopolitica andina: especialistas rituales y formas de organizar la diversidad y 
el cosmos. 
-Burman Anders. Yatiris en el siglo XXI. El conocimiento, la política y la nueva generación. 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos. 
-De la Cadena, M. (2020). Cosmopolítica indígena en los Andes: reflexiones conceptuales 
más allá de la «política». Tabula Rasa, 33, 273-311. 
-Tomayalla, David. 2012. Coca mama, medicina y Espiritualidad Andina. En Revista 
Pueblo Continente, vol 23, n 1. 
1.3 División del mundo: de arriba, de abajo y el aqui y ahora. 
-Flores, Maria Eugenia y Echazu Boschemeier Ana Gretel. 2017. Entre el Cielo y la Tierra: 
El toque del rayo en el cuerpo de dos curanderos andinos. Revista ANTHROPOLÓGICAS, 
Ano 21, 28(1):169-187. 
-Ministerio de Relaciones Exteriores. 2009. Aprendiendo Nuevos Protocolos. El akhulli. 
La coca en la diplimacia de los pueblos. Academia Diplomática Plurinacional. 
-Sanchez Parga, José. 1997. Cap. 1 Los Yachac de Ilumán. En Antropo-Lógicas Andinas. 
Editorial Abya Yala:Ecuador. 
-Rivera Cusicanqui, SIlvia. 
-Vich, Victor y Zavala Virginia. sin año. La oralidad como performance. Inédito. taller 
Historia Oral, La Paz. 
1.4 Futuro y pasado en los ciclos cósmicos. 
-Bianchetti, María Cristina. 2014. CURANDEROS,ESPECIALIZACIONES Y AFECCIONES QUE 
RIGEN AÚN HOY EN EL ÁREA ANDINA CENTRO OESTE SURAMERICANO. Scripta 
Ethnologica, vol. XXXVI, pp. 129-164. 
-Fernández Juárez, Gerardo. 2002. Aymaras en Bolivia entre la tradicion y el cambio 
cultural. Editorial Abya Yala: Ecuador. 
-Polia, Mario. La mesa curanderil y la cosmologia andina. ANTHROPOLOGICA vol 1, n 13. 
-Sanchez Parga, José. 1997, Cap 2 Representaciones del cuerpo y la enfermedad en las 
sociedades andinas, Cap 3 Sistema Médico versus sistema de salud tradicional. En 
Antropo-Lógicas Andinas. Editorial Abya Yala:Ecuador. 
-Van  Kessel.  MUNDO  ANKARI:  LA  MEDICINA  KALLAWAYA.  En  La  Senda  de  los 
Kallaguayas. Editorial El Jote Errante: Chile. 
1.5 El oráculo de la hoja de coca de los kallawayas, yatiris, paqos, chamanes y curanderos 
de las tierras altas. 
-Allen, Catherine. 2008. La coca sabe. Coca e Identidad cultural en una comunidad 
andina. Editorial CBC. 
-Fernández Juárez, Gerardo. Testomonio Kallawaya. Medicina y ritual en los Andes de 
Bolivia. Editorial Abya Yala: Ecuador. 
-Fernández Juárez, Gerardo. 2004. Yatiris y ch´amakanis del altiplano aymara Sueños, 
testimonios y prácticas ceremoniales. Editorial Abya Yala: Ecuador. 
-Flores, Maria Eugenia y Echazú Boschemeier, Ana.2016.  A coca e os direitos da Mãe 
Terra:uma ontologia latino-americana. ACENO, Vol. 3, N. 6, p. 280-297. 
-Flores, Eugenia. 2016. Las artes de leer e interpretar las hojas de coca. PROA: revista de 
antropologia e arte, Campinas, n. 06, p. 141 - 160.
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Unidade 3: Chamanismo en tierras bajas 
 

 

1.1 Chamanismo en Chaco y Amazonia. 1.2 Función de los pagos y los protocolos 

interespecies. 1.3 Modos de hacer con plantas de poder. 1.4 La importancia del tabaco 

para los chamanes de las tierras bajas. 1.5 Diversidad de chamanismos en tierras bajas: 

chané, guaraní, chorote, yagua, y otros. 

 

Bibliografía Unidad 3 
1.1 Chamanismo en Chaco y Amazonia 
-Chaumeil, Jean-Pierre. 2015. Xamanismos de geometria variável na Amazônia.Campos 
16(1):148-159. 
-Chaumeil, Jean-Pierre. 2002. Ciudades encantadas y mapas submarinos. Redes 
transnacionales y chamanismos de frontera en el Trapecio amazonico. En Morin 
Francoise y Santana Roberto (editores). Lo transnacional, instrumento y desafio para los 
pueblos indígenas. Edición Abya Yala. 
-Descola,  Philiph.  2004.  Las  cosmologías  indigenas  de  la  Azamonía.  En  Alexandre 
Surrallés y Pedro García Hierro (editores). Tierra Adentro. Territorio indígena y 
percepcion del entorno. Editorial Taria Grafica Educativa. Lima. 
-Rosso, Cintia. 2012. Los “hechiceros” guaycurúes en el gran chaco durante el siglo xviii. 
Revista Maguaré · vol. 26, n 1. 
-Tola, Florencia. 2016. El “giro ontológico” y la relación naturaleza/cultura. Reflexiones 
desde el Gran Chaco. Apuntes de Investigación del CECYP (27):128-139. 
-Villar, Diego. 2007. Religiones omnívoras: el chamanismo chané y las relaciones 
interétnicas. ANTHROPOLOGICA/AÑO XXV, N.o 25, pp. 157-170. 
-Viveiros de Castro, Eduardo. 2013. El cascabel del chamán es un acelerador de 
partículas. En La Mirada del jaguar, introducción al perspectivismo Amerindio . Editorial 
Tinta Limón. Buenos Aires. 
1.2 Función de los médicos indígenas y los protocolos interespecies. 
-De  rose,  Isabel  &  Okenda,  Geraldo.  (2021).  Xamanismos  guarani  e  tradução  no 
Encontro de Saberes. Ilha Revista de Antropologia. 23. 10. 
-Hurtado Rodriguez, Luis. 2000. Perfil cultural del shamanismo de la Amazonia peruana. 
En Shaman la búsqueda. Walter Alva, Mario Polía, Fabiola Chavez, Luis Hurtado. Unesco: 
España. 
-Santana de Rose, Isabel y Langdon, Esther Jean. Chamanismos guaraní contemporáneos 
en Brasil: un estudio de transfiguración cultural.  Revista Colombiana de Antropología 
Volumen 49 (1), enero-junio 2013, pp. 105-127. 
1.3 Modos de hacer con plantas de poder. 
-Albuquerque, Maria Betania. UMA HERESIA EPISTEMOLÓGICA: AS PLANTAS COMO 
SUJEITOS DO SABER. Centro de Estudos Sociais. 
-Scarpa, Gustavo. 2019. PLANTAS PARA “VOLAR”, “ENFERMAR” O “TRANSFORMARSE”: 
ETNOBOTÁNICA DEL CHAMANISMO CHOROTE. Avá. Revista de Antropología, vol. 34, pp. 
101-130. 
1.4 La importancia del tabaco para los chamanes de las tierras bajas.
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-Wilbert, Johannes. 1987. El significado cultural del uso del trabaco. Traducción de "The 
Cultural Significance of Tobacco Use in South America", publicado en Gary Seaman y Jane 
S. Day (editores) Ancient Traditions: Shamanism in Central Asia and the Americas, 
Denver: University Press of Colorado & Denver Museum of Natural History. 
1994, páginas 47-76. Traducción del inglés por Juan Carlos Gumucio, Anders Ruuth y 
Leonor Lozano, Uppsala. 
-Tasorinki,  Yanaanka.  2009.  El  tabaco  y  los  seripigari.  En  Chamanismo  Andino 
Amazonico. Maestros y plantas maestras de poder: coca , ayahuasca ,san pedro , tabaco 
, toe. Editorial Piki. Cuzco: Perú. 
1.5 Diversidad de chamanismos en tierras bajas: chané, guaraní, chorote, yagua, y otros. 
-Bartolomé,  Miguel. El shamán guaraní como agente intercultural. pp 107-114. 
-Califano, Mario. 1977. El chamanismo de los mataco. En Los grupos Aborigenes en la 
custodia provincial de misioneros franciscanos en Salta. Sintesis etnográfica del Chaco 
Central. Cuadernos Franciscanos n°41, 5. 
-Douglas, Sharon. 1998. El chamán de los cuatro vientos. Editorial Siglo XXI. 
-Idoyaga Molina, Anatilde . 1978. Shamanismo Chiriguano. Cuadernos Franciscanos 
No49 “Los grupos aborígenes del límite Occidental del Gran Chaco”, pp- 85.109. 
-Mujica Bermúdez, Luis. 2019. Ukunchik: la naturaleza del cuerpo y la salud en el mundo 
andino / Luis Mujica Bermúdez. Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE-PUCP) : 
Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA). 
-Langdon, Esther Jean. 2015. Las performances chamánicas y los sentidos entre los 
indígenas siona del Putumayo. Estudios INDIANA 8. 
-Riester, Juergen. 1986. Aspectos del Chamanismo de los Izoceños guaraní. Revista 
Suplemento Antropológico, vol xxi, N°1. 
-Salvucci, Daniela. 2016. Convidar a las almas, convidar a la Tierra. Lógicas rituales y 
categorías de relación entre seres en la Argentina andina.Bulletin de l'Institut français 
d'études andines 45 (2). 
-Scarpa, Gustavo Fabián 2013. Medicina indígena chorote. Continuidad y 
transformaciones históricas y culturales. Norderstedt: Editorial Académica Española. 
-Schultes R, Hofmann A, Ralsch C. 2000 Plantas de los dioses. Las fuerzas mágicas de las 
plantas alucinógenas. Fondo de Cultura Economica. 
-Terán, Buenaventura. 1997. CATEGORIAS SHAMANICAS Y PARASHAMANICAS O 
INICIATICAS EN LA CULTURA DE LOS TOBAS ORIENTALES. Mitológicas, vol. XII, núm. 1. 
-Wrigth, Pablo. Sueño, shamanismo y Evangelio en los Qom (Tobas) del Chaco argentino. 
Sociedad y Religión No44, Vol XXV (2015), pp. 30-61. 

 
b.  Relaciones interdisciplinarias, con las cátedras de la Facultad y/o de la 

Universidad con los que se prevea coordinar actividades. 
 

Esta materia optativa está relacionada a los contenidos que se trabajan en las cátedras de 
Etnografía Americana y la cátedra Relaciones Interétnicas de la Carrera de Antropología de la 
Facultad de Humanidades, en las cuales se trabajan temas específicos a los pueblos originarios 
de América, por lo que se pueden coordinar actividades en conjunto entre las cátedras que 
fortalezcan la formación de las/os estudiantes, tales como talleres de lectura etnográfica donde 
se estudien los rituales, o actividades de trabajo de campo donde se trabaje con técnicas 
cualitativas de recolección de datos.
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c.  Actividades de investigación y/o extensión, que se prevea iniciar o 
continuar a lo largo del año o cuatrimestre. 

 
Como actividad de extensión se cuenta con un Proyecto de Extensión de la Secretaría de 
Extensión de la UNSa (años 2021-2022) cuyo  título es  “Arakua iya:encuentro de saberes con 
médicos tradicionales guaraní y chané”. 
El mismo tiene los objetivos de: 
I) Contribuir al proceso de participación indígena en la toma de decisiones y en la producción 
de contenidos y materiales pedagógicos que incluyan los conocimientos y saberes ancestrales. 
II) Aportar a la visibilización de las demandas colectivas, la revalorización de la cultura y la puesta 
en valor del patrimonio cultural inmaterial (religiosidad, curanderismo, espiritualidad, etc.), 
lingüístico  y  etnobotánico  del  pueblo  Guaraní-Chané  y  su  vinculación  ontológica  con  la 
naturaleza. 
De manera que el presente proyecto está directamente relacionado con la materia optativa. 

 
 
 
 

 
 

Dra. Maria Eugenia Flores 
floresmariaeugenia@hum.unsa.edu.ar 
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