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INTRODUCCION 

nel siglo XX, al igual que en los anteriores, el hombre no deja de 

buscar nuevas formas de satisfaccién. El gusto por sustancias que 

alteran el estado natural del cuerpo y de la mente siempre lo han 

acompafiado en su larga busqueda de la otredad. El interés por trascender la 

realidad, por establecer comunicacién con otros niveles de percepcién han 

marcado su historia. Paraddjicamente parece cada vez mas lejano alcanzar, 

la promesa por tantos anhelada de la satisfaccin, el bienestar y la felicidad. 

Sabemos hoy en dia que en tiempos remotos fueron utilizados en los 

rituales exdticos una diversidad de plantas, bebedizos y animales. Existen 

registros arqueolégicos que datan desde la prehistoria, en donde el hombre 

primitivo ya utilizaba sustancias psicoactivas, con el fin de acceder al 

mundo de lo sobrenatural. En el transcurso de la historia algunas 

desaparecieron de los ritos y otras han continuado frente a los embates del 

tiempo y la prohibicién. Podria mencionar a las culturas helénica, hindt o 

mesoamericana, y una a una aportarian informacién invaluable del mundo 

mistico-religioso que nace a través del contacto con una diversidad de 

sustancias psicoactivas.
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Entre las vegetales mas importantes en nuestro pais destacan las 

plantas alucinégenas. El territorio mexicano alberga la mayor diversidad 

de plantas alucinégenas a nivel mundial; cuenta ademas con una de las 

tradiciones culturales mas ricas en lo que se refiere a los usos mistico- 

religiosos y terapéuticos con alucinégenos.” 

En las culturas mesoamericanas, el mundo mistico-religioso y 

terapéutico permanecié estrechamente ligado a las plantas alucindgenas; 

sirvieron de intermediario entre el hombre y las fuerzas sobrenaturales; 

bajo su influencia demarcaron los calendarios sagrados y los ciclos 

‘Los efectos psicoactivos de las sustancias alucinégenas han sido descritas en varias 

definiciones cientificas, sin embargo, la complejidad de su efectos es tal, que no existe 

ninguna que concentre todas las caracteristicas esenciales. En ese sentido, decidi utilizar la 

definicién de Richard Evans Shultes y Albert Hofmann, destacados investigadores de las 

“plantas de los dioses”, quienes a su vez, retoman Ia definicién de Hoffter y Oswond. Eflos 

definen a los alucindgenos como “sustancias quimicas que en dosis no téxicas producen 

cambios en la percepcién, en el pensamiento y en el estado animo, pero casi nunca 

producen confusién mental, pérdida de memoria _o desorientacién en la persona, ni de 

espacio ni de tiempo”. Sin embargo destacan de manera especifica que en alucinédgenos 

como el peyote o lo hongos alucinégenos se presentan “cambios profundos en la esfera de 

la experiencia, en la percepcidn de la realidad, incluidos el espacio y tiempo, y en la misma 

conciencia. También pueden provocar despersonalizaciones. Sin pérdida de la conciencia, 

el sujeto entra en un mundo de suefios que frecuentemente, parecen mas reales que el 

mundo normal. Es comin que los colores cobren una brillantez indescriptible; los objetos 

pueden perder su caracter simbolico, permanecer independientes y asumir una fuerte carga 

de significados, ya que parecen poseer una existencia propia”. Y sea esto Ultimo lo mas 

valioso y preciado por sus seguidores. Richard Evans Schultes y Albert Hofmann, Plantas 

de los dioses. Origenes del uso de los alucindgenos, pp. 13-14. 

? En la actualidad se sigue utilizando una variedad importante de plantas alucinégenas con 

fines terapéuticos. En diversas comunidades de Oaxaca se mantienen vigentes las 

tradiciones terapéuticas ligada a diversas especies de hongos alucindgenos (psilocybe), 

hojas de la pastora (salvia divinorum), semillas de la virgen (turbina corimbosa) y badoh 

negro (ipomoea violacea). No podemos precisar las proporciones e importancia de la que 

gozan dentro de la cultura popular en zonas urbanas. Sin embargo, siguen teniendo 

presencia dentro de la terapéutica indigenas.



productivos. La importancia de plantas y bebidas como el ololiuhqui, el 

toloache, los hongos alucinégenos, el peyote o e] pulque es inigualable. 

Probabiemente !a concepcién que en el pasado hicieron de lo divino, 

provenga directamente de la interaccién con este tipo de sustancias 

alucindégenas. 

[Las] “plantas de los dioses” han sido un instrumento eficaz 

para entrar en contacto con el mundo espiritual, para 

comunicarse con los antepasados, para adivinar 0 presagiar la 

suerte que depara el futuro, o para enfrentar exitosamente a las 

fuerzas negativas que causan males y enfermedades. En el 

centro de muchas farmacopeas indigenas se hallan las plantas 

psicoactivas. La veneracién de que han sido objeto se refleja en 

el cuidado y misterio que rodean a su uso, asi como en la 

terminologia que les designa.” 

El pensamiento mistico-religioso, permanecié resguardado bajo el 

uso colectivo; uso que legitimé la permanencia de las plantas-deidad como 

representacién univoca de la divinidad. Asi, en el acto colectivo 

encontraron su mayor esplendor y su mas grande poder. Por lo que 

cualquier uso fuera de ésta concepcion fue inexistente. 

[En el acto colectivo] se construyen los significados y los 

mecanismos de control social. Al perderse el sentido colectivo, 

el rito pierde en buena parte aquello que lo hace ser’. 

  

  

> Andrés Ortiz, “Plantas psicoactivas {delito o costumbre?”, en México Indigena, nam. 25, 

noviembre-diciembre, 1988, México, pp. 26-30. 

* Gonzalo Aguirre Beltran, Medicina y magia. El proceso de aculturacion en la estructura 

Colonial, p. 271.
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Con el transcurrir de Ja historia, a los usos colectivos se le han ido 

sumando otros usos sociales; nuevas explicaciones sobre sus origenes y 

propésitos;° y por lo tanto, nuevo grupos humanos interesados en sus 

efectos psicoactivos. En la actualidad, el uso social de sustancias de origen 

natural ha legado a tal grado de diversificacién, que dificilmente podemos 

abstraernos de sus repercusiones en el mundo contemporaneo. Desde hace 

varias centurias dejaron el mundo protector de la colectividad para 

trasladarse al mundo de la experimentacion, del comercio ilicito y del 

estigma social. 

{Qué sabemos en la actualidad de las nuevos usos sociales? Casi 

nada, fuera de las explicaciones incompletas, parciales y moralizantes que 

nos ha venido suministrado el Estado Terapéutico. Por lo que se antoja 

indagar bajo otra mirada socioldgica sobre el fendmeno social el consumo 

experimental de plantas alucinégenas. 

El uso experimental 

de sustancias alucinégenas 

A diferencia de los usos colectivos, el uso experimental surge en la esfera 

de lo privado y de lo marginal; su origen pertenece a una subcultura 

contracultural, que cuestiona la razon y la objetividad como tnicas 

alternativas de aprehensién de conocimiento* y aunque no podemos hablar 

  

5 Richard Evans Schultes y Albert Hofmann, Plantas de los dioses. Origenes del uso de los 

alucinégenos. La planta de los dioses, p. 61. 

® Desde el siglo XIX, algunos circulos de intelectuales experimentaron con haschis y opio. 

El objetivo: rescatar la experiencia espiritual como forma de conocimiento. Vivieron 

estados emocionales nunca antes experimentados; deseaban dar una nueva orientacion 

estética -a través de las sustancias psicoactivas- en el arte y la literatura. Los jovenes 

encontraron en las sustancias legendarias, el medio artificial, casi perfecto para acceder a 

otras dimensiones de la mente humana que habian permanecido desconocidas para el 

hombre modemo. En un acto contestatario se rasgé el mito del hechizo y la brujeria. El 

mundo intelectual buscé trascender su propia realidad. Se lanzaron en la busqueda de su 

10



del uso generalizado de sustancias psicoactivas antes del siglo XX- la 

trascendencia de sus ensefianzas es innegable. Asi, para modernos como 

contempordneos, el uso experimental es concebido con el fin deliberado de 

potencializar los sentidos corporales y mentales extraordinarios. Algunos 

parten de objetivos concretos, “serios”; en la sustancias psicoactivas 

obtienen e! medio para explorar nuevos caminos de experimentacién 

sensorial, trascendental, terapéutico o magica. Pero también estan aquellos 

objetivos “no tan serios”, donde las sustancias son el medio que permite 

amortiguar la insatisfacci6n personal, el aburrimiento y la falta de 

expectativas personales; para quiénes las sustancias no es un medio sino la 

posibilidad en si misma de realizacién.’ Sin embargo, estas dos grandes 

tendencias han Ilegado a tal grado de complejidad social, que no es posible 

limitamnos a esta simple clasificacién. Es necesario construir nuevos marcos 

de referencia, para explicar las diversas problematicas que se presentan en 

una realidad densa; en donde la complejidad no deriva exclusivamente de 

la diversificacion de sustancias psicoactivas en el mercado de la oferta, ni 

en los modos de empleo; sino por !a multiplicidad de representaciones 

sociales que cada grupo social hace de su consumo. 

  

individualidad y de la comprensién de la psique humana. Es justo decir que también 

conocieron el sufrimiento y la esclavitud. Thomas de Quincy escribe, en Confesiones de un 

comer de opio, dolorosa experiencia con el opio; Charles Baudelaire, en Los paraisos 

artificiales, expresa su completo rechazo al haschis como medio de llegar a la creacion. Al 

respecto escribid: “El agua se manifiesta como una verdadera maga, y aunque sea yo 

escéptico respecto de las locuras furiosas causadas por el haschis, no afirmaria que la 

contemplacién de un abismo limpido esté desprovista de todo peligro para un espiritu 

enamorado del espacio y del cristal, y que la vieja fabula de la ondina no pueda convertirse 

para el entusiasta en una tragica realidad”. Charles Baudelarie, Los paraisos artificiales, p. 

289. 

7 Luis Antonio de Villena, clasifica de manera general el consumo de drogas ilicitas en 

Serio y No serio. Por supuesto es una clasificacién sumamente general, pero funciona 

inicialmente para plantear las dos tendencias mas importantes en los patrones de consumo 

de drogas ilicitas. Luis Antonio de Villena, “La Contracultura” en Heterodoxia y 

Contracultura, Femando Savater y Luis Antonio de Villena, p. 125. 

11
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El uso experimental con drogas alucindgenos, nos plantea dos 

situaciones al parecer irreconciliables: el caracter psicoactivo inherente a 

los alucinégenos, que hacen de ellas sustancias tan atrayentes al mundo 

lego; y el caracter restrictivo. Incesantemente se repite que sdlo las culturas 

tradicionales pueden hacer uso de ellas, ya que les son funcionales y 

necesarias para mantener la cohesion y preservacion de su cultura. Pero en 

la actualidad, al igual que en el pasado mesoamericano, las plantas 

alucinégenas siguen siendo la posibilidad de acceder a niveles de 

introspecciOn extraordinarias. 

Para las culturas mesoamericanas los alucindgenos les permitieron 

encontrar respuestas a sus interrogantes acerca del origen de la creacion, 

del ser, de la vida y la muerte; de la divinidad. Las plantas fueron el objeto 

para transitar en el terreno de lo inteligible. Para los movimientos 

contraculturales los alucinogenos se convierten en el medio de exploracion 

cognitiva. “Por qué a los javenes de ahora se les niega. También ellos 

desean encontrar respuestas”.® En nuestra realidad no han funcionado, 

como en el pasado, las explicaciones abarcadoras del ser, de la vida y la 

muerte. 

A mas de treinta afios de la explosién masiva del consumo del LSD - 

el alucinégeno de origen sintético mas importante- sigue vigente la 

aseveracién de Albert Hofmann cuando sefialé que el “materialismo, el 

alejamiento de la naturaleza a consecuencia de la industrializacién y la vida 

urbana, la insuficiente satisfaccién en la actividad profesional en un mundo 

de trabajo mecanizado y desalmado, el aburrimiento y la falta de objetivos 

en una sociedad de bienestar saturada y la falta de un motivo vital religioso, 

protector y coherente como concepcién del mundo”, contribuyeron al uso 

excesivo de sustancias psicoactivas. Evidentemente se referia a las 

sociedades del primer mundo. Pero no sdlo las condiciones de “bienestar 

saturado” o relaciones extraordinarias de industrializacion provocan criticas 

8 Albert Hofmann, LSD.Cémo descubri el acido y qué paso después en el mundo, p. 68. 

° Loe. cit. 
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al sistema hegeménico y, en consecuencia, surgen en oposicién patrones 

sociales y culturales subalternos. En sociedades como la nuestra, las 

condiciones socioeconémicas estén muy lejos del bienestar econdémico, 

pero no de las repercusiones del orden mundial capitalista en una escenario 

del tercer mundo, 

Finalmente quiero sefialar que la presente investigacién se centra en 

las representaciones simbdlicas del consumo experimental de hongos 

alucinégenos y de peyote por jévenes de clase media del Distrito Federal. 

Mas que buscar tendencias generales dentro de los patrones de consumo de 

drogas alucinégenas, el trabajo se planteé desde su misma concepcidn, 

como un primer acercamiento a la problematica juvenil, que nos permitiera 

conocer las representaciones simbélica mas importantes que han 

permanecido como constantes dentro de los patrones de consumo de drogas 

ilicitas. El trabajo de investigacién se dividié en dos partes: un parte 

hist6rica y otra empirica. En ja primera contiene un breve recorrido, que 

intenta retomar los elementos mds importantes referentes a la instauracién 

de la subcultura en el consumo de drogas alucinégenas en nuestro pais. 

Posteriormente, se realiza una breve descripcién de los patrones de 

consumo de drogas alucinégenas a nivel nacional con dos propésitos: a) 

dimensionar en términos epidemioldgicos los patrones de consumo a nivel 

nacional; y b) realizar un breve ejercicio hermenéutico sustentado en 

entrevistas en profundidad. Ya que este tipo de indagacién nos aportan 

mayor informacién sobre los procesos de representacién simbdlica: 

identitarios y cognocentes en el consumo de drogas ilicitas. 

13
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Capitulo | 
MARCO CONCEPTUAL 

JOVENES DE CLASE MEDIA 

UNA APROXIMACION HISTORICA 

oven y clase media son dos categorias de andlisis que presentan 

dificultades metodolégicas en la medida que carecen de fronteras 

especificas asi como de diversos discursos de apreciacién del sujeto 

juvenil. Cuando deseamos hablar sobre jévenes en particular, inmediata- 

mente surge el imperativo por sefialar el universo de estudio al que nos 

estamos refiriendo. Variables como edad, nivel de escolaridad, clase social 

de pertenencia, lugar de residencia (comunidades urbanas, rurales o 

indigenas), patrones de consumo, etcétera, resaltan como elementos 

indispensables a considerar. En ese sentido, la complejidad no deriva de 

manera aislada o exclusiva de la creacién instrumental del concepto, sino 

también de los diversos discursos sociales que adjetivan !a categoria del ser 

joven. No olvidemos que existen diversas formas de apreciacién de éste, asi 

como posibilidades y alternativas de transito. Las delimitaciones que sélo se 

basan en informacion sociodemografica o biopsicosocial terminan siendo 

estrechas y poco aclaratorias de la categoria, y siempre nos remiten a 

conductas medibles, que son poco sugerentes de la formas singulares del ser 

joven. 

14
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En términos de Rossana Reguillo, existen en nuestra sociedad tres 

fuentes constitutivas desde las cuales se configura y clasifica al sujeto 

juvenil: a) los dispositivos sociales de socializacién-capacitacién de la 

fuerza de trabajo; b) del discurso juridico y; c) la industria cultural. Sefiala 

ademas, que cada una de estas instancias permanecen bajo la atraccion de 

los procesos de tecnologizacién y globalizacion, que a su vez modifican los 

modos y tiempos en los procesos de intercambio e innovacion. En esa 

medida, “los jovenes adquieren visibilidad social”: a través de los campos 

de socializacién; cuando son depositarios de la aplicacién de politicas y 

normas juridicas; o bien, a través de la redes de consumo cultural. 

La autora continua sefialando, que tanto en los campos de socializa- 

cién como en el juridico, se conciben a “los jévenes como sujetos pasivos”; 

susceptibles a la demarcacién permanente de sus campos de accion y 

competencia. Y depositarios de ideales de la sociedad. 

En oposicién a esta tendencia se ubican las industrias culturales. Estas 

han jugado un papel relevante, ya que han participado de la construccién 

social de un sujeto activo al “generar espacios para la produccion y 

reconocimiento e inclusion de la diversidad cultural juvenil”. Y sobre todo 

han sido portavoz de los cambios sufridos por éstos en los ultimas décadas. 

Las industrias culturales han capitalizado provechosamente el desinterés por 

el sujeto juvenil, fungiendo como intermediario en la disidencia juvenil. 

Finalmente sefiala, que las industrias culturales son quienes “han abierto y 

desregularizado el espacio para la inclusién de la diversidad estética y ética 

juvenil”.! 
En ese sentido, no resulta descabellado cuando se sefiala que en la 

actualidad se experimenta la hegemonia del ambito de lo cultural sobre lo 

politico o social en la construccién de las identidades juveniles. 

En el ambito de los significados, los bienes y los productos 

culturales en donde el sujeto juvenil adquiere sus distintas 

' Rossana Regillo, Culnrales juveniles. Producir la identidad: un mapa de interacciones. 

p.3. 
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especificidades y en donde despliega su visibilidad como actor 

situado socialmente con esquemas de representacidn que 
oe : . . 2 

configuran campos de accidn diferenciados y desiguales. 

Los partidos politicos u otro tipo de organizaciones politicas y 

sociales no han podido ser espacios que sean actuaimente centros de 

atraccion para la juventud. No se sienten representados. En algun sentido, 

sus formas y estrategias de organizacién politica son contrarias a las 

necesidades expresadas por estos. Y quiza la imposibilidad de hacer que los 

jovenes se identifiquen con sus proyectos, esté paraddjicamente en la 

incapacidad de aceptacién del ser juvenil. como actores de su propia 

historia. 

En el estudio de los j6venes de clase media, se privilegiO su ser 

estudiantil sobre otras identidades; dejando de largo otros espacios de 

representacién y constitucién de identidades. Esto derivé en un sesgo en las 

investigaciones sobre juventud. También es cierto, que al sujeto joven, solo 

tomo personalidad a través de su participacién en movimientos sociales y 

politicos; su actividad en el ambito de los cultural, fue menospreciado, 

llagandose a tildar de expresiones pequefio burguesas e intranscendentes, de 

aisladas y poco representativas de “sujeto joven”. Asi, su participacién en 

otros espacios fuera del campus universitario tendieron a ser poco valorados 

por las ciencias sociales. Particularmente, la sociologia se centré en el 

estudio de los movimientos de los sectores populares a los largo de la 

década de los setenta y ochenta; la sociologia dio vida a la figura mitica del 

“chavo banda”. 

Tomando en consideraci6n estos trayectos, he considerado importante 

partir de dos principios en la instrumentacién del concepto joven: un 

principio estructural y otro historico. Para establecer una metodologia 

precisa, otorgué a la categoria de joven una orientacién de 

complementariedad y reciprocidad con 1a categoria clase media. La 

? Rossana Regillo, Culturales juveniles. Producir la identidad: un mapa de interacciones. 

p. 4. 
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categoria de joven, en este sentido, se nutre y queda delimitada en primera 

instancia por un elemento estructural, es decir, por su pertenencia a una 

clase socialmente determinada.* Asimismo, se nutre de un elemento 

histérico (corresponde a un tiempo y espacio concreto). El sentido histérico 

permite particularizar aquello que es unico y especial de una época, y que 

ademas lo caracteriza frente a otros jvenes en tiempos y lugares distintos. 

La “juventud” no es una condicién natural sino una construc- 

cién histérica que se articula sobre recursos materiales y 

simbélicos. La distribucién social de estos recursos es asimé- 

trica. Se es joven de diferentes maneras en funcidn de la 

diferenciacién social, de parametros como el dinero, el trabajo, 

la educacién, el barrio, el tiempo libre. La condicion. de 

“Juventud” no se ofrece de igual manera para todos los 

integrantes de la categoria estadistica “joven?! 

Joven es un concepto que constantemente esta en transformacién y 

movimiento. La interiorizacion y la significacién de los valores simbdlicos 

generacionales, estéticos, morales y éticos, hacen particular y distinto al 

joven a través del tiempo. Por lo que su capital cultural no es sélo un listado 

amorfo de valores y actitudes, sino, en todo caso, un referente de 

diferenciacion y toma de posicién frente a otros a lo largo de distintos 

periodos. 

—_— eee 

3 En términos de Pierre Bourdieu, la interiorizacién de la condicién de clase (habitus), 

coloca a los individuos en una posicion de enfrentamiento y diferenciacién no slo frente a 

otros de su misma clase sino también frente al resto del conglomerado social. Pierre 

Bourdieu, Sociologia y Cultura. 

* Mario Margulis y Marcelo Urresti, “Moda y juventud”, en Estudios Sacioldgicos, vol. 

XIII, nim. 37, enero-abril de 1995, México, p. 109. 
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Los jovenes de clase media y la construcci6n 

de una identidad posmoderna 

De acuerdo con Néstor Garcia Canclini, el sentido de pertenencia o 

identidad en los jovenes “se organiza cada vez menos por lealtades locales 0 

nacionales y mas por la participacién en comunidades transnacionales 0 

desterritorializadas de consumidores”.° Es decir, para los jévenes, el espacio 

del consumo de bienes-signos es medular en la construccién de su 

identidad. Néstor Garcia Canclini denomina esto como: identidades 

posmodernas. 

El espacio del consumo -en el caso de los jovenes de clase media- se 

vuelve neuralgico, si consideramos que los sectores medios estan expuestos 

de forma intensa, al impacto de relaciones que se establecen al interior de 

ellas. Los jovenes de clase media cuentan con condiciones materiales y 

simbélicas que les permiten participar activamente en la configuracién de 

las nuevas tendencias culturales; detentan una posicién de “privilegio” 

frente a otros sectores de jévenes; cuentan con un capital cultural que 

reafirma al interior de las clases medias los valores de consumo. Estan 

constantemente expuestos a la informacién que se vierte a través de los 

medios de comunicacién masiva; y tienen un acceso mayor a los sistemas 

restringidos de informacién y comunicacién (fax, teléfonos celulares, 

computadoras ¢ intemnet). Por lo tanto los jovenes de clases medias, pueden 

disponer de la tecnologia y las herramientas para manipular y tener acceso a 

la informacion que se elabore en cualquier parte del mundo. Esto los obliga 

a mantenerse al dia en las innovaciones tecnoldgicas, artisticas y cientificas 

que se produzcan. 

Al plantear estos términos, pareciera que la construccién de las 

identidades en los jévenes, se genera solo a partir de su intervencidn en los 

procesos de consumo, lo cual resulta falso. Igual que los individuos de 

cualquier clase social 0 sector; los jévenes de clase media construyen sus 

Néstor Garcia Canclini, Consumidores y ciudadnos. Conflictos multiculturales de la 

globalizacion, pp. 24. 
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identidades a partir. de todo un complejo de determinaciones sociales. Sin 

embargo, en Jas sociedades contemporaneas, el ambito del consumo se 

constituye como el espacio natural donde se concretizan simbolicamente la 

toma de posicién y diferenciacion entre una clase social y otra. De ahi su 

importancia de estudiarlos a través del Ambito del consumo. 

Dentro del espacio del consumo de bienes-signos cada clase social 

hace tangible lo que aparece como volatil y dificil de aprehender; en él se 

manifiesta y se consolida simbdlicamente las preferencias por algo o 

alguien. Esta definicién se contrapone con la idea generalizada de colocar al 

sujeto en una actitud pasiva, como un ente al que se le imponen 

maquiavélicamente sus preferencias y patrones de consumo. EI espacio del 

consumo, por lo tanto, se constituye en el punto donde juegan e intervienen 

diversos factores y sujetos que se apropian, identifican y diferencian 

simbélicamente. Existe la lucha por imponer tendencias, homogeneizar el 

gusto o predileccién por algo, delimitar los patrones estéticos, por 

corresponder a ciertos modelos de mercado. Los analisis que se establecen a 

través de los patrones de consumo no s6lo indican los niveles de consumo 

de un sector o clase social en términos de su poder adquisitivo, sino también 

permiten conocer las aspiraciones mas escondidas de la clase social. En ese 

sentido, el consumo experimental de drogas alucindgenas -para esta 

investigacién- es mas que simple acto de ingerir sustancias psicoactivas y 

mucho menos un problema necesariamente de farmacodependencia. Con 

esta definicién, pretendo recapitular sobre aquellos comportamientos y 

actitudes que se derivan de un contexto cultural dado, que determinan de 

maneras diversas y en direccién opuestas, el ingerir de manera 

experimental, circunstancial, habitual o compulsivamente sustancias 

psicoactivas -especificamente sustancias alucinégenas-. Parto de la premisa 

de que, dentro del fenédmeno del consumo experimental con drogas 

alucinégenas, el sujeto también busca satisfacer su necesidad de posicion y 

diferenciacién a través de su eleccién. Las drogas no solo satisfacen al 

usuario gracias a sus cualidades inherentes, sino ademas -como cualquier 

bien-signo- satisfacen esta otra parte, igualmente importante y menos obvia: 

la reproduccién y apropiacién simbdlica de los valores de posicién y 
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diferenciacion. Sélo si lo entendemos asi, podremos Jlegar a desentrajfiar el 

comportamiento de fas tendencias en los patrones de consumo de droga 

alucinégenas como el de otros patrones de consumo. 

El consumo de drogas ilicitas no corresponde a una fenodmeno 

ex6geno de la propia dinamica social; se han instaurado dentro de una 

subcultura que también atiende a las leyes de la oferta y la demanda. 

Cualquier droga ilicita es un bien-signo que se cotiza y se deprecia; contiene 

un valor de uso y de cambio. Al igual que cualquier otra mercancia, es 

susceptible de experimentar transformaciones o perder valor. Llega a ser un 

bien que constantemente sufre cambios e innovaciones. Los patrones de 

consumo de drogas ilicitas constantemente se substituyen unos por otros, se 

reciclan, se perfeccionan los efectos psicoactivos o se realizan innovaciones 

en los métodos de suministro y, todo esto bajo el imperativo de la oferta y la 

demanda. 

CLASES MEDIAS 

Al definir la categoria de clase media o mejor dicho de clases medias se 

experimenta la misma problematica que cuando se aborda la categoria de 

joven. Los niveles de especializacién, ocupacién e ingreso, conforman un 

universo sumamente heterogéneo y resbaladizo. 

La sociologia marxista consider6 que las clases medias, no 

conformaban una clase social determinada. Su heterogeneidad, arribismo e 

indefinicién en las relaciones de producci6n las condenaba a no desarrollar 

una conciencia de clase. Por mucho tiempo se consideré que existia una 

incapacidad inherente a los sectores medios, para representar una postura 

politica definida y diferenciadora, frente al resto del conglomerado social. 

A partir de la década de sesenta, el socidlogo Pierre Bourdieu da un 

giro trascendente al estudio de las clases sociales y, por supuesto, de las 

clases medias. El parte, al igual que los teéricos marxistas, de que la 

sociedad esta compuesta por clases sociales, al interior de las cuales se 

establecen relaciones de poder. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores 
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marxistas, no prepondera la produccién sobre la circulacion y el consumo. 

Para él, las clases sociales se diferencian ciertamente por el tipo de 

relaciones que establecen en la produccién y la propiedad de ciertos bienes. 

Para Bourdieu, este ultimo aspecto es central. Sefiala que es en las formas 

de apropiacién de estos bienes en donde radica la diferencia entre una clase 

social y otra. En ese sentido, 6] propone que es en “el aspecto simbdlico del 

consumo, o por la manera de usar los bienes trasmutandolo en signos”®, lo 

que marca la diferencia entre una clase social y otra. Estas practicas ligadas 

al consumo, menciona Néstor Garcia Canclini, son “principios de seleccién 

© de exclusién reales sin ser jamas formalmente enunciadas”; son formas 

singulares de apropiacién que estén sujetas a las particularidades de cada 

clase social. Un bien genera diferentes efectos, transita por diferentes 

practicas y significaciones, y por lo tanto, por diferentes formas de hacerlo 

propio y de otorgarles un valor. A partir de esta nueva vision, se abre la 

posibilidad de estudiar las clases medias fuera de una sola concepcién y se 

reconoce no solo la existencia de una clase distinta al proletariado o a las 

clases altas, sino una diversidad al interior de la misma. 

Tal como lo sefiala Soledad Loaeza, si trataramos de abordar a las 

clases medias, como si se tratara del proletariado, rapidamente compro- 

bariamos los inconvenientes al preponderar su lugar en la estructura 

productiva (situacién). Las clases medias, en primer instancia, se definirian 

por realizar: actividades no manuales y por establecerse en el medio urbano. 

Asi al intentar clasificar lo que incluye el “trabajo no manual”, se haria 

patente lo heterogéneo de sus componentes y lo dificil de formar una idea 

cercana de aquello que caracteriza a las clases medias. Por lo que continua 

sefialando, que el trabajo no manual incluye diversos niveles de 

profesionalizacién, ingreso, origen y status. En ese sentido, la definicion de 

clase media debe incluir aquellos factores que se utilizan para delimitar a 

cualquier clase social: ocupacién, ingreso y educacién (factores 

sociodemograficos); sin olvidar la traduccién de éstos en formas singulares 

© Pierre Bourdieu, Sociologia y Cultura, pp. 14-15. 
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de apropiacién del mundo simbdlico. Siempre se mantiene una correlacion 

de indicadores objetivos, con las multiples representaciones de éstos. 

En el caso de las clases medias, el peso de la posicién 

predomina sobre el de su situacién en vista de que en ese punto 

de Ja estructura estan sometidas a doble presién e influencia de 

las clases altas y de las clases bajas. Las propiedades de 

situacion son generales y comunes a los grupos situados en los 

niveles intermedios de casi cualquier sociedad a diferencia de 

las denominadas de posicién que introducen las particularida- 

des de la estructura especifica a la que pertenecen.’ 

Dentro de las caracteristicas mas importantes de las clases medias 

esta su identidad de posicién. Como es sabido, las clases medias carecen 

generalmente de poder econédmico, sin embargo, esta carencia queda 

parcialmente substituida por su poder simbdlico preponderante sobre el 

resto de las clases sociales. No es gratuito que su desarrollo y fortaleci- 

miento permanezcan estrechamente ligados con aqueltos valores emanados 

de la modernidad, del progreso y del desarrollo. Esto no los protege; son 

susceptibles -al igual que el resto del conglomerado social- de perder sus 

conquistas de clase, particularmente en aquellos periodos prolongados de 

crisis econémica o politica. Las clases medias a diferencia del resto, cuentan 

con mayores expectativas en su posici6n, inclusive mas que de situacion, 

porque de ella depende en gran medida su capacidad de distinci6n y status. 

7 Soledad Loaeza, Clases Medias y Politica en México. La querella escolar 1959-1963, p. 

29. 
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Las clases medias en México 

Las ultimas generaciones del milagro mexicano 

En México, las clases medias se constituyen en condiciones econdémicas, 

politicas, geograficas y regionales diversas. De ahi su gran heterogeneidad. 

Los valores y aspiraciones que detentan se inscriben en una amplia gama de 

determinaciones que se patentizan en el tipo de predilecciones politicas y 

culturales. 

Hasta la década de los cincuenta, existieron basicamente sectores 

medios urbanos, sumamente tradicionales; se amalgamaban a través de la 

ideologia nacionalista. Posteriormente las clases media se diversificaron. El 

proyecto nacionalista dejé de ser convincente para algunos sectores medios. 

Los cambios dentro del Ambito de lo politico y las subsecuentes crisis 

economicas resquebrajaron el idearios de la clase media® 

El discurso de la modernidad alcanz6 a los sectores medios; la 

aplicacién del modelo american way of life se convirti en el paradigma 

hegemonico por excelencia. Pero no todos pudieron tener acceso a esto. 

Algunos se tuvieron que conformar con mirarlo de lejos y no perder la 

esperanza y la tenacidad por alcanzarlo; otros se fueron hacia el lado 

opuesto, lograron crearse un mundo referencial dentro de la cultura popular 

y, por supuesto, de lo nacional. La complejizacién ha ido creciendo y con 

ella las diferentes clases sociales. Atin continia la lucha de las clases 

medias por diferenciarse y no perder sus privilegios. 

En un tono burlén y despiadado, el socidlogo Gabriel Careaga 

compara a las clases medias con la leyenda publicitaria del “viaje ahora y 

pague después”. El confort, la apariencia, la necesidad de inmortalizar la 

estirpe a través de las fotografias, los objetos materiales que se van 

heredando de generacién en generacién, el ingreso de los hijos a la uni- 

versidad como medio para garantizar a futuro el ascenso a mejores niveles 

de vida, la adquisicién de bienes duraderos y el tener mayor tiempo ocioso 

son retomados como expresién de los valores de una parte importante de las 

8 Véase a Francisco Lopez Camara en La clase media en la era del populismo. 
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clases medias del periodo desarrollista. Para él, estas generaciones de clase 

media pensaron que podian llegar a convertirse en parte indispensable del 

sistema; sin embargo, las cosas han cambiado y las promesas se 

desvanecieron. Aunque no miente Gabriel Careaga en su tipologia de 

algunos sectores de clases medias del periodo desarrollista, si queda un sin- 

sabor, ya que éste considera a las clases medias sin personalidad politica y 

cultural propia. En ese sentido difiero, ya que las clases medias son mas que 

aspiraciones frustradas y simulacros de bienestar. 

Lo cierto es que, en la actualidad, las clases medias se debaten por la 

permanencia forzada en mantener un nivel de vida cada vez mas oneroso - 

enganchado por la cultura del crédito- y por no perder los puestos del 

sistema burocratico y econdmico, so pena de la disidencia y la 

movilizacion. 

Desde la crisis econdmica de 1982, la clase media en México ha 

transitado en la inestabilidad econédmica, producto de un desarrollo 

econdmico desequilibrado; que ha ocasionado -entre otros problemas- la 

reduccién del ingreso y el poder adquisitivo. Se han visto afectados y 

transformados drasticamente sus patrones de consumo. Esto ha producido 

que las clase medias hayan interiorizado un sentimiento de frustracion, de 

desclasamiento y desdibujamiento de su valores de identidad social. 

Recordemos que en su identidad de posicién, mas que de situacion, radica 

la constatacién de diferenciacion y status, frente a otra clases sociales. 

Esta tendencia también afecta drasticamente a los jovenes de clase 

media de los noventa. Su falta de expectativas laborales y educativas - 

producto de la contraccién econémica- son tan s6lo algunos indicadores de 

ethos juvenil. Su vision de futuro paulatinamente se ha ido empobreciendo. 

Una vez aclarado el concepto central, cabria preguntarse quiénes son en 

la actualidad los jovenes de clase media del Distrito Federal; como viven, 

cudles son sus expectativas educativas, de trabajo, de recreacidn, de ocio; y lo 

mas importante, cémo se expresan dentro de la subcultura del consumo de 

drogas y qué es lo que hace particular su predileccién por las sustancias 

alucindégenas. 
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Capitulo Il 

El origen del mito 

Los idolos habian perdido su naturaleza de dioses y 

comenzaban a vivir su segunda vida espiritual en el arte; 

las drogas magicas, a pesar de su vigencia seguian 

despreciadas y temidas, como si sobre ellas pesara 

Ja condenacion del siglo XVI 

Fernando Benitez 

LA CONCIENCIA SOCIAL 

ara dimensionar la problemética cultural de la subcultura de los 

jovenes de clase media que se vale del consumo experimental de 

hongos alucinégenos y peyote, es necesario recapitular sobre los 

proceso de sincretismo y aculturacién que han ido transformando 

tendencialmente los usos sociales de las plantas alucindégenas. 

A lo largo del desarrollo cultural, las plantas alucindgenas han jugado 

diversas funciones sociales: del ambito de !o tradicional transitaron a lo 

popular, encallando en la época actual en lo que se ha denominado 

contracultura. A través de ellas, se expresan diversos usos y costumbres 

que no son mas que distintas significaciones sociales enmarcadas en 

temporalidades distintas. Los procesos de sincretismo y aculturacién han 

generado en nuestra cultura tres conciencias sociales: la primera, la atavica 

y la terapéutica’. Las tres han proyectado distintos discursos dentro de la 

esfera de lo religioso, de la terapéutica y recientemente de lo juridico. 

' Femando Benitez, Los hongos alucindgenos, p. 14. 

? El concepto se retoma de Thomas Szasz, quien demuestra cémo el Estado, a lo largo del 

siglo XX, ha mantenido un total rechazo al consumo de cualquier sustancia psicoactiva que 
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Al remontar los procesos de sincretismo y aculturacion referentes a 

las plantas alucindgenas, se constata no sélo el impacto del proyecto de 

evangelizacion sobre las culturas mesoamericanas, sino la vigencia de 

muchos de fos presupuestos que en el pasado legitimaron la prohibicién 

social de las plantas. Tal como lo menciona Femando Tenorio Tagle, para 

el proyecto politico de Ja cristiandad “no bastaba la expropiacion material 

ya consolidada, sino que era necesario, ademas, vencer tambien en las 

conciencias e imprimirles una nueva legalidad que cancelase por siempre 

las posibilidades de resurreccién”.? 

Para entender -en el amplio sentido histérico- cémo las plantas 

alucinégenas pasaron de deidades a drogas prohibidas y, lo que es peor, a 

ser clasificadas como “agentes corruptores de conciencias”, se debe 

escarbar en la historia que no han querido desempolvar los protectores de la 

cordura y la salud publica. 

La conciencia primera 

Las culturas mesoamericanas extrajeron del reino de la naturaleza a tos 

hongos alucinégenos y el peyote para convertirlos en objetos y medios de 

veneracion; fueron plantas-deidades que no “sdlo goza[ron] de la facultad 

del habla y del libre albedrio sino que también pose[yeron] sexo y se les 

[tuvo] por hembras o machos, segin sus manifestaciones. La proyeccién de 

las condiciones humano-divinas en esas yerbas deidades [fue] total”* 

ponga en entre dicho el papel tutelar de la salud publica e individual. Véase Thomas Szasz, 

Nuestro derecho a las drogas. 

3 Femando Tenorio Tagle, El contrato social de las drogas en México. Una aproximacion 

a las imagenes que han proyectado sus discursos, p. 113. 

* Gonzalo Aguirre Beltran, Medicina y Magia. El proceso de aculturacién en la estructura 

colonial, p. 123. 
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Estas circunstancias exigierén sin complacencias la creacién de un 

lenguaje a su altura; un lenguaje sagrado, acompafiado de una liturgia 

compleja e indescifrable para la mayoria de sus seguidores. Los aluci- 

ndgenos también participaron de menesteres menos engrandecedores del 

espiritu religioso, pero no por eso menos importantes, al ser utilizados 

terapéuticamente. Aunque las culturas mesoamericanas conocieron los 

efectos psicoactivos y terapéuticos de las plantas, éstas siempre permane- 

cieron determinadas por la razén primigenia: la preponderancia de la 

divinidad como explicacién de lo humano. 

Ambos usos fueron producto de una misma conciencia colectiva, de 

un mismo saber, complementario e inseparable, que se manifestaba en 

distintos ambitos: el de las altas esferas de los gobernantes y sacerdotes, y 

el del médico agorero (ticit/). 

Por ello es necesario que el ticitl adquiera el poder de penetrar 

hasta las fuerzas mismas que rigen taltipac, por ello ingiere las 

flores sagradas, aquellas que tienen raiz como el peyotl y el 

ololiuhqui, y aun las que se arriman sin raiz como el hongo 

divino o teonanacatl.° 

Para las culturas mesoamericanas, la enfermedad era una concepcién 

religiosa “en la que aun los elementos magicos [estuvieron] rigurosamente 

jerarquizados y supeditados a la accién o el permiso de deidades”.® No 

existié separacién alguna del cuerpo y el alma, del mal y del bien, de lo 

profano y de lo sagrado. El papel que jugaron las plantas alucinogenas, por 

lo tanto, fue mas que una simple concepcién fragmentada de la naturaleza 

humana. Fue el medio y al mismo tiempo el objeto de veneracién. 

5 Fernando Tenorio Tagle, El contrato social de las drogas en México. Una aproximacion 

a las imagenes que han proyectado sus discursos, pp. 89-90. 

6 . ‘ eae - ey se 
Carlos Viesca, “De la medicina indigena a la medicina tradicional”, en México indigena. 

p.3. 
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La conciencia atavica 

La conciencia atavica descans6 en la base ideolégica del proyecto de la 

cristiandad; proyecto que se ilevé a cabo a través de la condena religiosa y 

la prohibicién de practicas que ponian en peligro la encomienda de la fe y 

la razon.’ El discurso politico y social del que echaron mano los nuevos 

colonizadores utilizaba 1a descalificacion como herramienta para 

neutralizar al enemigo y la persecucién como forma de convencimiento. 

7 En 1620, el Santo Tribunal de la Inquisicién hizo publico el edicto que prohibia el uso de 

la deidad trinitaria del peyote (peyote, venado, maiz). Otro edicto posterior se publicé en 

1753. Este fue dirigido a la poblacion indigena y mestiza que seguia utilizando en sus 

practicas terapéuticas 0 mistico-religiosas el peyote y otro tipo de plantas medicinales, 

muchas de ellas alucinégenas. El edicto “prohibia usar en las curaciones, el peyote, el 

pipilzintli [hoja de la pastora], el ololiuhqui [semillas de la virgen] y otras yerba o 

animales...” Maria Teresa Sepulveda, Magia, brujeria y supersticiones en México, p. 114. 

Hay importantes registros en el archivo de la Santa Inquisicién sobre procesos 

realizados a individuos de origen africano, mestizos y en menor medida indigenas por et 

hecho de utilizar el peyote y otras plantas curativas. Gonzalo Aguirre Beltran recoge del 

archivo del Santo Oficio 58 procesos, que se realizaron durante el ejercicio del tribunal, a 

inculpados por consumir peyote. Esto le permite delinear el area cultural de influencia que 

abarcaba el consumo de peyote durante la Colonia. Los estados mencionados son: Nuevo 

México, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, 

Aguascalientes, San Luis Potosi, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 

Estado de México, Morelos, Distrito Federal, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, la mayoria 

de los casos detectados se concentran en Zacatecas (11), Michoacan (8), Guanajuato (7), 

Ciudad de México (7), Puebla (3), Guerrero e Hidalgo (2). En los estados_restantes, sdlo 

se registré un caso respectivamente. De acuerdo al mapa cultural que establece el autor, el 

consumo del peyote contaba con gran aceptacién en diversos grupos indigenas del 

altiplano. Probablemente el culto de la planta-deidad se integraba a otro tipo de practicas 

terapéuticas o mistico-religiosas distintas a las que les conferia la cultura Huichol, cultura 

enteogénica por excelencia. Esta distribucién geografica refiere también a un proceso de 

aculturacién que se mantuvo constante, mucho antes de la dominacién espafiola. Una vez 

consumada e instalada las instituciones religiosas cristianas, el proceso de aculturacién no 

se da en términos de intercambio, sino de subordinacién. Ahora el intercambio se 

substituye por una conciencia atavica, heredada de la cultura occidental. 
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Asi el prejuicio de los conquistadores hacia los indigenas se mantuvo 

constante a los largo de todo el periodo colonial. 

No sélo se ordené la destruccién de las culturas e imagenes de 

los dioses primeros, sino también los actos, las voces o los 

movimientos que pudiesen evidenciar un servicio a los 

“demonios”, como fueron llamados esos mismos dioses 

originarios.® 

La condena que recayé sobre las practicas mistico-religiosas 

indigenas tiene grandes similitudes con las persecuciones de los ritos 

paganos en la Europa medieval. Ambas respondieron -en muchos sentidos- 

al temor que produce alternar con practicas sociales y religiosas que ponen 

en peligro la hegemonia de la clase dominante. Ya para el siglo XVI era un 

hecho la prohibicién de algunas practicas curativas con plantas 

alucinégenas, pero sobre todo la veneracién de los antiguos dioses. Los 

colonizadores, por lo tanto, no tardaron en tejer alrededor de las practicas 

indigenas un complejo mitico que permeé la estructura social colonial y, 

que en muchos aspectos, permanece vigente: el enraizado sentido de 

superioridad y paternalismo frente a las culturas indigenas. 

El siglo XVI es el periodo cuando se funda una nueva concepcién 

social y religiosa en Ja vida indigena. La cosmovisi6n mesoamericana 

acerca del origen del hombre y de las fuerzas sobrenaturales, de la muerte o 

la enfermedad, quedara soterrada bajo los dogmas de fe cristiana. Cualquier 

actividad religiosa o terapéutica quedar bajo estricta vigilancia de la nueva 

clase gobernante, siendo ésta quien asigne nuevos nombres y significados a 

las practicas religiosas. Por lo que el mundo protector que habia cobijado a 

las plantas-deidad dejé de existir para imponerse sobre ellas una nueva 

concepcién de to religioso y terapéutico, de los calendarios y de las 

enfermedades. Era natural que las plantas fueran recluidas a la 

5 Fernando Tenorio Tagle, El! contrato social de las drogas en México. Una aproximacion 

alas imagenes que han proyectado sus discursos, p. 113. 
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clandestinidad ya que los efectos sobre los hombres era del todo 

sobrenatural. 

Asi pues los espafioles rescatan las antiguas culturas y al 

mismo tiempo la proscribe sin misericordia y condenan en su 

masa a la destruccion {dolos, templos, cddices, drogas magicas, 

porque todo estaba asociado al demonio y todo pertenecia a ese 

mundo de tinieblas que era necesario aniquilar para crear sobre 

sus ruinas el mundo de la luz de 1a pureza y de verdad propia 

de los conquistadores.” 

Bajo un terreno sumamente convulsionado por los antagonismos 

cutturales, la instauracién de !a violencia como forma de reconversion y la 

busqueda del dominio religioso comenzo un periodo de obscuridad para las 

plantas-deidad. El sincretismo religioso y la aculturacion obligaron al 

mundo enteogénico a trasladarse al mundo de la clandestinidad. Fernando 

Benitez sefiala en Los hongos alucinégenos que las drogas maravillosas, 

junto con otras deidades, comenzaron a vivir una segunda vida espiritual en 

la clandestinidad y el sincretismo. Sélo en aquellas comunidades alejadas 

del arbitraje cristiano, continuaron con los ritos originarios, pero en su 

mayoria vivieron la recomposicién de sus tradiciones.'° 

Otro de los ambitos donde segregaron fuertemente las costumbres 

indigenas fue e! terapéutico. Los conquistadores traian consigo los cambios 

seculares de] renacimiento. “La medicina que los conquistadores 

° Femando Benitez, Los hongos alucindgenos, p. 13. 

'° Uno de los mejores ejemplos de resistencia cultural lo registra la cultura Huichol. Hasta 

la década de los sesenta, los ritos mistico-religiosos del peyote se encontraban casi intactos 

de cualquier signo de sincretismo religioso 0 de aculturacién. Sin embargo, el estado de 

relativa autonomia frente a la cultura dominante se altera en el momento en que el 

consumo se diversifica a otros sectores sociales de la poblacién. Véase “EI mito como 

historia: el ciclo del peyote y la datura entre los huicholes”, en El peyote y los huicholes, 

Salomon Hahmad Sittén, Otto Klineberg, Peter T. Furst, y Barbara G. Myerhoff. 
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introdujeron al pais venia sobrecargada por la profunda religiosidad del 

medievo; pero su orientacion basica era racionalista: limitaba su campo de 

accion a la !lamada esfera de lo natural, al mundo de la realidad objetiva y 

dejaba, a la clerencia, el trato con lo preternatural, el mundo de la realidad 

subjetiva.” "' para ellos, los males fisico y mentales debian de explicarse a 

partir de relaciones causales; existia una causa que los producia y por lo 

tanto una soluci6n racional para curarlos. No asi para los indigenas. Como 

bien lo menciona Gonzalo Aguirre Beltran, la terapéutica indigena distaba 

de ser un mero conjunto de saberes y habilidades encaminados a resolver 

unilateralmente las causas de las enfermedades cualquiera que éstas fueran. 

La terapéutica indigena era un complejo conjunto de conocimientos y 

practicas ritualizadas, que se basaban en la relacién indisoluble de lo 

sobrenatural y de lo terrenal. Para la cultura indigena, la enfermedad 0 la 

angustia se asumian como consecuencia directa de la desavenencia del 

hombre con las fuerzas sobrenaturales. Los efectos podian evidenciarse a 

través del cuerpo o de alguna otra forma, pero el procedimiento para 

resolver la enfermedad 0 la angustia, invariablemente, partia de la conexion 

del padecimiento y lo sobrenatural. 

A pesar de esta fuerte confrontacién dentro del ambito de Io religioso 

y terapéutico, los indigenas continuaron fuertemente arraigados a sus 

tradiciones. Los dafios eran evidentes; la instauracién del nuevo orden de 

dominacién espiritual y politico habia iniciado los procesos de 

fragmentacién y exterminio de las tradiciones indigenas. Ahora habia 

nuevos duefios de casi todas las riquezas materiales, pero no asi de la vida 

religiosa. Las plantas-deidades permanecieron en la memoria de las 

culturas indigenas, pero nunca con la fuerza ni con libertad de antes de la 

conquista. Al igual que otras expresiones de la vida indigena, las 

tradiciones se adecuaron a las circunstancias que imponia la dominacion 

espafiola; pasaron por un proceso lento y apenas perceptible de cambio 

dentro de la voragine de la conquista. La trasmisién de las costumbres 

  

"! Gonzalo Aguirre Beltran, Medicina y magia. El proceso de aculturacién en la estructura 

Colonial, p. 255. 
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comenz6 a ser més dificil. Sin embargo, en corto plazo se restablecieron los 

mecanismos sociales necesarios para la reproduccin de la vida espiritual y 

material indigena. Gran parte de esta labor de conservacion y trasmision de 

los ritos se debe al papel social que jugé el médico agorero, quien durante y 

después de la colonia conservé los conocimientos terapéuticos y los 

trasmitié de generacién en generacion a través de la ensefianza escrupulosa 

del oficio. El logré mantener en la memoria indigena la benevolencia de las 

proscritas deidades. 

La embriaguez divina 

Por muchas centurias resulto del todo comin que los efectos psicoactivos 

de las plantas alucindgenas fueran definidos como una especie de 

embriaguez (embriaguez relacionada como los efectos de bebidas 

fermentadas). Es quizé una de las primeras explicaciones que construyen 

los evangelizadores para explicar los efectos psicosomaticos de las plantas 

alucindgenas. 

Las primeras cosas que se comian en el convierte eran unos 

honguillos negros que ellos ilaman nanacatl, (que) emborra- 

chan y hacen ver visones, y alin provocan a lujuria; estos 

comian antes de amanecer, y también bebian cacao antes de 

amanecer; aquellos honguillos (los) comian con miel, y cuando 

ya se comenzaban a calentar con ellos, comenzaban a bailar, y 

algunos cantaban y algunos lloraban, porque ya estaban 

borrachos con los honguillos.' 

Sin embargo, para los indigenas, el estado de éxtasis podia relacio- 

narse ciertamente como un estado de embriaguez, pero una embriaguez sui 

generis. La embriaguez divina era superior a cualquier estado de alteracion 

2 Bernardino de Sahagiin, Historia general de las cosas de nueva Espaiia, Tomo III, p.40. 
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inducida y en esencia no buscaba el placer terrenal. En ese sentido, no hay 

nada mis alejado de la realidad que relacionar la embriaguez alucinégena 

con la etilica. Sin embargo, este simil hizo que los estados de conciencia 

provocados por las plantas alucindgenas, en muchas ocasiones, fueron 

objeto de estereotipos ligados a los problemas ocasionados por el 

alcoholismo. La holgazaneria, la evasion y la debilidad psiquica eran 

adjetivos recurrentes para calificar sus efectos. Para los conquistadores, la 

embriaguez enteogénica resulté inc6moda y desconocida.'* Para jos 

evangelisadores, el consumo de plantas alucindgenas causaba en los 

originarios “locura momentanea”, “pérdida de control” e “hilaridad”; los 

mantenia algin tiempo fuera de la realidad y poseidos por fuerzas 

sobrenaturales, diabdlicas; los incapacitaba para realizar cualquier tarea 

productiva, ya que estaban inmersos en un estado psicologico nunca antes 

registrado: el extatico. Y eso no era un comportamiento comun en la gente 

de razon. Habia que reprimirlo en consecuencia. El rechazo a la 

embriaguez alucindgena permanecié més por el desconocimiento que se 

tuvo de ella, que por su repercusiones sociales reales. 

A finales del siglo XEX, existe un rechazo tangente a la embriaguez, 

que es “vista como una forma de evasion que esclaviza al hombre y 

degenera los principios morales esenciales de la humanidad: la conciencia, 

la raz6n y el trabajo”."* Es justo decir, que la critica proviene de manera 

vertical de los sectores medios y altos, quienes mas que nunca deseaban 

'3B Gordon Wasson sefiala que en la cultura Nahuatl existian dos tipo de embriaguez: 

“gna divina producida por los entegénicos superiores (semillas de Ja virgen (ololiuhqui), 

hongos alucindgenos) y otra alcohdlica causada por el pulque y otros brebajes semejantes”. 

Generalmente Jas castas superiores no acostumbraban mezclar su consumo. En culturas 

como la chichimecas no gozaban del cardcter reverencia que les otorgaban sus vecinos del 

altiplano. R. Gordon Wasson, El Hongo maravilloso. Teonana‘catl, Micolatria en 

Mesoameérica, p. 133. 

'4 Ricardo Pérez Monfort en “El venero faradisiaco o el olor a tortilla tostada. Fragmentos 

de la historia de las drogas en México 1870-1930”, en Las adicciones en México. Hacia un 

enfoque multidisciplinario, p. 38. 
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acabar con cualquier signo que fuera incompatible con la modernidad. 

Resultan antagdnicos los principios de la cultura popular e indigena para el 

nuevo proyecto de naci6n. 

De conjuros y pocimas: nuevos usos 

sociales de las plantas alucinégenas 

Como parte de los procesos de aculturacién, durante la Colonia se presentd 

el mayor auge popular de las plantas alucinogenas. Se sumaron nuevos 

grupos sociales -como las castas- a las practicas terapéuticas originarias. 

Surgié una fuerte empatia entre los usos de los indigenas y las 

concepciones mistico-religiosas de los esclavos negros. También fueron 

utilizadas por mestizos y, en menor medida, por criollos y espafioles. 

Los expedientes inquisitoriales descubren la poderosa fuerza 

de penetracion de la cultura indigena en muy diversos campos 

de la medicina, pero uno solo, el de las drogas alucindgenas, 

sera suficiente para relevar el intenso schock de las ideas y 

practicas nativas produjeron en la cultura dominante."° 

Para la medicina europea, la medicina indigena se convirtio, en 

relacion inversa al dominio politico espafiol, en un poderoso agente de 

aculturacion. La conciencia primera sobre las plantas alucinégenas se 

transformé. “En la época Colonial el uso de las plantas alucindgenas perdid 

su caracter sagrado y esotérico, llegaron a un nivel popular en donde 

también perdieron su nombre y en ocasiones su modo de empleo: peyote, 

teonanacatl, puyomantli, ololiuhqui e iztafiate favorecian la adivinacion 

amorosa y desempefiaban el papel de afrodisfacos”.'® Los usos terapéuticos 

'S Gonzalo Aguirre Beltran, Medicina y magia. El proceso de aculturacion en la estructura 

colonial, p. 266. 

16 Maria Teresa Sepilveda, Magia, brujeria y supersticiones en México, p. 113. 
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y la magia erdética gozd de una gran difusién (basicamente se concentraba 

en la aplicacién de rituales paganos: sortilegios para atraer el amor mal 

correspondido, para retenerlo o rechazarlo, para obtener fortuna y buena 

suerte). Su utilizacién estaba estrechamente ligada con el creciente 

desarrollo de la magia y la brujeria, gran parte heredada de las culturas 

europea y africana. Dentro la cultura popular las plantas alucindgenas son 

el medio para alcanzar un fin, tienen un sentido utilitario. 

EL ESTADO TERAPEUTICO 

México positivista 

Durante el siglo XVI, el rechazo hacia las tradiciones con plantas 

alucinégenas se fundamentaba en su alto contenido pagano; en el siglo 

XIX, se apoyo en el argumento de que era supercheria y producto del 

atraso cultural de aquellos grupos que seguian utilizandolas. Es decir, 

prevalecié desde 1a critica el discurso terapéutico sobre el estrictamente 

religioso. 

En el siglo XIX, ef pais vivid uno de los periodos de mayor 

inestabilidad politica y, al mismo tiempo, de cambios ¢ innovaciones 

dentro de las ciencias y el pensamiento social. Los adelantos en la ciencias 

exactas, la filosofia y la teoria politica no tardaron en ser importados a la 

joven nacién mexicana. Dentro de la ciencias médicas, la idea diabdlica y 

sobrenatural de las plantas alucinégenas fue substituida por una nueva 

explicacién basada en “la voz de la ciencia con su observacién, su 

verificabilidad, su empirismo, su positivismo. Las plantas, en consecuen- 

cia, de ser divinas y luego calificadas de diabdlicas, Ilegan a ser calificadas 

como drogas. Se les atribuye ciertas propiedades quimicas, aunque lo 

paraddjico es que el campo que les da ese sentido sigue siendo, como en la 

conciencia originaria, el de la terapéutica.”"” Sin embargo, la asimilacién 

'7 Femando Tenorio Tagle, El contrato social de las drogas en México. Una aproximacion 

de las imagenes que han proyectado sus discursos, p. 145. 
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de esta ola de cambios no fue horizontal, ni del todo homogénea. El pais 

estaba conformado por diversas culturas y, sobre todo, grandes 

desigualdades sociales y econémicas que hacian més dificil la asimilacion 

de las ideas de cambio. 

Durante este periodo la critica se reorienté basicamente a los sectores 

populares. La terapéutica indigena quedo excluida temporaimente de la 

polémica central. Los grupos hegemdénicos de la época no dejaron de 

sefialar y recriminarle a los sectores populares 1a inconveniencia de sus 

costumbres relacionadas con e] consumo de bebidas embriagantes o 

sustancias alucinégenas, que por demas consideraban poco civilizadas y 

dafiinas para la salud publica. En algunos casos intentaron que se legislara 

al respecto, sobre todo que se prohibiera el consumo de sustancias como la 

mariguana o el pulque. Existen algunos antecedentes que sefialan que 

también se intent regular la utilizacién de sustancias como el toloache, el 

iztafiate, el peyote, los codos de fraile o los hongos alucindgenos, pero sin 

el impacto de la mariguana 0 el pulque."® 

Multiples intentos secularizadores enriquecieron las formas de 

pensar, interpretar y normar la naciente consolidacién social 

mexicana. En esos intentos se entrelazé el rechazo moral a la 

embriaguez y por lo tanto, también se incluyé el consumo de 

enervantes vegetales y quimicos capaces de alterar las 

conciencias individuales. Aunque esas substancias no fueron 

parte de sus principales preocupaciones.'” 

La terapéutica durante este periodo fue menos atacada. Es cierto, los 

problemas estructurales de la nueva reptblica permitieron la continuidad de 

18 4 . , + ot, oe se 
Véase a Maria Teresa Sepulveda, Magia, brujeria y supersticiones en México. 

'9 Ricardo Pérez Monfort, “El venero “faradisiaco” o el olor a tortilla tostada. Fragmentos 

de la historia de las “drogas” en México “1870-1930”, en Las adicciones en Mexico. 

Hacia un enfoque multidisciplinario, p. 38. 
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las tradiciones terapéuticas que inclufan gran variedad de plantas 

alucindgenas (no hay que olvidar que alin después de la Colonia permanece 

el papel del médico agorero como Unico recurso para la atencion de las 

enfermedades de una poblacién importante del pais), lo cual no indica que 

no permaneciera el rechazo social de algunos sectores de la sociedad. Las 

convulsiones politicas y sociales hicieron imposible crear un sistema 

juridico y de salud que tratara sobre el tema. Existié cierta permisibilidad 

para las comunidades indigenas y los sectores populares -que nunca legé a 

ser explicita- y sdlo con fines terapéuticos. En los casos en que se llegé a 

comprobar el uso de plantas alucinégenas para fines no terapéuticos, se 

condenaba socialmente, aunque sin llegar a una penalizacién. El bajo costo 

y su accesibilidad hicieron que su distribucién fuera natural dentro de las 

tramas de comercializacion popular. La medicina indigena continud siendo 

la nica opcién para una mayoria de la poblacién. 

Finalmente el nuevo orden hegeménico emprendio -sin importar el 

precio- su labor civilizatoria. Cualquier costumbre, rasgo 0 cultura que no 

se adecuaron a los principios basicos de 1a modemidad, fueron definidos 

como expresiones retardatarias, arcaicas, nocivas del viejo orden y por 

supuesto candidatas a ser ejecutadas en pro de una nacion modema. Bajo 

estas circunstancias no extrafia la conciencia social que suplanté a la 

conciencia primera. 

La conciencia terapéutica 

En la actualidad Ja conciencia terapéutica prohibe el consumo experimental 

con alucinégenos, entre otras razones, por la politica internacional 

prohibicionista y moralizante que busca impedir la difusién y diversifica- 

cién del consumo de cualquier droga fuera de las socialmente aprobadas. 

Pero también por esta larga tradicién que se funda desde el siglo XVI. Al 

igual que en el periodo colonial, prevalece una idea deformada de las 

practicas sociales que son producto del consumo de plantas alucinégenas. 
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La politica prohibicionista en nuestro contexto sociocultural tiene 

fuerte referencias del pensamiento colonial. A decir verdad, sdlo se ha 

hecho explicita una tendencia que habia permanecido latente: el rechazo a 

todo lo que atente contra la estabilidad del poder hegeménico. Se impone el 

autoritarismo frente a lo desconocido. Cuando se desconoce, generalmente 

se reproducen comportamientos que se basan en prejuicios. La naturaleza 

humana responde a lo desconocido de forma agresiva, excluyente. Asi 

actuaron aquéllos que, ajenos a los hongos alucinégenos y el peyote, los 

identificaron como agentes diabdlicos que amenazaban el proyecto de la 

cristiandad. Asi también nuestra sociedad rechaza sistematicamente 

cualquier comportamiento que venga del consumo experimental de 

cualquier sustancias psicoactiva. Infinidad de historiadores y antropologos 

ilustran sobre esta constante histérica que, en determinados momentos y 

circunstancias, se recrudece el rechazo a las practicas culturales que 

utilizan sustancias psicoactivas como medio de exploracién cognocente o 

espiritual. Este comportamiento no ha sido exclusivo de la cultura 

mexicana. Tal como lo sefiala R. Gordon Wasson -refiriéndose al rechaz6 

de los hongos alucinégenos por Ja cultura occidental, pero que se adecua 

perfectamente al rechazo generalizado sobre cualquier sustancia 

alucinégena- en la cultura occidental permanece una micofobia latente y 

fuertemente arraigada “que se remonta a un momento de la prehistoria en 

que el culto a diversas especies de hongos enteogénicos fue suplantada por 

otros objetos de devocién religiosa y finalmente por la religion cristiana”.”” 

A partir del siglo XVI, se entablé la lucha por la hegemonia de las 

divinidades. Finalmente, tal como nos lo confirma la historia, la 

cosmovisién indigena no fue la ganadora. Se dio un paso a una nueva 

transformacién de las plantas-deidad. Ya no pertenecieron a la clandes- 

tinidad y el mundo indigena, pero son perseguidas por autoridades del 

orden y la cordura social. 

20 . . . . se 
R. Gordon Wasson, £/ hongo maravilloso teanana ‘catl. Micolatria en Mesoamerica, p. 

15. 

38



  

Capitulo III 

LA CONTRACULTURA Y EL CAMBIO CULTURAL 

Y un dia mandamos todo al carajo, no por Marx 

sino por Reich... que divertida era la fiesta, las calles 

hechas nuestras, e! carnaval, la hermandad entre 

desconocidos, la siempre ajena ciudad ahora apropiada, 

la seguridad y la proteccién calida proporcionada por la 

solidaridad que nos envolvia.' 

Luis Gonzalez de Alba 

LA CONTRACULTURA Y LA DIFUSION 

DE LAS DROGAS ALUCINOGENAS 

a filosofia contracultural no pertenece exclusivamente a los 

movimientos juveniles; es en todo caso a constante histérica que 

impulsa el cambio cultural, para renovar aquellas parcelas de la 

cultura que se han visto sometidas a la inmovilidad. Las expresiones 

contraculturales o de cultura marginal” -término con mayor aceptacién en 

la sociologia- provienen de un sector opositor a la cultura hegemonica. De 

acuerdo con Luis Antonio de Villena, la contracultura enfrenta “al sistema 

establecido y [a] los valores sociales dominantes en ese mundo; en una 

palabra {enfrenta a] la norma entendida como incuestionable 0 

inamovible”. De manera general, las expresiones contraculturales tienden a 

' Luis Gonzilez de Alba, “La fiesta y Ja tragedia”, en Nexos, Septiembre/1993, México, p. 27. 

2 Para Antonio Gramsci, las clases hegemsnicas sustentan su dominio a través de la 

orientacion ideolégica y material de las clases subaltemas. Asimismo, no siempre las clases 

subalternas responden a los lineamientos establecidos; éstas crean sus propias alternativas 

de desarrollo cultural aunque sin dejar de estar permanentemente referidas, de una u otra 

manera, a la cultura hegemdnica. 
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la innovacién, al cambio, a la substitucién de lo anterior, y no necesa- 

riamente son el producto de la participacion de una mayoria disidente. 

La contracultura de la década de los sesenta tiene su origen en la 

“tradicion underground universalista, antiautoritaria, comunal, libertaria y 

descentralizante”.’ Emerge para una multitud sedienta de humanismo, 

como promesa de cambio. Se hace “énfasis en 1a musica rock, las drogas 

psicodélicas, las comunas y la filosofia oriental y hermética”.* Hizo 

proselitismo con la idea de fa transformacion del hombre a través de la 

experimentacién con drogas; dentro de las cuales se incluy6 las alucind- 

genas.” Asi los movimiento contraculturales de los sesenta retaron a toda 

costumbre, norma o ley tendiente a prohibir el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

En ese entonces, se rompié el curso “estable” de las relaciones entre 

jovenes y Estado; se establecié una relacién tirante, a veces conciliadora, 

otras francamente violenta, que termind por estigmatizar la cultura juvenil. 

Los jévenes enarbolaron una serie de contravalores que expresaban su 

deseo por romper con el sistema politico imperante; mantuvieron su 

negativa de participacién en espacios institucionales; crearon un mundo 

con nuevos valores y actitudes que trataban de cuestionar la concepcion 

tradicional de la familia, el trabajo, la educacién, en general al sistema 

capitalista. El pensamiento contracultural dentro del arte, la religion y la 

ciencia represent la posibilidad de reconocer otras formas distintas de 

3 Luis Racionero, Filosofia del underground, pp. 11-12. 

* Ibid. p. 12. 

5 Todavia a finales de los cincuenta, los alucinégenos naturales eran utilizados 

exclusivamente por las comunidades indigenas. Para finales de los sesenta contaban con 

gran popularidad en una multitud de jovenes, intelectuales, cientificos y artistas. Todo esto 

alteré irremediablemente la armonia y estabilidad de los ritos milenarios que celosamente 

habian estado resguardados por el mundo indigena. Alvaro Estrada. Huautla en tiempo de 

hippies. 
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pensar y actuar, de crear y conocer la realidad; reconocié en las sustancias 

alucindgenas la posibilidad de aprehender al mundo de lo sobrenatural. 

El éxito de Ja contracultura no es sdlo que muchas personas 

hayan decidido vivir en comunas, dejarse las melenas hisurtas, 

practicar unas relaciones sexuales mas espontaéneas y promis- 

cuas, ser pacifistas, hacerse adictos a las drogas alucindégenas, 

comulgar con sectas de inspiracién oriental y sumirse en los 

ritos electrénicos de la musica rock. Los practicantes en 

exclusiva de todos esos ritos son una minoria y seguiran 

siéndolo. El éxito real consiste en la aceptacién social de esos 

nuevos fendmenos, su asimilacién por un publico mas amplio 

que el de los jévenes, incluso de comercializacién y su 

trivializacion.° 

La contracultura encontré eco en otras latitudes. Se desplaz6 a 

distintas regiones del mundo en donde a diferencia de Estados Unidos, se 

expresaban fuertes contradicciones econdmicas y culturales. La contracul- 

tura no es como mucho tiempo se pensd, exclusiva de sociedades altamente 

desarrolladas. Cualquier sociedad esta expuesta a la aparicién de una 

contracultura como fuerza motriz de cambio cultural. 

La década de los sesenta es una periodo trascendental en la 

humanidad; en ella se da la revolucién cultural mds importante del siglo 

XX, que es producto de las movilizaciones politicas y culturales encabe- 

zadas por la juventud. Como parte de este proceso de cambios, el impacto 

en la relaciones con las instancias de poder también son transformadas. Se 

producen cambios del status social y politico frente al Estado. Los jovenes 

son expulsados de su paraiso infantil y dependiente, para ser colocados por 

un imaginario social que los poscribe del derecho a disentir y crear sus 

propias formas de reproduccién politica y cultural. De ser objeto del 

esmerado cuidado -en tanto promesa del futuro- se convierten en sujetos 

  

® Amado de Miguel, Los narcisos, pp. 61-62. 
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amenazantes de la continuidad de la relaciones sociales, culturales y 

politicas. En esa medida, este periodo es punto de referencia para explicar 

los fenémenos juveniles que de una u otra manera estén inmersos dentro de 

este proceso de cambio y transformacién 

LOS MOVIMIENTOS CONTRACULTURALES 

DE LOS CINCUENTA Y SESENTA 

{Por qué es pertinente estudiar los movimientos contraculturales de las 

décadas de los cincuenta y sesenta para entender el fendmeno del consumo 

masivo de plantas alucinégenas? Por la razén que en ellos se sustenta los 

principios fundantes de la ideologia que defiende el uso experimental con 

sustancias psicoactivas. Ellos crearon los arquetipos culturales que 

dominaron por mas de tres décadas el espacio imaginario del discurso 

contracultural. Y aunque éste ha dejado de ser dominante en los noventa, 

aun siguen vigentes algunos puntos iniciales: la exclusién como forma de 

protesta y el consumo de sustancias psicoactivas como forma de adquirir 

conocimiento y placer. 

La cultura del american way of life conservé durante la década de los 

cincuenta -casi de manera exclusiva- el ideario de las clases medias; para la 

década siguiente, el idilio mostraba ya sus primeras fracturas que no 

tardarian en romperse, alterando asi el curso “estable” entre las clases 

medias y el sistema estadounidense. Esta situacion de “estabilidad” habia 

logrado imponer al nivel mundial los valores morales y politicos del 

sistema capitalista.’ 

Sin embargo, esa sociedad, con los indices mas altos de desarrollo y 

crecimiento sera quien dé rostro e identidad a los movimientos 

7En México es ejemplificador este dominio. La asimilacién y reproduccién del modelo 

norteamericano en el cine y la musica juvenil o de su contraparte en la cultura universitaria 

de la época nos hace remembrar una época idilica de la juventud de clase media Carlos 

Monsivais, Amor perdido, pp. 238-240. 
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contraculturales mds importantes en la década de los cincuenta y sesenta. 

Los sectores juveniles rechazaron sorpresivamente los principios del 

bienestar, del consumo, del statu quo. En oposicién, ellos crearon su utopia 

de amor y paz, mantuvieron el rechazo a todo lo material, cuestionaron el 

tipo de relaciones de explotacién y los valores de competitividad. Diversos 

sectores de la sociedad -mayoritariamente jovenes universitarios y artistas- 

expresaron su desacuerdo. El consumo exacerbado sdlo reflejaba la 

deshonrosa fantasia de substituir la insatisfaccién personal por una ldgica 

desmedida en la adquisicién de bienes materiales. Para ellos, el sistema se 

venia construyendo bajo preceptos inhumanos y coercitivos; era la 

representacién fehaciente de! fracaso del alto desarrollo capitalista ya que 

no habia logrado construir un mundo mejor y més equitativo para la 

humanidad. 

Que ironia, Estados Unidos y Europa vivian tiempos de prosperidad 

y crecimiento acelerado. Las condiciones econdmica de la juventud eran 

inmejorables, pero aun a si, fueron insuficientes. 

He considerado importante citar brevemente las caracteristicas de dos 

de las manifestaciones juveniles estadounidenses mas importantes en 

relacién al consumo de drogas: la Generacién Beat y el Movimiento Hippi. 

Ambos son centrales para entender Ia insercion de los hongos alucinégenos 

y el peyote en la subcultura del consumo de drogas ilicitas. Los primero 

experimentaron de forma individual, aislada, pero aun asi dejaron 

testimonios importantes a través de sus obras (Allen Ginsber, Jack 

Kerouac, William S. Burroughs, Anne Waldamnn). En el caso de los 

segundos, ellos si conformaron toda una ideologia al rededor de las plantas 

alucinogenas. Finalmente ambos expresaron su rechazo frontal al orden 

establecido y se convirtieron, en el transcurrir de los afios, en algo mas que 

una expresion temporal; en todo caso, una tendencia. 
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Generacion Beat 

En el recuento histérico sobre el consumo de drogas, la Generacién Beat 

ocupa un lugar importante. Ya que es de los principales movimientos 

culturales que reivindican el consumo de sustancias psicoactivas. Esta 

generacion, en sus origenes, se asentd en el barrio de North Beach, San 

Francisco, Estados Unidos. Beat tiene que ver con ritmo, con el jazz y con 

la mistica. 

Entre los mejores exponentes de la generacion Beat, se encuentran 

importantes exploradores de los alucinégenos mexicanos. En esa época 

conocieron los secretos de peyote a través de viajes intermitentes al México 

inaccesible para !os turistas que viajan en primera clase. Al respecto narra 

Allen Ginsberg “empezando en los cincuenta con peyote... en 1945 con la 

mariguana... En ese pequefio grupo de escritores [lo] ingerimos como una 

herramienta educacién. Somos la version de] viejo movimiento bohemio 

que encontramos en México, Kerouac y yo en los cincuenta conocimiento 

mucha gente en el Zocalo, viejos poetas y pintores algunos homosexuales 

con los mismos valores”.® 

La Generacién Beat, fue una de las primeras expresiones juveniles 

que buscaron abiertamente no sdlo la experimentacién placentera con 

drogas, sino la reivindicacién de su consumo como altemativa de vida. 

Principalmente, los beatniks estuvieron conformados por jovenes escritores 

y artistas interesados en encontrar un nuevo lenguaje estético en el arte. Su 

busqueda encontré eco en las filosofias orientales y en el consumo de todo 

tipo de sustancias psicoactivas. Al igual que las drogas, las filosofias 

orientales representaron otra forma de explicar la trascendencia de la mente 

humana, otra cosmovisién de la vida y la muerte distinta a la occidental. Su 

obra literaria expresa, tanto en fondo y forma, el contacto del escritor con el 

  

5 1 uis De la Pefia Martinez, “Angeles Beat”. La Jornada Semanal. Nueva época, nim. 

169, 6/septiembre/1992, México. pp. 5-6. 
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mundo de las sustancias psicoactivas.” Al respecto Allen Ginsber comenta 

en una entrevista que fue realizada por Alvino Alvarez y Jorge Malpica: 

A la mitad de los cuarenta habia una revolucién espiritual en 

Estados Unidos, con gente que tenia experiencias visionarias. 

Algunas de ellas provocadas por el consumo del peyote, 0 por 

la literatura, experiencias religiosas, ecolégicas, ordinarias y 

por propensién natural... que difiere de !a mente nacionalista.'° 

Su critica social se sustenté en Ja accién voluntariosa del 

rompimiento con todos las formas convencionales de las clases medias 

norteamericanas. Lo informal, la libertad caprichosa e irreverente y la 

prolongacién de la bohemia fueron algunas de sus consignas. Asumieron 

sus vidas como un viaje en tren donde ja idea de estaciones y descensos no 

existia, sdlo el rapido y fugaz trayecto. La busqueda de experiencias 

trascendentales con drogas fue el claro ejemplo de lo que para ellos 

significaba 1a vivencia inmediata del placer. 

Los beatniks unieron el cuestionamiento de la literatura con la 

inconformidad social. Fueron dos lineas de accién que constantemente se 

entrecruzaron, llegando a formar una sola. Irénicamente, estas lineas de 

accion se convirtieron en su principal obstaculo. No lograron demarcar los 

limites entre su necesidad de innovacién artistica y su critica social. 

° Dentro de la literatura, buscaron formas no académicas, no acartonadas. Su poesia 

experimenté con estilos orientados a fa renovacién del ritmo; urgé en la palabra libre y la 

improvisacién de una escritura que se semeja a la oral. Ellos se identificaron con la obra de 

Whitman; quien poco tiempo después se convirtié en la matriz de su pensamiento. En su 

escritura creen haber encontrado el eco de esa poesia de muptura, que se ubica “entre oral, 

mistica y de protesta. Una nueva conciencia poética, como signo inicial de una nueva 

conciencia social”. Luis de Villena, La revolucion cultural. p.16. 

"0 tus De Ja Pefia Martinez, “Angeles Beat”. La Jornada Semanal. Nueva época, nim. 

169, 6/septiembre/1992, México. p. 6. 
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Finalmente, la fuerza de innovacién de la Generacién Beat quedo atrapada 

por sus propios principios. La experiencia con drogas los condujo al fondo 

de la desesperacién; la droga ya no era el medio para alcanzar la 

trascendencia psiquica, sino una pesada cadena que los ataba a la adiccion. 

Dentro del Ambito literario, los beatniks no lograron concretar sus 

propuestas estéticas. “La novela ca[y6] en la repeticién y la poesia en 

panfleto”.!! Sus propuestas dentro de la poesia y la novela no adquieren 

consistencia. Muchos de los trabajos que realizaron, tan sdlo quedaron 

como esbozos, sin adquirir una forma precisa y consistente. En este 

sentido, los beatniks se convirtié “mas en un estilo, un modo de ser, que en 

una literatura”.!? A finales de la década de los cincuenta, la Generacién 

Beat comenzé a dispersarse. De manera esporadica se publicaran algunos 

trabajos, pero siempre fuera de su gran ambientacién. Pero, cabe sefialar, la 

Generacién Beat doté a la literatura con una nueva voz: la voz de la 

juventud. Para los movimientos contraculturales posteriores, fueron fuente 

de inspiracion, de arquetipos culturales. Y tal como lo menciona Diane Di 

Prima -quien participé en el movimiento- “sin las cosas que pasaron en los 

cincuenta los sesenta hubieran sido diferentes... hubieran sguido con la 

droga pero sin la aspiracién. Creo que la aspiracién rompid libremente con 

las viejas formas. Eso vino de los cincuenta y creo que atin sigue siendo asi. 

Movimiento Hippi 

A diferencia del primero, el Movimiento Hippi se convirtié en una fuerte 

atraccién para las clases medias. No era un movimiento cerrado, ni elitista 

como el Beat. Pronto se convertiria en un movimiento de masas, con 

  

"'y uis de Villena, La revolucién cultural, p. 56. 

"2 Ibid. p. 57 

3 Luis De la Pefia Martinez, “Angeles Beat”. La Jornada Semanal. Nueva época, nim. 

169, 6/septiembre/1992, México. p. 6. 
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etiqueta de exportacién. El movimiento Hippi es por definicién contra- 

cultural y atin hoy representa la maxima expresién del arribo de la protesta 

juvenil. 

Los hippis lucharon fundamentalmente por tres principios: 

a) La no violencia (punto que expresa una postura politica y 

filosdfica); 

b) la construccién de una sociedad basada en la esperanza, la fe y el 

amor, y la comprensién de uno mismo y de los demas a través del 

principio de comunicacion. En sintesis, una mejor forma de vida; 

c) la busqueda de una vida més plena a través de las drogas aluci- 

ndgenas 0 psicodélicas. 

El Movimiento Hippi marcé la diferencia de los impulsos aislados y 

voluntaristas de Ja generacién anterior. Ellos si creian en una cambio 

paulatino de la sociedad. 

Quiz la primera imagen que se tiene de sus seguidores sea el cabello 

largo y revuelto, vestidos con collares y ropas de colores vivos; mujeres y 

hombres con los cuerpos semidesnudos que rompen con la idea 

monogamica de la pareja. Sin embargo, su nueva forma de vida iba mas 

alla. Tenfan que probar y probarse que su propuesta era diferente a 

cualquier forma de vida existente y, sobre todo, que era la nica forma 

viable para alcanzar la felicidad. Asi como para las culturas prehispanicas 

el maiz fue dador de vida, las drogas alucindgenas representaron la fuerza 

que les permitiria alcanzar la transformaci6n de los hombres insatisfechos, 

en hombres felices. Las drogas fueron su alimento y cohesinador al interior 

de ta comuna hippi. Promovieron la utopia de una nueva sociedad basada 

en el amor y por lo tanto representaron una posicion politica y filosdfica 

diferente a cualquiera movimiento existente hasta ese momento. Las drogas 

alucinégenas representaron “la unica solucion posible, el unico medio de 

conciliar la necesidad de sefialar su rebelién frente a la sociedad, de 
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mantener la cohesién del grupo de jévenes y de evitar la violencia 

suprimiendo la agresividad””*, Pero como bien lo menciona Jean Michel 

Oughourlian, la agresividad en el individuo no se suprime, solo se canaliza, 

se transforma. La drogas fueron el pasaporte que les permitid viajar y 

conocer otros estados de la mente; ideolégicamente sostuvieron que la 

transformacion del individuo y de su entorno sélo era posible alcanzarlo 

mediante la experiencia psicodélica. Sin embargo, su apuesta fracaso. 

Tragicamente la droga al ser considerada como Unico medio para acceder a 

la experiencia mistica, empobrecié el movimiento; condend a muchos de 

ellos a un laberinto de la escalada sin fin. El sentimiento de frustracién y 

fracaso no tardé en aparecer cuando constataron, que efectivamente nada 

habia cambiado. La suma de unas cuantas voluntades no eran suficientes 

para imponer el cambio. El Movimiento aposté todo lo que tenia a las 

drogas; al no cumplirse su promesa mesianica la utopia fracaso. 

Tras el fracaso de la utopia de los hippis, disminuy6 el gusto por las 

drogas alucindgenas. Los jévenes dirigieron su mirada a otras drogas, 

algunas nuevas y otras de uso ya viejo. Continuaron circulando en el 

mercado derivados del opio, barbituricos, tranquilizantes y fenacetina 

(drogas psicolépticas: deprimen el sistema nervioso central, disminuyen la 

atencién). Las anfetaminas, cocaina, antidepresivos y tabaco tomaron 

fuerza, especialmente la cocaina (drogas psicoanalépticas: estimulantes 

psiquicos que potencian la actividad mental). Las drogas visionarias 

perdieron vigencia, prevalecié el gusto por drogas de efectos placenteros, 

momentaneos, donde lo colectivo se substituy6 por lo individual. La utopia 

quedo cancelada. Y podemos afirmar que no ha vuelto a surgir con tanta 

vehemencia ningun movimiento juvenil, con el alcance de convocatoria 

que éste logré en tan poco tiempo. 

  

4 Jean Michel Ougourlian, La persona del toxicdmano, p. 218. 
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LA CONTRACULTURA EN MEXICO Y EL MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE 1968 

El pensamiento contracultural en México llegé inicialmente a algunos 

sectores de las clases medias, ¢ incidié en contadas islas de la cultura. En 

un inicio, no logré tener la capacidad de convocatoria como en los Estado 

Unidos; su difusion se debié mas a la industria cultural y los mass media, 

que a la participacidn activa de los j6venes mexicanos. Su filosofia se hizo 

asequible a través de la literatura, la musica y la importacion de estilos de 

vida. Tendria que pasar algtin tiempo no slo para insertarse en los patrones 

de vida de un mimero mayor y heterogéneo de jévenes, sino para 

transformarse en un movimiento con personalidad propia. 

En ese sentido, la ideologia contracultural tuvo que enfrentarse a una 

realidad cultural que no le era del todo propicia; la asimilacion de su 

proyecto -con las ambigtiedades y certezas que esto implica- fue parcial y 

poco innovadora. La contracultura venia de una matriz completamente 

opositora a la idea hegemdnica de las verdades unicas y caminos 

comprobados. En ese sentido, para un pais que habia puesto su maquinaria 

pesada en la construccién de una ideologia monolitica no dejaba de ser un 

gran impedimento. Esta suerte de invasion ideologica y cultural, atentaba 

contra una tradicién celosamente cultivada: el mito de lo nacional: 

expresion pura de los mas altos valores y creencias de un pueblo. 

Por lo tanto, el rechazo a la contracultura se evidencié; no sdlo por 

los miembros del sistema, sino también por otros sectores de avanzada -en 

término politicos- quienes constituian los espacios de participacion para los 

sectores de las clases medias. A éste respecto sefiala Carlos Monsivais que 

si bien la izquierda tradicional en México habia rechazado algunos de los 

“excesos” de la revolucién mexicana, se caracteriz6 por defender los valo- 

res de lo nacional como parte central del proyecto politico del pais. En ese 

sentido, la relacién entre el movimiento incipiente de la Onda -nombre que 

se le asigna al movimiento contracultural en México- con los movimientos 

de izquierda fue casi inexistente 0 mejor dicho irreconciliable: “la izquierda 

tradicional en México ha negado los excesos o la deformacién de la 
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Revolucién Mexicana, pero respeta (devotamente) su proyeccién cultural. 

Al arte nacionalista lo sigue apoyando una izquierda reacia a entender la 

funcién armonizadora y mediatizadora conferida por el Sistema al impulso 

de muralistas, musicos, escritores. 5 

La sola enunciacién de los principios voluntaristas de la transfor- 

macién de las relaciones de produccién, la igualdad entre los individuos 

etcétera, a través de la transformacién del individuo, resultaban ofensivas 

para una izquierda que se debatia entre las dictaduras militares, los 

bloqueos econdémicos y la generacién de redes solidarias frente a la 

problematica latinoamericana. Algunos sectores de universitarios, de or- 

ganizaciones politicas, sindicales e intelectuales formaban un frente comun 

en contra de la politica intervencionista del régimen estadounidense. La 

llama de la unidad latinoamericana estaba encendida. En ese sentido, era 

casi natural el rechazo a cualquier expresidn hegemdnica de la cultura 

norteamericana. 

En palabras de Carlos Monsivas fa contracultura representaba mas 

una forma de “colonialismo cultural’, que de intercambio y enriqueci- 

miento entre los sectores juveniles. Sin embargo, también reconoce que era 

innegable la existencia de algunos sectores de la juventud que se debatian 

entre el discurso cultural nacionalista y una fuerte ambicién de 

modernidad.’® 

Las condiciones politicas y sociales de nuestro pais, ciertamente eran 

distintas a la norteamericana. Para los jovenes mexicanos, todavia estaba 

latente el cumplimiento de sus derechos politicos y sociales. La 

identificacin con la problematica latinoamericana era en términos 

generales, mds cercana a su “realidad”, que el incipiente pensamiento 

contracultural en nuestro pais. Sin embargo, también era cierto que no eran 
  

'S Carlos Monsivais, Amor pérdido, pp. 235-236. 

'6 Carlos Monsivais, “Para un cuadro de costumbres. De cultura y vida cotidiana en los 

ochenta” en Cuadernos Politicos, mim. 57, mayo-agosto/1989, México, p. 86. 
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ajenos a las cambios vivenciados en otras partes de] mundo. Los valores de 

la modernidad, la busqueda de incorporacién de nuestro pais a la realidad 

mundial estaba presente. Pero sobre todo la sensacién de formar parte de 

una nueva generacién de jévenes que rompian las barreras nacionales para 

construir su identidad en otros nichos de la cultura y del quehacer politico. 

La contracultura era terriblemente atrayente para ciertos sectores de 

la juventud mexicana que ansiaban colocarse en Ja cispide de la vanguar- 

dia. Es cierto, cuando sefiala Carlos Monsivais que la contracultura no era 

una, ni se presenté con la misma intensidad durante la década de los 

sesenta y setenta. Ciertamente coincidié histéricamente con el movimiento 

politico de 1968; pero ese hecho le permitié tener acceso a un numero 

mucho mayor y heterogéneo de jévenes, asi como obtener en poco tiempo 

una personalidad propia, con valores y simbolos de nuestra cultura, que la 

diferenciaron de otras expresiones contraculturales mundiales. 

Movimiento Estudiantil 

Universitario de 1968 

México al igual que otros paises del mundo, como Francia, Polonia, 

Yugoslavia 0 los Estados Unidos, vivid su protesta juvenil. A finales de la 

década de los sesenta se gesté un movimiento politico sin precedentes: el 

movimiento estudiantil universitario de 1968. Aunque estrictamente no lo 

podemos considerar como un movimiento contracultural, si jugo un papel 

determinante para ja asimilacion y apropiacién de esta filosofia. El 

movimiento politico abrié los espacios de manifestacién publica y de 

organizacién politica. “El 68 apresura la aclimatacién de practicas y 

actitudes contraculturales. Por razones politicas, sexenales y emotivas, 

sectores de jOvenes -universitarios de clase media por lo comtn- se oponen 

a lo que significa el gobiemo y la moral tradicional. Por razones de 

51



  

internacionalizacién cultural se rechaza lo que se opone a la 

modernidad.””” 

Para cientos de jévenes, el movimiento representd la posibilidad de 

salir a las calles y manifestar sus inquietudes politicas; significd, en su 

momento, el espacio de denuncia, del disenso y la confrontaci6n. EI 

movimiento estudiantil evidencié el anquilosamiento del sistema politico, 

el cual no estaba preparado para la oposicion juvenil. En su incapacidad de 

entender la demanda de un cambio democratico, recurrid a recursos 

oprobiosos: el uso de ta fuerza armada. Bajo esa légica, el gobierno 

demostré abiertamente su falta de sensibilidad politica ante un hecho 

inminente: el reclamo de Ja instauracion de un sistema democratico. 

En oposicion al autoritarismo del sistema, la lucha politica de la 

juventud propuso el establecimiento de relaciones politicas y sociales 

basados en principios democraticos. Ellos deseaban configurar una socie- 

dad en la cual se reconociera la inminente presencia de una generacién 

opositora a los principios de la revolucién mexicana. El nacionalismo se 

habia convertido en un lastre discursivo, encallado en un ideario asfixiante 

mas que en la fuerza generadora de nuevos espacios identitarios. 

En palabras de Luis Gonzdlez de Alba, en 1968, se experiments la 

fiesta y la tragedia. Los jévenes del 1968 estaban Ilenos de ideales, pero 

también de desconocimiento. La busqueda quiza era su mayor incentivo, y 

su ingenuidad, su tal6n de Aquiles. El sentimiento orgiastico producto de la 

fiesta estudiantil termind en sangre. La falta de experiencia politica y el 

golpe mortal del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en 

Tlatelolco, dio el golpe final. La movilizacién universitaria qued6 

lastimada, fragmentada. Politicamente, el movimiento habia fracasado. 

La Plaza de Tlatelolco fue testigo de la muerte de centenares de 

jovenes, dejé una lista interminable de encarcelados y desaparecidos. Esa 

noche, la juventud perdié el ultimo resquicio de credibilidad en el sistema 

politico mexicano, perdi la ingenuidad de una vez y para siempre. En 

"7 Carlos Monsivais, “Para un cuadro de costumbres. De cultura y vida cotidiana en los 

ochenta” en Cuadernos Politicos, nim. 57, mayo-agosto/1989, México, p. 86. 
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consecuencia, los jévenes se diseminaron en diferentes direcciones de 

participacién politica o contracultural. 

Algunos sectores de la juventud -siempre minoritarios- se iden- 

tificaron con la contracultura, ya que ésta representaba a su manera una 

forma de rechazar las formas tradicionales de organizacién, la posibilidad 

de sublimar su disenso. “Desilusionada [la juventud], después de 

Tlatelolco, comenzé a interesarse por este movimiento pacifista, fascinante 

y menos peligroso”. '8 El rechazo a la violencia, la busqueda de alternativas 

para transformar las relaciones sociopoliticas y la reafirmacién de los 

jOvenes como agentes activos de la sociedad hicieron finalmente coincidir a 

ambos movimientos. Otra mayoria continud en organizaciones politicas; 

otros, los menos, optaron por la via clandestina, armada. 

El 2 de octubre se aniquilé el espiritu combativo que habia 

impulsado la movilizaci6n. Su frustracién se volcé contra cualquier valor 

que oliera a sistema. Afios después, esta actitud antisistema se haria patente 

en la juventud de los sectores populares. 

El movimiento estudiantil universitario marcé el antes y el después 

en el establecimiento de las relaciones sociales y politicas de la juventud y 

el Estado. Puso en tela de juicio los valores morales y éticos de muchos 

sectores sociales conservadores que apoyaron las medidas del gobierno del 

presidente Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970). 

Asi, la ideologia contracultural se inscribe en México en forma de 

cambio cultural, y no como una forma de “colonialismo mental”. La apro- 

piacion de lo contracultural -en muchos aspectos asimilada de manera 

superficial- fue finalmente uno de los primeros movimientos que se opuso 

a la idea monolitica de la cultura nacional. Los movimientos que se 

desarrollaron de forma periférica a la contracultura como la Onda, sirvieron 

de punta de lanza para el proceso de cambio en la relaciones entre el 

sistema politico y los sectores juveniles. Y en ese sentido, esta su mas 

importante contribuci6n. 

'S Enrique Marroquin, La contracultura como protesta. Andlisis de un fendmeno juvenil, p. 

35. 
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El festival Rock y Ruedas 

de Avandaro 

De acuerdo con Carlos Monsivais, se identifican dos momentos sus- 

tanciales antes y después del movimiento estudiantil universitario de 1968, 

que permiten explicar el arribo de la contracultura en México. La primera 

etapa se ubica entre 1965 y 1967; la segunda, entre 1969 y 1973. Para el 

historiador y ensayista mexicano, la primera etapa se define como un 

movimiento silencioso, en estado de latencia. La asimilacion de su 

ideologia se restringe al mundo privado y poco critico. La contracultura es 

vista mas en términos de objeto consumible, que de postura critica frente al 

orden establecido. En la segunda etapa, la participacion de la juventud es 

mucho més critica; después del 1968 la juventud se toma escéptica y 

desconfiada de las instituciones politicas y al mismo tiempo impuso la 

proliferacién de una ideologia juvenil. 

Su inevitable traslado a México afecta en 1965 a 1967 

Unicamente a grupos pequefios. Muchos oyen rock, y le profe- 

san devocién a los Beatles y a los Rolling Stones, pero pocos 

extraen de esas audiciones infinitas conclusiones sobre la 

estupidez o el caracter ominoso de los destinos oficialmente 

promulgados por la Familia, la Sociedad, el Estado." 

EI Festival de Rock v Ruedas de Avandaro (1971) fue el medidor que 

permitié a las autoridades, y a !a propia juventud reconocer su fuerza en el 

espacio publico después de 1968. Avandaro sintetizé la culminacién de la 

disidencia; culturalmente expresé el rompimiento con las buenas 

costumbres. Para muchos analista, Avandaro congregd a grupos 

heterogéneos de jévenes, que estaban unificados por la musica rock, la 

vestimenta estrafalaria y el consumo de drogas; pero que en realidad eran 

? Carlos Monsivais, “Para un cuadro de costumbres. De cultura y vida cotidiana en los 

ochenta” en Cuadernos Politicos, nam. 57, mayo-agosto/1989, México, p. 87. 
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grupos diferenciados socialmente. Carlos Monsivais y José Agustin 

coinciden en su anélisis. En el Festival de Avandaro, las clases medias se 

diferenciaron de un grupo mayoritario que los substituiria rapidamente en 

la protesta juvenil: “los nacos”. Es decir, grupos de jovenes pertenecientes 

a las clases populares, que durante !as dos décadas siguientes, se 

aglutinarian en los grupos sociales conocidos como “bandas juveniles”. 

Para Monsivais, las bandas seran agentes activos en la constitucién de la 

contracultura de los afios subsecuentes. Y por el contrario, las clases 

medias se replegaran durante las décadas de los setenta y ochenta. Las 

expresiones contraculturales de las clases medias pasaraén a un segundo 

término, ya que estas permaneceran en el espacio individual y privado. 

Los primero hippitecas 

Pronto aparecieron los primeros hippitecas (categoria utilizada para 

designar a fos hippis mexicanos). Ellos son quienes exploraran el México 

perdido: bellos lugares olvidados, costumbre indigenas y la esoteria de 

Quetzalcéatl. Rompieron con el etnocentrismo occidental y buscaron 

integrar la raza césmica en Ja cultura universal.” 

Los hippitecas dieron una significacion propia al discurso contra- 

cultural, sublimaron los valores indigenas y de pobreza; crearon su propia 

liturgia impusieron sus lugares de reunion y diversion; hicieron de lugares 

tranquilos y campiranos sus guaridas de culto (Huautla de Jiménez, 

Cipolite, San José del Pacifico, Palenque, Real de Catorce, San Crist6bal de 

la Casas, etcétera); incorporaron nuevos idolos, profesaron nuevas 

religiones y desecharon otras; quisieron desentrafiar el origen del mexicano 

y ef mestizaje. 

De suerte que los valores de la contracultura, como el rock, el 

consumo de mariguana, hongos alucindgenos, peyote y LSD para inducir al 

  

?° Enrique Morroquin, La contracultura como protesta. Analisis de un fenémeno juvenil, p. 

29. 
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éxtasis, las religiones orientales y eclécticas, la apertura sexual incipiente, 

la revalorizacién de la naturaleza y del hombre como unidad indisoluble 

con el cosmos, y la fundacion aislada de comunas como alternativa a la 

familia monogamica y patriarcal delinearon el mundo hippiteca. Cierta- 

mente la mayoria de estos elementos contraculturales sdlo fueron objeto de 

una refinada y compleja reunién de actitudes y personalidades, sin lograr 

sobrepasar los limites de lo cotidiano. 

Tal como lo sefiala Carlos Monsivais, en el ambito universitario, 

artistico e intelectual qued6 patente que el pais tenia que cambiar. Asi el 

discurso se manifesto a favor del: 

a) rechazo total al sistema politico mexicano (perdié cualquier 

indicio de legitimacién después del 2 de octubre de 1968); 

b) cuestionamiento de los principios morales y éticos rectores de las 

instituciones familiares, religiosas y educativas. La sociedad 

mexicana se negaba rotundamente a reconocer una generacién de 

jovenes que dia a dia lograba un personalidad propia dentro de la 

multiplicidad de relaciones sociales y culturales; 

c) una creciente aceptacién de los principios de la modernidad en 

oposicién de los del nacionalismo revolucionario; y 

d) propagacién de sentimientos universalistas que lograban unificar 

en un solo frente a una diversidad de jévenes con diferentes 

problematicas y ambiciones. 

La protesta juvenil sirvid finalmente para que la sociedad se abriera 

en un proceso lento y a veces imperceptible de cambios; los jovenes se 

dispusieron a ser escuchados por las distintas fuerzas politicas y sociales de 

pais, con el tinico afan de que estos Ultimos reconocieran a una generacion 

que pensaba y actuaba de forma distinta al mundo de los mayores. México 

no podia estar exento de las manifestaciones que se estaban viviendo a 
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nivel mundial y, al mismo tiempo el de enfrentar una serie de fendmenos 

de los que casi nada se sabia, pero de los que se seguirian hablando hasta 

nuestros dias: el consumo de drogas. 
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Capitulo IV 

El redescubrimiento de los hongos alucinégenos 
y el peyote en el siglo XX 

Mas que un credo o una visién del mundo 

los jévenes despliegan una peculiar liturgia 
. . I 

de las relaciones interpersonales. 

Amado de Miguel 

REVALORIZACION DE LAS DEIDADES ALUCINOGENEAS: 

HONGOS ALUCINOGENOS Y PEYOTE 

a historia contemporanea de los hongos alucinégenos y del peyote 

se sintetiza en dos grandes tendencias: la que se orienta hacia la 

busqueda y explicacién de las potencialidades psicoactivas- 

enteogénicas y la que prohibe su uso. Tras varios afios de olvido, el 

redescubrimiento de cada una de las drogas corresponde a diversos agentes 

sociales y campos de interés. Las circunstancias sociales e historicas que 

han intervenido en estos procesos no siempre son coincidentes, como 

tampoco la temporalidad en que suceden. 

En este capitulo se decidié segmentar Jas tendencias histéricas de 

este siglo en cuatro etapas que siendo estrictos en la realidad aparecen 

superpuestas, pero que para fines de investigacién, se diferenciaron tanto 

en campos de interés como en agentes sociales. Asi, en conjunto y de 

manera sintética, se delimité cudles fueron las lineas de interés que se 

desarrollaron dentro la ciencia, el arte, la experimentacion y la terapéutica, 

asi como su contribucién en la formacién de una idea precisa de cOémo 

' Amado de Miguel, Los narcisos. El radicalismo cultural de los jévenes, p. 61. 
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fueron sucediéndose fos intercambios de informacion y participacién de 

cada uno de los agentes sociales. 

Etapas: 

Cientifica-antropolégica (1880-1950): se realizan trabajos etno- 

graficos y antropolégicos sobre los usos tradicionales de los hongos 

alucindégenos y del peyote. A finales del siglo XIX y durante el siglo 

XX, se logra aislar y sintetizar los componentes psicoactivos tanto 

del peyote como de los hongos alucindégenos. Dentro de la 

terapéutica, se Ilevaron a cabo Jos primeros estudios controlados con 

el objeto de utilizar los efectos psicoactivos dentro de la psiquiatria. 

Cientifica-extatica (1950-1962): Continiian las investigaciones 

controladas dentro de la terapéutica; se realiza las primeras experi- 

mentaciones no controladas por grupos inscritos en el arte y movi- 

mientos contraculturales, como la Generacion Beat e interesados en 

religiones no cristianas. El interés se centra basicamente en los 

efectos psicoactivos como fuente de experiencias extranormales. 

Psicodélica (1962-1969). Adquieren prevalencia en los movimientos 

contraculturales como: hippis, jipitecas, publico lego, e interesados 

en religiones orientales y prehispanicas. También comienza la prensa 

sensacionalista a interesarse por el fendmeno contracultural ligado al 

consumo de drogas alucindégenas. 

Terapéutica (1967- ): los estados nacionales crean marcos juridicos y 

de salud coercitivos que prohiben el consumo experimental, habitual 

o compulsivo de cualquier droga alucindgena fuera de los usos 

socialmente aceptados. Sin embargo, para los jévenes, estudiosos de 

las religiones e intelectuales contintan siendo de gran interés. 
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Tal como se sefiala anteriormente, la clasificaci6n en cuatro etapas es 

arbitraria; por ejemplo, el redescubrimiento de los hongos alucinogenos es 

posterior al registrado por el peyote: los estudios etnograficos” y 

etnobotanicos del peyote comenzaron a finales del siglo XIX? Mucho 

tiempo después vendrian los primeros estudios sobre los hongos aluci- 

nogenos. La circunstancias sociales, culturales e histéricas que rodearon a 

ios hongos alucinégenos hicieron casi imposible que individuos ajenos a la 

cultura indigena tuvieran contacto con ellos.” Los usos y tradiciones habian 

permanecido ocultos y bien resguardados durante muchos décadas, hasta 

bien entrado el siglo XxX La “planta maravillosa” correspondia a un 

? Los trabajos realizados por etndlogos y antropdlogos estadounidenses marcan una etapa 

de investigacion. Los primeros fueron realizadas formalmente a fines del siglo XIX y 

principio del XX. Se escribié sobre el uso del peyote por los indigenas del sur de Estados 

Unidos y del norte de México. James Mooney, Lumhotz, Kroeber y Paul Radin, 

sobresalientes investigadores, aportaron los primeros estudios modernos de] peyote. Véase 

Weston La Barre, E/ culto del peyote 

3 En 1896 A. Hafftere, aisla por primera vez la mescalina (principio activo del peyote). El 

investigador E. Spéth establece su constitucién quimica y logra sintetizarla en 1920. A 

partir de estos descubrimientos, las investigaciones relacionadas con su farmacodinamica y 

su posibilidad de utilizacién en practicas terapéuticas se sucedieron continuamente. De 

manera aislada, y antes del descubrimiento del LSD, la mescalina ya era objeto de usos 

fuera de los tradicionalmente establecidos por los grupos indigenas y el mundo cientifico, 

se utilizé en algunos investigaciones psicoterapéuticas. Sin embargo, el interés creciente 

que desaté el LSD incluyé répidamente a la mescalina en la nueva voragine de 

experimentaciones no controlada. Véase Weston La Barre, E/ culto del peyote. 

4 En 1938, se registrd oficialmente la participacién en una velada con hongos 

alucinégenos. Asistieron como espectadores un grupo de jovenes estudiantes de 

antropologia, dirigidos por su profesor Jan B. Johnson. La ceremonia fue celebrada en 

Huautla de Jiménez, Oaxaca. Albert Hofmann, LSD. Cémo descubri el dcido y qué paso 

después en el mundo, p. 123. 

5 Después de un largo silencio, en 1915, se lanz6 a la discusi6n publica la veracidad de la 

existencia de los hongos alucinégenos, cuando el botanico William E. Safford puso en 

duda Ja existencia de los hongos alucinégenos ante la Botanica Society de Washington 
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mundo restringido y noctumo, rodeado de prdcticas fuertemente sin- 

créticas, pero poco accesibles a los no indigenas. 

Antes del siglo XX, la cultura popular no desconocia del todo la 

existencia de los hongos alucinégenos. En otros estratos sociales, como las 

clases altas o las propias instituciones de salud y clericales, se mantuvo un 

rechazo social a su consumo que, paulatinamente propicid el olvido. La 

sociedad colonial y posteriormente el México independiente rechazaron 

tajantemente el uso y veneracién de cualquier sustancia enteogénica ya 

fuera para uso terapéutico o visionario; aunque no existié en ningun cédigo 

sanitario del siglo XIX alguna ley tendiente a prohibir el uso de hongos 

alucindgenos y peyote, tal como sucedié en el caso de otras sustancias 

alucinégenas, como el Toloache® 0 Zoapatli. Esto ultimo no infiere que el 

rechazo social fuera menor.’ 

D.C. De este documento publicado posteriormente en Journal of Heredity se 

desprendieron una serie de articulos e investigaciones que se declararia a favor o en contra 

de lo expuesto por el respetado botanico. Aunque su hipotesis no fue una aportacion en el 

estudio de los hongos alucinégenos, si funciond como punta de lanza para abrir 

nuevamente el interés cientifico por los hongos alucinégenos. En el caso del peyote, 

aunque también estuvo expuesto a la discriminacién social, logré adecuarse a las 

condiciones de aculturacién y mestizaje. Albert Hofmann, LSD. Cémo descubri el dcido y 

qué paso después en el mundo, pp. 123-124. 

® EI toloache es una planta alucinégena que se utilizé con frecuencia durante la colonia, 

dentro de la magia erdtica. Se dice que era basicamente utilizado por mujeres que querian 

evitar que sus parejas tuvieran relaciones extramaritales; para atraer el amor de un hombre 

o controlarlo y dominarlo. Se daba a beber subrepticiamente. Sin embargo, no siempre fue 

bien visto por la comunidad. En la actualidad, se sigue utilizando, pero no se sabe 

exactamente con qué intensidad y cuales son los grupos sociales que lo frecuentan. Maria 

Teresa Septilveda, Magia, brujeria y supersticiones en México, p. 172. 

7 Véase a Ricardo Pérez Monfort, “El veneno “faradisiaco o el olor a tortilla tostada”. 

Fragmentos de la historia de las “Drogas” en México 1870-1930", en Las adicciones en 

México: hacia un enfoque multidisciplinario, pp. 31-49. 
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LA NUEVA CLASE TURISTICA ARRIBA 

AL TERRITORIO ALUCINOGENO 

Antes de 1962, no se habia masificado el uso de hongos alucinégenos y 

peyote. Las referencias que existen sobre las plantas alucindgenas 

corresponden a estudios especializados o articulos de alguna revista de 

poca difusion.® Sin embargo, el panorama cambid rapidamente. Para 1966, 

8 £) matrimonio conformado por Valentina Pavlovna y Gordon Wasson fue el responsable 

de dar a conocer publicamente los secretos de los hongos alucindgenos mexicanos. Ellos 

eran expertos en el estudio de la micologia; contaban con una larga experiencia en el 

estudio de los hongos alucinégenos en diversas partes de mundo. Entre sus investigaciones 

resalta el estudio sobre la Amanita Matamoscas (amanita muscaria), hongo ligado a los 

pueblos ugrofineses del este y oeste de Siberia 

Liegaron por primera vez a tierra mazateca en 1953. Aunque no fue facil, ni 

inmediato el acercamiento a la cultura enteogénica -antes hubo que realizar una serie de 

viajes- sus esfuerzos no tardarian en ser coronados. Una vez logrado la aceptacion y la 

confianza de la comunidad (autoridades municipales y religiosas), cruzaron la puerta que 

tanto ansiaban abrir. A través de un par de sesiones, o mejor dicho, de viajes noctumos (los 

viajes con hongos alucindgenos fueron realizado por la chamana Maria Sabina), el mundo 

sagrado de los nifiitos traviesos, de los seres vivientes, se les develarian en toda su 

grandeza enteogénica. Los resultados de Jas experiencias alucinégenas fueron publicados 

en extensos articulos cientificos. En 1957, Gordon Wasson publicé en la revista Life, sus 

primeras impresiones de la micolatria en la Sierra Mazateca, ubicada en el Estado de 

Oaxaca. En ese mismo afio, publicé Mushroom Russia & History, donde dedica un 

capitulo a los hongos alucindgenos mexicanos. Posteriormente, en 1959, en colaboracién 

con el micélogo Roger Heim, publicd Les Champirinons hallucionugénes dit mexique. A 

estas publicaciones sucedera El hongo maravilloso teonana’cal. Micolatria en 

Mesodmerica, 1980. 

También el trabajo realizado por Albert Hofmann -quien descubrié el LSD en 

1943-, participd en el descubrimiento de los hongos alucindgenos. A peticion del profesor 

Bleim, director del “Laboratoire de Cryptogamie” del Museum Nacional d'Histoire 

Naturelle de Paris, Francia, se puso a consideracién de la direccion de Investigaciones 

Farmacolégicas de Basilea, donde Hofmann se desempefiaba como investigador, el 

proyecto de descifrar los compuesto quimicos de las “setas mejicanas” (sic). Dicha peticion 

lleg6 a Hofmann, la cual le parecié extraordinaria e inmediatamente acepté. Con los 

hongos cultivados por el micologo y profesor Roger Heim, en su laboratorio de Paris, 

62



  

empezaron a publicarse los primeros articulos periodisticos que mostraban 

alarma frente a la invasién de jovenes extranjeros que, en su mayoria, 

“andan con apariencia desastrosa” en zonas indigenas. Silenciosamente, a 

este grupo de “grefiudos desarrapados” se iban uniendo algunos jovenes 

mexicanos.” Semejante a la trayectoria de una bola de nieve en pleno 

descenso, el consumo de plantas maravillosas comenzé a difundirse. 

El contacto con la produccién de libros'®, revistas, musica y 

conciertos de rock contribuy6 para que se difundiera la ola alucindégena, 

pero sobre todo el intercambio de experiencias personales seria el factor 

determinante para su difusién. Una muestra de lo anterior es toda aquella 

subcultura juvenil que se generé alrededor de ellas en la década de los 

sesenta y setenta (literatura, pintura, musica, artesanias y escultura).' 

Hofmann pudo reconocer, en 1957, las dos sustancias psicoactivas de los hongos 

alucinégenos: psilocybe y psilocybina. Los resultados de este segundo descubrimiento los 

publicé en 1958, en la Revista Experientia. 

° Véase Alvaro Estrada, Huautla en tiempo de hippis. 

' Quizé los trabajos mas destacados de la época son los realizados por Fernando Benitez. 

Hombre sensible y comprometido con su época, quien al igual que sus antecesores, 

emprenderia metaféricamente el camino a la tierra magica. Sus investigaciones antropo- 

légicas (Los hongos alucinantes, 1964; En la tierra magica del peyote, 1968; e Historia de 

un chamén cora, 1973) conforman un compendio completo de la cultura de las “plantas 

magicas”. Benitez entendié ef mundo indigena como totalidad, las planta no representaron 

el objetivo tinico; son tan sdlo el medio de conectar al hombre con el supramundo; los 

hombres son los que dan vida y sentido a la practica. De ahi la transcendencia y riqueza de 

su trabajo. Investigaciones antropoldgicas como las de Femando Benitez son enclaves para 

que culminara una etapa importante en el redescubrimiento de las “drogas maravillosas”. 

Benitez experimenté al igual que sus contemporaneos con las plantas alucinégenas, pero 

siempre guardando distancia, compartiendo su experiencia, sin tratar de hacer de ellas una 

apologia. Tiempo después vendria el libro de Carlos Castaneda, Las ensefianzas de don 

Juan (1974). 

"' Véase José Agustin, La contracultura en México. La historia y el significado de los 

rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas. 
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Rapidamente los jévenes de clase media copiaron, reprodujeron y crearon 

una subcultura visual y musical inspirada en las drogas alucinogenas. 

Algunos sectores de jévenes de clase media hicieron del mundo de 

los alucinégenos una atmédsfera de idealizacién y sublimacion necesaria 

para aquella clase que buscaba reconciliarse con el pasado perdido en las 

batallas del colonialismo espafiol. Lo indigena se impuso como directriz en 

el proceso de exploracién con drogas alucinogenas. Se incluyeron 

elementos de una astrologia ecléctica, de religiones orientales, asi como 

elementos de la religion cristiana. Existia una fuerte deseo de sacralizar to 

que a los ojos de lo demas era profano. Sin embargo, esta necesidad 

permanecié oprimida por las tendencias impuestas por la cultura del 

progreso. En muchos casos el profesar la religion cristiana tal y como lo 

prescriben las formas y convenciones establecidas es visto como 

conservadurismo. 

Habia conciencia que relacionaba la droga al vanguardismo 

cultural y a cambios sociales. Quienes se oponian a ello eran 

los “fresas”, es decir, los representantes de los valores caducos. 

Quienes la fumaban, en cambio eran los que “estaban en la 

onda”, es decir, quienes percibian la realidad de determinada 

manera, que eran moralmente mas liberales, politicamente 

contestatarios, amantes de la paz y del amor, y que conocian 

secretos de sensualidad. La palabra droga se relaciona a toda 

una orquesta de los sentidos: luces y colores, musica, olor a 

incienso, almohadas y cierta libertad sexual. La publicidad 

mitificd estas drogas y sobrevaloré sus efectos.'” 

Con las drogas alucinégenas, la subcultura reverenciaba lo original, 

lo auténtico, lo indigena. Se prefirieron las culturas originarias frente a la 

cultura occidental, mestiza o masificada. Se trataba de conciliar el pasado 

2p : thes , ae 
Enrique Morroquin, La contracultura como protesta. Analisis de un jenomeno juvenil, p. 

70. 
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indigena construyendo una nueva concepcién de si mismos. Maria Sabina 

se convirtié en la guia espiritual de la cruzada alucindgena. En ella se 

concentraban los valores de sabiduria y religiosidad. Los lugares agrestes 

del campo mexicano se volvieron espacios de culto. Oaxaca, el Estado de 

México, Morelos, San Luis Potosi y Guerrero acogieron con sus “brazos 

bondadosos y calidos” a una desbandada de buscadores. Se volvid im- 

prescindible la “estética indigena” fuertemente impulsada por el pensa- 

miento latinoamericanista (folclorista). Es decir, se incluyeron elementos 

decorativos, como ceramica, amates, pintura y bordados huicholes, 

vestimenta bordada, amuletos (yasquis), etcétera. Quiza la mayoria no sabe 

el significado de un retablo huichol hecho con chaquira o estambre; 

probablemente no conoce qué significado religioso guarda la representa- 

cién de un “hermoso venado” y un “el sol primoroso” adomado con vivos 

colores; porque los simbolos de “‘honguitos, cactos y hojitas verdes” en 

ropa, pintura, revistas, portadas de discos, carteles, personajes de tiras 

cémicas (Peyote asesino) y ceramica quiza no tiene mayor importancia 

fuera de una mera apreciacién estética. Pero lo cierto es que se han incluido 

como parte central de una subcultura juvenil, estrechamente ligada a las 

industrias culturales. 

Ya para la década de los setenta, los alucinégenos habian perdido el 

caracter esperanzador que los definia como el medio para transformar al 

individuo, el aura mitica que los colocaba a la cabeza de la transformaci6n 

contracultural. Pero quiz esto sea en todo caso el reflejo de la pérdida de la 

utopia universal. La contracultura répidamente carecié de la fuerza inicial y 

dejé, tal como lo demuestran los datos epidemioldgicos de hoy, el gusto 

por los alucinégenos. 

Contradictoriamente el consumo de drogas alucinégenas no ha dis- 

minuido, se ha mantenido constante. Tal como lo demuestran los ultimos 

estudios epidemiolégicos, en México el consumo de alucinogenos ocupa el 

cuarto lugar entre Jas sustancias mas utilizadas a nivel nacional (este punto 

se derrarrollara en los capitulos VI y VII). Parece que la tendencia se dirige 

a crear una subcultura altamente estratificada y diferenciadora dentro de los 

patrones de consumo de drogas ilicitas. La apreciacién simbdlica del 
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consumo de sustancias alucinégenas permanece ligada a la conciencia 

primera, participa en Ja construccidn de procesos de identidad y los efectos 

psicoactivos siguen atrayendo a un nimero importante de exploradores. 

EL CARACTER ENTEOGENICO 

DE LAS DROGAS ALUCINOGENAS 

A saber resaltan dos elementos que influyen determinantemente en el 

movimiento contracultural: la necesidad de participar activamente en las 

relaciones interpersonales y colectivas bajo la nocién dialéctica: sacrali- 

dad/profanacion, y la empatia de la filosofia contracultural con las carac- 

teristicas enteogénicas de las sustancias alucindgenas. 

Los hongos alucindégenos y el peyote son sustancias que pueden 

proporcionar potencialmente experiencias divinas. Se ha comprobado 

cientificamente que su ingesta produce la sensacién de una realidad 

superior (nocién simbdlica de divinidad), y la idea de que el mundo terrenal 

es tan solo la simulacién de otro superior y perfecto.’ ? En esa medida, las 

experiencias alucindégenas estimulan -por decirlo de alguna manera- la 

exploracién de una mistica de la inmanencia,”* inherente al ser humano. 

Por eso no resulta extrafio la rapidez con la que estas sustancias se fueron 

'3 Véase Gordon Wasson, El hongo maravilloso Teonana‘cail. Micolotria en 

Mesoameérica. 

4 Para Jean Michel Oughourlian, la mistica de la inmanencia es el maximo nive! de 

experimentacién gue se puede vivenciar con drogas alucindgenas. Esta experiencia la 

define como aquella “que se encuentra ligada a la naturaleza del espiritu humano, a ella 

remitira casi siempre el surgir inesperado de las cosas espontaneas. Y en primera fila estos 

casos espontaneos los casos provocados por la droga.” Sefiala ademas que a ésta sdlo 

logran tener acceso muy pocos, se requiere de una proceso de preparacién psicoldgica e 

intelectual, asi como de contar con un medio adecuado. La mistica de la inmanencia, cabe 

subrayar, no tiene un sentido religioso. Jean Michel Oughourlian, La persona del 

toxicémano, p. 238. 
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integrando a los patrones de consumo ya existentes. Los j6venes encontra- 

ron en ellas la constatacion de los principios ideolégicos del hippismo. 

Algunos estudiosos han sugerido que “la idea misma de la 

divinidad haya surgido como resultado de los extraordinarios 

efectos de estos agentes”. Avasalladoras evidencias arqueo- 

légicas, etnohistéricas y etnograficas hacen imposible negar el 

extendido uso de alucinégenos en las prdacticas rituales y 

religiosas de muchos pueblos. ad 

Esto explica en alguna medida por qué los jévenes que se integraron 

al movimiento hippi y de 1a “onda” prefirieron mayoritariamente en los 

sesenta a las drogas alucindgenas y en menor medida drogas estupefacien- 

tes (opio, morfina, heroina y coca) u otros tipo de sustancias. Las plantas 

enteogénicas les brindaron momentaéneamente lo que tanto habian buscado: 

el medio perfecto para tener acceso a una realidad distinta. También con- 

tribuyeron al reforzamiento del sentido simbdlico de la iniciacién juvenil. 

Repetidamente se vera este sentido simbdlico, reflejado en la complejiza- 

cién de las relaciones interpersonales y colectivas. Los jovenes crearon una 

serie de actividades poco convencionales que los llevaron a modificar el 

sentido simbdlico de sus actos cotidianos. Tenian que sacralizar un mundo 

que irremediablemente se alejaba del rito, del mito, de to prohibido, y 

buscaron acercarse a todo aquello que les permitia realizar plenamente 

estas expectativas. 

En sintesis, la juventud contracultural busc6 asirse de un mundo 

basado en la armonija y en relaciones solidarias, profesé !a vida comunal y 

la exploracién espiritual. En oposicién a la sociedad de consumo, la 

rebelién se orienté hacia el reencuentro con los valores primigenios de la 

humanidad. ;El valor enteogénico de los alucinégenos mexicanos no 

representaba el reencuentro con la divinidad del hombre primitivo? 

'5 Andrés Ortiz, “Plantas psicoactivas gdelito o costumbre?”, en México Indigena, nim. 25, 

noviembre-diciembre, 1988, México, pp. 26. 
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Capitulo V 

Leyes, cédigos y clasificaciones 

EL CONVENIO DE SICOTROPICOS DE 1971 

1 espiritu de las leyes sobre plantas alucinégenas responde a la 

tendencia internacional que las clasifican entre las drogas 

psicotrépicas altamente peligrosas. Las leyes mexicanas mantie- 

nen, desde los primeros acuerdos internacionales sobre el consumo y 

trafico de drogas (Convencién Intemacional del Opio de 1912), una 

politica de endurecimiento hacia cualquier sustancia psicotrépica o 

estupefaciente que se utilice fuera de los parametros sociales establecidos. 

Los marcos juridicos y de salud publica que rigen, se fundamentan 

bdsicamente en aspectos de orden juridico, farmacoldgico y psicoldgico 

quedando completamente marginales en la discusién, las determinantes 

culturales. 

En nuestro pais, la penalizacién por el consumo de plantas alu- 

cindgenas es relativamente reciente. México se suscribe desde 1971 a los 

acuerdos internacionales que se formulan en respuesta a la difusién y 

proselitismo de! consumo de sustancias alucinogenas encabezada por las 

expresiones contraculturales. Nunca antes se habia legislado al respecto. 

Fue a raiz de la firma internacional del Convenio sobre Sicotrépicos de 
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1971. En él se sanciona por primera vez el consumo de mescalina y 

psilocybina (principios activos del peyote y los hongos alucinégenos, 

respectivamente). Ambas sustancias se incluyeron en “Sustancias de la 

Lista I de dicho convenio. Se mencionan ademés otras drogas alucindge- 

nas de origen quimico como el DET, DMHP, DMT, LSD, LSD-25, STP, 

DOM. El Convenio se realizé en Viena, Austria, el 21 de febrero de 1971; 

pero se ratificé en nuestro pais hasta junio de 1975 y entré plenamente en 

vigor el 16 de agosto de 1976, Los paises firmantes le confirieron al 

convenio, la autoridad de érgano normativo, siendo de su competencia el 

establecimiento de los lineamentos juridicos, cientificos y de salud, asi 

como el control en la fabricacién, el comercio y la investigacién. El 

Convenio no se aplicé en su totalidad en nuestro pais, ya que se sefiala en 

su articulo 7o., “Disposiciones especiales aplicables a las sustancias de la 

lista I”, una serie de restricciones que afectan directamente el uso 

tradicional de las plantas alucinégenas en nuestro pais. A continuacién 

transcribo las recomendaciones del articulo: 

a) Prohibiran todo uso, excepto el que con fines cientificos y 

fines médicos muy limitado hagan personas debidamente au- 

torizadas en establecimientos médicos © cientificos que estén 

bajo la fiscalizacién directa de sus gobiernos 0 expresamente 

aprobados por ellos; 

b) Exigiran que la fabricacién, el comercio, la distribucion y la 

posesién estén sometidos a un régimen especial de licencias 0 

autorizacion previa; 

' Direccién de Asuntos Legales Intemacionales, PGR. Tratados y acuerdo internacionales 

suscritos por México en materia de narcotrafico, p. 96. 
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c) Ejerceran una estricta vigilancia de las actividades y actos 

mencionados en los parrafos a y b; 

d) Limitaran la cantidad suministrada a una persona debida- 

mente autorizada a Ja cantidad necesaria para la finalidad a que 

se refiere la autorizacion; 

Por lo que fue necesario para nuestras autoridades recurnir al articulo 

32, parrafo 4, de “Reservas”, del mismo convenio, donde se contempla la 

siguiente excepcion: 

4. Todo Estado en cuyo territorio crezcan en forma silvestre 

plantas que contengas sustancias sicotrépicas de la Lista ] y 

que se hayan venido usando tradicionalmente por ciertos gru- 

pos reducidos, claramente determinados, en ceremonia 

magico-religiosas, podra, en el momento de la firma, de la 

ratificacién o de la adhesién, formular la reserva correspon- 

diente, en relacidn a lo dispuesto por el articulo 7 del presente 

Convenio, salvo en lo que respecta a las disposiciones relativas 

al comercio internacional. 

En ese sentido, México se reservé su derecho a continuar con su 

politica de respeto hacia Jas practicas ancestrales con plantas alucindgenas. 

En la actualidad nuestras leyes reconocen el uso mistico-religioso de 

algunas plantas silvestres, entre las que obviamente se encuentran el peyote 

y fos hongos alucinégenos. Sin embargo, no ha sido suficiente para 

erradicar su persecucion. 

Actualmente se siguen realizando detenciones de indigenas huicholes 

en las inmediaciones de Real de Catorce, San Luis Potosi 0 en los estados 

de Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit, entre otros. De acuerdo con la 

informacion de la Direccién de Procuracién de Justicia del Instituto 

Nacional Indigenista (IND, se tiene registro de tres expedientes de 
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indigenas huicholes detenidos en los estados de Zacatecas (2) y 

Aguascalientes (1), por posesién y transporte de peyote.” Aunque no se 

descarta la existencia de un niimero mayor de detenciones por el mismo 

caso, que por diversas circunstancias no son remitidos al INI? 

Tal como lo sefiala la Subdireccién de Antropologia Juridica del INI, 

no se ha logrado el pleno respeto de los derechos indigenas y, sobre todo, 

no se ha generado en nuestros servidores ptblicos una cultura de respeto y 

dignificacién de las costumbres indigenas. Se sigue persiguiendo y 

condenando el uso tradicional de las plantas alucindgenas, a pesar de las 

excepciones que les otorga la ley. 

En cierta medida esto nos demuestra Jo dificil que sigue siendo para 

la cultura mexicana, reconocer y respetar las practicas que no necesaria 

mente corresponden a la mentalidad de una mayoria. Prevalece la 

intransigencia sobre aquellos que se comportan de manera distinta, aun con 

las reservas que la ley impone. 

? La informacién fue proporcionada gracias al apoyo del antropélogo Yuri Escalante, jefe 

de departamento de Asuntos Religiosos de 1a Subdireccién de Antropologia Juridica de la 

Direccién de Procuracién de Justicia del Instituto Nacional Indigenista (INI). 

3 A} dar Jectura a los expedientes, se pudo constatar que prevalece en las autoridades 

judiciales un completo desconocimiento 0 indiferencia a las leyes y acuerdos vigentes. Las 

instancias juridicas correspondientes a los estados de San Luis Potosi y Zacates hacen caso 

omiso del acuerdo sobre el uso tradicional del peyote, suscrito en 1989 por el entonces 

presidente Carlos Salinas de Gortari y la Procuraduria General de la Republica. El 

convenio ratifica el derecho de los huicholes al libre transito, cosecha y transportacién de 

peyote extraido del municipio de Catorce, San Luis Potosi. E! acuerdo se dio a conocer a 

los ministerios piiblicos, comandantes y jefes de grupo, mediante la Circular No. 8, con 

fecha 6 de septiembre de 1989. La circular es suscrita por el Lic. Alfonso Miranda 

Matamoros, Delegado del IX circuito de la Procuraduria General de la Republica. Tal 

como se informé, dicha circular, generalmente la portan los huicholes, con el fin de tener 

un documento que los ampare frente a las autoridades judiciales. Sin embargo, en la 

realidad cotidiana Ja Circular no es lo suficientemente convincente como para frenar el 

abuso de las autoridades judiciales. 
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ASPECTOS FARMACOLOGICOS, JURIDICOS Y SANITARIOS 

SOBRE LOS HONGOS ALUCINOGENOS Y EL PEYOTE 

Clasificacion farmacologica 

Originalmente la Organizacién Mundial de la Salud definié como farmaco 

a toda sustancia que introducida a un organismo vivo pueda modificar una 

o mds de sus funciones. Sin embargo, dicha definicion incurria en varias 

imprecisiones, por lo que fue necesario incluir otros elementos, ademas del 

farmacoldgico. En la actualidad, se entiende por farmaco “toda sustancia, 

fuera de las naturalmente necesarias para el desarrollo y mantenimiento del 

organismo (agua, oxigeno y alimentos), que por su naturaleza quimica 

modifican las funciones y la estructura de los organismo vivientes”; y que 

ademas se les da un uso social y cultural distinto al médico; en otras 

palabras, “un uso intencional con el fin de modificar el funcionamiento y la 

estructura del organismo”.* 

Las drogas se clasifican farmacolégicamente en: psicotropicas 

(modifican la actividad normal del sistema nervioso central, aumentando 0 

disminuyendo 0 distorsionado su actividad y  sensibilidad) y 

estupefacientes (pueden producir dependencia fisica y/o psiquica. 

Generalmente se utiliza para designar al grupo de narcoticos que son los 

derivados de opio y coca). En algunos lugares prefieren utilizar el término 

euforizante por el de estupefaciente; prevalece e] de estupefaciente. Fuera 

de los campos especializados es comun escuchar estupefaciente como 

sinonimo de cualquier sustancia ilicita. Se define euforizante como aquellas 

sustancias de accién “hibrida entre ja psicodislepsia y la psicoanalepsia”. 

No llegan a producir alucinaciones, pero si “‘distorsionan la personalidad y 

la sacan del marco estricto de las sensaciones controladas; pueden elevar el 

* Arturo Chevaili-Arroyo y Tubert Oklander, “Farmacodependencia a inhalantes” en 

Disolventes inhalables, Consejo Nacional de Adicciones, pp.3-4. 
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tono emocional y simulténeamente ser anestésicos locales”.” Entre Jas 

drogas estupefacientes se encuentra los derivados de la metadona, de la 

hoja de coca y del opio. 

Las sustancias psicotropicas se dividen en tres grupos: psicolépticos: 

disminuyen el tono emocional y la atencién mental (hipnoticos, sedantes, 

tranquilizantes, neurolépticos); psicoanalépticos: aumentan el tono emocio- 

nal y la actividad mental (antidepresivos anfetaminicos, diciclicos, tricicli- 

cos, antidepresivos timeréticos); y psicodislépticos: transforman la activi- 

dad del sistema nervioso central, aumentan la sensibilidad distorsionandola 

con percepciones paranormales, extraen al sujeto de si mismo para hacerlo 

vivir una extrapolacién personal (embriagantes y alucindgenos).° Entre los 

psicodislépticos embriagantes mas conocidos se encuentra el alcohol y los 

volatiles inhalables. Por su parte, los psicodislépticos alucinégenos mas 

importantes se encuentra el LSD, el tetrahidrocannabinol (principio activo 

de la mariguana), el peyote y los hongos alucinégenos. 

Ley General de Salud y Cédigo Penal 

para el Distrito Federal 

El caracter juridico de las drogas se determina por su potencial terapéutico 

y el uso social. Pueden ser clasificadas como drogas licitas e ilicitas (Véase 

cuadro nim. 1). 

Las drogas ilicitas son todas “aquellas sustancias que empleadas, en 

principios con fines terapéuticos siguen siendo consumidas con objeto de 

obtener el beneficio de sus efectos psicoactivos, aun después de haber 

cesado la necesidad terapéutica. Pero lo usual es que entre las drogas no 

licitas, se incluyan aquellas que son objeto de persecucién legal, siendo 

5 José Luis Negro, Drogas, p. 71. 

6 Ibid. pp. 59-60. 
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castigados por la ley tanto el trafico como el consumo”. Es decir, no sélo 

aquellas drogas que tienen alguna utilidad terapéutica comprobada, y que 

por diversas circunstancias se abusa de ellas, sino también las que hasta 

muestros dias solo han sido utilizadas para fines experimentales. 

La Ley General de Salud, sefiala en los articulos 237 y 245, 

correspondientes a los titulos de Estupefacientes, capitulo V, y Substancias 

psicotropicas, capitulo VI, que las sustancias han quedado bajo vigilancia y 

regulacion de la Secretaria de Salud y del Poder Judicial. A continuacién 

transcribo: 

Articulo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo 

acto de los mencionados en el articulo 235 de esta ley, respecto 

de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado para 

fumar, diacetilmorfina o heroina, sus sales o preparados, 

cannabis sativa, indica y americana o mariguana, papaver 

somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon 

novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o 

preparaciones. 

Articulo 245.- En relacién las medidas de control y vigilancia 

que deberan adoptar las autoridades sanitarias, las substancias 

psicotrépicas se clasifican en cinco grupos: 

I.- Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser 

susceptibles de uso indebido o abuso constituyen un problema 

especialmente grave para la salud publica (Ja lista contempla 

22 substancias, en las que destaca LSD, LSD-25, mescalina, 

psilosina, psilotsina, psilocibina, THC, MDMA). 

7 José Luis Marti Tusquets y Miguel Murcia, Conceptos findamentales de la 

drogodependencia, p. 71. 
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IL- Las que tienen algun valor terapéutico, pero constituyen un 

problema grave para Ja salud publica (la lista contempla 13 

substancias, entre las que destacan las Anfetaminas y 

Metacualona). 

Ill- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un 

problema para la salud publica (la lista contempla 50 subs- 

tancias, como las Benzodiazepinas). 

De acuerdo a la Ley General de Salud, y los acuerdos y convenios 

internacionales suscritos por nuestro pais, e] Cédigo Penal para el Distrito 

Federal contempla en Delitos Contra la Salud, capitulo I, articulo 193, 

fraccion I, II y III, tres grupos de drogas estupefacientes y psicotrépicas.® 

De los cinco grupos de sustancias psicotrépicas que contempla la Ley 

General de Salud, sélo se penaliza el abuso de tres, por considerarse que 

tienen poco valor terapéutico y porque ademas han sido objeto de abuso, o 

bien porque son sustancias que aunque gozan de gran valor terapéutico, han 

sido objeto de abuso. Por lo tanto, en ambos casos quedan bajo vigilancia 

juridica. Es ilegal la produccién, distribucién y consumo de dichas sustan- 

cias, fuera de las instancias especializadas y sefialadas por la Ley General 

de Salud. También quedan penalizados la produccién, tenencia, trafico, 

proselitismo y otros actos en materia de estupefacientes y psicotrépicos.” El 

  

® E) Cédigo Penal para el Distrito sefiala en el apartado Delitos Contra la Salud lo 

siguiente: I. Las sustancias y vegetales sefialadas por los articulos 237, 245 fraccion I, y 

248 de la Ley General de Salud, Vi. Las sustancias y vegetales considerados como 

estupefacientes por la ley con excepcidn de las mencionadas en la fraccién anterior, y los 

psicotrépicos a que hace referencia la fraccion If del articulo 245 de la Ley General de 

Salud; y Il. Los psicotrépicos a que se refiere la fraccion Ill del articulo 245 de la Ley 

General de Salud. Codigo Penal para el Distrito, p. 63. 

° Cédigo Penal para el Distrito Federal, p. 62. 
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consumo de los dos grupos restantes queda sin aplicacion juridica, pero si 

bajo contro! de la Secretaria de Salud por considerar que: 

IV.- tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un pro- 

blema menor para la salud publica; y 

V.- Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrien- 

temente en las industria. 

La clasificacién en el grupo I de las sustancias psicotrépicas es 

preventiva como bien lo menciona la ley. Sin embargo, existe en el caso de 

los hongos alucinégenos y el peyote diversas atenuantes farmacoldgicas y 

culturales que deberian ser consideradas por nuestras instancias juridicas y 

de salud. 

Los hongos alucinégenos y peyote, no producen adiccién fisiolégica. 

Y no representan hasta este momento, drogas desestabilizadoras de la salud 

publica (no presentan los indices epidemioldgicos del alcohol 0 el tabaco). 

De acuerdo con los resultado de la Ultima Encuesta Nacional sobre 

Adicciones de la Secretaria de Salud, sdlo el 0.3% de la poblacién 

encuestada entre los 12 a 65 afios de edad, habia probado “alguna vez en la 

vida” un tipo de alucindgeno. (Véase cuadro nim. 2) 

Por otro lado, la riqueza terapéutica de ambas plantas se ha estudiado 

muy poco en México. En los Estados Unidos, Canada y Europa, se cuenta 

con importantes investigaciones -en su mayoria de la década de los sesenta- 

sobre las posibilidades terapéuticas del LSD y psilocibina.'° En México, 

particularmente se cuenta con las investigaciones realizadas por el Dr. 

Salvador Roquet, quien fue duramente segregado por la psiquiatria 

mexicana aunque fue uno de los precursores en el uso terapéutico de 

  
plantas alucindégenas. 

10 Véase a Walter N. Pahnke, “El LSD y La experiencia religiosa” en LSD: individuo y 

sociedad, Richard C, Debold y Russell C. Leaf, pp. 61-85. 
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Caracteristicas taxonémicas 

Peyote 

El peyote (lophophora williamsii, anhalonium williamsii; anhalonium 

lewinii) es una cactacea sin espinas, mas © menos “globosa cilindrica, de 

hasta 10 cm de didmetro, carmosa y desprovista de hojas”."! Crece de 

manera natural en colonias, al ras de Ja tierra, en regiones de flora de 

matorrales xerdfilos, en las zonas desérticas del centro y norte de México y 

sur de los Estados Unidos. Su sabor es amargo y su ingesta produce efectos 

alucinégenos ocasionados por uno de sus mas de treinta alcaloides, Ilamado 

mescalina. Basicamente se reproduce en la unidad ecoldgica del Desierto 

de Chihuahua, reconociéndose la regién de Rea! de Catorce (Wiricuta), en 

el estado de San Luis Potosi, como la mas importante. 

Real de Catorce o Wiricuta como !a Ilaman los huicholes, se ubica en 

la parte suroeste del desierto, Es una de las regiones mas ricas ya que 

alberga una diversidad importante de flora y fauna. Cuenta “mas 0 menos 

con una tercera parte de la flora, casi el 80% de las aves y aproximada- 

mente el 60% de los mamiferos””” del Desierto de Chihuahua. Ademas de 

esto, su importancia radica en que cuenta con la mayor diversidad y 

endemismo de cactaceas. 

"" Atlas Cultural de México. Flora, p. 199. 

2 Documento emitido por la asociacién Conservacion Humana, A.C., México, en la 

celebracion de la reunion para la presentacién de la propuesta de reglamento 

correspondiente al Sitio de patrimonio histérico-cultural del pueblo Virrarica y zona sujeta 

a conservacion ecolégica, los lugares sagrados y la ruta histérica-cultural ubicados en los 

municipios de Villa de Ramos, Charcas y Catorce”, por parte de las autoridades 

huicholas al Gobierno del Estado de San Luis Potosi. 8 de agosto de 1996. 
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El peyote tiene una historia cultural de mas de dos mil afios en 

Mesoamérica.'? Por lo que no es extrafio que atin existan culturas 

estrechamente ligadas al peyote. Los antiguos mexicas lo denominaban 

péyotl. Para otras culturas como la Cora, Tarahumara o Yaqui, la planta 

sigue formando parte central en la reproduccién de sus costumbres. Pero la 

mas importe es la cultura huichol. Para ellos Wiricuta es uno de los sitios 

religiosos centrales. Anualmente se realiza la celebracién de las fiestas del 

Maiz y Agua, que parten de la caza del peyote sagrado. La peregrinacion 

anual se realiza “bajo la guia del chaman (Mara'akame), quien en busca del 

peyote (jicuri) moviliza a familias enteras entre el estado de Nayarit y las 

montafias-deidades de Wirikuta en Real de Catorce, San Luis Potosi”. "4 

Los efectos alucinatorios del peyote se caracterizan por provocar 

desorientacién en relacién al tiempo y el espacio. Se experimentan aluci- 

naciones de naturaleza visual con imagenes brillantes y coloridas. Los 

cinco sentidos sufren alteraciones, “‘produciendo cambios sensoriales, 

sintesis perceptuales o alucinaciones que envuelven al mundo exterior, 

produciendo cambios de pensamiento, de !a percepcién y del estado de 

4nimo; también provoca trastornos psicéticos”.'° Se experimentan sen- 

saciones de liviandad y macroscopia. Nunca se pierde la conciencia, al 

contrario, permanece en una estado de gran actividad mental. Se presenta 

pérdida del apetito. Se puede presentar dependencia de tipo psiquica y 

tolerancia cruzada con otros alucindgenos.’® También se puede padecer 

  

3 Eva Ma. Rodriguez Ruiz, Martha P. Romero Mendoza, José Antonio Flores Farfan y 

Arturo Ortiz Castro, “El consumo de sustancias alucinégenas ayer y hoy” en Salud Mental. 

V. 16, nam. 2, junio/1993, pp. 24-32. 

4 Alejandro Camino, “El peyote: derecho histérico de los pueblos indios” en México 

Indigena, nim. 15. Marzo-Abril/!987, pp. 26-27. 

'5 Raul Tomas Escobar, El crimen de la droga, p. 268. 

'© José Luis Marti Tusquet, Conceptos findamentales de drogodependencias, p. 73. 

78



  

nduseas, ansiedad, vomitos, cefaleas y estrefiimiento. Aunque la eficacia de 

los efectos de la droga depende directamente de la dosis, el peso del 

consumidor y su disposicién psicoldgica a los efectos de la sustancia 

modifican el tiempo de inicio y finalizacion de los efectos, es mucho 

menor que el del LSD (cinco mil veces menor).'” Algunos investigadores 

sefialan que los efectos se empiezan a experimentar al cabo de dos horas y 

no suele prolongarse mas alla de diez 0 doce." 

En México, generalmente se consume crudo, seco, en pasta o 

infusion; también se puede licuar acompajiandolo de otros alimentos que 

disimulen su sabor amargo. Algunos de los entrevistados, quienes han 

consumido peyote en el desierto de San Luis Potosi, mencionaron que los 

nativos preparan el peyote en pasta, nombrandolo “caca de mono”. En la 

actualidad, se tiene informes de personas que se internan en el desierto para 

llevarse camiones enteros de peyote. Evidentemente no son indigenas, ni 

seguidores del cacto; son individuos que lucran con su venta. E] destino de 

las planta se ignora. Probablemente se procese en laboratorios clandestinos 

del pais. Esto plantea dos problemas fundamentalmente: una deforestacion 

indiscriminada y la cotizacién del cactos como materia prima en el 

mercado de las drogas. Se tiene noticias de individuos detenidos por el 

trafico de peyote. "9 

En otras partes del mundo circula mescalina encapsulada. Extraida 

“del peyote u obtenida sintéticamente, se presenta en forma de polvo 

blanco, cristalino. Es envasada en cApsulas de gelatina o en solucién 

"7 Raul Tomas Escobar, E/ crimen de la droga, 267. 

'8 José Luis Marti Tusquet, Conceptos fiundamentales de drogodepencencias, p. 73: 

'9 « través del Boletin de Prensa de la Procuraduria General de la Republica, se informé 

del aseguramiento de una tonelada de peyote. El cargamento fue abandonado en una 

maquina de ferrocarril en el ejido de Laguna Seca, San Luis Potosi. Los responsables al 

percatarse de la presencia de la policia judicial, se dieron a Ja fuga, sin dejar rastro de su 

paradero. Boletin Num. 568/96, 1 1/ julio/1996. 
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(frascos 0 ampollas). Se administra por via oral, por via inyectable 

(subcutanea o intramuscular) o aspirandola en forma de “rapé”. 0 

Aunque Alber Hofmann -descubridor del LSD- no fue el primero en 

sintetizar la mescalina, al igual que sus antecesores generé grandes 

expectativas sobre la sustancia. Los estudios farmacolégicos con mescalina 

se iniciaron formalmente a finales del siglo XIX.’ Pero Hofmann sefialé 

que en caso de modificarse la composicién quimica de la mescalina se 

podrian obtener las anfetaminas psicotomiméticas: DOM o STP (4 metil 

2,5 Dimetroxifenilsopropilaminas), MDA (3-4-Metilendioxianfetamina) y 

PAM (para-Metoxianfetamina). Por lo que la mescalina resulto el 

alucindgeno patron de la fenetilaminas y sus andlogos.” 

Existe otra especie de peyote del que poco se sabe. Este es conocido 

como “peyote de Querétaro” (lophophora diffusa). Su principio activo no 

corresponde a la mescalina, y se afirma que los efectos alucindgenos que 

produce, probablemente se deriven del alcaloide de la peyotina (confusion, 

diaféresis, malestar, distorsién de los sonidos e incremento de la imagina- 

cién auditiva).”° 

La mayoria de estos constituyentes pertenecen a la fenileti- 

laminas y a las biogenéticamente emparentadas isoquinolinas 

simples; y casi todos son de una manera u otra, biodinamica- 

  

© Ratit Tomas Escobar, El crimen de la droga, p. 267. 

2! Véase a Weston La Barre en El culto del peyote. 

>? Rauil Tomas Escobar, El crimen de la droga, p. 168. 

3 Eva Ma. Rodriguez Ruiz, Martha P. Romero Mendoza, José Antonio Flores Farfan y 

Arturo Ortiz Castro, “El consumo de sustancias alucinégenas ayer y hoy” en Salud Mental. 

V. 16, nim. 2, junio/1993, p.27. 
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mente activos, con la mescalina <son> el principal agente que 
. - 4 
induce visiones.” 

Hongos alucindgenos 

Los hongos alucinégenos se denominan en nahuatl teonandcatl, que quiere 

decir, hongo divino”> (hongos alucinantes de cualquier variedad botanica, 

en especial Jas especies psilocybe mexicana, stopharia). De la especie 

psilocybe mexicana se obtiene dos alcaloides que son los principios activos 

gue producen los estados alucinatorios: psilocina (4-hidroxi-dimetil- 

triptamina) y psilocybina (éter fosférico de la psilocyna. 4-foforil- 

oxidemetiltriptamina). Este ultimo alcaloide se presenta en la planta en 

mayores cantidades.”* 

La region que dio fama mundial a los hongos alucindégenos se 

localiza en la sierra mazateca, en las inmediaciones del poblado Huautla de 

Jiménez (tierra de Maria Sabina). Los hongos alucinégenos (nanacatl en 

lengua mazateca) se siguen utilizando en varias regiones del Oaxaca: en la 

Mixeria, la Chinantla y la Alta Mixteca. Otra de las regiones que han 

*4 Deter T. Furst, Alucindgenos y cultura, p. 200. 

*5 Cabe sefialar que los informes que provienen del siglo XVI referentes a los hongos 

alucinégenos, partieron de una traduccion errénea. Tradujeron teonandcat! por carne de 

Dios. En posteriores investigaciones realizadas por R. Gordon Wasson y con la 

colaboracién de la lingijista Thelma Sullivan en 1975, se corrigio la traduccion por /ongo 

divido, sobrecogedor o maravilloso, términos que estan més cercanos a la significacién 

mistico-religiosas de los indigenas, que la idea cristiana de la carne de Dios. Sin embargo, 

en mucha literatura reciente, se sigue utilizando la primera traduccion hecha por los frailes 

jesuitas. 

% Mario Alfonso Sanjuan y Pilar Ibafiez Lopez, Todo sobre las drogas legales e ilegales 

(incluido el alcohol y tabaco), p. 161. 
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conservado las practicas medicinales con hongos alucindgenos se localizan 

en el Estado de México: San Pedro Nexapa, ubicado en las faldas del 

Popocatepetl; Tenango del Valle,” y San Pedro Tlaxico. De acuerdo con 

las investigaciones de los etnobotanicos Schultes y Reko (el primero de 

ellos trabajo directamente con Hofmann) descubrieron en la década de los 

setenta que los maltanzincas de San Francisco Oxtotilpan, “un pequefio 

pueblo ubicado a cuarenta kilémetros al suroeste de Toluca en el Estado de 

México, consumian los hongos sagrados.””* Se han obtenido datos 

importantes que hacen pensar que también los consumian dos grupos 

mayas: los Choles y los Lacandones. Desgraciadamente las investigaciones 

hechas hasta este momento no aportan mas datos.” 

Los efectos alucinégenos de los hongos alucindgenos son de orden 

cromatico, presentan una desorientacién en relacion al tiempo y el espacio; 

producen una sensacién de extrapolacién personal. Se experimenta estados 

euféricos que muchos autores han relacionado con la embriaguez. Algunas 

investigaciones sefialan que pueden llegar a producir dependencia psiquica 

y también tolerancia. Este ultimo punto no se ha podido comprobar 

enteramente. 

La fase de embriaguez se acompafia de alucinaciones visuales 

coloreadas y sensaciones placenteras. Alucinaciones auditivas 

con pérdida temporal del juicio y raciocinio. Distimias disféri- 

cas y ansiosas.”” 

  

27 Femando Benitez, Los hongos alucinantes, pp. 34-35. 

8 Deter T. Furst, Alucindgenos y Cultura, p. 155. 

9 . 
9 1 oc. cit. 

> Peter. T. Furst, Alucindgenos y Cultura, p. 155. 
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La aparicién de imagenes maravillosas se sucede arbitrariamente y se 

puede altermar con imagenes aterradoras. “El riesgo de autdlisis o de 

accidentes por causa de conductas inconscientes durante el estado alu- 

cinatorio es alto”’' Cuando han pasado los efectos alucindgenos, se 

presenta una sensaci6n de ansiedad. Es importante sefalar que la duracién 

del estado alucinatorio estd determinado por ja dosis suministrada, las 

caracteristicas fisiologicas y la disposicién psicolégica del usurario. 

Algunos autores, como José Luis Marti Tusquest, mencionan que empie- 

zan a presentarse los efectos veinte minutos después de haberlos ingerido, y 

los efectos pueden durar hasta cinco horas. Se presenta un cuadro somatico 

caracterizado por: nauseas, vahidos, alteracién en la visién, falta de 

coordinacién psicomotora, alteraciones de la tensidn arterial (hipotension), 

congestién facial, hiporreflexias tendinosas. 

de la euforia y la locuacidad se pasa repentinamente a la 

angustia. Se experimenta taquicardia, astenia, escalofrios, pares- 

tesias (estado de hipersensibilidad tipica de las afecciones del 

SNC, vértigos, midriasis (dilatacién anormal y permanente de la 

pupila, con inmovilidad del iris) hipoglucemia. 

Como resultado de las investigaciones de G. Wasson y el micdlogo 

Roger Him, se encontré en tierra mazateca un numero importante de 

hongos de la familia strophriaceae, en su mayoria del género psilocybe, asi 

como del género conocybe y del stropharia. Posteriormente, los trabajos de 

Schultes y Albert Hofmann determinaron que las especies de hongos 

encontradas en la sierra eran de las mas importantes en su género. 

3! José Luis Marti Tusquest, Conceptos fundamentales de drogodependencias, pp. 43-44. 

32 Rati! Tomas Escobar, El crimen de la droga, p. 265. 
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la psilocybe y la stropharia son las mas importantes, siendo 

aparentemente las mds significativas psilocybe mexicana, p. 

caerulecens var. mazatecorum, p. caerulescens var. nigripes, p. 

yungenis, p. mixaeensis, p. hoogshagenii, p. aztecorum, p. 
. . +33 

muliercula, y stropharia cubensis. 

Los investigadores han sefialado que los chamanes mazatecos 

utilizan varias especies de hongos de acuerdo a la complejidad de la 

enfermedad. De lo que se desprende un profundo conocimiento sobre los 

poderes alucindgenos de cada una de las especies. 

la psilocybe mexicana, un habitante pequefio, tostado, de los 

pastizales htimedos es probablemente la especie mas impor- 

tante para usos alucinégenos en México, pero los efectos 

psiquicos mds potentes parecen pertenecer al stropharia 

cubensis.” 

El hongo de la familia stropharia cubensis también se conoce como 

el hongo de los hundimientos o derrumbes. Su accién es similar al de la 

especie psilocybe mexicana, pero su efecto es mas potente. Otra especie 

importante es la psilocybe zapatecorum. Se le conoce como hongo santo 0 

corona de cristo. Se parece al psilocybe mexicana, pero es un poco mas 

grande, tiene un sombrerillo de cuatro a once centimetros y un pie que 

suele alcanzar los veinte centimetros.”° 

En 1957, Albert Hofmann pudo aislar los principios activo de los 

hongos alucindgenos y determind que el principal elemento que producia 

3 Deter T. Furst, Alucindgenos y Cultura, p. 161. 

* Tpid. p. 159. 

5 Raul Tomas Escobar, El crimen de las drogas, p. 265. 
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los efectos alucinégenos era la psilocybina. La reproducci6n sintética de la 

psilocybina y \a psilocvna \e hicieron pensar en la posibilidad de establecer 

un uso racional y mas barato que la obtencién directa de los hongos. 

Atendiendo a criterios practicos, resultaba cierto. Pero la experiencia con el 

LSD, habia demostrado amargamente que la circulacién de drogas con 

efectos -no estudiados en su totalidad- como quien pone un inmejorable 

antigripal en la vitrina, no es conveniente. 

La dosis activa media de psilocybina o psilocyna en el hombre 

es de diez miligramos (0,0! gramos) con lo cual estas 

sustancias son unas cien veces menos activas que el LSD, en el 

que 0,1 miligramos constituyen una dosis fuerte. Ademas la 

duracién del efecto es menor que la del LSD: es de cuatro a 

seis horas, mientras que en el LSD es de unas ocho a doce 

36 
horas. 

Posteriormente se pudo comprobar que no todas las sustancias psi- 

coactivas se comportaban quimicamente igual. Al intentar aislar la stro- 

paria cubensis, se presenté gran inestabilidad quimica. 

EFECTOS PSICOACTIVOS 

DE LAS DROGAS ALUCINOGENAS 

Los efectos psicoactivos de las sustancias alucindgenas actan en la mente 

y el espiritu, permiten “expandir o ampliar el contenido psiquico”’ {oe 

individuo, razon que “explica los matices subjetivos vivenciados”™”; ;y 

provocan una percepcion subjetiva de la realidad -recreacién de un mundo 

6 Ibid. p. 132. 

37 Ratil Tomas Escobar, El crimen de la droga, p. 257. 
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inexistente- que irremediablemente permanece atada a su pasado y 

presente, a su cultura. Por lo tanto, los efectos psicoactivos son conoci- 

miento y exploracién psicolégica y espiritual revestidos de un complejo 

cultural. 

Las drogas alucindgenas actuan sobre el sistema nervioso central. El 

cuerpo deja de pertenecerse para sufrir una extrapolacién de su perso- 

nalidad. Todos los sentidos (auditivos, olfativos, gustativos y visuales) 

sufren alteraciones de percepcién que provocan experiencias extraordina- 

rias. Se presenta la falta de concentracién en momentos especificos del 

“viaje” y es dificil que el pensamiento logre fijar su atencién en un tema en 

particular (efecto psicosomatico que no se presenta en substancias como los 

psicoanalépticos y psicolépticos).*® 

No todas las drogas alucinégenas provocan los mismos efectos 

psicoactivos; cada una potencializa diferentes niveles en la mente y el 

espiritu (psicomiméticos, psicoténicos, psicoliticos, delirgenos, onirige- 

nos). Los efectos psicosomaticos alteran el funcionamiento del organismo 

durante y después de los efectos de la droga.” Pueden proporcionar un 

amplio espectro de experiencias: desde aquellas que son confortables y 

maravillosas, hasta vivencias aterradoras. 

38 Se ha demostrado que en practicas chamanicas con hongos alucinégenos y peyote existe 

un completo control del oficiante sobre los efectos psicoactivos. El chaman da muestras 

extraordinarias de control mental y corporal durante la liturgia enteogénica. Realiza 

escrupulosamente los preparativos para recibir a las plantas-deidades, sin mostrar indicios 

de perturbacién. Los grandes chamanes como Maria Sabina realizaban sesiones con 

hongos alucinégenos que transcurrian a lo largo de toda una noche (aproximadamente de 8 

a 10 horas). Véase R. Gordon Wasson, en E/ hongo maravilloso Teonana‘catl. Micolatria 

en Mesoamerica. 

>? Raul Tomas Escobar. E/ crimen de la droga. p. 257. 

+ Walter N. Pahnke, “El LSD y fa experiencia religiosa”, en C. Debold y Roussell C. Leaf. 

LSD: individuo y sociedad, p. 61. 
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La manifestacién espiritual, sin lugar a dudas, es otro valor que se 

resalta. Esto se constata con el movimiento hippi y se vuelve a confirmar 

con los sectores de javenes de clase media de la década de los sesenta y 

setenta. Cabria preguntarse qué tan cierto o falso resulta la induccién de 

experiencias espirituales por drogas alucindgenas. Tradicionalmente, el 

consumo experimental de drogas alucindgenas se ha estereotipado como 

“drogas de la espiritualidad”. 

Cinco niveles en la experiencia 

alucinégena 

Las drogas alucinégenas son sustancias liberadoras de la mente y del 

espiritu. Mas que ninguna droga, ha logrado Hevar al individuo a puntos 

limites de su conciencia y sensibilidad. Sus efectos psicoactivos son 

dificiles de manejar asi como el ubicarlos en el lugar exacto. Se dice mucho 

de ellas, pero poco se hace por estudiarlas. Generalmente se habla de la 

experiencia alucindgena como si se tratase de una sola. Nada mas alejado 

de la realidad. Existen diversos niveles en la experiencia alucinégena. 

Casi nada se ha investigado en México sobre el tema. Las restric- 

ciones legales impuestas después de la firma del Convenio sobre Sico- 

trépicos en 1971, cancelaron cualquier posibilidad para la investigacion.* 

4! En México, ef trabajo mas importante en la investigacion psicoterapéutica la realizé el 

psiquiatra Salvador Roquet. Los resultados de su investigacién lo llevaron a proponer una 

nueva metodologia psicoanalitica que denominé Psicosintesis. Entre sus pocos libros 

publicados destaca Los alucindgenos. De la concepcion indigena a una nueva 

psicoterapia. La investigacién le permitié sefialar que los efectos de los psicodislépticos 

investigados repercutian en el paciente en diferentes niveles e intensidades, por lo que era 

necesario una reclasificacién y discriminacién en sus usos para fines del tratamiento 

propuesto. Asi, cada sustancia se reclasificd de acuerdo a las objetivos del tratamiento. 

Entre las sustancias mas fuertes y claves se ubicaron a la datura (Datura ceratocaulumes) y 
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Todo ello en detrimento del pleno desarrollo de la investigacién psicote- 

rapéutica y experimental. 

Muchos autores no asientan ninguna diferenciacién entre los diversos 

niveles de la experiencia alucindégena. En este trabajo se reconoce que la 

experiencia alucinégena es aquella que el individuo vive en varios niveles o 

etapas de percepcién sensorial, cognitiva y psicolégica, entre las que 

destaca la experiencia mistica. Retomo la clasificaci6n expuesta por Walter 

N. Pahnke, quien clasifica la experiencia alucindgena en cinco niveles o 

etapas: psicotica, psicodinamica, cognitiva, estética y climax psicodélico o 

mistico.” 

la ketamina (en el mercado se le conoce como ketalar y se usa como anestésico en nifios y 

pacientes con alto riego anestesioldgico). 

Las sustancias utilizadas fueron sintéticas y naturales. Entre las sustancia sintéticas 

se encuentran: LSD (dietilamida del dcido lisérgico), MDA (metilenedioxiamphetamina), 

DPT (dipropiltriptamina). Entre las sustancias de origen natural destacan: ololiuqui (rivea 

corimbosa e ipomea violdcea), su principio activo es d-dcido lisérgico amida ergina y esta 

emparentada con el LSD; hongos alucinégenos (psilocybina), principalmente psifocybe 

mexicana heim, stropharia cubensis y psilocibe caerulescens (estos hongos son nombrados 

por sus conocedores como Pajaritos, Derrumbes y San Isidro, respectivamente); peyote 

(mescalina), hoja de la pastora (salvia divinorum), y Ayahusca (banisteriopsis caapi). 

Descubrié que algunas sustancias eran pobres en alucinaciones, pero ricas en 

vivencias y asociaciones; inducian facilmente a un insight en el paciente. Entre estas 

sustancias se encuentran: ololiuqui, la hoja de la pastora, el DPT y MDA. Otras resultaron 

ticas en alucinaciones, bloqueando o encubriendo el trabajo de asociacién y comprensién 

de las vivencias en el paciente. Entre estas sustancias se encuentran los hongos 

alucinégenos (psilocybina), el LSD, peyote, datura (varias especies) y ketalar. Sin 

embargo, las investigaciones no pudieron continuar. Varias de las sustancias que se 

utilizaron en esta investigacion fueron incluidas en la Ley General de Salud, en los parrafos 

correspondientes a las sustancias psicotrépicas de grupo I. Salvador Roquet y Pierre 

Favreau. Los alucindgenos. De la concepcién indigena a una nueva psicoterapia. 

*? Walter N. Pahnke publicé en fa década de los sesenta un importante articulo en el libro 

LSD: individio y sociedad, donde expuso de manera sintética los avances de sus 

investigaciones sobre los vinculos existentes entre lo religioso y las vivencias alucinégenas 
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Para Walter N. Pahnke, las sustancias alucindgenas sdlo son 

desencadenantes, catalizadores 0 agentes facilitadores de cinco clases de 

experiencias psicodélicas o alucindgenas. Pueden presentarse de manera 

gradual o no y pueden experimentarse cada una de ellas en diferente 

intensidades o vivir las cinco en una sola sesién. También sefiala que los 

efectos alucinégenos siempre estaran condicionados en primera instancia 

por la dosis y en segundo término por la disposicién y el ambiente del 

usuario. No todos los individuos responden de igual manera a una misma 

cantidad de droga. Cada individuo tiene una disposicién fisioldgica 

particular (peso y tolerancia a cualquier sustancia extrafia al organismos) y 

sobre todo una disposicién psicolégica concreta (personalidad, biografia, 

expectacién, preparacién, estado de dnimo). Parece contradictorio sefialar 

esto ultimo, ya que se espera que un sujeto que ha ingerido cualquier droga, 

desee experimentar los mismos efectos. Pero Jo cierto es que no resulta asi. 

El temor, la inseguridad, un ambiente no propicio pueden ser elementos 

determinantes para disminuir 0 bloquear la experiencia alucindégena. 

A continuacién transcribo textualmente los cinco niveles en la ex- 

periencia alucinégena (para efectos de la investigacion son centrales):° 

Psicotica: es muy intensa, negativa, disfénica e infernal, se incluye 

el miedo hasta el grado del panico, la desconfianza paranoide, los deli- 

rios de sospecha o de grandeza, la confusién téxica, el bloqueo del 

(basicamente con el LSD y mescatina). Este articulo evidencis en su momento la riqueza 

que podian aportar las drogas alucinédgenas en pruebas controladas bajo vigilancia 

profesional. Sefialé que las experiencias psicodélicas no eran iguales ni tampoco conducian 

a experimentar necesariamente experiencias misticas, como tampoco producian 

exclusivamente efecto psicosomaticos como se habia pensado inicialmente. 

3 Estas cinco clases de experiencia alucinégena se relacionan directamente con los efectos 

producidos por e! LSD, hongos alucinégenos y peyote. En diferentes grados de intensidad, 

cada una de las vivencias fueron reportadas por nuestros entrevistados, mencionan por lo 

menos una de las cinco clases de experiencia alucinégena. De ahi la importancia de 

mencionarlo. 
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razonamiento, la depresién, el aislamiento y/o la molestia somiatica, 

todos los cuales pueden adquirir proporciones desorbitadas. 

Psicodinamica: el material que previamente habia sido 

inconsciente o preconsciente se hace vividamente consciente 

[Se presentan aberraciones] y catarsis en la resurreccién de 

incidentes traumaticos del pasado o en la experiencia de 

material simbdlico. 

Cognitiva: presencia de pensamiento sorprendentemente lucido. 

La mente parece capaz de visualizar subjetivamente las cosas 

desde una nueva perspectiva y de ver las interrelaciones a 

muchos niveles o dimensiones simultaneamente. 

Estética: aumento de las modalidades sensoriales... 

ocurren cambios fascinantes en las sensaciones y en la 

percepcion: sinestesia, en la que los sonidos pueden ser 

“vistos”; objetos, como flores o piedras, que parecen pulsar 

o cobrar “vida”; objetos ordinarios que aparecen impregna- 

dos de gran belleza; musica que adquiere un increible poder 

emocional; visiones de hermosos colores, composiciones, 

geometrias intrincadas, formas arquitecténicas, paisajes o 

casi cualquier cosa que pueda imaginarse. 

Climax psicodélico o mistica: es la experiencia mas 

dificil de experimentar. Pahnke la definid bajo nueve carac- 

teristicas que se presentan en este nivel alucinédgeno: unidad, 

trascendencia de tiempo y espacio, estado de 4nimo positivo, 

sentido de santidad, una cualidad neoética, paradojicalidad, 

inefabilidad pretendida, transitoriedad, persistentes cambios 

positivos en actitudes y en conducta. 

90



  

Jean Michel Oughourlian, por otra parte, permite con su definicion 

redondear la propuesta por Walter N. Pahnke. El denomino al maximo 

nivel de experimentacién como mistica de la inmanencia; entendiéndola 

como aquella “que se encuentra ligada a la naturaleza del espiritu humano, 

a ella remitira casi siempre el surgir inesperado de las cosas espontaneas. Y 

en primera fila estos casos espontaneos los casos provocados por la droga.” 

Sefiala ademas que sdlo logran tener acceso muy pocos, requiriéndose un 

proceso de preparaci6n psicoldgica e intelectual, y ademas de contar con un 

medio adecuado. La experiencia mistica de la inmanencia, cabe subrayar, 

no tiene un sentido religioso. En ese sentido, la clasificacién de cinco 

estados de experiencia alucinégena 0 psicodélica se complementa con la 

definicién de Jean Michel Oughourlian.* 
Lo anterior desmiente la idea retérica de que las drogas en si mismas 

son nocivas. El medio ambiente y la biografia del usuario pasan a ocupar 

un lugar preponderante. Aunque existe otro elemento que agregar: el 

ambito cultural. En investigaciones con ololiuhqui, se determinéd que los 

alcances visionarios de los alucinégenos se inscriben dentro de determina- 

dos parametros culturales. Es decir, el “contenido de las visiones tiende a 

estereotiparse dentro de un contexto cultural dado”."> En ese sentido, no 

solo la dosis es importante, sino también las significaciones que se hagan 

en ese contexto cultural en particular. En él se construyen los alcances y 

** Para el movimiento Hippi no existié diferencia entre la experiencia alucindgena y la 

experiencia mistica de la inmanencia. Generalmente la experiencia alucindégena se utiliza 

como sinénimo de la experiencia mistica. Es completamente erméneo pensar que 

automaticamente la experiencia alucinégena Jogra una trasformacién de la personalidad de 

individuo. Como he mencionado, en la mayoria de los casos regresan de su “viaje” 

intactos. Y en el peor de los casos, en condiciones psicolégicas graves. Ya que puede 

tornarse en el desencadenamiento de procesos psicéticos o de otra indole. 

% Véase a John Eric Bailin. “La convolvulaceas psicotrépicos: los usos aborigenes, 

efectos clinicos y analisis recientes”, en Cuadernos Cientificos CEMEF 4, Einofarma- 

cologia de Plantas Alucinégenas Latinoamericanas, p. 129. 
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modulaciones de las visiones alucinégenas. Y en él se construyen los 

mecanismos de coercién social. 

Clasificacién Farmacoldgica 

Cuadro num. 1 

  

  

  

  

  

  

Estupefaciente Derivados del opio Naturales y Morfina, Codeina, Heroina, 

semisintéticos Pentazocina etc. 

*Derivados de Hojas de cannabis y 

tetrahidrocannabinot Resina de Cannabis 

Derivados de la Cocaina 

coca 

Hipndticos Barbituricos, Metaculona, etc. 

Psicotropicos Psicolépticos Ansioliticos Mepromabatos, Benzodiacepinas, 

etc. 

Neurolépticos Fenoliacinas, Butirofenonas, 

Reserpinicos, Tiosantenos, etc. 

  

Psicoanalépticos Psicoestimulantes Mate, Cafeina, Alcanfor, etc. 

  

Antidepresivos Anfetaminicos, Diciclicos, 
Triciclicos, etc. 

  

Antidepresivos 
timeréticos 

tsocarboxacida, Fenelzina, etc. 

  

Psicodisiépticos LSD, LSD25 

  

Psitocina 

  

Psilocybina 

  

Mescalina 

  

Volatiles 
inhalables 

Solventes 
comerciales 
  

Cementos plasticos 
      Gasolina y otros 

combustibles     
  

*En 1971, el Consejo Nacional de problemas en Farmacodependencia, clasificaba al 

Tetrabidrocannabinol como psicodislépticos. Actualmente la Ley General de Salud, 

clasifica a la planta Cannabis sativa, indica y americana © mariguana, su resina, 
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preparados y semillas como estupefacientes. Y a su principio activo THC 

(Tetrahidrocannabinol), en las substancias psicotrépicas. 

Fuente: Olga Cardenas. Toxicomania y narcotréfico. Aspectos Legales. p. 10. 

Cuadro num. 2 

Consumo de drogas ilegales a nivel nacional 

“Uso alguna vez en la vida” 

  

  

  

  

  

  

Drogas ilicitas % 

Mariguana 3.3 

Cocaina 05 

inhalables 0.5 

Alucinégenos 0.3 

Heroina 0.1         
Fuente: Encuesta Nacional de Adiciones/Direccién General de Epidemiologia/SSA, 

1993. 
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Capitulo VI 

Tendencias en el consumo nacional 

de drogas alucinogenas 

APROXIMACIONES AL ESTUDIO 

DEL CONSUMO DE DROGAS ILICITAS 

os estudios epidemiolégicos sobre consumo de drogas alucinégenas 

son recientes; los avances que se han logrado en la ultima década 

han sido importantes aunque todavia falta camino por recorrer. 

Dentro de la sociologia, casi no existen investigaciones sobre el consumo 

experimental de drogas y, mucho menos, trabajos que aborden desde una 

perspectiva cultural el consumo experimental de alucinogenos naturales. 

Generalmente los estudios parten de los modelos médico-sanitario 0 ético- 

juridico que no siempre pueden incorporar al analisis elementos de la 

dinamica sociocultural, como son: el arraigo cultural de las sustancias 0 el 

impacto de la globalizacion econdmica y cultural en la incorporacién de 

nuevos patrones de consumo. En ese sentido, ambos modelos son los que 

prevalecen dentro de la investigacién sociolégica y son también los que 

constituyen la base de las politicas tendientes a la prohibicién que -dicho 

sea de paso- no siempre han dado buenos resultados. 

Aunque se reconoce que las drogas ilicitas corresponden a 

condiciones socioculturales y epidemiolégicos particulares, casi nunca se 

han incorporado éstas al discurso oficial. Las diferencias farmacologicas y 

epidemioldgicas aparecen como inexistentes entre una sustancia y otra; 
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mucho menos se ha reconocido !a necesidad de promover un sistema 

juridico acorde con las diversas realidades socioculturales y epidemiol6gi- 

cas que cada una de las drogas genera. El problema del consumo de drogas 

ilicitas queda expresado en el discurso juridico como si se tratara de un 

fendmeno homogéneo, unico e igualmente peligroso contra la salud 

publica. 

Tal como lo sefiala Alfredo Nateras Dominguez, el interjuego entre 

las instituciones (juridicas o de salud), los jévenes y las practicas 

socioculturales de estos ultimos, se ha caracterizado por mantenerse en el 

ambito de la confrontaci6n.’ Las instituciones de salud mantienen una 

concepcién biopsicosocial de la categoria joven; definicién que ha 

resultado limitada y fuertemente estereotipada, y de la cual se han 

construido modelos ideales del deber ser del joven y de lo juvenil; sin 

asumir que la realidad de los j6venes en nuestro pais es heterogénea y 

altamente cambiante. 

Hoy sigue siendo peregrina la busqueda de alternativas que no se 

fundamenten en el prejuicio y la desinformacién. Los datos epidemioldgi- 

cos estan ahi, y sdlo falta atreverse a salirse de los esquemas 0 modelos 

establecidos para enriquecer la lectura de los mismos. Pero si se continua 

con la tradicién de calificar al usuario como drogadicto o farmacodepen- 

diente, a las sustancias psicoactivas o drogas como invariablemente 

dafiinas, y al contexto como adverso, dificilmente se podra superar la 

nocién médico-sanitaria de las instituciones. Premisas de desadaptacion, 

adiccién y enfermedad son cargas valorativas que estigmatizan el 

fendmeno; es necesario trascender la nocién de enfermedad (poder médico- 

psiquiatrico) pues no todo fenémeno de consumo de drogas remite a los 

mismos principios causales. Existen problematicas diversas. No se puede 

abordar de la misma forma la problematica de los nifios de la calle que 

consumen inhalables para mitigar el hambre, que la de una joven de la 

' Alfredo Nateras Dominguez, “De instituciones, drogas y j6venes”. Ponenecia presentada 

en el Seminario Aproximaciones a la Diversidad Juvenil. Centro de Estudios Sociolégicos 

del Colegio de México, 5/6 de noviembre, México, 1997. 
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colonia del Valle que consume cocaina para prolongar su estado euférico. 

El consumo de drogas se diversifica por diferentes motivos: “No hay un 

efecto Unico en cualquier droga. Todas las drogas tienen multiples efectos y 

éstos varian segun las dosis, los individuos, las ocasiones y los lugares en el 

caso de un mismo individuo. Los efectos de una droga dependen de la 

interaccién entre ella y el individuo, fisiolégica, psicolégica y socialmente 

definida’” {Qué pasa cuando se enfrenta el fendémeno del consumo de 

sustancias de origen natural que cuentan con un arraigo ancestral en 

culturas tradicionales y que, por un proceso irreversible de aculturaci6n, se 

trasladan al espacio del consumo experimental? Indiscutiblemente estos 

modelos estan incapacitados para de explicar el fendmeno. 

Encuesta Nacional de Adicciones 

Decidi utilizar la informacion cuantitativa de la Ultima y mas importante 

encuesta sobre adicciones que se ha realizado en México con la finalidad 

de establecer algunas lineas generales de analisis y recuperar la especifici- 

dad del consumo de drogas alucinégenas en el contexto nacional. 

Se han realizado dos encuestas a nivel nacional que brindan una idea 

panoramica dei consumo de drogas ilicitas. En 1988 se realizé la primera 

Encuesta Nacional de Adicciones y una segunda en 1993. La primera 

version fue realizada por la Direcci6n General de Epidemiologia y el 

Instituto Mexicano de Psiquiatria. La segunda, por la Direccién General de 

Epidemiologia de la Secretaria de Salud. Ambas se aplicaron a residentes 

de zonas urbanas que se ubican entre los 12 y 65 afios de edad. Los 

objetivos de las encuestas fueron el estudio de las pautas y tendencias en el 

consumo de drogas médicas, ilegales, alcohol y tabaco, asi como contar 

con un instrumentos de comparacion entre ambos estudios. En ese sentido, 

la “metodologia, la definicién de la poblacién bajo estudio, el operativo de 

campo, el disefio del cuestionario y el andlisis de la informacion, son 

? Helen Nowlis, La verdad sobre la droga, p. 24 
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similares a los utilizados por la primera encuesta, con el fin de permitir la 

comprensién entre ambos estudios.”” 

Es importante sefialar, que aunque los datos no nos refieren a una 

poblacién “estrictamente” farmacodependiente; se asume que la informa- 

cién sélo permite establecer un panorama general para conocer: la 

distribucién demografico de los usuarios, la identificacion de factores de 

riesgo asociados al consumo, problemas asociados al consumo y la identifi- 

cacién de las actitudes y valores hacia el uso de las diferentes sustancias 

adictivas. En ese sentido, la Encuesta no permite establecer la etiologia del 

fendmeno del consumo; no podemos determinar cudles son las dosis 

suministradas (dosis eficaz, t6xica o mortales), ni cuales son las formas de 

consumo (fumado, inhalado, inyectado, aspirado, o ingerido). Por lo tanto 

cuando se refiera al “consumo de drogas”, se entenderé como aquellos 

usuario que consumen de forma experimental (decisiOn inicial que no 

necesariamente tienen que ver con los efectos particulares de la droga), 

causal o circunstancial (solamente se recurre a la droga cuando esta al 

alcance de la mano y exclusivamente en un contexto social en el que su 

consumo es corriente). Haré hincapié cuando me refiera al consumo 

habitual o compulsivo (basicamente la diferencia radica en la frecuencia 

del uso, tipo de droga y el tipo del observador o juez) del farmaco o droga, 

definiéndolo como farmacodependencia.’ 

La encuesta de 1993, dividié el territorio nacional en ocho regiones: 

Noroccidental (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa) 

3 Direccién General de Epidemiologia de la Secretaria de Salud, Encuesta Nacional de 

Adicciones. Drogas ilegales. Tomo IV. 1993, p. 22. 

* £1 término de farmacodependencia se utiliza para designar el fendémeno del abuso de 

drogas. Este concepto fue propuesto por la Organizacién Mundial de la Salud y se refiere 

al “estado psiquico y a veces fisico, causado por la interacci6n entre un organismo vivo y 

un farmaco o droga que se caracteriza por modificar el comportamiento y otras reacciones 

que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar el farmaco en forma continua o 

periddica, a fin de experimentar sus efectos psiquicos y, a veces, para evitar el malestar 

producido por la privacién”. Consejo Nacional de Adicciones,Heroina, p. 48. 
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Norcentral: (Chihuahua, Durango, Coahuila), Nororiental (San Luis Potosi, 

Nuevo Leon, Tamaulipas), Occidental (Aguscalientes, Colima, Jalisco, 

Nayarit, Zacatecas) Zona Metropolitina Ciudad de México (Distrito 

Federal y las jurisdicciones conurbadas), Centro (Hidalgo, Guanajuato, 

México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala), Centro sur (Guerrero, 

Michoacan, Oaxaca, Veracruz), Sur (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco, Yucatan). La muestra de la encuesta contempla una poblacién 

urbana expandida de 42,425,425; de los cuales sdlo 2,094,728 corresponde 

a usuarios de drogas ilegales (véase cuadro num. 1). 

Para fines del andlisis cuantitativo, decidi utilizar los rangos de edad 

de 12 a 35 afios de edad. Basicamente por dos razones: contar con una 

margen de edad amplio que me permitiera indagar sobre los habitos a 

edades tempranas en relacién al consumo de las sustancias alucindgenas y 

para compararla con el comportamiento demografico y epidemiolégico de 

otros sustancias. Ademas de esto, al manejar un amplio margen de edad me 

permitié incorporar una visién mas completa del comportamiento hacia el 

consumo de drogas alucindégenas, maxime si consideramos las diferencias 

regionales de las ocho regiones en que se dividid al pais. Tal como lo 

sefialamos en el capitulo primero- existen procesos altamente desiguales en 

la incorporacion de la categoria juvenil. 

Para fines del andlisis sdlo utilizo la categoria de tiempo de uso 

“alguna vez en la vida”, ya que es ésta la que presenta mayor prevalencia 

en la encuesta. En el “‘ultimos 12 meses” 0 en los “ultimos 30 dias” son 

tiempos de uso que no necesariamente nos remite a una actividad mayor en 

el uso de las sustancias, aunque si en la inmediates del consumo. 

CONSUMO DE DROGAS ALUCINOGENAS 

A NIVEL NACIONAL 

En la Encuesta Nacional de Adicciones no se especifica el tipo de 

sustancias alucinégenas, ni la frecuencia con que fueron sefialadas por los 

usuarios que declararon haberlas consumido. Por lo que no se puede 
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precisar la prevalencia en el consumo entre alucinégenos de origen vegetal 

© de origen sintético a nivel nacional. Se presenta la misma problematica 

cuando se quiere consultar los Informes que realiza semestralmente el 

Sistema de Vigilancia Epidemioldgica de las Adicciones (SISVEA), de la 

Secretaria de Salud, en la Ciudad de México. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, los usuarios que 

han consumido por lo menos “alguna vez en la vida” drogas alucindgenas 

tuvieron una frecuencia menor del 0.3%, es decir, 92 057 individuos del 

total de la poblacién encuestada’. Tal como lo sefiala el cuadro 2, se ubica 

por debajo del consumo de otras drogas ilicitas, entre las que sobresale la 

mariguana, cocaina e inhalables. Tomando las reservas que el caso impone, 

esto se explica por diversas razones. En lo que se refiere a los alucinégenos 

vegetales, es mucho mas dificil su obtenci6n y las tramas de distribucién 

no corresponden necesariamente a las impuestas por el mercado ilicito de 

drogas. Generalmente los usuarios las obtienen por medio de un amigo o 

familiar, directamente en los lugares donde crecen de manera natural o 

comprandolas en algunos mercados especializados en plantas medicinales 

(aunque en muy poco casos ya que su venta es clandestina). En el caso de 

los alucindgenos de origen sintético, las formas de obtencién son conven- 

cionales, ya que igual que en la mayoria de las drogas ilicitas, su consumo 

esta estrechamente ligado a la oferta del mercado. 

Se infiere de la bibliografia revisada y apoyandonos en la encuesta - 

aunque no lo especifica suficientemente- que el consumo de drogas 

sintéticas es mas alto en las regiones con asentamientos importantes de la 

industria transnacional del narcotréfico. Las regiones norcentral y 

occidental presentan el porcentaje mas alto en el consumo de drogas 

alucindégenas en el tiempo de uso “alguna vez en la vida”, con el 0.6%; en 

segundo lugar se ubica la Ciudad de México y zona metropolitana, con el 

0.2%; y en tercer lugar, las regiones noroccidental, nororiental y centro, 

con el 0.1%. Todo lo anterior puede ser corroborado por la prevalencia en 

> La Encuesta Nacional de Adicciones de 1993, maneja un Intervalo de Confianza del 

95%. 
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el consumo de alucinégenos por regiones (véase cuadro num. 3). La 

disponibilidad de la droga -en este tipo de regiones- se impone como 

primera causa social, que incide directamente en la conformacién de los 

patrones de consumo; y probablemente la prevalencia de drogas alucinége- 

nas sintéticas sea aun mayor en relaci6n a las de origen natural, pero no lo 

podemos afirmar. 

Por otro lado también existen determinantes de indole sociocultural 

que no podemos dejar de lado: el arraigo cultural de las tradiciones mitico- 

religiosas indigenas que participan activamente en los procesos de 

aculturacién; los intercambios interculturales entre los Estados Unidos y 

México; y la creacién de movimientos culturales que incorporan el 

consumo de sustancias alucindgenas de origen sintéticas como parte de su 

propuesta cultural (Movimiento Rave en la ciudad de Guadajalara Jalisco y 

Tijuana, Baja California)’. 

Tendencias sociodemograficas 

en el consumo de drogas alucinédgenas 

Las edades de inicio de los usuarios que comenzaron consumiendo drogas 

alucinégenas presenta diferencias importantes en relacién con usuario que 

iniciaron con otro tipo de drogas. Las edades de inicio no suelen ser a 

temprana edad como en el consumo de inhalables 0 mariguana. Si com- 

paramos las edades de inicio con de éstas ultimas las diferencias son 

relevantes (véase cuadro nim. 4). Los usuarios que contestaron haber 

iniciado con alucinégenos, en el tiempo de uso “alguna vez en la vida”, 

solo el 4.5% se ubicd en el rango de edad de 11 a 14 afios de edad a nivel 

  

® Véase a Rossana Reguillo en “En la calle otra vez. Las bandas: identidad urbana y usos 

de la comunicacién. ITESO, Gudalajra. Asi como en la ponenecia “Culturas juveniles. 

Producir la identidad: un mapa de interacciones”, presentada en el Seminario Aproximacio- 

nes a la Diversidad Juvenil, Centro de Estudios Sociolégicos de El Colegio de México, el 

5/6 de noviembre, México, 1997. 
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nacional. Las regiones que registraron a usuarios en este rango de edad se 

encuentran: norcentral con el 5.2%, nororiental el 25.1% y centro el 

21.2% (los porcentajes corresponden a la categoria: “alguna vez en la 

vida”, edad de inicio por regién y consumo de alucinégenos). Hipotetica- 

mente el consumo de drogas alucinégenas en estas regiones a edades 

tempranas, pueda derivarse de tres situaciones a saber: son regiones que 

mantienen los porcentajes mas altos en el consumo de drogas alucindgenas 

a nivel nacional por lo que se infiere que existe mayor propension a 

difundirse su consumo; son regiones con asentamiento importantes de la 

industria transnacional del narcotrafico y; son regiones que albergan dentro 

de sus fronteras geograficas reservas naturales de plantas alucindégenas. 

Tal como lo sefiala el cuadro numero 4, el 41.0% de los jovenes que 

se encuentran entre los 15 a 18 afios de edad iniciaron consumiendo 

alucindégenos. De este podemos inferir que: la edad de 15 a 18 ajios se 

convierte el momento en que mayoritariamente los jévenes se inician en el 

consumo de ésta y otras drogas. Esta tendencia se confirma en el caso de la 

mariguana ¢ inhalables (sustancias con mayor prevalencia a nivel nacio- 

nal). En lo casos de la cocaina y heroina la edad de inicio presenta 

comportamientos distintos. Probablemente esto se derive de los costos de 

las sustancias y de las formas de distribucién menos accesibles a una 

poblacién adolescente con poco poder de compra. Para el caso de la he- 

roina -ademas de lo anterior- podemos agregar que su reciente 

incorporacién a los patrones de consumo en el mapa epidemioldgico del 

pais, explican parcialmente su baja prevalencia en edades tempranas.’ 

7 En 1985 publicé el Consejo Nacional de Adiciones los resultados de las primeras 

investigaciones sobre heroinémanos en el pais. Entre estas investigaciones destaca la 

realizada con heroinémanos mexicanos y norteamericanos de origen mexicano en la 

frontera norte del pais y sur de los Estados Unidos. Entre los resultados mas importante se 

sefialan: la adecuacidén de los patrones de consumo a las condiciones de la comunidad en 

donde se desarrolla el usuario y; !a rapida asimilacion en las practicas de consumo y 

distribucién de la sustancia. Se detect6 que el consumo de los mexicanos era mucho 

menor, no porque tuvieran mayor control sobre sus dosis, sino por no contar con mayores 

recursos para comprase la sustancia. Los heroindmanos mexicanos en un 90%, empezaron 

a consumir otra droga antes de llegar a la heroina, y ademas dejaron pasar entre la primera 
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Aunque a nivel nacional los porcentajes no indican que los 

alucinégenos sean drogas que de forma mayoritaria inicien a los jovenes en 

el consumo de drogas, o por lo menos no en edades tan tempranas como 

suele suceder con otro tipo de sustancias, no hay que menospreciar su 

importancia. El auge que ha cobrado el uso de alucinégenos sintéticos en 

poblaciones de educacién secundaria es un elemento a retomar en estudios 

particulares.* 

Del total de usuario que consumieron por lo menos “alguna vez en la 

vida” drogas alucinégenas, el 9.3% se ubica entre los 12 a 18 afios de edad; 

el 33.1%, entre los 19 a 25 afios; y el 24.7%, entre los 26 a 34 aiios. Los 

encuestados que reportaron tener mas de 35 afios, representan el 32.9% del 

total de consumidores de drogas alucindégenas. 

En relacién a los niveles de escolaridad, el 36.1% declaré tener 

estudios de primaria; el 25.1%, de secundaria; el 19.3%, de preparatoria; y 

el 18.4%, de profesional. Sdlo el 1.1% declaré no tener ningtn tipo de 

estudios. Es importante sefialar que, en relacion con los usuarios de otras 

drogas, los consumidores de alucindgenos alcanzan los indices mas altos en 

  

vez de consumo de droga al consumo de heroina, aproximadamente cinco afios. Caso 

contrario a los norteamericanos, que en un 85% iniciaron con esta droga. El 66% de los 

heroindmanos mexicanos, la probaron por primera vez en territorio mexicano y el 33.3% 

en territorio norteamericano. Los mexicanos estuvieron motivados por consumir heroina en 

un 45% por un 25% por los amigos y un 20% por que la comercian. En el caso de los 

curiosidad norteamericanos, el 79.4% respondié haber consumido por los amigos. En este 

sentido la “aceptacién en los grupos de consumidores de drogas” es mucho mayor. La 

practica esta mayormente socializada. El hecho de que el 20% de los mexicanos se 

dediquen a {fa venta, explica de alguna manera que tenga una apreciacién menos negativa 

del consumo de drogas que los norteamericanos. Ya que se ha convertido para algunos en 

una forma de vida. Consejo Nacional de Adicciones, Heroina, Centros de Integracién 

Juvenil/Aliviane, INC. Mexico, 1989. 

8 Véase la Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar. Tendencias del 

consumo de sustancias psicoactivas en el Distrito Federal, 1993. Reporte Estadistico. 

Secretaria de Educacién Publica e Instituto Mexicano de Psiquiatria. 1994. 
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estudios profesionales (véase cuadro mim. 5). Esto permite senalar que el 

grado de escolaridad no funciona como agente disuasivo; convencional- 

mente suele ubicarse a la escolaridad como una variable determinante en el 

consumo de drogas, es decir, a menor escolaridad mayor probabilidad de 

consumo de drogas ilicitas. 

En relacién a las actividades remunerativas, el 68.0% declard ser 

empleado; el 18.0%, estudiante; y el 5.9%, desempleado. Solo el 1.6% 

realiza tareas del hogar y el 5.7% no contestd. 

Si comparamos la ocupacion entre los usuarios de distintas drogas, 

encontramos que existe un alto porcentaje de usuarios de alucindégenos que 

son estudiantes (véase cuadro nim. 6). A partir de los datos estadisticos 

podemos inferir que existe una fuerte relacién entre nivel de escolaridad y 

el consumo de drogas alucinégenas. Existe una relacién positiva entre 

escolaridad y consumo de drogas alucinégenas, aunque la escuela no sea el 

lugar donde suela conseguirse predominantemente dichas sustancias. En 

ese sentido, si asumimos que la escuela es uno de los espacios donde se 

generan relaciones de intercambio de informacion, experiencias, relaciones 

interpersonales, etcétera; la escuela adquiere un lugar natural de intercam- 

bio de informacién. Podriamos pensar que los usuarios de alucindgenos 

cuentan con un capital cultural que les permite tener una vision mucha mas 

amplia sobre las sustancias alucinégenas y, por lo tanto, de su experiencia. 

Al contar con los niveles mas altos de escolaridad, existe una posibilidad 

mayor de que el usuario pueda tener acceso a otros niveles de informacion 

e intercambio. 

Por otro lado, la trasmisién del discurso sobre la cultura nacional 

encuentra en la escuela uno de sus mds importantes pilares. Con esto no 

quiero decir que se trasmita y se fomente la busqueda del pasado 

enteogénico indigena. El discurso vasconceliano adquiere fuerza al 

remontar sobre un pasado legendario, perfecto. Lo indigena queda 

sublimado. Y aunque en nuestro anales de historia no se mencione sobre el 

tema, si fomenta la exaltacién de lo indigena. Se busca en el pasado mitico 

la constatacion del origen. 
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En muchas de las veces, consumir alucinégenos representa sacralizar 

el acto prohibido. Existe un mundo simbélico que se quiere descifrar, 

desentrafiar. Se piensa en ellas como si éstas fueran en si mismas agentes 

de una historia pasada a la cual se quiere acceder. 

La distribucién del consumo de alucindgenos por sexo presenta un 

comportamiento distinto al restos de las drogas ilfcitas. Los alucindgenos 

tienen una fuerte aceptacién en el género femenino. El 16.5% del total de 

entrevistados que respondieron haberlas consumido “alguna vez en la vida” 

son mujeres (véase cuadro num. 7). Esta cifra se ubica, en relacion al 

consumo general de drogas ilicitas por arriba de la tendencia nacional: 

11.1% corresponde para las mujeres y el 88.9% para los hombres. {Qué 

elementos hacen que las drogas alucinégenas sean mas atrayentes para las 

mujeres? Una respuesta tentativa esté quizas en el poder enteogénico de las 

sustancias; pero es en todo caso una interrogante que por el momento se 

quedara abierta, con el fin de profundizarla en el siguiente capitulo. 

Otras drogas de gran atraccién para el género femenino son las sus- 

tancias médicas (opiaceos, analgésicos narcdticos, depresores de! sistema 

nervioso central: tranquilizantes, sedantes). Se difunde corrientemente que 

las mujeres son el sector que mds consume dichas sustancias con 0 sin 

prescripcién médica. Sin embargo, esto parcialmente es cierto. Tal como lo 

demuestra la Encuesta Nacional de Adicciones, el consumo de drogas 

médicas se mantiene porcentajes ligeramente mas altos las mujeres que los 

hombres entre los 12 a 18 (3.8% hombres y 5.1% mujeres) y de los 19 a 

25 (8.8% hombres y 10.8% mujeres) afios de edad. Sdlo a partir de los 26 

a 34 (6.2% hombre y 14.5% mujeres) afios o mas, es cuando las mujeres 

comienzan a presentar un consumo mayor de sustancias médicas. “Los 

datos por consiguiente, rompen con el concepto de que en estos grupos de 

edad se presenta con mayor frecuencia el consumo de sustancias médicas 

entre la poblacién femenina”. Se cita esta informacion, ya que los datos 

estadisticos -en este caso- rompen una afirmacién fuertemente arraigada; 

de alguna manera permite reflexionar sobre los mitos que se generan sobre 

° Drogas médicas, Encuesta Nacional de Adicciones. 1993, p. 38. 
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ellas. Los patrones de consumo no sélo son expresion de una época, sino 

también conllevan una determinacién de género. Las drogas generan 

mundos altamente diferenciadores; logicas de comercializacién que no 

siempre responden a las impuestas por el mercado ilicito de drogas, asi como 

grupos cada vez mayores y heterogéneos que se sienten atraidos por ellas. 

La curiosidad sigue siendo el elemento mas importante que invita al 

sujeto a consumir drogas alucinégenas (54.1%). Desgraciadamente, el 

17.6% de jos usuarios no especificé el motivo de atraccion; pero resalta en 

tercer lugar los motivos magicos-religiosos (14.4%) (véase cuadro mim. 8). 

{Qué trasfondo subyace en la curiosidad? Es una pregunta que no 

parece tener una respuesta unica y abarcadora. La curiosidad, el deseo de 

conocer y experimentar en carne propia. La curiosidad como una primera 

etapa que nos acerca al conocimiento finalmente. 

{Por qué contintian entre los motivos de uso, la busqueda magico- 

religiosos en el consumo de drogas alucinégenas? {Por qué continta siendo 

importante en momentos donde el sentido hedonista prevalece en las 

motivaciones por consumir drogas ilicitas; donde la marginacién social y 

cultural han cobrado ya estragos reproduciendo generaciones de jévenes 

sin adscripcién de futuro? Lo cierto es que, a diferencia del consumo de 

otras sustancia, en éstas existe una valoracién positiva en términos de ser 

una sustancia que permiten adquirir “conocimiento” -en el sentido mas 

amplio del término- pero al mismo tiempo disfunsional, ya que atenta con 

la ideologia indigenista: la bisqueda de la permanencia indigena a través de 

la inamovilidad. 

La atraccién por las plantas alucinédgenas continia en muchos 

sectores importantes de jovenes y no tan jévenes (intelectuales, artistas, 

universitarios, chavos banda, etcétera). La significacién que se hace de su 

consumo se construye con informacién, experiencias, motivaciones distin- 

tas, pero finalmente se logra obtener “algo” que las hace especial. Desde 

aquella significaci6n cosmogénica hasta experiencias etéreas, hedonistas 0 

fantasticas, pero no menos importantes cualquiera que éstas sean. Pero ahi 

estan. Algunos continuaran condenandolas y otros, los mas entusiastas, 

apelaran a ellas como emancipadoras de la mente y el cuerpo. 
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Los amigos siguen siendo la forma mas importante para obtener los 

drogas alucindgenas. En segundo término un curandero o yerbero (véase 

cuadro num. 9). Desgraciadamente, la informacién que proporciona la 

encuesta, es ambigua en algunos puntos. En la variable “lugar de 

obtencién” no se consideré como respuesta posible los lugares donde 

crecen de manera natural los alucindgenos vegetales, ni se menciond otro 

medio de obtencién, como mercados. Quiza las respuestas estan permeadas 

por otro tipo de alucinégenos quimicos, que tuvieron mayor prevalencia y 

para Jos cuales las tramas de distribucién son completamente distintas 

(véase cuadro nim. 10). 

NUEVAMENTE EN ESCENA EL USO DE ALUCINOGENOS 
SINTETICOS: LSD y ExTASis 

Ya que dificilmente la Encuesta Nacional de Adicciones permite dar cuenta 

de la prevalencia de las sustancias alucindgenas en particular, recurri a 

otras fuentes para conocer de manera mas precisa el comportamiento de 

alucinégenos sintéticos: LSD y Extasis, que si bien no son tema central de 

esta investigacién, son importantes en los patrones de consumo de drogas 

alucindgenas. 
De acuerdo con los datos proporcionados por el Centro de Informa- 

cién en Farmacodependencia del Instituto Mexicano de Psiquiatria, a través 

del Sistema de Registro de Informacién sobre Drogas; asi como la 

informacién que arrojan las entrevistas que realicé para esta investigacion, 

y que se presentan en el siguiente capitulo, prevalece el consumo de drogas 

alucindgenas de origen sintéticos, entre las que destaca el LSD (dcido 

lisérgico) y el éxtasis (3, 4 metilededioximetanfetamina). En ese sentido 

considero importante mencionar algunos aspectos de orden general. 

106



  

Informe Individual sobre el consumo 

de drogas alucinédgenas 

El Centro de Informacion Farmacoldégica del Instituto Mexicano de 

Psiquiatria a través del Sistema de Registro publicé un /nforme Individual 

sobre Consumo de Drogas; el informe contempla al Distrito Federal y 

Zona conurbada. El informe comprende mediciones desde 1988 hasta no- 

viembre de 1995, periodo en que realizo la ultima medicién, pero que 

resulta ejemplificador de las tendencias actuales. 

Cabe sefialar que debido a la diversidad de nombres que utilizan los 

usuarios para nombrar las sustancias alucinégenas, fue imposible contabi- 

lizarlas de acuerdo a la clasificacién farmacolégica. Muchos no 

especificaron a qué tipo de sustancia se estaban refiriendo. Asi, tenemos 

menciones como: acidos, alucinégenos, pastillas psicotrépicas  y 

psicotrépicos, que nos refieren a todas 0 a ninguna sustancia en particular. 

Aun con esta desventaja, es posible contabilizar la frecuencia de consumo 

en algunas sustancias, tomando como base aquellos que utilizaron los 

nombres especificos. Las drogas alucinégenas mas utilizadas son los 

hongos alucindgenos (f=198), el peyote (f=174) y el LSD (f-43) (véase 

cuadro num. !2). 

Por otro lado, las cifras epidemioldgicas sefialan que aunque el 

consumo de LSD es relativamente bajo se ubican en el Distrito Federal en 

el tercer lugar dentro del consumo de drogas alucindégenas (véase cuadro 

num. 11). Cabe sefialar que la informacién que obtuve a través de las 

entrevistas, apuntan a sefialar que en la actualidad es una sustancia de facil 

obtencién y su costo es relativamente accesible. Se puede comprar en 

plazas, escuelas, tianguis o directamente con los proveedores conocidos 

como “dealers” o “nectes”. 
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Informacion general sobre 

el LSD y éxtasis 

LSD 

El LSD fue descubierto accidentalmente en 1943, por el cientifico Albert 

Hofmann, ‘cuando se buscaban sustancias eficaces para el tratamiento de 

las cefaleas con derivados de los alcaloides del comezuelo de centeno 

(Claviceps purptirea)”.” Este descubrimiento se convirtié muy pronto en el 

estandarte de la contracultura, quien difundié abiertamente la sustancia. El 

LSD inicié a nivel mundial lo que posteriormente se conoceria como “era 

psicodélica”". La prensa no especializada y los articulos sensacionalistas 

se encargaron en darla a conocer al mundo entero. {Quién no recuerda la 

cruzada emprendida por los doctores Timothy Leary y Richar Alpert, en 

los Estados Unidos?” 

'© Mario Alfonso Sanjuan y Pilar Ibafiez Lopez, Todo sobre las drogas legales e ilegales 

(incluido alcohol y tabaco), p. 152. 

' EL LSD permanecié poco tiempo en el mundo de la Ciencia. Pronto se registraron los 

primeros autoensayos no médicos por escritores, pintores, musicos y personas interesadas 

en las ciencias misticas. Estos autoensayos arrojaron conocimientos “novedosos y valiosos 

para la psicologia y psicopatologia de determinadas corrientes artisticas”. Poco tiempo 

después, el LSD atrajo aquellos interesados en las experiencias mistico-religiosas. Los 

adelantos-atin en etapa de experimentacién- empezaron a ser divulgados en Europa y 

Etados Unidos; el interés por la nueva sustancia se disemind dentro del mundo lego. Albert 

Hofmann, LSD. Cémo descubri el dcido y que paso después en el mundo, p. 67. 

" Timothy Leary fund6 en 1966, la iglesia psicodélica, The league for Spiritual Discovery 

(La liga para e] Descubrimiento Espiritual). El controvertido patriarca apelé en la corte -en 

un sonado proceso judicial- a su derecho a consumir substancias alucindgenas (en ese 

momento la substancia en cuestién era 1a mariguana, aunque el uso del LSD quedaba en 

cierto sentido implicito), como parte central de su busqueda espiritual y el desarrollo de su 

religion. Su defensa se basd en el recurso que otorga el derecho de la Primera Enmienda 

sobre Asuntos Religiosos, cldusula de Libre Ejercicio. La ley otorga su reconocimiento a la 

utilizacion de cualquier objeto o substancia siempre que se compruebe que se hace uso de 
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Inicialmente, el LSD se clasificé como estupefaciente; posterior- 

mente, en el grupo de las drogas psicotrépicas. E] principios activo que 

produce los efectos alucinégenos se le conoce como dietilamida del acido 

lisérgico. No se ha podido comprobar si causa dependencia fisica, aunque 

pueden presentarse algunos casos de dependencia psicolégica. En relacion 

al efecto de tolerancia, los comentarios son encontrados. Para algunos 

autores, como José Luis Negro, no presenta tolerancia, pero para otros, 

como José Luis Martin Tusquets, produce tolerancia en alto grado, aunque 

desaparece facilmente. Se menciona también cierto tipo de tolerancia 

cruzada (se combina con otras drogas para potenciar sus efectos) y 

tolerancia invertida (se conserva la actividad alucinégena aun disminu- 

yendo la dosis). No se presenta el sindrome de abstinencia."* 

En los afios sesenta, el LSD alcanzé indices epidémicos en los 

Estados Unidos. Al mismo tiempo que crecian las expectativas sobre el 

LSD, aparecieron en la prensa noticias “sobre desgracias, colapsos psiqui- 

cos, acciones criminales, homicidios y suicidios”", que supuestamente 

habian sucedido bajo los efectos de la droga (principalmente en los Estados 

Unidos). Se comprobé que -en algunos casos- producia efectos similares a 

los colapsos psicéticos. Y que “el viaje” (periodo donde el sujeto esta bajo 

los efectos de la droga), estaba determinado por la personalidad del sujeto, 

haciendo impredecibles los efectos de consumo. 

  

buena fe. En este caso la substancia en cuestién fue la mariguana. Neil L. Chayet. 

“Aspectos sociales y legales del uso de! LSD, en LSD: individuo y sociedad, de Richar C. 

Debold y Roussell C. Leaf. pp. 104-105. 

"José Luis Marti Tusquets y Miguel Murcia, Conceptos fiundamentales de tas 

drogodependencias, p. 97. 

"4 Albert Hofmann, LSD. Cémo descubri el dcido y que pasé después en ef mundo, p. 67. 
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Extasis 

Otro alucinégeno de moda es la MDMA (3, 4 metilededioximetanfeta- 

mina), conocida en la subcultura de las drogas como ecstasy, x, ¢, xtc, 

adam, éxtasis 0 tacha. Tal como lo sefiala el cuadro num. 11, tan sdlo tiene 

una frecuencia de 2 puntos. En el argot juvenil, al éxtasis también se le 

conoce como Acido o aceite. Muy probablemente la frecuencia que registra 

el éxtasis esta por debajo de la real. Actualmente goza de gran popularidad 

entre los jévenes de clase media. La mayoria de los entrevistados han 

probado por lo menos “alguna vez en ja vida” éxtasis. Por lo que resulta 

importante mencionar algunas de sus caracteristicas farmacolégica y 

culturales mas importantes. 

Su estructura quimica es similar a la anfetamina (prototipo de 

estimulante) y a la mescalina (prototipo de alucinégeno). La sustancia fue 

aislada y sintetizada en 1947, por Hofmann La Roche." Los efectos del 

éxtasis se siguen estudiando, aunque se ha realizado avances importantes. 

Se popularizé en la segunda mitad de la década de los ochenta en los 

Estados Unidos y Europa. Hizo su aparicion recientemente en México. 

Desde 1985, la DEA la clasificd en “Sustancias de la Lista 1”, del 

Convenio sobre Sicotrépicos de 1971. Se considera una sustancia de alto 

riesgo por lo que su consumo es penalizado tanto en los Estados Unidos 

como en México. De acuerdo con la Ley General de Salud, se considera 

que “tienen poco valor terapéutico y pueden representar un problema grave 

para la salud publica”. 

Literature shows that ecstasy functions as a mild hallucinoge- 

nic, mood altering stimulant. Ecstasy is believed to be 

psychologically but no necessarily physically addictive. Some 

15, Mario Alfonso Sanjuan y Pilar Ibafiez Lopez, Todo sobre las drogas legales ¢ ilegales 

fincluido alcohol y tabajo), p. 173. 
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users of ecstasy admitted to bouts of uncontrollable paranoia 

and depression, even months after they discontinued its use." 

En gran medida el gusto por el éxtasis se basa en la idea de que 

proporciona en el usuario un estado de armonia interna y con el medio que 

le rodea. Se le conoce popularmente por provocar comportamientos de 

empatia con los demas, de favorecer las relaciones interpersonales. 

The effects of the substance last about and hour. People on 

Ecstasy have a “wide-eyed took” and report an increasing 

sense of awareness and contentment. Ecstasy is popular be- 

cause users say it produces a great sense of pleasure, heigntens 

sexuality, facilitates emotional insigth and expands consciou- 

ness without the loss of control or risk of “Bad trips” which are 

associated with LSD, another allucinogenic.” 

Para muchos sus efectos afrodisiacos son inigualables. 

Todo el ambiente del rave es muy sexual, la tacha es 

extremadamente sexual, muchos la ocupan precisamente para 

tener relaciones... y es que es muy rico, nunca nadie que yo 

conozca ha Ilegado a tal extremo de placer como con la tache, 

eso es lo que causa mucha adiccion. Después de que la pruebas 

nunca vuelves a ser el mismo. He conocido gente que después 

de probarla se vuelve muy dulce. Cuando yo lo hice me ena- 

moré de mi misma, de pronto me vi al espejo en éxtasis y te 

  

6 Street research advisory. Ecstasy” en Street Drug Alert: A street perpective on courrent 

drug trends de Wiliam Hopkins, M.A. de la Division of Substancia Abuse Services del 

Estate of New York. 

17 “Street research advisory. Ecstasy” en Street Drug Alert: A street perpective on courrent 

drug trends de Wiliam Hopkins, M.A. de la Division of Substancia Abuse Services del 

Estate of New York. 
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empiezas a agarrar el cabello y es huimedo, tus manos estan 

huimedas, toda tu piel es muy suave, todo ti eres bello y dices 

‘soy lo maximo!. Entras en una grado de fascinacién impresio- 

nante, cualquier cosa te causa placer y eres incapaz de golpear 

o agredir a alguien, todo es perdonable, todo esta bien; estas 

aletargado, como viviendo un suefio." 

Los efectos psicosomaticos que se han detectado, de acuerdo con la 

informacion publicada en el articulo “Extasis, droga inocua?, de los 

doctores Victor Manuel Guisa Cruz y Lino Diaz Barrigas Salgado, en la 

revista que publica el Centro de Informacion y documentacién de los 

Centros de Integracién Juvenil, A.C., parecen no ser alentadores. Se ha 

comprobado que pueden provocar efectos tales como “sudoracién profusa, 

ictericia, hepatitis, dolores de pecho, hemiparesias (pardlisis parcial), baja 

de temperatura corporal, rabdomidlisis y se han reportado muertes por 

hemdlisis intravascular”. También se han detectado alteraciones psicoldgi- 

cas, como alteracién en la funciones cognoscitivas, ansiedad y alteraciones 

en la memoria y en la atencién. Se presentan al igual que los alucindgenos 

vegetales el efecto de flash back, después de periodos de abstinencia, y 

cuadros psicoticos “que se caracterizan por alucinaciones visuales, ideas de 

referencia, delirios (celotipicos somatoformes y mesianicos). Sin embargo, 

los jovenes han encontrado algo mds que una simple droga. 

El rave: la fiesta del éxtasis 

El éxtasis permanece estrechamente ligado a espacios creados exprofeso 

para su consumo. Se ha desarrollado todo un concepto de mercadeo para 

ofrecer los mejores espectaculos visuales ligados a la musica electronica de 

'8 Eragmento de {a entrevista a Amaranta de 21 afios de edad. Camilo Lara A., en La 

insorportable levedad del rave, Viceversa, num. 31, febrero de 1995, p. 12. 
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moda. Se vende un concepto, una forma de diferenciacién. A este tipo de 

fiestas juveniles se les conoce como rave. 

pachangas noventeras que [se distinguen] -por el amor desin- 

teresado que en ellas se profesan los concurrentes, por el 

empleo indiscriminado de ciertas drogas, por la miuisica tecno a 

todo volumen y los rayos laser a todo color y Jas pantallas 

descomunales y la pasarela encantadora de freak- un licuado de 

comuna hippie con todo aquello que -aseguran- se ve y s¢€ 

siente durante una sobredosis de acido lisérgico.” 

El iniciado Jogra satisfacer sus exigencias musicales, visuales y por 

supuesto corporales. Es un espacio que estimula, que desencadena. Se 

proclaman como vanguardia, son defensores de una estética plastica que 

se involucra artificiosamente con ideologias ecologistas y naturistas. La 

busqueda de lo colectivo como espacio de Jo individual es esencial. Los 

raves son versiones noventeras de lo que fueron las tocadas en la década de 

los ochenta. La droga es utilizada como un medio (determinacién 

psicolégica para hacer aflorar sentimientos de armonia y utilizarla como 

afrodisiaco). En términos de Jean Michel Oughourlian, el éxtasis es el 

medio mas que el fin. 

medio para alcanzar un cierto nimero de objetos psicolégicos 

y filoséficos... pero también un medio en el plano sociolégico 

de mantener la cohesién del grupo, facilitando las relaciones 

entre sus miembros, ya que !a droga constituye el denominador 

comiin a todos los individuos de la comunidad. Un medio de 

Hegar a algo o de hacer algo juntos.” 

® Roberto Max, “Extasis, al aleance de todos”, en Viceversa, num. 34, marzo de 1996, p. 

2-8. 

2" Jean Michel Oughourlian, La persona del toxicomano, pp. 166-167. 
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Los doctores Guisa Cruz y Barriga Salgado sefialan que el éxtasis se 

relaciona mayoritariamente con los adolescentes, quienes llegan a asociar 

su consumo con “una mayor capacidad de rendimiento social y de diver- 

sion y la falsa consideracién de que su uso no es dafiino”. 

Investigaciones realizadas en Espafia y los Estados Unidos han 

demostrado que es una sustancia de facil adulteracién. “Lo mas frecuente 

es la adulteracion, mezcla o coctel siendo la pildora” ecstasy las mas 

comin.” Este tipo de pildoras puede mezclarse con mescalina, cocaina, 

anfetaminas, valium, LSD, heroina y otros opaceos. Lo que resulta grave 

por dos razones: algunas sustancias que se utilizan en el coctel son 

fuertemente adictivas, y porque generalmente las pildoras se venden 

adulteradas con otro tipo de sustancias quimicas de origen industrial. Los 

riesgos aumentan al ingerir otras sustancias que, lejos de proporcionar un 

viaje placentero, puede crear un estado letal. Los preparados quimicos de 

cualquier droga implican varias problematicas: la calidad de la droga 

(determinar si esta alterada con otras sustancias que puedan ser nocivas 

para el usuario), mercado ilicito y mafias. 

TENDENCIAS MAS IMPORTANTES 

Entre los cambios mds importantes que se registra a nivel nacional sobre 

los patrones de consumo de drogas ilicitas resaltan: la reincorporacion de 

sustancias alucindgenas de origen sintético a determinadas practicas 

juveniles (LSD y éxtasis); el ascenso cada vez mayor de los sectores 

medios al consumo de drogas y; la diversificacién en el consumo de drogas 

psicotrépicas y estupefacientes que se derivan de una mayor disposicion 

4 Mario Alfonso Sanjuan y Pilar Ibafiez Lopez, Todo sobre las drogas legales e ilegales 

(incluido alcohol y tabajo), p. 173. 
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(de drogas blandas como Ja mariguana se pasé a drogas mucho mas fuertes 

y adictivas como la cocaina o herojna).” 

De acuerdo al informe del Programa Nacional 1989-1994. Evalua- 

cién y Seguimiento, emitido por el poder ejecutivo, los grupos que se 

detectaron de mayor riesgo en el consumo de drogas ilicitas son: 

- Los jévenes estudiantes universitarios en relacién a la mari- 

guana y anfetaminicos;” 

- los menores que viven en las calles de las grandes ciudades y 

que con frecuencia consumen inhalables; y 

22 En 1988, se detectd que entre la poblacién de 12 a 65 aiios de edad, el 4.8% habia 

probado “alguna vez en la vida”, alguna droga ilicita. En la segunda Encuesta de 

Adicciones de 1993, el porcentaje disminuyé al 3.9%. Tal como lo sefiala el cuadro 

numero 11, se experimenté una disminucidn en aquellos que contestaron haber consumido 

en los “ultimo doce meses”, asi como los que consumieron en los “ultimos treinta dias” a la 

aplicacién de la encuesta. Sin embargo, contrario a lo esperado, esta disminucién no se 

acompaiié en fa misma proporcion de la disminucién de la oferta. La disminucién en el 

consumo se acompaiié de una diversificacién en la oferta. Los usuarios optaron por 

consumir otro tipo de drogas como la cocaina o cierto tipo de alucindgenos sintéticos. En 

términos cuantitativos menos personas se engancharon con las drogas. Los esfuerzos de la 

politica salinista por reducir el consumo de drogas obtuvo ciertos avances; logré una 

disminucién de 0.9 puntos porcentuales en la demanda, en relacién con la medicion 

anterior. Sin embargo, los resultados fueron negativos en el combate de la oferta, ya que se 

diversifico; las tramas de distribucién se hicieron accesibles a una poblaci6n mucho mas 

heterogénea. Y quiz sea fa tendencia mas importante que podamos encontrar a lo largo de 

la década de los noventa. 

3 Véase el reporte estadistico de ta Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad 

escolar. Tendencias del consumo de sustancias psicoactivas en el Distrito Federal, 1993. 

La encuesta registré entre la poblacién de nivel medio y medio superior, un compor- 

tamiento similar al que registré el Programa Nacional 1989-1994. Evaluacién y 

Seguimiento. La encuesta sefialé que en 1991 el consumo de drogas alcanzé cl 5.0% en el 

consumo de inhalables, 3.3% en anfetaminas y 2.8% en la mariguana. 
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- los j6venes que viven en la frontera norte. Usualmente pasan 

o pasaron alguna temporada en los Estados Unidos, regresando 

a sus lugares de origen con el habito de consumir heroina, 

cocaina o algunas otras sustancias.™ 

En ese sentido, los problemas multiculturales y transculturales como 

son los fenémenos migratorios y la industria transnacional del narcotrafico, 

son elementos centrales a retomar, si es que queremos hablar de las nuevas 

tendencias. En el caso de comunidades fronterizas es evidente. Por citar un 

ejemplo, el mayor numero de usuarios de heroina se localizan en regiones 

donde existe una influencia determinante de grupos de narcotrafico. Es 

sabido que las regiones occidental y norcentral son productoras y 

procesadoras de estupefacientes. Cuentan con importantes extensiones de 

tierra dedicadas al cultivo de mariguana y amapola. Actualmente produce 

mariguana, goma de opio y heroina cruda; y es territorio clave para 

introducir cocaina a los Estados Unidos.* 

La regién noroccidental y norcentral, han alcanzado indices del 

0.2% y 0.4% en el consumo de heroina en el tiempo de uso “alguna vez en 

la vida’. El consumo en ambas regiones es superior a la prevalencia 

nacional del 0.1%. Esta tendencia requiere de un estudio a profundidad; 

desconocemos la etiologia de los consumidores de heroina. No sabemos 

con que frecuencia la consumen, la pureza o alteracién de la droga, costos, 

etcétera. Aunque si podemos sefialar en un primer momento que el 

consumo de heroina esta determinado principalmente por: a) la coexisten- 

cia en las comunidades fronterizas con grupo ligados al narcotrafico que 

hace mas accesible la droga. Los distribuidores -en algunos casos- estan 

inmiscuidos en la produccién la droga; y b) por un proceso de aculturacién 

4 Poder Ejecutivo Federal, El control de drogas en México. Programa Nacional 1989- 

1994, Evaluacién y Seguimiento, p. 9. 

5 Poder Ejecutivo Federal, Ef control de drogas en México. Programa Nacional 1989- 

1994. Evaluacion y Seguimiento, p. 10. 
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impuesto por la migraci6n. La situacién geografica permite la movilidad 

constante de diversos sectores de la poblacién fronteriza hacia los Estados 

Unidos, propiciando la adquisicién de nuevos patrones de consumo. 

Los ciudadanos mexicanos que han trabajado en los Estados 

Unidos muestran tasas considerablemente mas altas de con- 

sumo de quienes no han trabajado ahi. Cerca de un tercio de 

los consumidores de heroina y una cuarta parte de los consu- 

midores de cocaina en el norte de México informan que su 

primera experiencia con estas sustancias ocurrid en los Estados 

Unidos. [Ademas del] consumo del jévenes en las zonas de 

cultivo de la amapola.” 

Finalmente se abre para la ciencias sociales caminos casi inexplora- 

dos en lo que se refiere al estudio de las nuevas tendencias en el consumo 

de drogas ilicitas, nuevos agentes sociales -en muchos casos resbaladizos- 

pero que no podemos dejar de largo y tratar de colocarlos en su justo lugar. 

No todo fenémeno del consumo de drogas se deriva de la existencia del 

narcotrafico y no toda tendencia es ajena a él. Y aunque parece un juego de 

palabras, en la realidad es mucho mas dramatica su presencia. 

*6 Peter H. Smith, “La economia politica de las drogas: cuestiones conceptuales y opciones 

de politicas”, en El combate a las drogas en América, Peter H. Smith, (compilador), p. 44. 
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Cuadro num. 1 

Prevalencia del consumo de drogas 

ilegales segtn tiempo de uso 1993 

  

  

  

  

Tiempo en el uso % 

Alguna vez en ta vida 3.9 (3.7-0.8)" 

Ultimos 12 meses 0.7 (0.6-0.8)* 

Ultimos 30 dias 0.4 (0.3-0.5)*         
*Intervalos de Confianza al 95% 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccién General de Epidemiologia/SSA, 

1993. 

Cuadro num. 2 

Consumo de drogas ilicitas 1988-1993 

(alguna vez en la vida) 

  

  

  

  

  

      

‘Droga iticita 1988 1993 

Mariguana : 3.00% 3.30% 

tnhalables 0.76% 0.50% 

Cocaina 0.33% 0.50% 

Alucindégenos 0.26% 0.30% 

Heroina/Opio 0.11% 0.10%       
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccién General de Epidemiologia/Instituto 

Mexicano de Psiquiatria/SSA. 1988 y 1993. 
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Consumo de drogas ilicitas para regiones 

(alguna vez en la vida) 

Cuadro num.3 

  

  

  

  

  

  

  

                    

Regiones 

Drogas a i) WV v vi Vil Vill 

Mariguana 5.5 3.9 3.8 45 49 25 1.2 3.8 

Cocaina 1.4 09 0.5 11 0.3 0.2 05 0.4 

Heroina/opio 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Inhalables 07 08 0.9 0.3 0.4 0.1 0.1 06 

Alucindgenos 0.1 06 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.2 

  

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccién General de Epidemiologia/SSA, 

1993. 

*Regiones en que se divide el territorio nacional: 1 Noroccidental, [1 Norcentral, III 

Nororiental, 1V Occidental, V Centro, VI Centro Sur, VII Sur, VIII Ciudad de México 

(Z.M). 
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Consumo de drogas ilicitas por edad 

de inicio y tipo de droga 

(alguna vez en la vida) 

Cuadro num. 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Edad de inicio Mariguana Cacaina Heroina inhalables Alucinégenos 

**10 1.0% 0.0% 0.0% 47% 0.0% 

11-14 15.9% 5.3% 0.0% 19.4% 45% 

15-18 46.8% 29.3% 9.8% 54.0% 41.0 

19-23 25.6% 46.7% 22.4% 12.6% 28.8% 

24-28 7.2% 9.3% 63.4% 3.5% 13.0% 

29-33 1.3% 2.0% 2.2% 0.0% 0.0% 

My mas 1.9% 6.4% 0.0% 4.0% 7.7% 

NS/NR 0.3% 1.0% 2.2% 0.9% 5.0% 

  

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccién General de Epidemiologia/SSA, 1993. 

Cuadro num. 5 

Consumo de drogas segtin nivel de escolaridad 

(alguna vez en la vida) 

  

  

  

  

  

            

Escolaridad Mariguana Cocaina Heroina Inhalables Alucindgenos 

Ninguna 2.5 0.2 0.0 48 44 

Primaria 34.2 30.8 63.7 41.4 36.1 

Secundara 28.8 21.0 76 42.1 25.4 

Preparatoria 23.0 30.4 18.9 10.2 19.3 

Profesional 10.5 17.4 9.8 15 18.4     
  

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccién General de Epidemiologia/SSA, 1993. 
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Distribucién de usuarios por tipo 

de droga ilegal segtin ocupaci6n 

Cuadro num. 6 

  

  

  

  

  

            

Ocupacién Mariguana Cocaina Heroina Inhalables Alucinégenos 

Empleado 81.5% 79.1% 83.1% 83.9% 68.2% 

Estudiante 7.0% 10.8% 8.7% 8.1% 18.6% 

Hogar 4.5% 6.1% 0.0% 3.4% 1.6% 

Desempleado 438% 2.8% 2.2% 4.3% 5.9% 

NS/NR 2.2% 1.1% 6.0% 0.3% 5.7%   
  

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccién General de Epidemiologia/SSA, 1993. 

  

  

  

Cuadro num. 7 

Consumo de drogas por sexo 

(alguna vez en la vida) 

Sexo Mariguana Cocaina Heroina Inhalables Alucinégenos 

Mascutino 90.5% 92.8% 91.8% 88.0% 83.5% 

Femenino 9.5% 7.2% 8.2% 12.0% 16.5%               
  

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccién General de Epidemiologia/SSA, 1993 
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Cuadro num. 8 

Motivos de uso en el consumo de droagas 

alucinédgenas (alguna vez en la vida) 

  

  

  

  

  

  

  

Motivos de uso % 

Por curiosidad 54.1 

Otro motivo 17.6 

Por motivos magico retigioso 14.4 

Por imitacion 11.2 

Por presién del grupo 0.0 

NS/NC 27         
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccién General de Epidemiologia/SSA, 1993. 

Cuadro num. 9 

Formas de obtencién de drogas alucinédgenas 

(alguna vez en la vida) 

  

  

  

  

  

  

Persona que proporcioné los % 

alucinégenos 

Amigo 53.9 

Curandero o yerbero 15.8 

Otro 15.0 

Familiar 12.6 

NS/NC . 27         
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccién General de Epidemiologia/SSA, 1993. 
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Cuadro num. 10 

Lugar de obtencién de drogas alucinédgenas 

(alguna vez en la vida) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lugar de obtencion % 

Bar, cantina, etc. 33.0 

Su casa 30.8 

Calle, parque 21.0 

Trabajo 7.1 

Otro 2.7 

Escuela 21 

Fiesta 24 

Club social . 12 

NS/NR 0.0         
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccién General de Epidemiologia/SSA, 1993. 
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Cuadro num. 11 

Drogas alucinégenas mas utilizadas 

en el Distrito Federal y area metropolitanta 

  

  

  

  

  

  

Nombre % 

. Peyote 46.3 

. Hongos 37.0 

LSD 11.2 

Mescalina 3.7 

| Otro 1.8         
Fuente: Informe individual sobre consumo de drogas. Tendencias en el area metropoli- 

tana No. 19, noviembre de 1995. Centro de Informacion en Farmacodependencia. 

Instituto Mexicano de Psiquiatria. 
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Cuadro num. 12 

Prevalencia en el uso de drogas alucinédgenas por nombres 

populares mas utilizados 1988-1995 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nombre 1988 | 1989 } 1990 | 1991 | 1992 1993 1994 1995 

Acidos 1 1 4 

Alucinégenos 1 13 4 

Derrumbe 1 

Extasis 2 

Hongos 13 14 15 26 23 24 44 3 

Hongo pajarito 2 

LSD 2 3 8 4 3 6 10 9 

Manto 1 

Mezcalina 1 1 5 2 

Pastillas 2 1 

psicotrépicas 

peyote 41 6 15 44 17 18 50 39 

Psicotrépicos 2 2                       
Fuente: Informe individual sobre consumo de drogas. Tendencias en el area metropoli- 

tana No. 19, noviembre de 1995. Centro de Informacion en Farmacodependencia. 

Instituto Mexicano de Psiquiatria. 

*Hace referencia a las semillas que popularmente se les conoce como Manto de la Virgen, 

Semillas de la Virgen o Gloria de la Mafiana. 
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Cuadro num. 13 

Consumo de drogas ilicitas 

por tiempo de uso 1988-1993 

  

  

  

  

Prevalencia 1988 1993 

Alguna vez en la vida 48 3.9 

Ultimos 12 meses 24 07 

Ultimos 30 dias 09 04           
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/Direccion General de Epidemiologia/SSA, 1993. 
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Capitulo VII 
REPRESENTACIONES SIMBOLICAS EN EL CONSUMO 

DE HONGOS ALUCINOGENOS Y PEYOTE 
UNA EXPERIENCIA CON JOVENES DE CLASE 

MEDIA DEL DISTRITO FEDERAL 

Educados en colegios catélicos, entre rigidos convencionalismos 

y mitos de “gente decente”, de padres anticomunistas, con trabajo 

monétono y mediocre. Seran ellos quienes percibiran la opresion 

de los tabuies sociales. Los muchachos abjuran de su clase a la que 

repudian como “‘fresa”. “Fresas” y “onderos”, diametralmente opuestos, 

tuvieron el mismo origen, y en su clase cristaliza el cambio cultural.! 

Enrique Marroquin 

DELIMITACIONES METODOLOGICAS 

na vez establecidos los diferentes contextos histéricos, 

epidemioldgicos y culturales que han participado activamente en 

la reproduccién de la subcultura del consumo de drogas alucins- 

genas, se abre paso a un punto central en la investigacion: la reconstruccién 

simbélica de los valores inmersos en la practica del consumo de hongos 

alucinégenos y peyote. Cabe sefialar que existen otros grupos sociales que 

también participan activamente en la configuraci6n de la subcultura de las 

drogas alucindgenas, como los grupos de meditacidn, los seguidores de 

nuevas religiones o las bandas juveniles; sin embargo, la investigacion se 

centra en los jévenes de clase media de] Distrito Federal. Por dos razones: 

por ser el grupo social que ha mostrado interés en el uso experimental de 

las sustancias alucindgenas y, por ser uno de los sectores sociales mas 

activos en la constitucién de una subcultura reinvindicativa del uso de 

' Marroquin, Enrique, La contracultura como protesta. Aniilisis de un fendmeno Juvenil, 

p. 63. 
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dichas sustancias. El Distrito Federal es importante en términos de la 

distribucién demografica de consumidores de drogas alucindgenas. 

Desde el inicio del trabajo se planted como directriz metodoldgica 

una orientaci6n interpretativa del mundo simbélico, configurado dentro de 

una realidad compleja (densa); habia que establecer un contexto donde no 

existiera otro interlocutor que no fueran mas que los jovenes. Indiscutible- 

mente, esto no era posible a través de un estudio en macro, que nuevamente 

remitiera a las tendencia generales. Habia que abordar aquellas 

particularidades que quedaban sin profundizar en estudios epidemioldgicos 

tan importantes como el realizado por la Encuesta Nacional de Adicciones. 

Tan sélo por mencionar un ejemplo, la Encuesta sefiala que el Distrito 

Federal y la zona metropolitana -entidades que se registran como una sola- 

fueron la segunda regién a nivel nacional mds importante en el consumo de 

alucinédgenos (0.2%). También sefiala que a nivel nacional los usuarios 

que mencionaron haber consumido por lo menos “alguna vez en la vida” 

drogas alucinégenas reportaban los niveles de educacién superior mas 

altos, en relacién con los usuarios de otras drogas ilicitas.? Aunque estos 

datos epidemiolégicos marcan el inicio, habia que integrar al andlisis otros 

elementos demograficos, socioculturales e historicos -particulares de esta 

regién del pais- para que se entendiera el porqué de la pertinencia de su 

estudio y la riqueza de la subcultura que en si misma contiene. 

? Véase el capitulo V1, donde se desglosan los porcentajes ampliamente. 

3 Aunque los usuarios a nivel nacional de mariguana, cocaina y heroina mantienen los 

porcentajes mas altos en educacién media superior, los usuarios de alucindgenos mantie- 

nen el porcentaje mas altos en estudios de nivel superior. De esto se infieren dos 

tendencias: que el nivel de escolaridad ya no puede explicar unilateralmente el consumo 

de drogas ilegales. Es decir, a menor nivel de escolaridad mayor probabilidad de 

consumir drogas e inversamente; y por otro lado, en los consumidores de alucindgenos, la 

variable nivel de escolaridad permite establecer una relacién de causalidad. El nivel de 

escolaridad no funciona como un agente de persuacién para dejar de consumir drogas, 

sino otorga a los usuarios elementos que nutren su eleccién en el consumo de 

alucinégenos. 
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En ese capitulo se expondran los resultados de un estudio que se 

realiz6 a partir de entrevistas cualitativas en profundidad que posibilita la 

vinculacién “con las actitudes, percepciones y conductas de las personas en 

situaciones” concretas,’ y mas atin si los datos que se buscan “son las 

percepciones de los individuos, de enfoque mas directo ”.> En ese sentido, 

éste tipo de entrevista sirvié para romper las construcciones prejuiciadas 

que mantienen los modelos médico-sanitario o ético-juridico del usuario de 

drogas ilicitas. 

Las entrevistas se realizaron con un grupo de jovenes de clase media 

del Distrito Federal; conformado por seis hombres y una mujer. En ese 

sentido no es un grupo representativo de los jévenes de clase media del 

Distrito Federal. La forma de seleccién se hizo a través de la técnica de 

seleccién no probabilistica “Bola de nieve”, lo que implica que nuestro 

grupo de jovenes corresponde a una pequefia muestra intencional. En ese 

sentido no es una muestra que agote el tema. El grupo lo conforman 

jévenes que se ubican entre los 22 y 31 afios de edad. Cuentan con estudios 

de nivel superior y residen en la zona sur de la ciudad de México. Sus 

historias escolares son heterogéneas y van desde aquéllas que se han 

distinguido por mantener un comportamiento lineal en la conclusién 

progresiva de los estudios escolares y universitarios, hasta aquéllas que 

tienden a la desercién del sistema escolarizado y gran tendencia a ser 

- autodidactos. La educacién continua (talleres, diplomados, cursos) parece 

haberse convertido -en el caso de los entrevistados- en una opcidn de 

especializacion. Su cardcter de especificidad tematica y el corto tiempo que 

exige para concluir su curricula resulta sumamente atrayente y productiva 

como opcién formativa. 

* Charles F. Cannell y Robert L. Kahn, “La reunién de los datos mediante entrevistas”, en 

Leén Festinger y Daniel Katz, compiladores. Los métodos de investigacién en las 

ciencias sociales, p. 19. 

5 Loc. cit. 
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Entre las variables que se utilizaron para definir la muestra no 

representativa, se tom6 encuentra: haber tenido mas de una experiencia con 

hongos alucindégenos o peyote, ser mayores de 18 afios y contar con 

estudios de nivel medio superior y superior. Esto determiné dos tipos de 

usuarios: aquellos que habjan consumido de manera experimental las 

drogas alucinégenas y; otros de manera casual o circunstancial. Ambos son 

consumidores de manera habitual de drogas como mariguana, cocaina, 

Acidos, tabaco 0 alcohol.° 

A través de un rico ejercicio hermenéutico, uno a uno de los 

entrevistados nos fue relatando su historia, lo que permitid -en cierta 

medida- confirmar algunas tendencias epidemiolégicas, demograficas y 

romper algunos mitos sobre la personalidad del usuario (socialmente ha 

sido etiquetado como farmacodependiente); pero sobre todo, permitid 

ubicar a los jovenes dentro de un contexto complejo y por io tanto 

multicausal. 

ASPECTOS GENERALES: 

Hacer una relacién de los atributos de los jévenes de la clase media no 

conduce a buen puerto. Nunca hubo la intencién de hablar de j6venes con 

biografias similares, ni siquiera con visiones univocas sobre las drogas 

alucindgenas. Tan solo se buscé que representaran una pequefia muestra de 

narradores que permitieran adentrar al mundo simbdlico de su experiencia. 

Esta actitud de no tener un perfil predeterminado de los narradores, trajo 

como consecuencia la obtencién de una rica variedad de puntos coinciden- 

tes, de acepciones encontradas, y en muchos casos de posturas irreconcilia- 

bles. Cada uno de los narradores, desde su propia percepcion de las drogas, 

® Cabe sefialar que el consumo de hongos alucinégenos y peyote no suele ser habitual. Su 

fuerte potencial alucinégeno y las dificultades relativas para su adquisicion, por regalo o 

compra, hacen que este tipo de usos sea considerablemente menor que el registrado por el 

experimental, casual o circunstancial. En ese sentido, nuestra muestra confirma la regia. 
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construy6 su propia historia y encontré sus referentes en diversos nichos 

del pasado y del presente familiar, de las condicionantes sociales y de su 

entomo cultural. 

A continuacion sefialo algunos puntos, que si bien estan opoyados en 

la entrevistas en profundidad, también intentan ser una reflexién de las 

condiciones de las clases medias del Distrito Federal en lo general. 

Familia y trabajo 

Los entrevistados provienen de familias en donde los padres son profe- 

sionistas 0 empleados de gobierno. Se desenvuelven en el seno de familias 

nucleares y/o viven solos 0 con sus parejas. Sus condiciones econdémicas 

estan determinadas por la “cultura de supervivencia”. Realizan actividades 

“altamente calificadas” (disefio en multimedia, restauracién de obras de 

arte, cuentista, ayudante de investigacién, maestro), por las cuales reciben 

sueldos que no rebasan los 2,000 pesos mensuales. Por lo se ven obligados 

a complementar sus ingresos con becas u otro tipo de actividades (free 

lance). Esto provoca dos situaciones en el mercado laboral para jovenes: 

sueldos que no corresponden a las actividades que realizan (falta de 

incentivos laborales por los bajos sueldos) y desproteccién laboral. No 

cuentan con contratos permanentes sino temporales (contratacion por 

honorarios). Por lo tanto, no reciben ninguno de los beneficios que otorga 

la Ley del Trabajo como son: antigiiedad, seguro social, prestaciones, 

vacaciones, etcétera. En ese sentido, los jévenes se ven obligados a 

permanecer en una situacién laboral de indefensién, falta de incentivos 

econémicos e inestabilidad laboral. Y por supuesto la afectacién de sus 

patrones de consumo. 
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Educacion 

En términos generales, los narradores reconocieron la importancia que les 

otorga al titulo profesional; sin embargo, también estan claros en que esto 

ha perdido cierta prevalencia en el desenvolvimiento de los quehaceres 

profesionales. No desacreditan la educacién universitaria, pero si estan en 

contra de la orientacién que ésta ha tomado. Los beneficios que se pueden 

obtener de ella son cada vez mas inciertos, y no siempre cumplen con las 

expectativas formativas y de especializacién que el mercado de trabajo 

exige. Mas la educacién no ha perdido la importancia que tradicionalmente 

ha ocupado en los sectores medios; pero lo cierto, es que ha dejado de 

proporcionar la seguridad que en otros tiempos representd. 

Cultura juvenil, sindnimo de consumo irrestricto 

Reiteradamente se menciond en el capitulo primero que el consumo de 

bienes-signos en los sectores medios representa el elemento central en la 

conservacién de su lugar de situacién. E] establecimiento de tramas de 

consumo favorables que permiten a cada grupo o clase social expresar sus 

aspiraciones de clase y demandas. A través del consumo expresan 

simbélicamente su “adhesién a la cultura hegeménica o {su] distincién 

grupal, de subordinacién [o] resistencia”. 

El panorama actual para nuestros entrevistados esta marcado por la 

prolongacién de crisis econémicas, lo que repercute directamente en su 

participacién de la distribucién de los bienes-signos. El no participar de la 

distribucién de estos bienes-signos, hace que surjan expresiones culturales 

subalternas, que expresan su disentimiento con el orden hegeménico. Para 

los jévenes que consumen alucindgenos ha sido dificil resignificar una 

practica que histéricamente ha sido rechazada y condenada a la clandestini- 

7 Néstor Garcia Canclini, “*Cultura y organizacién popular; Gramsci con Bourdieu” en 

Cuadernos politicos, ed. Era, nim. 39, enero-marzo de 1994, México. p. 77. 
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dad, o por lo menos a una desaparici6n lenta e irremediable (subcultura de 

resistencia). Con esto se apunta lo siguiente: en la cultura mexicana, existe 

o bien una tendencia que apoya la defensa de las tradiciones indigenas 

como parte de nuestro patrimonio cultural y otro que se niega al reconoci- 

miento, estudio y utilizacién de los recursos culturales y terapéuticos 

proporcionados por los alucinégenos. Esto incentiva el surgimiento de sub- 

culturas contraculturales, fracciones fuertemente opositoras a los valores 

establecidos y, a través del estado prohibicionista, el funcionamiento de 

una maquinaria represora. Mario Margulis y Marcelo Urresti, han denomi- 

nado a estas formas particulares de ofertas como metaconsumos. Estos 

metaconsumos se ven con mayor claridad en las subculturas juveniles de 

las clases populares 0 en los sectores de las clases medias, ligados a 

corrientes contraculturales. 

El metaconsumo genera variedad, nuevos nichos de mercado 

que solicitan una oferta especifica, una atencién especial. Los 

metaconsumos diversifican la demanda y solicitan la amplia- 

cién de la oferta. Es asi como las tribus se resisten a la 

homogeneizacién, y en virtud de sus pequefias modas desarro- 

tlan y amplian la oferta volviendo rentables propuestas que se 

iniciaron como rebeldia.* 

Los jévenes de clase media en general, al igual que otros sectores 

juveniles, estan expuestos al consumo de bienes-signos, producidos por las 

industrias culturales, fos medios de comunicacién masiva (television, 

video, cine, televisién) y los medios de comunicacién restringida (fax, 

internet, telefonia celular, televisién por cable). Las innovaciones tecnolé- 

gicas en los sistemas de computacién son sorprendentes. Quien en la 

actuatidad no posea un sistema de computacién se ubica fuera del lenguaje 

cibemético, y por lo tanto imposibilitado para comprender las nuevas 

§ Mario Margulis y Marcelo Urresti “Moda y juventud”. Estudios Socioldgicos, afio XIII, 

num. 37, enero-abril de 1995, p. 114. 
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formas comunicacionales que se establecen en casi toda actividad 

profesional, politica, comercial y artistica. La computacién se ha conver- 

tido en el nuevo paradigma. EI lenguaje cibernético se instaura como el 

lenguaje del siglo XXI. Internet es por excelencia el mejor ejemplo, aunque 

resulta para la mayoria de los nifios y jévenes del pais un bien altamente 

costoso. Exige el desarrollo de habilidades técnicas para manipular la 

paqueteria y sobre todo la renovacién constante del equipo (es un bien que 

rapidamente se deprecia debido a la rapidez de las innovaciones 

tecnoldgicas). Y no se diga de la informacion que genera; cada vez es mas 

dificil tener acceso a ella con el mismo ritmo en que ésta se genera. 

No es nada nuevo sefialar que las industrias culturales de distribucién 

masiva estan basicamente concentradas en la cultura juvenil. Su produccion 

se orienta a reforzar la ideologia de la juvenilizacién de las expresiones 

culturales. El cine, la televisién, la radio, la musica, los lugares de diversién 

noctuma, espectaculos musicales, la ropa corresponden a dicha tendencia. 

La adquisicién y participacién de todo esto representa para los jévenes un 

esfuerzo por aprehender la multiplicidad de ofertas culturales. En ese 

sentido, Rossana Reguillo sefiala que las industrias culturales se han 

convertido en una fuente constitutiva del sujeto; otorgandoles visibilidad 

social y participacién “activa’’. Asi las industrias culturales han 

capitalizado provechosamente el desinterés por el sujeto juvenil, y por el 

otro lado, han fungido como portavoz de la disidencia juvenil. 

La rapidez con que se suceden las modas es sorprendente. La moda 

es quien establece los patrones de consumo acelerados y eclécticos. Por 

ejemplo, los idolos del momento, las canciones de moda, las drogas ilicitas. 

El gasto material que esto representa, en su mayoria, resulta oneroso si 

consideramos los bajos sueldos, la inestabilidad laboral y la disminucién 

del valor adquisitivo de los ingresos. El no poder mantener el ritmo 

acelerado de consumo, puede traer como consecuencia un fuerte sentimien- 

to de frustracién y desplazamiento. 

° Rossana Regillo. Culturales juveniles. Producir la identidad: un mapa de interacciones. 

p.3. 
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La moda 0 con mayor precisién, las modas responden a légicas 

temporales relacionadas con el prestigio, la distincién, la 

legitimidad. Hay miltiples formas de moda (ropa, ideas, 

costumbres, lenguajes), que no sdlo sirven para sus funciones 

mas evidentes ....hay que considerar también, y en muchos 

casos fundamentalmente, la funcién signo de esos consumos. 

La moda apela a este aspecto, a Ja significacién de lo que se 

consume, el papel de los consumos para identificar, distinguir, 

conferir prestigio, ubicar al portador de objetos o de lenguajes 

en determinada categoria social.’ 

El impacto de la globalizacion 

econdémica en la subcultura juvenil 

La globalizacién econémica y cultural entre México y Estados Unidos se 

ha distinguido por el establecimiento de relaciones de desigualdad y 

dependencia. El intercambio que existe entre ambos paises no se da bajo 

los mismos principios de apertura, respeto e igualdad, sino bajo el manteni- 

miento de politicas unilaterales, tendientes a fortalecer la hegemonia 

estadounidense. De acuerdo con el analisis que hace Carlos Monsivais, los 

procesos de globalizacién cultural, responden mas a una politica reiterada 

de penetraci6n cultural, que al reconocimiento e intercambio entre ambas 

culturas"'. 

No podemos abstraernos de la tendencia mundial a la globalizacién. 

Debemos revisar, tal como lo propone Néstor Garcia Canclini, las condi- 

'° Mario Margulis y Marcelo Urresti, “Moda y juventud”. Estudios sociolégicos, vol. 

XIII, num. 37, enero-abril de 1995, p. 114. 

"' Véase a Carlos Monsivais “Para un cuadro de costumbres. De cultura y vida cotidiana 

en los ochenta” en Cuadernos Politicos, nim. 57, mayo-agosto/ 1989, México. 
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ciones en que México se integra a ésta, ya que de lo contrario seguira 

siendo una pais dependiente en produccién cultural”. 

El Estado ha delegado gran parte de la produccién, difusién y 

distribucién de los bienes culturales a la iniciativa privada y extranjera. 

Sobre todo ha dejado a la zaga la creacién de un sistema legal consistente y 

eficaz, tendiente a equilibrar la produccién cultural nacional frente a la ex- 

tranjera. Sdlo ha tenido una intervencidn activa en lo referente a la 

proteccion del patrimonio histérico y monumental. 

{dentidad Nacional vs. ldentidad Posmoderna 

Ninguno de los jévenes que entrevisté participan activamente en partidos 

politicos u organizaciones juveniles; no se adscriben a ninguna corriente 

politica 0 econdémica, ni tampoco se interesan por algun movimiento de 

moda en particular (movimientos neohippi, rokero, underground, posmo- 

demo, grunch, rave, etcétera). Los valores que profesan distan mucho del 

ideario hippi. La busqueda de lo indigena, lo original, la defensa de la 

identidad nacional son ideologias que han perdido significacién. Todos 

declararon saber del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional, y la 

anunciada “transicién democratica”. Sin embargo, aunque simpatizan con 

cualquier movimiento politico que se encamine a mejorar las condiciones 

existentes de] pais, no se sienten representados. Por lo tanto, su 

participacién no pasa de ser la de un simple espectador. Mas alla de sus 

identidades locales, generacionales 0 profesionales, no se sienten participes 

de una identidad mayor. En ese sentido existe un vacio entre las 

'2 Véase a Néstor Garcia Canclini “Politicas culturales e integracién nortemaricana: una 

perspectiva desde México”. Ponenecia presentada en la mesa Cultura y globalizacion. 

Politicas culturales en procesos de integracién supranacional, del Seminario de Estudios 

de la Cultura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Grupo de Politicas 

Culturales de CLACSO y la Universidad Auténoma Metropolitna. Del 3 al 5 de 

octubre/1994, México. (Versién preliminar). 
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“identidades privadas” y la “identidad de lo publico”, es decir, de la identi- 

dad politica. 

Los narradores son jovenes de clase media, conviven cotidianamente 

con problemas econémicos, sociales y politicos; no vivieron, al igual que 

sus padres, la realizacién de las promesas de bienestar econémico. Han 

experimentado tan solo la prolongacién endémica de un sistema politico 

anquilosado, autoritario e incapacitado para dar respuestas coherentes a las 

demandas de sus gobernados. Dia a dia, demandan mayores beneficios y 

oportunidades de trabajo, educacién, salud y recreacion. 

En los periodos desarrollistas, la construccién ideolégica de la 

identidad nacional, bajo la formula de inclusién de valores que exaltaban Ja 

mexicanidad, permitié que caminaran juntos los diferentes sectores y clases 

sociales del pais, una vez estabilizado el largo periodo de anarquia e 

incertidumbre, producido por la etapa posrevolucionaria. Desde el periodo 

del presidente Lazaro Cardenas, la maquinaria ideolégica de] Estado se 

perfeccioné orientado a la construccién de una identidad nacional. El 

funcionamiento estable del proyecto desarrollista estaba en marcha. Para 

las clases medias, esta situacién de estabilidad y crecimiento fue garante de 

su participacién como parte medular de los sectores de avanzada. 

E] monopolio del Estado en ta construccién de identidades se ha 

visto disminuido frente a las exigencias de las transformaciones que el 

propio sistema politico a requerido o se ha visto presionado a realizar por 

las determinaciones mundiales de los procesos de globalizacién. En este 

nuevo orden de cosas intervienen nuevos agentes sociales con menores 

posibilidades de aglutinar a toda una nacién, pero detentando el poder 

suficiente como para !ograr integrar en su ideologia a sectores importantes 

de la poblacién. Los medios de comunicacién masiva, las industrias 

culturales, los intercambios multiculturales, se suman a la complejidad de 

la construccién de las identidades. 

Los entrevistados en su mayoria se identifican cada vez mas con 

modelos transnacionales. En ocasiones lo efimero, lo cosmopolita, el 

cambio constante crean valores fuertemente interiorizados que se oponen 

abiertamente a los valores estaticos de la identidad nacional. Por lo que no 
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se adscriben tnicamente a la ideologia de identidad nacional. Para la 

mayoria, es un elemento negativo que impide la plena integracién del pais 

en la creciente demanda de apertura econdémica y cultural. 

Los jévenes de los noventa constituyen parte esencial de lo que 

Néstor Garcia Canclini ha sefialado como identidades posmodernas". Estas 

parten de una nocién transnacional y supranacional. En los jévenes de clase 

media la identidad posmoderna evidencia una necesidad de identificacién 

con valores no necesariamente nacionales. La comunicacion masiva, que se 

ha caracterizado por dar preferencia al predominio de los valores estadou- 

nidenses estéticos, lingiiisticos y raciales sobre lo propios, asi como la 

constitucion de sistemas de comunicacion restringidos, dominados por las 

industrias transnacionales, se convierten en agentes activos en la configura- 

cién de las nuevas identidades culturales. Los jovenes son un grupo social 

sensible a la configuracién de su identidad a partir de fendmenos 

comunicacionales, modas e industrias culturales. Con esto se sefiala que los 

jOvenes estan expuestos a la construccién de mundos referenciales propios, 

que los identifican con jOvenes de otras latitudes, exponentes de culturas 

aparentemente distintas y, sin embargo, coincidentes. 

En términos generales, los jévenes entrevistados mantienen una 

actitud provista de un fuerte escepticismo; cuestionan y demandan mejores 

condiciones de vida, trabajo y educacién. Pero al mismo tiempo no se 

adscriben a ningun organismo o partido politico que de cause a sus 

demandas. No siempre creen en la posibilidad de alcanzar los mejores 

ingresos y ocupaciones, acordes a sus expectativas de ascenso social y 

Status, que garanticen recobrar su capacidad de consumo y diferenciacién 

frente al resto del conjunto social. 

'? Néstor Garcia Canclini, Consumidores y ciudadnos. Conflictos multiculturales de la 

globalizacion, pp. 24. 
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REPRESENTACIONES SIMBOLICAS 

DEL CONSUMO DE DROGAS ALUCINOGENAS 

Sefiala Pierre Bourdieu, en su teoria sociolégica sobre los campos, la 

existencia de relaciones sociales y luchas entre los distintos agentes 

sociales que buscan configurar nuevas relaciones de poder y subordinacion. 

En cada campo confluyen diversas racionalidades que no necesariamente 

parten de la misma matriz, ni cuentan con las mismas posibilidades de 

participacién. Por lo tanto, el tipo de relaciones que se establecen fos 

sujetos sociales en cada campo no derivan en ningin sentido de relaciones 

concensadas, sino de la imposicién de los que cuentan con el capital 

cultural suficiente para enfrentar de mejor manera las reglas del juego. En 

todo caso seran los sujetos que cuenten con un habitus fortalecido 

(interiorizacién de 1a condicién de clase: estructura-estructurante- 

estructural), quienes ocupen las mejores posiciones en cada campo. 

Siguiendo esta linea de andlisis sostengo la hipétesis que frente a otras 

subculturas urbanas Jos jovenes de clase media son el grupo social mas 

activo en la reproduccién de la subcultura del consumo de drogas 

alucinégenas. Son algunos sectores sectores de clases medias quienes 

también han participado de la necesidad de construir nuestro pasado mitico. 

Ellos han ocupado un lugar preponderante y han construido una nueva 

subcultura que los identifique como herederos de una tradici6n. 

Tal como lo sefialan las entrevistas, el consumir drogas ilicitas 

representa, para los jévenes, un proceso de aprendizaje altamente 

diferenciado. Los valores de cada individuo compiten y se constatan en el 

escenario simbdlico del consumo. Quien cuente con el capital cultural 

suficiente podra tener acceso a él y sera en todo caso quien participe | 

activamente en el proceso de producci6n y transformacién de la subcultura 

del consumo de drogas alucindégenas. 

Los jévenes de clase media han sido uno de los agentes de 

aculturacién més importante en la difusién de las plantas alucindgenas; han 

impuesto modas y patrones de consumo alrededor de estas, aunque no es la 

subcultura de una mayoria, si cuenta con “la aceptacién” de un grupo 
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mucho mayor y heterogéneo de jévenes. No es extrafio sefialar que los 

jévenes han hecho del consumo de drogas alucinégenas una construccién 

sui generis, ecléctica, que va mas alla de la simple emulacion de una 

cultura pasada. La defensa que hace de su consumo proviene en primera 

instancia de preponderar el derecho a Ia libertad de eleccion. Es decir, el 

derecho para elegir lo que se considera ttil y necesario para satisfacer las 

necesidades fisicas y espirituales, fuera de lo establecido. A Ia vista se tiene 

la actitud del individuo que busca la interiorizacién, la exploracion 

espiritual, pero, sobre todo, la experimentacién con otros niveles de percep- 

cidn y la busqueda de placer. 

Iniciacion, ruptura, diferenciacién 

La cultura juvenil ha creado sus propios mitos sobre las drogas 

alucinégenas. En ella prevalecen fuertemente arraigados los valores de 

iniciacion, ruptura y diferenciacion. 

La iniciacién, simbélicamente, se relaciona con el paso de un estado 

a otro, con provocar alteraciones psiquicas nunca antes vividas. Una vez 

atravesada esta barrera, la apreciacién de los propios jévenes suele ser 

distinta, pues se rompe con los miedos y los tables, se transgreden las 

normas de buenas costumbres, Jas leyes y se reta a la familia. La mayoria 

de los narradores tendieron a construir un mundo referencial que sacraliza 

el acto iniciatico. 

Al remitirse al movimiento hippi, se vera cOmo la tendencia se 

confirma. Para los hippis el consumo de drogas alucinégenas, mejor 

conocidas por ellos como psicodélicas, fue la inspiracién del proceso de 

“iniciacién”. Iniciacién entendida en su sentido antropolégico, como “un 

conjunto de ritos y de ensefianzas orales, que persigue la modificacién 
744 

radical de status religioso y social del sujeto que se ha iniciado”. 

  

'4 Ta iniciacién en las sociedades tribales cumplia una funcién social concreta: 

proporcionar al joven un nuevo lugar dentro de la tribu. Esto requiere de! aprendizaje de 

un sistema de valores y creencias que van de acuerdo a su nuevo status. La organizacion 
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En las sociedades contempordneas, y no sdlo en las altamente 

desarrolladas, el rito de iniciacién se substituye por otros mecanismos 

socio-culturales, que otorgan y delimitan el campo de accién, los derechos 

y obligaciones, asi como los roles que los javenes deben jugar dentro de su 

sociedad. Sin embargo, estos mecanismos se han mantenido dentro de un 

esquema eminentemente racionalista. Existe un vacio que no ha sido 

Nenado ni por los padres, ni por la escuela, ni la sociedad. Esto permite 

comprender por qué el movimiento hippi lucho por crear una serie de 

“valores y ritos” que simularan el camino de iniciacién. Algunos autores 

han utilizado dos conceptos sociolégicos que permiten estudiar el fend- 

meno: sentido de adhesién y sentido de identidad (ambos han sido 

utilizados ampliamente en el estudio de las bandas juveniles). 

Para el movimiento hippi, el rito iniciatico es permisible mediante el 

consumo de drogas psicodélicas. Haciendo una extrapolacién con el rito 

iniciatico primitivo, la experiencia se vive en tres niveles: “primero la 

simboliza por la salida en su viaje del nedfito (el joven). Después las 

pruebas del descenso a los infiernos, que es el descenso al inconsciente, a 

las fuentes del ser. Por ultimo la posibilidad de vivir una experiencia 

mistica, reveladora y por ellos capaz de transformar, iniciadora.”"* Una vez 

vivida esta experiencia, el sujeto se encuentra en otro nivel de aprehension 

de la realidad, de su vida cotidiana y espiritual. Estos tres momentos que 

vive el iniciado se relacionan estrechamente con los efectos psicoldgicos 

que produce el consumo de drogas alucindgenas. Al igual que el rito 

iniciatico primitivo, el joven que ha consumido drogas alucinégenas se 

enfrenta con su inconsciente, para luego recapitular la experiencia en un 

estado similar al de la vigilia. Regresa del viaje con la sensacion de haber 

  

social de la tribu le asigna nuevas obligaciones y beneficios. Este cambio -aunque 

doloroso- lo asumen con estoicismo; saben el orguilo que causa en sus mayores. Su 

metamorfosis se convierte en un segundo alumbramiento, regresan a !a vida despues de la 

larga travesia convertidos en hombres. Jean Michel Oughourlian, La persona del 

toxicémano, pp. 249-250. 

'5 Jean Michel Oughourlian, La perona del toxicémano, p. 251. 
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vivido una experiencia reveladora de su sensibilidad corporal y cognos- 

cente. Toma conciencia de si mismo. 

La ruptura es un agente de cambio que incorpora elementos 

novedosos. El pasado o futuro suelen ser dejados de largo por aquello que 

brinde experiencias placenteras e inmediatas. Las drogas son el nicho 

perfecto de su rebelién. En muchos sentidos, el consumir drogas no es mas 

que el “pretexto”, que les permite cuestionar dcidamente todo lo que 

perciben como opuesto a sus principios; les da pauta para crear nuevas 

relaciones interpersonales y colectivas. 

La diferenciacién radica en aquello que hacen distinto a los demas. 

Transgredir los simbolos y ritos, y enfrentar el estigma del etiquetamiento 

social, en cierto sentido, fortalece a los jovenes porque les permite probarse 

asi mismos y demostrar que pueden experimentar con algo que les ha sido 

prohibido. Quedan fuertemente exacerbados los sentimientos de valentia y 

distincién. La seguridad es producto del rompimiento con lo establecido, 

pues confirman al joven como individuo actuante y participe de su propio 

destino. 

Lo diferente, lo exdtico, lo distinto y lo prohibido son adjetivos que 

permanecen unidos estrechamente a la practica del consumo de drogas 

alucindégenas. En ese sentido, el consumo constantemente se fortalece y se 

identifica como una practica contracultural, al atentar contra los valores 

dominantes. No se olvide que la contracultura refiere a la construccién de 

contravalores: legal-ilegal, consciencia-inconsciencia, contencién-liberacién, 

racional-irracional. 

Sentido cognoscente y hedonista 

Otros valores importantes dentro del consumo de drogas alucindgenas se 

refieren al sentido cognoscente de la practica. Para muchos, el experimen- 

tar con alucinégenos representa una forma directa de conocer su 

interioridad, de establecer contacto con la naturaleza, con }a humanidad. 

Ellos tratan de ir ms alla de la mistica indigena. Tratan de construir su 
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propia historia y explicacion de la experiencia alucindégena. Algunos de los 

narradores se opusieron abiertamente a continuar con el mito de Maria 

Sabina y Don Juan. Les parece no slo distante por el tiempo, sino ademas 

por la nostalgia de un tiempo pasado y mejor que no les pertenece. Para 

ellos, el sentido hedonista prevalece sobre el sentido congnoscente. Aun 

asi, en ambos casos han creado una subcultura que intenta construir una 

explicacion alterna. 

Aspectos psicolégicos 

Cualquier seleccién implica la realizacién de determinadas expectativas 

psicolégicas y sociales. La decisién por consumir una sustancia u otra 

responde a los cambios psicolégicos, intelectuales y de status det 

individuo. Los patrones de consumo tienden a sufrir cambios constante- 

mente en el individuo. En algunas ocasiones desencadenan reacciones 

psicolégicas que no siempre son agradables, y suelen conducir a niveles de 

angustia o dependencia psicoldgica. En el caso de las drogas alucinogenas, 

su papel como desencadenantes es incuestionable. Por lo que en algunos 

casos suele ser mas un agente que refuerza la problematica psicoldgica del 

individuo que un agente de disfrute. 

En la configuracién de los patrones de consumo de alucinégenos 

interviene un elemento disuasivo importante que debe ser considerado: su 

alto potencial alucindgeno no siempre favorece que el usuario obtenga 

experiencias agradables y de bienestar, como muchos lo piensan. Sucede 

que, en algunos casos, los usuarios que buscan en las drogas efectos 

estimulantes y satisfactores momentaneos para su espiritu hedonista, 

encuentren todo lo contrario. Por lo que prefieren otro tipo de drogas que se 

adecuen de mejor manera a sus expectativas. 

En todo caso, los alucindgenos se diferencian de las demas 

drogas en cuanto no generan una adiccién fisica y ni siquiera 

sicologica, pues, salvo la mariguana, su potencia es tal que 
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dificilmente se consumen con frecuencia excesiva; puede darse 

el caso de que alguien se entusiasme, 0 se prenda, a tal punto 

con los alucinégenos, que durante un tiempo los frecuente 

mucho, pero mas temprano que tarde le ocurriran viajes 

aterrorizantes que impediran un ejercicio meramente hedonista 

y que lo obligaran a hacer un alto para reflexionar y recapitular 

experiencias. Esto mismo evita que estas substancias se 

utilicen como vias de escapismo, lo cual es frecuente con la 

demas drogas, ya que los alucinégenos inexorablemente llevan 

a enfrentar la realidad interna y externa, que son cara de los 

mismo.” 

Las expectativas de nuestros entrevistados sobre las drogas aluciné- 

genas fueron sumamente heterogéneas. Desde aquellos en donde el 

consumo de las plantas se ha convertido en la busqueda frenética de 

sentido, de un sentido interno que les posibilite encontrar su lugar preciso, 

hasta aquellos que su consumo ha sido tan sdlo una parada mas en un largo 

camino de experimentacién, por lo que consumirlas o no, no representa 

absolutamente nada. 

En un importante porcentaje de la literatura consultada, se hizo 

mencién al problema de la fantasia.” En investigaciones psicoterapéuticas 

con consumidores de drogas alucindgenas, se presenté en algunos 

individuos una tendencia hacia la fantasia que a veces, se sostenia en ideas 

mesianicas © visionarias que buscaban convencer al mundo entero de que 

la alternativa del cambio estaba garantizada a través del consumo de drogas 

alucinogenas. En términos psicoldgicos, el individuo puede desarrollar un 

16 Basicamente se refiere a los hongos alucindgenos y al peyote. En relacién a si los 

alucinégenos causan dependencia psicoldgica, algunos autores sefialan que puede presen- 

tarse en algunos casos. José Agustin, La contracultura en México, p. 46. 

"7 Véase a Salvador Roquet y Pierre Favreau en Los alucindgenos. De la concepcion 

indigena a una nueva psicoterapia y a Jean Michel Oughourlian en La persona del 

toxicémano. 
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alto grado de fantasia, desencadenada por los efectos intrinsecos de la 

drogas alucinégenas. Lo cierto es que ninguno de los jévenes entrevistados 

presento ésta tendencia psicoldgica. 

Las tres cuartas partes de la muestra, han dejado de consumir 

mariguana por factores estrictamente psicolégicos. Ahora consumen espo- 

radicamente alucinégenos vegetales, y de manera mucho més constante 

cocaina, alucindgenos sintéticos, tabaco y alcohol. Los efectos de postra- 

cién, interiorizacién e inmovilidad fueron algunos efectos que, con el 

tiempo, resultaron negativos a sus expectativas. Transcribo algunos comen- 

tarios al respecto. 

La mariguana en realidad me genera mucha confusién. 

Después de haber [sido durante] mucho tiempo la activadora 

de la risa y de !a creatividad, de la contemplaci6n, se convirtid 

en {la} activadora de mecanismos de razonamiento, de andlisis, 

de justificacién, que me empezaban a llevar a lugares que en 

realidad no me gustaban... me confundia mucho. 

Yo queria enfrentar esas puertas que se estaban abriendo, 

queria enfrentarlas, pero no sabia si la mariguana me estaba 

dando la visién objetiva de lo que tenia que trabajar, o en 

realidad simplemente estaba fortificando o enriqueciendo mis 

fantasmas. Lleg6 un momento que para hacer frente a mis 

fantasmas....enfrentar el miedo que llegue a tener de la locura, 

en torno a la soledad -porque empecé a vivir sdlo-. Todo este 

tipo de cosas empezaron a girar por mi cabeza de manera muy 

insistente. Entonces, una manera de enfrentar la realidad era 

dejar de fumar mota. Asumir, primero que nada, que tenia que 

llevar una vida, que tenia que mantenerme; que tenia que ser 

independiente, que tenia que estudiar y trabajar; y la mota no 

me servia para eso. La mota nada mas me sumia en la reflexion 

y en el encuentro con el fantasma sumamente monstruoso... 

tuve que dejar de fumar mota. Y, sin embargo, los hongos y el 
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peyote se mantuvieron presentes en mi vida como !a posibili- 

dad de solidificar cosas que iban ocurriendo. 

También es cierto que para otros de los entrevistados, los efectos 

alucinégenos fueron sinénimo de la pérdida de control sobre si mismos, lo 

cual les provocé mucha incertidumbre. Transcribo: 

La mariguana nunca me ha gustado. Creo que ahi empecé a 

darme cuenta que no me gustan los alucines. Existe mucha 

gente que le gusta estar con la sensacién del viaje. A mi pre- 

cisamente la sensacién del viaje no me gusta. Después empeceé 

a probar las drogas sintéticas, las que son de conciencia. In- 

cluso ahora las nuevas drogas que tienen una connotacion de 

drogas inteligentes y de todo eso. 

La sensacién de camara lenta no me gusta, la sensacién de no 

tener control ni de tu consciencia ni de tu cuerpo, ni de nada. 

Sdlo uno de los jévenes entrevistados mostré un rechazo abierto al 

consumo de hongos alucindgenos. No le agradaron los efectos alucindge- 

nos de la planta. E] sentido de liviandad y desdoblamiento de la personali- 

dad le parecieron desagradables, pero ain mas el flash back. 

A mi me gustan los estimulantes como la coca. Todos los que 

son alucinégenos no pasan por la razon. No pasa por el filtro... 

al vulnerar {la consciencia] es precisamente cuando andas en 

honda alucindégena. 

incluso me acuerdo que me vino una cruda bastante pesada, 

como de rebote. El rebote es espantoso. No vale la pena ese 

placer, que a mi me parecié bastante chafa por lo que viene 

después. No es como cuando te pones una borrachera, y 

después te viene una cruda... uno puede nivelarsela, te divier- 
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tes, te la pasas bien. Pero la cruda de los hongos es inaguanta- 

ble, esa si es como al borde de la muerte. 

Sin embargo, su opinidn sobre la cocaina es positiva, ya que es una 

sustancia que lo estimula, lo activa, y en muchos aspectos potencia su 

capacidad de aprehension. 

Me gusta la coca porque te activa. Aunque estés a punto de 

perder la conciencia, ya sea porque tienes suefio, te activa. No 

quiero que suene a Castaneda, nada de eso, pero la verdad nada 

més eres tt, con ti consciencia extremada, como activada. 

La diferenciacién que se establece responde principalmente a los 

efectos que producen las drogas en ellos; es decir, a la satisfaccién de sus 

expectativas, y no tanto pot las caracteristicas intrinsecas de las sustancias. 

No parece importar el hecho de que sean drogas “duras” o “blandas”’, 

drogas altamente adictivas o drogas de dificil distribucién. Se ve como la 

mariguana, droga “blanda”, es substituida por drogas con efectos alucind- 

genos mucho mis fuertes, como los hongos alucindgenos 0 peyote, o por 

drogas altamente adictivas como la cocaina o el alcohol. En algunos casos 

se pueden intercambiar los valores que ellos les asignan a una sustancia y a 

otra, sin que existan diferencias simbolicas notables (véase cuadro num. 1). 

LA FAMILIA Y LA ESCUELA: 

SISTEMA SIMBOLICO COMPARTIDO 

A partir del andlisis de las entrevistas, se constata la cercania de las dinami- 

cas familiares y educativas. Razén por la cual se clasifican los valores y 

creencias en tres niveles: satanizacion, mitico y experimentacién. Cada uno 

corresponde a un periodo del desarrollo concreto: nifiez, adolescencia y 

juventud de los entrevistados. 
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Nivel de Satanizacion 

Los narradores permanecen durante la etapa infantil en un nivel de 

satanizacién simbolica. Los padres les han dicho repetidamente que la 

droga es en si misma, un agente negativo que destruye al individuo y a la 

sociedad. Se describe como un problema de descomposicién social. La 

desintegracién familiar, los bajos recursos, etcétera, son explicaciones, o 

mejor dicho, recursos de manual, que los padres, maestros 0 sujetos con 

autoridad familiar, social o institucional utilizan para explicarles el fené- 

meno de Jas drogas. Cualquier problema de violencia ligado al comporta- 

miento juvenil es automaticamente relacionado con el consumo de drogas 

(en ese sentido, los medios de comunicacién masiva han tenido un papel 

preponderante en el etiquetamiento social de la imagen juvenil)."* Los 

narradores crecieron con una idea nociva de la droga y por ende del que la 

consume. Siempre es visto como un “problema de los otros”. 

en mi familia nunca tuvieron ningun tipo de contacto. Para 

ellos era igual la mariguana que la heroina. Cualquier reaccién 

era producto de la droga, era como el susto... era como si 

viéramos un loco desvariando en la calle -seguramente por 

mariguano- o si alguien hacia un acto violento decian, -es 

porque estaba mariguano. Bueno, pues esa era la comunicacion 

familiar. 

De los seis narradores, cuatro proviene de familias que mantienen’ 

una postura convencional frente a la problematica del consumo de drogas 

'8 | is Umbria Acosta menciona que no existe, en relaci6n a los jévenes, dos mitos mas 

manipulables en las sociedades contemporaneas que la sexualidad y el consumo de 

drogas. Ambos temas permanecen enmascaradas en seudos-discursos, trasmitidos a 

través de campajias publicitarias de educacién sexual para dar informacion, orientacién. 

Asi como campaiias de prevencién contra la farmacodependencia, etcétera. Todas 

encaminadas a restringir, normar, prohibir, estigmatizar y satanizar el fendémeno. 
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ilicitas. En su escala de valores no existe diferenciacién alguna entre una 

droga psicotropica o un estupefaciente y, mucho menos, reconocen los 

diferentes patrones de consumo de las diferentes drogas. Sélo dos provie- 

nen de familias donde el consumo de drogas alucinégenas es un tema 

importante, debido a dos razones: a) se deriva de la existencia de familiares 

con problemas de consumo obsesivo de drogas; b) por mantener una 

actitud de “tolerancia” sobre la subcultura de las drogas ilicitas, sin que se 

declare o se fomente una actitud de permisividad para su consumo. 

En cinco de los casos, los padres coincidieron en evitar el tema. Solo 

uno construy6 una explicacién desde una perspectiva distinta, buscando 

nuevos marcos de referencia (actitud pedagdgica basada en la explicacio- 

nes sobre el hecho y no en supuestas consecuencias, recurrentes en la 

actitud prohibicionista). En ese sentido, hicieron un rompimiento con los 

esquemas que convencionalmente se utilizan para explicar el fendémeno, y 

que finalmente terminan por prohibir, inducir miedo o penalizar. 

En esta etapa sobresalen las menciones sobre la mariguana. Esto 

permite conjeturar que popularmente !a mariguana es considerada en ese 

momento como la droga de mayor consumo. Si nos ubicamos temporal- 

mente, en el tiempo en que los narradores atin no cumplian mas de |2 afos, 

se hablaria de la década de los setenta. En ese momento no se hace 

mencién a otro tipo de sustancias. Seguramente si realizara la misma 

pregunta a un adolescente actual, sus respuestas incluirian muchas mas 

drogas ilicitas, ya que su mundo referencial infantil estaria inmerso en una 

cultura que se distingue por la diversificacién del consumo y, por supuesto, 

de la oferta (la década de los ochenta se caracteriza por el boom de la 

industria transnacional en territorio mexicano). 

Nivel mitico 

Durante la adolescencia de los entrevistados permanecieron en el nivel 

mitico. Es la etapa donde se registran cambios radicales a nivel fisico y 

psicologico; es cuando la presencia de Ja droga comienza a hacerse cada 
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vez mas evidente, no como resultado casual, ni mucho menos intrinseco al 

ethos adolescente, sino como correspondencia con dos posibilidades: a) el 

etiquetamiento social de la personalidad juvenil por parte de los medios de 

comunicacién que difunden ampliamente la relacién de las drogas con 

estos grupos de edad, que a una realidad objetiva y generalizada; b) una 

mayor oferta y, por ende, una mayor disposicién de drogas (esta tendencia 

es consecuencia del fortalecimiento de las industrias ilicitas transnacionales 

del narcotrafico). 

Paralelamente, las instituciones gubernamentales, asi como la inicia- 

tiva privada, interponen mecanismos que se orientan a contrarrestar dichas 

tendencias. Su politica corresponde a un discurso claramente codificado y 

compatible con el marco juridico-sanitario imperante. Estas instituciones 

también han tipificado al consumidor de drogas como un farmacodepen- 

diente; un individuo altamente propenso a vivir en la ilegalidad y a caer en 

la criminalidad.” Al consumir drogas ilicitas, el “farmacodependiente” 

pone en riesgo su vida y la estabilidad emocional de la familia y el medio 

ambiente; por lo tanto hay que denunciarlo. Esta muerte social queda ligada 

al desprestigio, a la inadaptabilidad, a personalidades débiles y conflictivas. 

Es decir, la sociedad los etiqueta como seudo-individuos. Sin embargo, en 

sentido inverso, la sociedad permite y acepta el consumo de otras drogas, 

como el alcohol y el tabaco; favorece y estimula la creciente industria 

otorgandole a este consumo legal, valores positivos, como prestigio, poder 

y distincion entre otros. 

En todo momento es problematico para el adolescente dimensionar el 

problema del consumo de drogas; estructurar los mensajes que constante- 

mente recibe a través de varios canales (familiares, escolares, comunica- 

cionales, afectivos) que intervienen en la construccion y afirmacién de su 

identidad. Existe una lucha permanente de valores, de informacién opuesta 

'9 Vaase a Alfredo Nateras Dominguez en De instituciones, drogas y jovenes. Esta 

ponenecia fue presentada en el Seminario Aproximaciones a la Diversidad Juvenil. 

Centro de Estudios Socioldgicos del El Colegio de México los dias 5 y 6 de noviembre de 

1997. 
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y contradictoria, E] adolescente comienza a transitar por el mundo mitico 

de las drogas. Las relaciones escolares, afectivas, generacionales empiezan 

a despertar, comienzan a abrir compuertas nunca antes exploradas. La 

incertidumbre de no saber qué tan peligrosas pueden ser las drogas, va 

acompafiada de una gran curiosidad sobre ellas. Aunque sobresale en los 

narradores una actitud distante en términos de experimentacién directa con 

drogas antes de ingresar a los estudios de nivel medio superior, se forma un 

proceso de acercamiento paulatino, coyuntural, fortuito. El tema adquiere 

relevancia en las platicas con las amistades o en las relaciones escolares; 

poco a poco deja de percibirse como un “problema de los otros” y se 

comienza vislumbrar como un mundo al que se puede tener acceso. Los 

conocidos que experimentan con drogas se convierten en sujetos referen- 

ciales; estan dotados de caracteristicas que los diferencian del resto porque 

ya fueron iniciados. Aunque en su mayoria son vistos como disidentes de 

las normas, se mantiene una secreta admiracion. 

La incertidumbre en relacién a las drogas se puede senalar como una 

constante. Sélo uno de ellos experimenté con drogas a los 13 afios de edad. 

El resto consumio por vez primera entre los 16 y 22 afios de edad.” Lo cual 

determina circunstancias diversas y experiencias igualmente distintas. En 

ese sentido, siempre la primer experiencia obliga a un abordaje casuistico, 

aunque como se sefiala, existen ciertas constantes: a) el consumo grupal; b) 

adquirirlas por ofrecimiento de un amigo, conocido o familiar; c) en la 

mayoria de las veces, haber iniciado con la mariguana. 

Pues mira, no sdlo en mi familia sino en mi formaci6n escolar 

la droga siempre fue un mito. Siempre fue algo que yo veia con 

miedo. A parte de que yo estudié en la prepa No. 5 de la 

UNAM, el ambiente estaba rodeado de esto, de la gente que se 

29 Esta tendencia se puede corroborar con Ia informacion proporcionada por la Encuesta 

Nacional de Adicciones, donde se sefiala que la edad de mayor consumo para usuarios 

que inician con mariguana e inhalables entre los grupos de edad de 12-18 (31.1%) y 19- 

25 (24.7%) aiios. 
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drogaba. Pero mi grupo de amigos siempre fue muy inocente; 

llegué a tener amigos que consumian drogas, pero evitaban que 

yo estuviera presente, segun ellos me cuidaban para que no 

cayera en eso porque era malo. Por lo que yo fui creciendo con 

la idea de que la droga era mala. Y no [fue sino] hasta los 21 

afios que se me presenta la oportunidad de probarla. 

En esta etapa, el consumo de alcohol y tabaco al interior de la familia 

es cuestionado. Cuando se les pregunt6 a los narradores si existian proble- 

mas de alcoholismo en su familia, 4 contestaron afirmativamente. General- 

mente el padre es quien presenta los problemas de alcohol.” El ambiente 

intrafamiliar propicia el cuestionamiento con la autoridad y, por ende, con 

la_credibilidad de la moral familiar. Los narradores entienden perfecta- 

mente qué se permite y qué no, qué es lo socialmente permitido y qué no. 

Pero no deja de cuestionarse por qué el alcohol y el tabaco se permiten y 

por qué otras drogas ilfcitas no, si las repercusiones en ambos casos pueden 

ser igual de dafiinas o confortables. Todo esto pasa por e] tamiz de los 

principios morales carentes de legitimidad. Se debe sefialar que sdlo 2 

narradores dijo que también el alcohol y el tabaco son drogas. Esto, de 

alguna manera muestra, como alin jévenes que han experimentado con 

drogas ilicitas siguen manteniendo una postura convencional sobre el 

alcohol, el tabaco, y por ende, sobre la apreciacién que ellos mismo tienen 

de su consumo de drogas ilicitas. 

Nivel de experimentacion 

Cuando se les pregunté las condiciones en que se dieron los primeros 

contactos con drogas ilicitas, las respuestas fueron diversas ya que éstas se 

2! Este dato es importante, ya se identifica el alcohol con la imagen paterna; y en algunos 

casos es el detonante para cuestionar la legitimacién de la prohibicién, ademas de ser un 

elementos que utiliza el adolescente para cuestionar a la autoridad. 
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dieron bajo circunstancias diversas; ademas de que fueron impulsados por 

varios factores que pueden no estar relacionados directamente con las 

propiedades de la droga. En su totalidad la experiencia corrié junto con 

otros amigos o conocidos; en términos simbdlicos sobresale la necesidad 

de identificacién y adhesi6n al interior del grupo y el rompimiento con las 

normas establecidas a través de experimentar propiamente los efectos de la 

droga prohibida. 

El elemento disparador fue mi relacién con mi novia. Conoci a 

otras personas fuera de la organizacién [politica estudiantil]. 

Empecé a viajar, y no por rollos politicos sino de placer... Pero 

también fue tomarle gusto al alcohol, al tabaco, y eso fue ha- 

ciéndome mas cercano a mis cuates que fumaban mota. 

sobre todo por esta cuestién prohibida. Es exactamente el 

estarme metiendo algo malo... por qué es malo?... Eso fue lo 

que principalmente me jalé a consumirla. 

En estas primeras incursiones, no se interrog6 demasiado sobre los 

efectos de la drogas. Los 6 probaron inicialmente mariguana. La mayoria ni 

siquiera experimentd algun efecto, lo que se debe en gran medida a las 

barreras psicolégicas que interpone como forma de proteccién incons- 

ciente. Estas puede estar fundadas en el miedo a lo desconocido. 

Finalmente la probé [la mariguana] y me Ilevé un chasco... fue 

una sensacion padre pero hasta ahi, no fue lo que yo esperaba, 

y eso me desilusioné un poco. Eso provocé que no me creara 

una adiccién, el interés de estarla consumiendo a cada rato... 

No paso nada. tuve una prendides que se la achaco mas a mi 

deseo de saber algo que al efecto... 
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En la mayoria de los casos, los padres no se enteraron y paso algun 

tiempo para que el narrador volviera a tener nuevamente alguna experien- 

cia con drogas, El consumo de alcohol y tabaco se hace de uso cotidiano. 

Los lazos de identificacién y adhesién al interior de los grupos de 

socializacién se fortalecen. La ruptura se convierte en una forma de 

establecer la diferenciacion frente a los demas. 

justamente e! entrar al CCH fue entrar en contacto con gente 

completamente diferente. Empezar a tener la necesidad de 

encontrar caminos personales, de empezar a preguntar qué 

chingaos estoy haciendo aqui. Todo esto se vio mezclado con 

una rutina de desmadre, de cabula, de pasar mas con los cuates. 

Yo creo que esa etapa es muy importante en los jévenes, 

porque es cuando vienen las grandes decisiones, las grandes 

depresiones, ahi defines de alguna manera tu vida. 

Esta actitud de empatia (estrechamiento de las relaciones interpe- 

rsonales), se acompafia de un fuerte sentimiento de innovacién (rompi- 

miento con la tradicién),activismo (politico, artistico) y sobre todo de 

diferenciacién.” 

realmente el encanto que le encuentro no es en la sensacidn, 

bueno si es la sensacién que me produce, pero también es el 

contexto determinado. Donde yo mas la disfruto es’ con 

amigos, cotorreando. Por ejemplo, a mi se me hace impensa- 

ble, no se me antoja para nada darme un toque solo, me da 

hueva, no me interesa. 

{Cual es la importancia de haber recibido una educacién de toleran- 

cia en relacion a una educacién convencional si el sujeto decide consumir 

2 Amado de Miguel, Los narcisos. El radicalismo cultural de los jovenes, p. 61. 
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drogas y construir su propia historia? Las posturas no son coincidentes 

(véase el cuadro nimero 1). Para los primeros, la eleccién esta permeada 

por la interiorizacién de un habitus que es positivo y alienta la experiencia 

como una forma de adquirir conocimiento; se establece un contimann en el 

proceso de iniciacién. Los sentimientos de culpabilidad frente a la familia 

estan distensados. Sin embargo, reconocen que no es una practica 

socialmente aceptada, y que por lo tanto pueden llegar a ser sancionados. 

Para los segundos existen valores morales fuertemente arraigados. El mito 

esta presente en la construccién del mundo simbdlico. Tienden a magnifi- 

car los efectos psicosomaticos y existe una incertidumbre mayor. La 

sensacion de estar haciendo algo prohibido permanece. La recriminacién 

familiar y social hacen que la experiencia permanezca en el mayor silencio 

posible. 

Experimentacién con hongos 

alucindgenos y peyote 

Ninguno de los narradores tuvo experiencias con drogas alucindgenas antes 

de los 15 afios de edad. Las consumieron después de haber probado otro 

tipo de drogas: mariguana, alcohol, tabaco y, en menor medida, drogas 

médicas y cocaina. Dos de los narradores tuvieron el primer contacto con 

hongos alucindgenos 0 peyote bajo situaciones casuales o/y circunstancia- 

les. Por lo que no puede entenderse estrictamente como una forma de 

escalada en la experimentacién con drogas ilicitas. Condiciones apropiadas 

y la disposicién fueron en todo caso los elementos que definieron su 

eleccién. En ese sentido, el primer contacto no deriva de un proceso 

gradual en términos de busqueda de mayores o mejores experiencias, sino 

la permanencia en la actitud hedonista (liberacién de la represién de los 

sentidos), la cual puede realizarse a través del consumo de una nueva 

sustancia ilicita o de cualquier otra situacion. 
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pues todo se dio asi, yo no busqué, yo no lo pedi, me llegé y yo 

lo acepté. 

Es muy curioso. La primera vez que fui al desierto me encontré 

un peyote y aparecieron todos alrededor. Al encontrar el 

primero aparecieron todos. Y asi pasa, como que vas 

caminando y se te van apareciendo todas las personas, todas las 

historias, te conectas como en un cable donde se te van 

apareciendo todas las cosas, te llegan. Desde el primer 

momento que te emborrachas en el primer reventén, de igual 

forma cuando fumas. 

Los 4 restantes planed el dia, lugar y compajiia de viaje; en el menor 

de los casos existié una preparacién fisica (ayuno) y psicolégica (ejercicios 

de meditacion). Todos viajaron a los lugares naturales donde crecen los 

hongos alucindgenos y el peyote (Real de Catorce, San Luis Potosi, 

Amecameca, Estado de México; Huautla de Jiménez, Oaxaca). Ninguno 

declaré con precisién por qué habia preferido inicialmente una planta u 

otra. 

Los antecedentes que tenian de las plantas antes de probarlas eran 

vagas, sumamente generales y, en muchos casos, resultado de informacion 

poco fundamentada. Los mas informados coincidieron saber a través de 

multiples lecturas: novelas de ficci6n, literatura histérica o antropolégica, 

de la subcultura derivada de la contracultura de los afios sesenta, del mito 

de Maria Sabina y Carlos Castaneda, etcétera. Esta mayoria comparte un 

mismo capital cultural. Todo declararon saber de las drogas alucindgenas - 

particularmente del LSD y la mescalina- por las publicaciones que 

narraban las experiencias de estrellas de rock y del movimiento 

psicodélico. 

Sobresale, a diferencia de otras drogas ilicitas -entre ellas las 

alucinégenas de origen sintético-, una diferenciacién valorativa en los usos 

y costumbres de los hongos y el peyote. Es decir, no son reconocidos y 

ubicados en el mismo nivel que otras drogas (véase los cuadros del 2 al 6). 

156



Primero porque su origen es natural y su obtencién no se deriva de las 

tramas de comercializacion y distribucién establecidas por el mercado 

ilicito (todos los narradores declararon haberlos obtenido por obsequio de 

la naturaleza, un amigo o conocido, con la acepcién de uno, quien los 

compr6 a un supuesto “chaman” en Huautla de Jiménez que redujo su tarea 

a entregarle los hongos alucindégenos y sefialarle un lugar tranquilo para 

comerlos). 

Y segundo, porque aunque no cuentan con un conocimiento 

profundo o/y especializado sobre ambas plantas, saben que son utilizadas 

por algunas culturas indigenas; saben que forman parte de ritos ancestrales 

y que en cierta medida el consumirlas fuera de estos ambientes tiende a 

violentar su “transcurso natural”. Las historias culturales que aprendieron 

en sus primeros afios de escuela, finalmente se insertan a manera de 

memoria fragmentada e idealizada que a veces resulta desconocida. Una 

vez que los narradores experimentaron sus efectos psicoactivos y a manera 

de sintetizar la experiencia, surge el enfrentamiento en términos de validar 

sus propias vivencias con las relaciones socioculturales que rodean a las 

plantas. No fueron sujetos y no lo son ahora, ajenos a dichas determinantes. 

Por lo que sus experiencias se remiten invariablemente a este estructura de 

valores y creencias aunque sea tan solo para negar su influencia. No 

olvidemos que las experiencias psicoactivas siempre estan referidas a 

estereotipos culturales. 

Después del primer contacto con las plantas se define claramente si 

se quiere volver a experimentar con ellas 0 no, Existe una gran fuerza en 

los efectos de las drogas maravillosas, y quiza sea ésta el iman de atraccién 

o de rechazo mas importante; no existen puntos intermedios. Muchos 

declararon haber consumido mariguana por tiempos prolongados, hecho 

que les permitié conocer a la planta y sus efectos. A la larga pudieron 

reconocer su afinidad o incompatibilidad. Algunos dejaron de consumirla. 

Sin embargo, las plantas alucindgenas tienen una caracteristica inherente a 

su propia naturaleza, es decir, sus efectos son contundentes sobre el 

usuario: los atrapa o los expulsa. 

157



  

NIVELES DE EXPERIMENTACION 

ALUCINOGENA 

Ciertamente la clasificacién de Walter N. Pahnke a la que nos referimos en 

el capitulo anterior, remite a un experiencia por etapas, gradual, ascendente 

en el consumo de alucinégenos. En la realidad no se presenta asi. En el 

capitulo anterior también se sefiala que los cinco niveles de experimenta- 

cion alucindgena pueden hacerse patentes en una misma ingesta, 0 sdlo 

presenciar uno de ellos. Se ha mencionado reiteradamente que las drogas 

alucindgenas pueden contribuir potencialmente a que el usuario 

experimente los diferentes niveles o tipos de experiencia; pero siempre 

mediatizado por la relacién indisoluble entre las cualidades propias de las 

drogas y los factores extemos a ellas (personalidad, biografia, expectaci6n, 

preparacién, disposicién).” Cualquier experiencia remite al espacio subje- 

tivo y personal. 

Los narradores reportaron haber experimentado dos de los cinco 

tipos de experiencias alucinédgenas: la cognitiva y la estética.” Entre los 

efectos somaticos que padecieron, se encuentra el vomito, particularmente 

cuando se traté de hongos; en el caso del peyote fueron menores. También 

se presentaron después de consumida la plantas varios flash back que 

disminuyeron en intesidad y frecuencia con el transcurso de los dias. Es 

importante sefialar que el periodo mas dificil durante la experiencia fue 

cuando se revivieron sucesos traumaticos 0 el enfrentamiento con la muerte 

(experiencia psicodinamica). Aunque ninguno reportd haber padecido un 

estado psicotico, si fueron testigos presenciales de personas que padecieron 

este tipo de experiencia. 

23 Walter N. Pahnke, en “El LSD y la experiencia religiosa”. Richard C. Debold y 

Russell C. Leaf. LSD: Individuo y sociedad, en p. 66. 

*4 Véase capitulo VI. 
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A continuacién transcribo el relato de uno de nuestros narradores que 

presencio el caso de un adolescente que consumié hongos alucinégenos en 

ja sierra de Oaxaca: 

Una vez me tocé ver en Oaxaca a un chavito como de 14 afios, 

que viajaba por primera vez en hongo. Los chavos con quienes 

iba le dieron a comer como 17 hongos en su primer viaje. Te 

juro que es impresionante ver a una persona en un estado de 

completo descontrol por el hongo. El chavo daba de brincos, se 

levantaba casi un metro estando acostado. Se contraia, se cagé 

en los pantalones, se orind, vomitd, se metié en un pozo de 

agua estancada y de repente me vio. Yo estaba también 

viajando. Me miré y me dijo -oye guey cuanto dura-. En 

realidad puede ser una experiencia demasiado desagradable y 

fuerte. 

Entre los hongos que consumieron los narradores se encuentran los 

pajaritos (psilocybe mexicana) y los derrumbes (stroparia cubensis). No 

existen patrones determinados de consumo. Generalmente, la primera vez 

se consumieron en la casa de algun amigo o en la escuela y se obtuvieron 

por medio de obsequio. Sdlo se consumié un tipo de peyote (ophophora 

williamsii), bajo el mismo patron de consumo. En su mayoria, no se reporto 

el uso habitual o compulsivo de las plantas, sino todo lo contrario, de tipo 

causal o circunstancial. En la mayoria de los casos no tenian planes 

inmediatos de volverlos a consumir. Pareciera que la posibilidad de 

volverlas a consumir queda abierta mas a una situacion fortuita que a una 

situacién premeditada. Sélo en uno de los casos existe un uso habitual 

(consume una vez por afios hongos alucindgenos o peyote, nunca consume 

las dos tipos de planta en un mismo afio). Los entrevistados consumen 

habitualmente otro tipo de drogas ilicitas, entre las que destacan: mari- 

guana, cocaina y acidos. 

Sélo uno de los narradores cuenta con una experiencia de alucinoge- 

nos no dirigida por un chaman (con hongos alucinégenos), sino por una 
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especie de adorador del culto. Aunque es un caso atipico resulta relevante 

mencionarlo, ya su experiencia se remite a un ambiente controlado, que 

personalmente le ha resultado provechoso en el proceso de interiorizacion 

de la practica. 

Es importante sefialar que en la mayoria de las veces, ambas plantas 

alucinégenas se obtienen por medio del obsequio. La percepcién que se 

tiene de ellas y del acto mismo de consumirlas se visualiza como un regalo 

que sirve para estrechar lazos de camaraderia o amistad. El acto mismo del 

regalo hace que se estrechen las relaciones interpersonales. 

LA APLICACION DE LA LEY 

EI tipo de relacién que mantienen Ja sociedad y la justicia con la subcultura 

del consumo de drogas alucindgenas -por lo menos en los ultimos treinta 

afios-, ha sido basicamente de enfrentamiento. La politica prohibicionista 

esta fuertemente apoyado por distintos sectores sociales y corrientes de 

opinion. 

De los 6, 4 de los jévenes entrevistados han tenido alguna 

experiencia de detencién, cateo, soborno o intimidacién por el consumo y/o 

“trafico de drogas”. Ellos cuentan con una larga lista de anécdotas de 

terceras personas que, de una u otra manera, han tenido problemas con 

autoridades de seguridad publica o judicial a raiz del consumo de drogas 

ilicitas. Todos los narradores mantienen una actitud recelosa frente a las 

autoridades policiales y judiciales. Y es de esperarse. Existe un estado de 

indefension frente a un sistema corrupto y fuertemente deslegitimado. 

Hoy mas que nunca los cuerpos de seguridad publica y judicial hacen 

uso indebido de sus funciones de servidores publicos. Extorsionan a 

distribuidores de baja escala y amedrentan a los jévenes sin llevar a cabo 

procesos de investigacién y seguimiento del supuesto delito. La “facha”, es 

decir, la apariencia fisica, es tan sdlo un pretexto para detener e intimidar. 

Los lugares de reunién, como los “reventones” o centros de diversién 
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establecidos, se ubican entre los preferidos para ejercer el soborno a los 

parroquianos trasnochados. Al respecto uno de nuestros narradores sefiala: 

He tenido bronca por mi facha. Ellos piensan que ando 

cargando los kilos. Antes {era muy frecuente], ahora no se ha 

dado tanto. Pero antes era casi una vez por semana que me 

paraban para ver qué traia. 

No es extrafio que, en muchos sectores de la sociedad, ubiquen al 

narcotraficante y al agente judicial como parte del mismo sistema de 

cortupcién. No se logra distinguir quién persigue a quién, quién es el bueno 

y quién es el malo. No es nada nuevo sefialar que la imparticion de justicia 

esta fuertemente deteriorada. 

Contrasta esa vision idealizada de los agentes policiacos con la 

percepcién compartida por ciudadanos entrevistados en 

Culiacan y Mazatlan. Nadie hablé nunca de problemas con 

gente conocida como traficante -lo que no significa evidente- 

mente la ausencia total de problemas entre traficantes y otras 

personas ajenas al trafico de drogas-. Los problemas se 

presentan mas seguido con las policias, especialmente con la 

Judicial Federal. Los Agentes de la PJF se han ganando 

rapidamente una reputacién negativa. Se les conoce como 

prepotentes, sanguinarios y cormptos. Y a su vez en alguna 

ocasién un delegado de la PGR en Culiacan declaro que 

“todos” los sinaloenses eran traficantes de drogas.” 

La guerra no sdlo se establece en los sembradios de mariguana y 

amapola, sino también en las calles. En e] Distrito Federal, la Procuraduria 

General del Distrito Federal presenta junto con el Departamento del 

Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 

5 Luis A. Astorga, Mitologia del Narcotraficante en México, p. 86. 
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mayor numero de denuncias por presuntas violaciones a los derechos 

humanos* (véase cuadro 7). 

La Policia Judicial y los Ministerios Publicos se encuentran entre las 

dependencias con mayor numero de denuncias. Entre las quejas mas 

importantes resaltan: el abuso de autoridad, responsabilidad de servidores 

publicos, dilacién en la procuracién de justicia y vicios de procedimiento. 

Cabe aclarar que estas faltas no son privativas de la Procuraduria General 

de Justicia del Distrito Federal, ya que también involucran al Departamento 

del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

Otra de las instituciones con problemas crénicos de corrupcion y 

deslegitimacion social es la Secretaria de Seguridad Publica. Los abusos 

cotidianos de los cuerpos policiacos hacen de ella uno de los principales 

enemigos de muchos sectores de jévenes; principalmente cuando de droga 

se trata. Entre las denuncias que ha sido objeto esta instituciOn, y que 

ocupan el segundo lugar de importancia en la frecuencia de denuncias, se 

encuentran aquellas relacionadas con el robo, lesiones, violacién de dere- 

chos a los reclusos, detenci6n arbitraria, negacién del derecho de peticion y 

cohecho (véase cuadro num. 8). 

Despenalizacion de las drogas ilicitas 

Cuando se planted a los jovenes entrevistados la pregunta sobre la posibili- 

dad de despenalizar el consumo de las drogas ilicitas, en la mayoria estuvo 

de acuerdo. Coincidié en que antes habia que abrir la discusién. Para ellos, 

antes que cualquier iniciativa de ley, es necesario abrir los espacios de 

discusién en diferentes niveles de la comunidad, y sobre todo que en esta 

discusién queden representados los jévenes. Consideran que es necesario 

26 La Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su Segundo Informe 

Anual, recibié 5 069 quejas durante el ejercicio de 1994 a septiembre de 1995, aunque 

solo 2 908 fueron calificadas de su competencia. Véase el Segundo informe anual octubre 

94/septiembre 95, de la Comision de derechos Humanos del Distrito Federal. 
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se convierta en una discusién plural, para conocer exactamente qué es lo 

que piensa con exactitud y dar a conocer puntos de vista, que por diversas 

circunstancias han permanecido relegados de la discusién. Reconocen que 

no todas las drogas son iguales, y que por fo tanto es necesario abordarlas 

de manera casuistica, para conocer exactamente su importancia farmacold- 

gica, epidemiolégica y cultural, en nuestra sociedad. Reconocen la comple- 

jidad del fenémeno. No solo por los interese econdmicas y sociales que 

intervienen en él, sino también por las implicaciones que conlleva legalizar 

el consumo de drogas como la cocaina. 

la legalizacin de la mariguana alivianaria muchisimo el 

fascismo [que] crece en tomo a la capacidad de represién de 

nuestro sistema. Se alivianaria muchismo [la] relacion entre el 

policia y el individuo. Aunque no fumes droga te pueden 

achacar el pedo directamente, por razones que todo mundo 

conocemos. En toro a otro tipo de drogas creo que seria 

completamente diferente. El] uso de hongos y peyote, creo que 

debe permitirse.. por lo menos su libre exposicién en 

escuelas... no con ta finalidad de que se consuman, sino... tal 

vez se consumiria menos, pero creo que todos debemos tener 

conocimiento de estas plantas. Han generado culturas y de una 

o de otra manera han generado parte de nuestra cultura. Creo 

que seria importante despenalizar este tipo de plantas. Deberia 

de haber un andlisis diferente para la cocaina, en todo caso creo 

que es una droga que genera muchos més conflictos y 

problemas que otras drogas, y asi sucesivamente hacer un 

analisis de caso por caso. 

Reconocen también que, junto con la despenalizacién del consumo 

de ciertas drogas, se debe crear un mecanismo que resuelva el problema de 

los grupos de campesinos e indigenas, que se han visto involucrados en la 

siembra y trafico de drogas ilicitas. 
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Ambigiiedades de! Codigo Penal 

para el Distrito Federal en materia 

de Delitos contra la Salud 

Durante el periodo de gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari 

(1989-1994), se realizaron importantes reformas al Cédigo Penal en 

materia de Delitos Contra la Salud. Estas contemplaron varios cambios 

importantes, pero siguen siendo insuficientes y ambiguas en conceptos 

fundamentales. Esta situacion se agrava, si consideramos que atin existen 

problemas en la procuracién e imparticion de justicia en el pais. Es una 

realidad el abismo que existe entre la ley escrita y su aplicaci6n. 

Por otro lado, la presién internacional se ha orientado drasticamente a 

que los paises involucrados en el problema del narcotrafico, realicen 

modificaciones juridicas, cada vez mas duras en la persecucién de los 

Delitos contra la Salud. Es Estados Unidos quien historicamente a encabe- 

zado la tarea moralizante y prohibicionista en contra de las drogas. Tal 

como lo menciona el socidlogo Luis A. Astorga, el narcotrafico no debe 

concebirse como un fendmeno aislado e independiente de la dinamica 

politica. Para enfrentar seriamente e} problema, se tendria que empezar por 

recomponer el sistema politico y judicial mexicano, los cuales estan 

fuertemente comprometidos, y son en muchos ocasiones quienes han sido 

un impedimento para controlar el problema del narcotrafico. En todo esto 

los grupos sociales menos favorecidos por esta situaci6n han sido sin lugar 

a dudas los jovenes y los indigenas. 

En el Codigo Penal para el Distrito Federal, en su articulo 194, 

correspondiente a los incisos I, II, HI, referente a la cantidad de droga que 

puede portar un sujeto, presenta varias ambigtiedades. En el articulo 194 

sefiala: 

Si a juicio del Ministerio Publico o del juez competente, que 

deberan actuar para todos los efectos que se sefialan en estos 

articulos con el auxilio de peritos, !a persona que adquiera o 

posea para su consumo personal substancias 0 vegetales de los 
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descritos en el articulo 193 tienen el habito o la necesidad de 

consumirlo se les aplicara las siguientes reglas: 

I Si la cantidad no excede de la necesaria para su propio e 

inmediato consumo, el adicto o habitual sdlo sera puesto a la 

disposicién de las autoridades sanitarias para que bajo la 

responsabilidad de éstas sea sometido al tratamiento y a las 

demas medidas que procedan. 

II Si la cantidad excede de la fijada conforme al inciso anterior, 

pero no de la requerida para satisfacer las necesidades del 

adicto o habitual durante un término maximo de tres dias, la 

sancion aplicable sera la prision de dos meses a dos afios o de 

60 a 270 dias de multa. 

HI Si la cantidad excede de las sefialadas en el inciso que 

antecede, se aplicaran las penas que correspondan conforme a 

este capitulo. 

AI no existir ningun referente en el cédigo, queda abierto para que las 

autoridades del ministerio publico y judicial impongan -bajo su criterio- 

sefialar cual es la cantidad que no exced[e] de la necesaria para [el] propio 

e inmediato consumo. En caso de que el usuario porte una cantidad mayor a 

la estipulada por las instancias sefialadas, éstas pueden recurrir al inciso II y 

sefialar que se trata de un problema de trafico de drogas. Lo cual resulta 

verdaderamente grave. jCudles son los parametros para establecer “la 

cantidad necesaria para su propia e inmediato consumo”? En el caso de 

mariguana podria ser de un cigarro a cinco, dependiendo del usuario. O 

como el caso del joven que a continuacién se transcribe, que fue 

encarcelado por transportar una bolsa con hongos alucindgenos. {Cual fue 

el criterio que se utilizs? gFue el peso, el numero de familias? {Se 

investig6 a fondo el grado de adiccién del joven? Todo esto comprende el 
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mundo de lo relativo. La cantidad debe de flexibilizarse en términos del 

perfil del usuario. Las dosis que requiere un sujeto u otro tienen variaciones 

importantes. Por lo tanto es necesario clarificar la “cantidad” o determi- 

narse a partir del perfil del usuario. Esta inexactitud, por supuesto, hace que 

se cometan imprecisiones en la tipificacién del delito. Existen testimonios 

de jovenes que han sido objeto de extorsién e imputacion de Delitos Contra 

la Salud, por portar tan s6lo un cigarro de mariguana. Se transcribe el caso 

de un joven que fue detenido por portar una bolsa de hongos alucindégenos: 

al poco tiempo me enteré que los apafiaron justamente con una 

bolsa de hongos. Lo que es impresionante es que ni siquiera lo 

agarraron con mota, cocaina, sino con una bolsita de hongos 

que habia comprado en el CCH. Ni siquiera agarraron al guey 

que distribuye, sino agarraron a este guey con otro amigo, y los 

encarcelaron. Los metieron a la carcel quiza un afio o dos, no 

lo recuerdo. Fue una situacién muy cabrona, porque de los 

chavos que se sabe que venden mota y que los agarran, sé que 

se pueden desafanar con una feria, es mas, la tira que los apafia 

hasta los Ilegan a apadrinar. Vete ti a saber qué pinches 

relaciones puedan surgir. Pero lo que es real es que éste chavo 

tuvo que pagar por varios. 

Esto es tan solo un ejemplo. El joven que encarcelaron tenia en ese 

momento [8 afios. ;Por qué el personal médico y psicoldgico que evalud su 

caso no apelé al tratamiento psicoldgico, en lugar del correctivo? Por qué 

se prefirié tratarlo como criminal y no como “farmacodependiente”? 

[Cuando salié de la carcel] lo volvi a ver, y obviamente es una 

chavo completamente diferente. La experiencia de la carcel te 

cambia el viaje radicalmente... si en la carcel no te pones fuerte 

te matan. Si sales de la carcel, sales fuerte. Salid con mucho 

miedo, muy siscado, mucho mas alto. 
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Salié de la carcel y sigue fumando mota, es un guey que 

aprendio la leccién, pero no le ayudé para nada, pero si le 

cambio radicalmente la vida. 

Como el caso de él existe una larga lista de jovenes que han tenido 

que ingresar a las carceles, sin tener la posibilidad de ser juzgados por un 

sistema trasparente, justo y expedito, atin cuando lo ley lo especifica. 

Es evidente que en el caso de este joven, el articulo 194, inciso I, no 

tuvo mayor incidencia. Pero si se le aplicé la pena maxima, que se 

contempla en el inciso I], del mismo articulo, atin existiendo la posibilidad 

de optar por una resolucion menos agresiva y perjudicial. 

Otro punto del Cédigo Penal para el Distrito Federal que Hama la 

atencién es el articulo 195, que atafie directamente a los indigenas y 

campesinos. El articulo 195 sefiala: 

Al que dedicandose a las labores propias del campo siembre, 

cultive o coseche plantas de cannabis o mariguana, por cuenta 

o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran 

evidentes atraso cultura, aislamiento social y extrema necesi- 

dad econémica, se le impondra prisién de dos a ocho afios. 

El articulo en si mismo resulta aberrante. Esta fuertemente 

documentado que el grupo menos favorecido por el narcotrafico son las 

comunidades de indigenas y campesinos. Y en los casos que se ha podido 

comprobar su participacion, sobresale las condiciones criticas de supervi- 

vencia a las que estan sometidos. Ciertamente el “atraso cultural, 

aislamiento social y extrema necesidad econdmica” debieron ofrecer otra 

lectura a quienes escribieron Ja ley. En lugar de sancionar y hacer uso ma- 

niqueo de la ley, deberian ofrecer otro tipo de mecanismos que igualmente 

condenaran su participacién en el delito, pero bajo una perspectiva menos 

agresiva. No deben seguir siendo utilizados como chivos expiatorios. Un 

ejemplo que documenta dramaticamente la concepcién maniquea de la ley 

es el reportado por la Comisién Estatal de Derechos Humanos en Chihua- 
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hua, donde indigenas tarahumaras, tepehuanes, pimas y guajorios de la 

Sierra Tarahumara fueron objeto de la violencia y privacién de su libertad 

por narcotraficantes. Ellos los obligaron a sembrar mariguana y amapola. 

Posteriormente, las autoridades judiciales descubrieron los sembradios y, 

una vez realizados los operativos, los indigenas fueron los primero en ser 

detenidos y enjuiciados bajo estas leyes.” Es evidente que el aislamiento y 

las dramaticas condiciones de vida hacen de estos grupos presa facil de los 

narcotraficantes, pero también de las autoridades (militares y judiciales) 

encargadas de encontrar a los responsables. 

Como bien se ejemplifica, el consumo es solo una parte del problema 

social de las drogas ilicitas; el fendmeno es su totalidad queda inmerso 

dentro de una complejidad de determinaciones socioculturales, geopoliticas 

que rebasan el ambito juvenil. 

A mediano plazo se logra vislumbrar que el consumo experimental 

seguira moviéndose en un ambito sociocultural y politico permeado por la 

agregacion social del valor de lo ilicito, fortalecido por un sistema legal que 

estipula claramente su condicién juridica. Asi, los parametros juridico- 

sanitarios son los que sefialan los campos de accion social de cada uno de 

los agentes sociales en cuestién. Las instituciones de seguridad publica, 

sanitarias, juridicas, académicas son en ese sentido sus mejores reproducto- 

ras de estos valores. 

27 Luis Angel Covartubias, “Esclavizan a indigenas de Chihuahua para cultivas y 

cosechar mariguana” El Dia, 7/V1/92, p. 6A. 

168



  

Cuadro num. 1 

Valores sobre los efectos de las drogas ilicitas 

  

Drogas ilicitas Valores positivos Valores negativos 

  

Hongos alucinégenos 

y peyote 

-Interioriza al individuo 

-Establece una relacién distinta 

con la naturaleza 

-Hace perder el control de tu 

consciencia y de tu cuerpo 

  

  

-No da cruda 

Mariguana -Individualiza -Inmoviliza 

-Se puede sentir las cosas de -Retrae 
otra manera -Hace perder el control del 

consciencia y del cuerpo 

-Lo reflexivo se impone al 

movimiento 

Cocaina -Estimula fa agilidad de la mente -Crea adiccién fisiotégica 
-Crea violencia, proviene del 

narcotrafico 

  

Acido: Extasis, LSD 

    
-Desarrolla sentimiento de 

empatia hacia jos demas 

-No da cruda 
-Hace sentir al consumidor 

participe de una colectividad 

-El consumidor se siente en 

armonia   
-Pueden consumir substancias 

alteradas 

  

Fuente: Entrevistas en profundidad. 
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Cuadro num. 2 

Mundo familiar 

Sistema de valores y creencias 

sobre el consumo de drogas ilicitas 

  

Tipos de actitud Valores y creencias 

  

Actitud prohibicionista - Es asumido como un problema de salud/enfermedad (viral: se 

adquiere por agentes externas al propio individuo) 

- Se evita el tema al interior de la familia (conciencia atavica) 
~- Se mitifica el poder mismo de la droga 

( agente auténomo con poderes extraordinarios al propio 

desarrollo del individuo y la sociedad) 

~ Es visto como un problemas de Ios otros 

- No existe diferenciacién entre las drogas ilicitas. Se ubica en el 
mismo nivel el consumo de un inhalable, cemento industrial 

como el consumo de drogas alucinégenas 

  

Actitud pedagogica - Se basa en la necesidad de preparar al hijo/a en posibles 

futuros contactos (no se refiere al hecho de consumirlas) con 

drogas, en dos sentido: de los dajios que pueden ocasionar 

(educacién preventiva) y no fomentar tos mitos y el miedo que se 

construyen al rededor de ellas (crear un nuevo marco de 

referencia basado en el! conocimiento y no en el miedo)       
  

Fuente: Entrevistas en profundidad. 

170



  

Mundo juvenil 

Sistema de valores y creencias 

Sistema de valores 

Hongos alucinédgenos 

Cuadro num. 3 

  

  
  

-Sensacién de 

liviandad       

Valores estéticos Valores cognitivos Valores misticos 

Hongos alucinégenos - Exaltaci6n visual: ~ Interiorizacién del - Sentimientos de 

cromatica y espacial individuo sacralidad. 

- Nocién de unidad y Inmanente en el 

universalidad. ser humano 

(cualidad 

- Separacion del desencadenada 

cuerpo y de la mente por los efectos 

(se viaja solo con la enteogénicos de 

mente) {a plantas) 

  
  

Fuente: Entrevistas en profundidad. 
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Sistema de creencias 

Hongos alucindgenos 

Cuadro nim. 4 

  

  
  

  
indigena 

-Desacratizar el mito a 

través de crear una 

nueva explicacién de ja 

experiencia 

alucinégena       

Origen Lugares sagrados Percepcin de fa 

planta 

Hongos alucinédgenos - Nacién de la -El lugar sagrado -Percepcién de 

existencia de una esta ligado a la las plantas 

historia anterior, ligada ritualidad emanada alucindgenas 

al pensamiento de! chaman mas que | como seres 

mistico-religioso al espacio fisico vivientes 

  

Fuente: Entrevistas en profundidad. 

Sistema de valores 

Peyote 

Cuadro num. § 

  

Valores estéticos Valores cognitivo Valores misticos 

  

Peyote 

  

  

~ Animacién de la 

naturaleza y objetos 

- Nocién de 
musicalidad, armonia y 

equilibrio 

  

-Sentido de pertenencia e 
integracién arménica 

dentro de la naturaleza 

-Se viaja con la mente y el 

cuerpo 

-Estimulacién de todos los 

sentidos 

- Sentimientos de 
sacralidad, 
inmanente en et 

ser humano 

(cualidad 
desencadenada 

por fos efectos 
enteogénicos de !a 

plantas).   
    
Fuente: Entrevistas en profundidad. 
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Sistema de creencias 

Cuadro nim. 6 

  

    

Peyote 

Ritualidad Lugares sagrados Percepcion 

de la planta 

Peyote - Nocién de la -Los lugares sagrados del peyote -Percepcién 

existencia de una siguen siendo los establecidos por de fas 

historia anterior, las culturas indigenas ( huicholes). plantas 

ligada al En ese sentido la experiencia alucindégena 

pensamiento alucinégena esta intimamente ligada ; 5 como 

    mnistico-religioso 

indigena.   con el desierto. Ei lugar sagrado se seres 

aprehende fisicamente vivientes   
  

Fuente: Entrevistas en profundidad. 

Instituciones sefaladas como presuntamente 

violatorias de los derechos 

humanos en el Distrito Federal* 

Cuadro num. 7 

  

  

  

  

    

Institucién No. de quejas 

Procuradurfa General de Justicia del Distrito Federal 1534 

Departamento del Distrito Federal 1417 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 162 

3113 TOTAL   
  

  
Fuente: Segundo Informe Anual. Octubre de 1994 a septiembre de 1995. Comisién de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

*Cabe destacar que en una queja puede incluir mas de una autoridad presuntamente 

responsable, razon por la cual el ntimero de incidencias atribuidas a cada institucién no 

corresponde necesariamente, al total de quejas calificadas como presuntas violaciones a 

fos derechos. 
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Dependencias del Departamento 

del Distrito Federal con mayor 

numero de denuncias 

Cuadro num. 8 

  

  

  

  

  

  

        
  

  

Dependencias No, de quejas % 

Secretaria de Seguridad Publica 624 59.5 

Reclusorios Preventivos y Penitenciaria de Santa Martha 235 22.5 

Acatitla 

Delegaciones Politicas 108 10.3 

Direccién General de Regutarizaci6n Territorial 35 3.3 

Direccién General de Autotransporte Urbano 46 4.4 

TOTAL 1048 100 

Fuente: Segundo Informe Anual. Octubre de 1994 a septiembre de 1995. Comisién de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

174 

 



  

CONCLUSIONES 

a dimension social del problema del consumo de drogas ilicitas 

trasciende los parametros establecidos por los discursos sanitarios y 

juridicos. Hoy representa diversas realidades inmersas en una 

complejidad de determinaciones socioculturales, geopoliticas y econdmicas 

que rebasan el ambito juvenil como unico espacio de problematizacion del 

fendmeno. En ese sentido, las practicas del consumo de drogas alucindége- 

nas no se construye ni de manera aislada ni fuera de los condicionamientos 

de una realidad concreta. La practica permanece atravesada por un sinnu- 

mero de interrelaciones y condicionamientos sociales. 

En lo general las nuevas tendencias en el consumo de drogas ilicitas 

remiten a patrones cada vez menos diferenciados entre si, a la integracién 

de sectores sociales que tradicionalmente no estaban considerados y, un 

creciente aumento en el numero de usuarios. Se observa una fuerte 

tendencia ha transformarse en una practica funcional en el sentido de que 

los usuarios estan mas alejados de pertenecer a los estereotipos terapéuticos 

y moralizantes del “farmacodependiente” o “inadaptados sociales”. Ahora 

su personalidad corresponde a individuos “socialmente funcionales al 

sistema”. Es decir, usuarios que mantienen relaciones laborales estables, 
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que se desarrollan en familias cohesionadas y con niveles de escolaridad 

por arriba de la educacién basica (9 afios). Lo que también indica que los 

usuarios pertenecen a grupos no clasificados tradicionalmente como margi- 

nales. Esto sin embargo no quiere decir que el usuario no presenta proble- 

maticas especificas de orden fisiolégico o psicolégico derivados de su con- 

sumo, pero existe mayores posibilidades de insercién social, es decir, de 

funcionamiento dentro de las dinamicas ya establecidas. 

En oposicién frente a estas tendencias generales, el consumo de 

drogas alucinégenas de origen natural esta muy lejos de convertirse en un 

problema epidemioldgico. Existe un aumento constante -aunque no 

explosivo- del consumo de estas sustancias.' Hasta el momento, la oferta 

no ha sido dominada por !a industria transnacional del narcotrafico. Este 

aspectos es muy importante, ya que contribuye al predominio de las tramas 

de distribucién de autoabastecimiento o comercio a baja escala (vendedores 

locales, curanderos). En ese sentido, conserva cierta “autonomia’” frente a 

los procesos de la oferta y demanda impuestos por el narcotrafico. 

Recordemos que la disposicién de la sustancia es una causa que contribuye 

al aumento de la demanda. En el caso de las drogas alucindgenas, la 

demanda se genera en otros circuitos de representacién simbdlica. 

Por otro lado, las practicas del consumo de plantas alucinégenas no 

conforman los prototipos miticos y artificiales de las industrias culturales 

cuando estas estan referidas a los jovenes que consumen drogas. Aunque 

no se han encontrado exentos de su influencia -baste recordar la importan- 

' En 1993, se registré a nivel nacional 0.30% en el consumo de drogas alucindgenas 

(alguna vez en la vida); en 1988, afio de la medicién anterior, habia alcanzado el 0.26% 

(alguna vez en la vida). La diferencia de cuatro centésimas no es significativa como para 

poder sefialar un cambio importante dentro de los patrones de consumo, sin embargo: todo 

parece indicar que se mantiene a la alza. Si se comparan con seguimientos que se han 

realizado a nivel regional, como son los que ha realizado el Centro de Informacion en 

Farmacodependencia del Instituto Mexicano de Psiquiatria, también vemos la misma 

tendencia. Estos datos son significativos, ya que la Ciudad de México y zona metropolitana 

ocupan a nivel nacional el segundo lugar en el consumo de drogas alucindgenas (0.2%), 

siendo superados solo por las regiones noroccidental, occidental (0.6%). 
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cia de Jas industrias culturales en la difusién masiva de la ideologia contra- 

cultural en la década de los sesenta-. También es importante sefialar que las 

industrias culturales y audiovisuales participan como instancias de media- 

cidn en la conformacién de estereotipos juveniles, de ahi su importancia. 

i 

Las entrevista a profundidad muestran nuevos escenarios de reproduccién 

simbélica y material; que los consumidores siguen desarrollandose dentro 

de un entorno social hostil y persecutorio; y que el uso experimental con 

hongos alucindgenos y peyote ha sufrido cambios radicales desde su 

aparicion en el ideario contracultural del movimiento hippiteca. E] escena- 

rio actual esta delimitado por nuevos agentes sociales que delinean otro 

tipo de relaciones sociocuiturales y politicas (narcotrafico, legislaciones 

prohibicionistas, ecosidio, movimientos globalizadores). La contracultura 

de los sesenta es un referente en la construccion de significados, pero no el 

significado en si. La ideologia contracultural dejé de tener vigencia y 

liderazgo dentro de su concepcién emancipadora y mistica. Los valores de 

colectividad y de transformacién han dejado de ocupar los lugares centrales 

de la experimentacién. Los valores que ahora son predominantes estan 

fuertemente referidos a esto que Néstor Garcia Canclini a llamado identida- 

des posmodernas. La universalidad de los estereotipos culturales (este 

fendmeno ha traspasado fronteras y culturas), la no adscripcién a ideas 

totalizadoras del sistema mundo y el creciente escepticismo son elementos 

que se presentan hoy como constantes en la conformacién de identidades 

juveniles. Existe la interiorizacion de un fuerte sentimiento de marginacion, 

ya que hay contradiccién entre las expectativas y las posibilidades reales de 

satisfacerlas.” La critica al sistema a través de la empatia con proyectos 

2 J. Sanchez Carrion y M.D. Ongil Gonzalez consideran que esta nueva marginacion 

“esta formada por el excedente humano que no pude absorber el mercado de trabajo”’. Por 

lo que consideran que el consumo de drogas -a diferencia de los jovenes de los sesenta- 

ahora esta orientado “‘a dar salida a su frustracién a través de satisfacciones inmediatas”’. 

177



  

politicos concretos o estrategias de cambio ha tendido a desaparecer. Las 

drogas no son el medio y el objeto de la experimentacién. Se han conver- 

tido en un objeto mas dentro de una gran oferta de bienes-signos. 

El sistema ha refuncionalizado el fendmenos del consumo de drogas 

ilicitas bajo una perspectiva que le es util politicamente. Es decir, al 

calificar la practica como ilicita, legitima su accién prohibicionista y 

represiva hacia determinados grupos de la sociedad. El sistema constante- 

mente tiene que buscar chivos expiatorios que le permitan aparecer en el 

escenario politico como el maximo protector de la seguridad publica e 

individual. 

Algunas de las tendencia mas sobresalientes fueron: 

a) El consumo de sustancias alucinogenas de origen natural tiende a ser 

selectivo, ocasional o esporadico. Pero no por eso su impacto dentro de 

los patrones de consumo es menos importante, ni mucho menos su 

trascendencia dentro de la subcultura del consumo de drogas ilicitas. El 

impacto psicolégico y emocional de la experiencia suele permanecer 

fuertemente arraigado en la memoria de los jovenes. Es decir, no 

suelen ser experiencias efimeras, 0 intranscendentes. 

b) El referente cultural indigena sigue participando activamente 

dentro de la construccién simbolica de los jévenes. La mistica indi- 

gena sigue permeando los mundos miticos que construyen los 

jovenes en relacién a las “plantas maravillosas” antes de consumirlas. 

c) La experimentacién, en la mayoria de la veces, permanecid 

despojada del sentido mistico-religioso (bajo la concepcién indi- 

gena), pero no de su sentido cognoscitivo-lidico. Los entrevistados 

establecieron fuertes lazos de empatia con las plantas-deidad y, 

Juan Javier Sanchez Carrién y Maria Dolores Ongil Gonzalez, “La construccién social de 

una realidad: el caso de las drogas en El imperio de la droga, Comp. Francisco A. 

Gomezjara y Gerardo Mora H, p. 117. 
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aunque no parte de esta nocién abarcadora de la conciencia primera 

ni tampoco de la ideologia hippiteca, representé la posibilidad real 

de resignificar valores cosmogonicos e identitarios. 

d) Tal como los médicos agoreros fueron sujetos activos en los 

procesos de aculturacién durante la colonia, los jovenes de clases 

medias se convierten, en Ja actualidad, en los principales agentes de 

aculturacién y generadores de una subcultura urbana que reivindica 

la experimentacion con plantas alucindgenas ( aunque su insidencia 

dentro del consumo de drogas ilicitas es conservadora en términos 

epidemioldgicos, la apropiacién de su ideologia por otros sectores 0 

grupos como los de la industria cultural lo hace relevantes). Las 

plantas alucinégenas son iconos dentro de la produccién audiovisual, 

musical y literaria. El impacto de la medicina tradicional a través de 

mercados especializados 0 especialistas (curanderos, brujos) es casi 

inexistente en las practicas curativas de los sectores medios. Para los 

jévenes de clase media, las plantas alucinégenas son el medio y no el 

objeto de la experimentacion. 

e) Como resultado de este proceso de aculturacion, se vive también el 

conflicto en los Adbitats de las plantas alucindgenas. El intercambio 

entre las comunidades indigenas y los jovenes de clase media han 

generado el establecimiento de relaciones desiguales. Es innegable 

que !os “nuevos buscadores” han contribuido en la transformacién de 

algunas practicas tradicionales. Y aunque para ser justos el problema 

ecolégico esta relacionado directamente con las actividades producti- 

vas propias de los habitantes locales, la intervencién de los jovenes 

ha acelerado el procesos de deforestacién. Tal como lo demuestran 

las entrevistas, los jévenes, en su mayoria, no sdlo desconocen los 

procedimientos de recoleccién, reproduccién y crecimiento de las 

plantas, sino que ademas presentan poco interés por el tema.” 

3 E1 ecocidio es un sintoma alarmante en las regiones donde crecen !as plantas alucindge- 

nas, En la regiones himedas y montafiosas en donde se reproducen los hongos   
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En los noventa, algunos jévenes siguen identificandose con Ja cultura 

nacional, lo cual no cancela que se identifiquen con otro tipo de movimien- 

tos culturales, como la neosicodelia, el rave, el grounch y cuantas corrien- 

tes puedan haber. Y todo parece indiciar que seguiran interesados en las 

drogas alucinégenas de origen natural o sintético. Pero tal como se puede 

constatar en las entrevistas que se realizaron los parametros de referencia, 

Ja construccién simbolica de la practica esta en constante transformacion; 

aunque el /eitmotiv, después de todo, sea el mismo. Quiza las mas 

importantes diferencias se ubiquen en la radique en la significacion que se 

dé a las drogas. 

alucinégenos, todavia no existe un diagnéstico oficial, cientifico que permita conocer el 

estado actual de su reproduccion. De manera empirica y por comentarios de algunos 

lugarefios sefialan que !a recoleccion desmedida merma considerablemente las familias de 

los hongos alucinégenos, reduciendo cada vez mas las posibilidades de diseminacién de 

las esporas. En las regiones desérticas de! peyote ya existen diagndsticos al respecto. En 

relacion a Real de Catorce, tierra del peyote, es la regién con mayor diversidad y 

endemismo de cactaceas. Existe alarma entre las comunidades Huicholas, ya que es 

necesario proteger los lugares sagrados y preservar la zona geografica donde crece el 

peyote. Se han elaborado propuestas concretas que buscan otorgar el derecho exclusivo de 

explotacién a los pueblos involucrados en la preservacién y resguardo de la zona. Sin 

embargo, esta medida debe analizarse con mayor detenimiento. No s6lo el peyote esta en 

peligro, sino todo el ecosistema. “Real de Catorce-Viricuta, San Luis Potosi, México. 

Breve panorama de la situacién bioldgica, socioeconémica y cultural, algunas 

recomendaciones para su conservacién y planeacién del uso de suelo”, extraido de 

Diagnéstico ecolégico y socioeconémico de la region de Wirikuta o Real de Catorce. E| 

documento fue elaborado por Conservacién Humana, A.C., a peticin del Instituto de 

Ecologia, A. C., en 1995, y presentado en la reunion para la presentacion de la propuesta 

de reglamento correspondiente al “Sitio de patrimonio histérico-cultural del pueblo 

Virrarica y zona sujeta a conservacién ecoldgica, los lugares sagrados y la ruta historica 

cultura ubicados en los municipios de Villa de Ramos, Charcas, y Catorce”, p. 1. 
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ill 

La hipotesis central de la investigacién se orienté en sefialar que la 

connotacién de lo ilicito, que marca el caracter punitivo del consumo 

experimental de plantas alucinégenas dentro la cultura mexicana, se nutre 

de dos grandes tendencias: una histrica y otra geopolitica. La primera se 

remonta mas alla de la Convencién de Sicotrdépicos de 1971. Corresponde a 

la permanencia de una conciencia atavica que ha marcado los procesos de 

sincretismo religioso y aculturacién, la hegemonia del proyecto de la 

cristiandad sobre la conciencia primera. Ciertamente, el discurso se ha 

modificado para convertirse, en nuestros dias, en paternalista. En la cultura 

mexicana las politicas asistencialistas del Estado Mexicano que buscan 

conservar el estado de “pureza” de las tradiciones indigenas tiene 

indudablemente tiene un fuerte cariz ideoldgico. El discurso se fundamenta 

en el respeto y defensa de la inamovilidad y el estatismo de las expresiones 

culturales indigenas. Cualquier otro uso fuera de los parametros permitidos 

podra entonces si, ser fuertemente castigado. Este mensaje no sdlo es para 

los “mestizos”, sino también para aquellos indigenas que lucren con las 

plantas. 

En las ultimas décadas, México ha pasado de ser un simple pais de 

transito para convertirse en pieza clave de la industria transnacional del 

narcotrafico. Su condicion geografica y su importancia en el cultivo de _ 

mariguana y amapola lo convierten en uno de los productores mas 

importantes de drogas ilicitas y en principal abastecedor de Estados 

Unidos.’ En ese sentido, las presiones internacionales y las transformacio- 

nes internas lo han orillado a generar politicas de endurecimiento en contra 

el narcotrafico y el consumo de drogas ilicitas. Los intereses geopoliticos 

de las potencias imponen nuevamente su racionalidad sobre las condiciones 

particulares de cada pais productor de materia prima. Esta situacion ha 

* Véase Miguel Ruiz-Cabafias |. “La campafia permanente de México: costos, beneficios y 

consecuencias”, en El combate a las drogas en América. Peter H. Smith (Compilador). p. 

207-220. 
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permeado en lo mas profundo los patrones que existian antes del explosivo 

crecimiento de la industria ilicita. Todo parece indicar que los paises que, a 

parte de ser productores de drogas ilicitas son también contenedores del 

tradiciones milenarias con drogas, tendrén que generar politicas que se 

orienten a mantener segregadas las practicas originarias. En México fue 

especialmente importante el boom mundial de las drogas alucindgenas. No 

se debe olvidar gue el territorio mexicano cuenta a nivel mundial, con la 

mayor diversidad de sustancias alucindgenas; y sobre todo, con un fuerte 

arraigo cultural hacia ellas a través de tradiciones terapéuticas y religiosas. 

La tradicion mexicana se convirtié en uno de los referentes mas importan- 

tes para la construccién simbdlica de la experimentacién alucinégena. Pero 

México siempre ha mantenido una posicién marginal al respecto, acatando 

al pie de la letra los acuerdos suscritos a nivel mundial y, particularmente, 

los acuerdos binacionales con los Estados Unidos. El pais se ha optado por 

una politica de cooperacion, intercambio de informacién y, por supuesto, 

continuar con el endurecimiento en Jas medidas juridicas frente el consumo 

de drogas y narcotrafico. Aunque, cabe sefialar, las relaciones bilaterales 

con los Estados Unidos en esta materia han ocasionado fuertes enfrenta- 

mientos diplomaticos. Los principios politicos y militares de la lucha contra 

el narcotrafico que encabeza Estados Unidos desde principios del siglo XX 

es en esencia intervencionista y atenta contra la soberania del pais. Las 

exigencias y amenazas que impone a las naciones productoras no se 

equiparan a las medidas y estrategias que aplica para erradicar el consumo 

en sus propias fronteras. Esta dominacién y manipulacién en las politicas 

relacionadas con e} consumo de drogas y narcotrafico estan severamente 

determinadas por los acuerdos internacionales y, evidentemente, por la 

presiones de los Estados Unidos. Cualquier modificacién en este rubro 

tiene que adecuarse a los protocolos internacionales y, por supuesto, al 

visto bueno de los Estados Unidos. 

Aunque el narcotrafico y el consumo de drogas son dos fendmenos 

que atacan distintas esferas de reproduccién social, politica y econdmica, 

permanecen hermanados; politicamente conviene que se sigan abordando 

bajo los mismos principios que marca la concepcién del ilicito. Todo esto, 
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con la finalidad de crear una “politica coherente y homogénea” que ataque 

el problema de produccién, consumo y distribucién de drogas como si se 

estuviera hablando de un fendmeno estrictamente de acumulacién de 

capital. El recrudecimiento de la violencia derivada de la prohibicién y 

penalizacién es una realidad y se debe hoy mas que nunca replantear el 

problema. La alternativa que se vislumbra en la legalizacion o mejor dicho 

de la despenalizacin del consumo de drogas y una eficiente regulacion en 

la produccién de sustancias psicoactivas, podria marcar sustancialmente el 

cambio hacia politicas menos lesivas. Desadjetivar su caracter de ilicito 

contribuiria a un cambio en la mentalidad de la sociedad. 

IV 

Tal como lo sefialo, desde el siglo XVI comienza a tejerse el mito que 

condena a las drogas a la clandestinidad. Hoy todavia permanece 

fuertemente arraigada la conciencia atavica, cruzada por las creencias de 

nuestra época, que las siguen condenando. Aunque la experimentacion con 

plantas alucindgenas ha tendido a modificar aceleradamente el ritmo de los 

usos y costumbres indigenas, no se justifica e] uso de politicas 

persecutorias y prohibitivas como una medio para detener el consumo 

explosivo de sustancias ilicitas. El consumo de plantas alucinédgenas ya no 

es exclusivo de los grupos indigenas de Oaxaca, Jalisco, Sonora, Nayarit. 

Se debe establecer un nuevos escenarios de reproduccién social que parte 

antes que nada del reconocimiento de una practica milenaria, fuertemente 

arraigada, y que es potencialmente agente activo en la generacion de 

nuevos procesos de intercambio. Hay que recuperar su utilidad en campos 

de investigacion cientifica, artistica, psicoldgica y, sobre todo, su caracter 

dentro de las experimentacion cognitiva y sensorial. 

Finalmente, estas politicas erréneas obligan a que la riqueza que 

aportan las plantas maravillosas, como otras drogas alucinégenas, queden 

reservadas a unos cuentos. Esta politica construida por presiones externas y 

la aplicacion de modelos juridicos y sanitarios inadecuados, pretende que el 
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conocimiento y experimentacién de las plantas alucindgenas sdlo sean 

mencionadas en los anales de historia, como algo “relevante”, pero predes- 

tinado a permanecer resguardado. En temerosa actitud, se confiere el uso 

exclusivo de dichas plantas a los indigenas, unicos poseedores y herederos 

de sus potencialidades. Y sea dicho de paso, se considera que poco aportan 

al individuo y a la ciencia, a pesar de que se cuentan con investigaciones 

sistematicas al respecto que demuestran lo contrario. 

184



  

Bibliografia 

AGUIRRE Beltran, Gonzalo, Medicina y Magia, El proceso de aculturacion 

en la estructura colonial, Instituto Nacional Indigenista, México, 1963. 

AGUSTIN, José, La contracultura en México. La historia y el significado de 

los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas, Grijalbo, 

México, 1996. 

AMENDT, Ginter, El gran negocio del narcotrafico. La droga como 

mercancia, el capital financiero y la politica de los EE.UU, 

Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1987. 

AstorGa A., Luis A., Mitologia del narcotraficante en México, Plaza y 

Valdés/Universidad Nacional Autonoma de México, México, 1995. 

antes , El siglo de las drogas, Espasa Calpe, México, 1996. 

ASUNTOS legales internacionales de la Procuraduria General de la 

Republica, Tratado y acuerdo internacionales suscritos por México 

en materia de narcotrafico, México, 1994. 

BENITEZ, Fernando, Los hongos alucinantes, ERA, México, 1992. 

wots, , Historia de un chaman cora, ERA., México, 1990. 

oon , En la tierra magica del peyote, ERA, México, 1992. 

185



  

BonFIL Batalla, Guillermo (comp.), Hacia nuevos modelos de relaciones 

interculturales. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

México, !993. 

BouRDIEU, Pierre, Sociologia y Cultura, Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes/Grijalbo, México, 1990. 

DEBOLD, Richard C y Russell C. Leaf, LSD: Individuo y Sociedad, Joaquin 

Mortiz, México, 1970. 

CARDENAS, Olga (coord.), Toxicomania y narcotrafico. Aspectos legales, 

Fondo de Cultura Econémica, México, 1976. 

COMISION de Derechos Humanos del Distrito Federal, Segundo informe 

anual octubre 94 a septiembre 95, Comision de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, México, 1995. 

CONSEJO Nacional de Adicciones, Heroina, Secretaria de Salud/Consejos 

de Integracién Juvenil, México, 1989. 

noone, , Disolventes inhalables, Secretaria de Salud/Consejos de Integracion 

Juvenil, México, 1988. 

CHIMAL, Carlos (comp.), Crines y otras lecturas de rock, ERA, México, 

1994. 

DaurFl, Luis (comp.), La verdad sobre la droga, Promocién Cultural, 

Barcelona, 1973. 

MIGUEL, Amando de,. Los narcisos. Kairés, Barcelona, 1979. 

SAHAGUN, Bernardino de, Historia general de las cosas de nueva Espaia, 

ts. IIL y IV, Porria, México, 1981. 

VILLENA, Luis Antonio de, La revolucion cultural, s.d. 

Diaz, Carlos, Los nuevos jévenes de la vieja Europa, Libertarias, Madrid, 

1991. 

DiIRECCION General de Epidemiologia, Encuesta Nacional de Adicciones. 

Drogas Médicas, tomo Ul, 1993, Direccién General de Epidemiclo- 

gia/Secretaria de Salud, México, 1994. 

woe, , Encuesta Nacional de Adicciones. Drogas ilegales. tomo IV. 1993, 

Direccién General de Epidemiologia/Secretaria de Salud, México, 

1994. 

186



  

ESCOBAR Tomas, Raul, El crimen de la droga, Universidad de Buenos 

Aires, Buenos Aires, 1992. 

ESCOHOTADO, Antonio, Historia de las Drogas/3, Alianza Editorial, 

Madrid, 1990. 

EsTRADA, Alvaro, Huautla en tiempo de hippies, Grijalbo, México, 1996. 

EVANS Schultes, Richard y Albert Hofmann, Plantas de los dioses. 

Origenes del uso de los alucindgenos, Fondo de Cultura Econdmica, 

México, 1992. 

FESTINGE, Leon y Daniel Katz,(comp.), Los métodos de la investigacion en 

las ciencias sociales, Paidés. Barcelona, 1992. 

FERNANDEZ-CREHUET Navajas, J. (comp.), Sociedad del futuro. Algunas 

bases histéricas, juridicas, antropologicas y cociosanitarias para la 

comprension de la juventud europea, Promociones, Barcelona 

(Publicaciones Universitarias), 1985. 

Garcia Canclini, Néstor (comp.), Cultura y pospolitica. El debate sobre la 

modernidad en América Latina, Consejo Nacional para la cultura y 

las Artes, México, 1995. 

noose Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la 

globalizacion, Grijalbo, México, 1995. 

Garcia-ROBLES, Jorge y Fernando Ramirez, (comp.), Drogas. La 

prohibicion initil, El Milenio. México, 1996. 

GOMEZJARA, Francisco A. ef al., El imperio de la droga, Fontamara, 

México, 1992. 

Gurier!, Adolfo et al, Estudios sobre la juventud marginal 

latinoamericana, Siglo XXI, México, 1971. 

HAHMAD, Sitton e¢ al., El peyote y los huicholes, Secretaria de Educacién 

Publica (Sep-Setentas) México, 1972. 

HOFMANN, Albert, LSD. Como descubri el acido y qué paso después en el 

mundo, Gedisa, Barcelona, 1980. 

HANEL del Valle, Jorge y, Hudscar Taborga Torrico, Elementos para la 

evaluacion del sistema de educacién superior en México, Asociacion 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educacién Superior, 

México, 1993. 

187



  

INSTITUTO Mexicano de Psiquiatria, Resefia de la IX reunién de 

investigacion, Instituto Mexicano de Psiquiatria, México, 1994. 

CENTRO de Informacién en Farmacodependencia del Instituto Mexicano de 

Psiquiatria, “Informe individual sobre consumo de drogas. 

Tendencias en el drea metropolitana", en Serie estadistica sobre 

Jarmacodependencia, nam. 19, México, noviembre de 1995. 

JAMES §. Coleman y Torsten Husen, Jnsercién de los jovenes en una 

sociedad de cambio, Marcea, Madrid, 1989. 

KaPLAN, Marcos, Droga y Derechos Humanos, Comisién Nacional de 

Derechos Humanos, México (Serie Folletos, 22 ), 1991. 

LaBRADOr, F., 7rafico y consumo de drogas, Editores Mexicanos Unidos, 

México, 1981. : 

Levi, Giovanni y Jean-Claude Schmitt, (coord.), Historia de los jovenes 1. 

De la antigiiedad a la edad moderna, Taurus, Madrid, 1996. 

LOAEZzA, Soledad, Clases medias y politica en México. La querella escolar 

1959-1963, El Colegio de México, México, 1988. 

LOAEzA, Soledad y Claudio Stern, (coord.), Las clases medias en la 

coyuntura actual, El Colegio de México, México, 1990. 

Lopez Camara, Francisco, La clase media en la era del populismo, 

Universidad Nacional Auténoma de México/Miguel Angel Porrua, 

México, 1988. 

MARROQUIN, Enrique, La contracultura como protesta. Analisis de un 

fenomeno juvenil, Joaquin Mortiz, México, 1975. 

MarTi Tusquets, José Luis y Miguel Murcia Grav, Conceptos 

fundamentales de drogodependencias, Herder, Barcelona, 1988. 

MARTINEZ Rizo, Felipe, Droga, Alcohol y Derechos Humanos, Serie 

Folletos 1991/21, Comisién Nacional de Derechos Humanos, 

México, 1992. 

Monsivals, Carlos, Amor perdido, ERA, México, 1995. 

NEGRO, José Luis, Drogas. Alhambra, Madrid, 1979. 

Now is, Helen, La verdad sobre la droga. La droga y la educacion, 

UNESCO, México, 1982. 

188



  

OUGHOURLIAN, Jean Michel, La persona del toxicomonano, Herden, 

Barcelona, 1977. 

PODER Ejecutivo Federal, Programa Nacional 1989-1994. Marco Legal. El 

control de las drogas en México, México, 1992. 

none , Programa Nacional 1989-1994. Evaluacion y Seguimiento. El control 

de drogas en México, México, 1992. 

RACIONERO, Luis, Filosofia del underground, Anagrama, Barcelona, 1987. 

neon , Del paro al ocio, Anagrama, Barcelona, 1994. 

RAMIREZ Monagas, Bayardo et. al., La cuestién de las drogas en América 

Latina, Monte Avila, Caracas, 1991. 

Rositl, Franco, Historia de la cultura de masas, Gustavo Gili, Barcelona, 

1980. 

RoQueEr, Salvador y Pierre Favreau, Los alucinégenos. De la concepcion 

indigena a una nueva psicoterapia, Prisma. México, 1981. 

Ruiz, Massieu, El marco juridico para el combate al narcotrafico, Fondo 

de Cultura Econémica, México, 1994. 

RUSSELL, Bertrand, Elogio de la ociosidad y otros ensayos, Edhasa, 

Barcelona, 1986. 

RZEDOWSKi, Jerzy y Miguel Equihua, Atlas de México. Flora, Secretaria 

de Educacién Publica/Instituto Nacional de Antropologia/Planeta, 

México, 1987. 

SANJUAN, Mario Alfonso y Pilar Ibafiez Lépez, Todo sobre las drogas 

legales e ilegales (incluido alcohol y tabaco), Dykinson, Madrid, 

1992. 

SAVATER, Fernando y Luis Antonio De Villena, Heterodoxias y 

Contracultura, Montesinos. Barcelona, 1982. 

S. Coleman, James y Husén Torsten, Insercién de los jovenes en una 

sociedad en cambio, Narcea, Madrid, 1989. 

SECRETARIA de Educacién Publica/Instituto Mexicano de Psiquiatria, 

Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar. 

Tendencias del consumo de sustancias psicoactivas en el Distrito 

Federal, 1993. Reporte Estadistico, México, 1994. 

189



- 

  

SECRETARIA de Salud y Consejo Nacional contra las Adicciones, Las 

adicciones. Un enfoque multidisciplinario, México, 1992. 

noose, , Las adicciones. Un enfoque multidisciplinario, Secretaria de Salud y 

Consejo Nacional contra las Adicciones, México, 1994. 

SEPULVEDA, Maria Teresa, Magia, brujeria y supersticiones en México, 

Everest, México, 1983. 

SisteMA de Vigilancia Epidemiolégica de la Direccién General de 

Epidemiologia. Adicciones. informe 1994, México, 1995. 

SISTEMA Nacional de Encuestas de Salud de la Direccién General de 

Epidemiologia e Instituto Mexicano de Psiquiatria, ENCUESTA 

NACIONAL ~=DE__—ADICCIONES, Direccién General de 

Epidemiologia/Instituto Mexicano de Psiquiatria. México, 1990. 

SMITH, Peter H. (comp.), E/ combate a las drogas en América, Fondo de 

Cultura Econémica, México, 1993. 

SZASZ, Tomas, Nuestro derecho a las drogas, Anagrama, Barcelona, 1994. 

TABORGA Torrico, Hudscar, Andlisis y opciones de la oferta educativa. 

Temas de Hoy en la educacion Superio, Asociacién Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educacién Superior, mum. 5, 

México, 1995. 

T. Furst, Peter, Alucindgenos y Cultura, Fondo de Cultura Econémica, 

México, 1980. 

TAYLO, Stev J. y Roberty Bodgan, Introduccion a los métodos cualitativos 

de investigacion, Paidés, México, 1992. 

TENORIO Tagle, Fernando, E! contrato social de las drogas en México. Una 

aproximacién a la imagenes que han proyectado sus discursos, 

Cuadernos Inacipe, México, 1991. 

TIBON, Gutierre, La ciudad de los hongos alucinantes, Panorama, México, 

1981]. 

WASSON, R. Gordon, E/ hongo maravilloso Teonana‘catl. Micolatria en 

Mesoamerica, Fondo de Cultura Econémica, México, 1993. 

senee , La juventud en el mundo moderno, Hermés, Buenos Aires, 1979. 

noses , La juventud en la sociedad contemporanea, Arte y Cultura, México, 

1970. 

190



W
E
 

  

ARTICULOS 

CAMINO, Alejandro, "El peyote: derecho histérico de los pueblos indios", 

México Indigena, nam. 9, México, marzo-abril de 1987, pp. 24-28. 

CASAL, Joaquim, Masjoan, Josep Ma. y Planas Jordi, “Elementos para un 

andlisis sociolégico de la transicién a la vida adulta", Politica y 

Sociedad, nim. I, Madrid, verano de 1988, pp. 97-104. 

CastTRO Pozo, Maritza Urteaga, "Identidad y jovenes urbanos", Estudios 

Sociolégicos, afio XI, nim. 32, 1993, México, pp. 555-567. 

CENTRO Mexicano de Estudios en _‘ Farmacodependencia, 

“Etnofarmacologia de plantas alucindgenas latinoamericanas”, en 

Cuadernos Cientificos CEMEF 4. Publicacién de trabajos de 

investigacién, México, 1975. 

CONSERVACION Humana, A. C, Real de Catorce Viricuta, San Luis Potosi, 

“Breve panorama de la situacién bioldgica, socioeconémica y 

cultura, algunas recomendaciones para su conservaciOn y planeacion . 

de suelo”, México, pp. 1-7. 

VILLAR, Samuel del, “Drogas: El mundo coordinado”, Nexos, num. 126, 

México, junio de 1988, pp. 7-9. 

Diaz, José Luis, “Plantas magicas y sagradas de la medicina indigena", 

México Indigena, mim. 9, México, marzo-abril de 1986, pp. 26-29. 

PENA Martinez, Luis de la, "Angeles Beat", en La Jornada Semanal, de La 

Jornada, Nueva época, mim. 169, México, 6 de septiembre de 1992, 

pp. 5-6. 

ESCOHOTADO, Antonio, "Legalizacién de la Drogas. Los si y los no", La 

Jornada Semanal. Nueva época, nim. 169, México, 6 de septiembre 

de 1992, p. 14. 

Garcia Canclini, Néstor, "Politicas culturales e integracién norteameri- 

cana: una perspectiva desde México. Versién preliminar. Trabajo 

presentado en la reunion -Cultura y globalizacion. Politicas culturales 

en procesos de integracién supranacional", en el Seminario de 

Estudios de la Cultura (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), 

191



  

el Grupo de politicas Culturales de CLACSO y la Universidad 

Auténoma Metropolitana, Del 3 al 5 de octubre de 1994, México. 

none , "Cultura y organizacién popular. Gramsci con Bourdieu”, Cuadernos 

Politicos, nim. 39, México, enero-marzo de 1984, pp. 75-82. 

——— "Los estudios culturales de los 80 a los 90: perspectivas 

antropologicas y sociolégicas en América Latina”, Ciencias sociales 

y humanidades, afio YI, nim. 24, extraordinario/1991, Universidad 

Auténoma Metropolitana, Iztapalapa, México, pp. 9-24. 

Gulsa Cruz, Victor Manuel y Lino Diaz Barriga Salgado, "Extasis, ¢droga 

inocua?" Centros de Integracién Juvenil, México, pp. 57-58 

GONZALEZ de Alba, “Luis. La fiesta y la tragedia”, Nexos, num 124, 

México, septiembrede 1993, pp. 23-31. 

MARGULIS, Mario y Marcelo Urresti, "Moda y juventud", Estudios 

sociolégicos, vol. XIII, nam. 37, México, enero-abril de 1995, pp. 

109-120. 

MEDINA-Mora, Maria Elena et. al., "Consumo de sustancias con efectos 

psicotrépicos en la poblacion estudiantil de ensefranza media y media 

superior de la Republica Mexicana, Salud Mental v. 16, nim. 3, 

México, septiembre de 1993, pp. 2-8. 

MonsIvAis, Carlos, "Para un cuadro de costumbres. De cultura y vida 

cotidiana en los ochentas", Cuadernos Politicos, nim. 57, México, 

mayo-agosto de 1989, pp. 84-100. 

NaTERAS Dominguez, Alfredo, "De instituciones, drogas y jévenes", 

Ponencia presentada en el Siminario Aproximaciones a la Diversidad 

Juvenil, Centro de Estudios Sociolégicos del Colegio de México, 

México, 5 y 6 de noviembre, 1997. 

Ortiz, Andrés, "Plantas psicoactivas {delito o costumbre?" México Indigena, 

mim. 25, México, noviembre-diciembre de 1988, pp. 26-30. 

PONTES Sposito, Marili, "Violencia colectiva, jévenes y educacién”, 

Revista Mexicana de Sociologia, afio LV], mim. 3, México, julio- 

septiembre de1994, pp. 133-128. 

RAJSBAUM, Ari, "El uso tradicional de plantas y animales frente a la ley" 

Ce-Acatl, nim. 82, México, septiembre de 1996, pp. 38-50. 

192



A
E
 

  

REGUILLO Rossana, "Culturas juveniles. Producir la identidad: un mapa de 

interacciones. Ponencia presentada en el Siminario Aproximaciones a 

la Diversidad Juvenil, Centro de Estudios Sociolégicos del Colegio 

de México. 5 y 6 de noviembre de 1997, México. 

RIVERA Loy, Guadalupe, "Las huellas del venado en Wircuta. La 

civilizacién y la "espiritualidad" occidentales amenazan al peyote y a 

la cultura wirrarika" Parte |. Cultura. El Financiero, México, 3 de 

junio de 1996, pp. 82. 

conse , "Las huellas del venado en Wiricuta. Urge declarar la tierra del peyote 

como area protegida y adecuar las leyes en materia penal" Parte II. 

Cultura, El Financiero, México, 4 de junio de 996, pp. 59. 

RopRiGUEZ Ruiz, Eva Maria et. al., "El consumo de sustancias 

alucinégenas ayer y hoy. Salud Mental v. 16, num. 2, México, junio 

de 983, pp. 24-32. 
SANTOS, Carlos, “Droga: La prohibicién mata”. Revista Cambio 16, nim. 

1068, Madrid, 11 de mayo de 1992, pp. 42-47. 

SALAZAR Sotelo, Francisco, "El concepto de cultura y los cambios 

culturales", Socioldgica, afio 6, num. 17, México, septiembre- 

diciembre de 1991, pp. 11-25. 

o---- , "De ta cultura popular a la cultura de masas en México (la ciudad de 

México en la década de los ochenta)", Sociolégica, afio 6, num. 15, 

México, enero-abril de 1991, pp. 189-208. 

"La produccién clandestina de drogas andlogas y precursores. Informacion 

Clinica. Instituto Mexicano de Psiquiatria, vol. 2, nim. 4, México, 

abril de 1991, pp. 20-21. 

SUBDIRECCION de Antropologia Juridica “Revision de sentencias condena- 

torias del fuero federal. Segundo reporte(documento interno)”, 

Instituto Nacional Indigenista, 1993, México. pp. 14. 

TAPPAN Merino, José E., “Despenalizar la Marihuana”, La Jornada 

Semanal, Nueva época, nim. 205, México, 16 de mayo de 1993, pp. 

23-27. 

Tomas de Salas, Juan, “La Prohibicién Mata (1)”, Revista Cambio 16, 

num. 1060, Madrid, 11 de mayo de 1992,. p.3. 

193



¥ 

  

VALENZUELA Arce, José Manuel, "Identidades culturales frente al TLC" 

Sociolégica, afio 8, num. 21, México, enero-abril de 1993, pp. 103- 

129. 

VILLAFUERTE, Fernando et. al., "Los ultimos tebeldes". Nexos . num. 95, 

México, noviembre de 1985, pp. 45-53. 

WERNER, David, "La guerra antidrogas", Nexos,. num. 156, México, 

diciembre de 1990, pp. 27-37. 

Hopkins M. A., Wiliam, "Street research advisory”, conferencia 

presentadoa en Street Drug Alert: a Street Perspective on Curret 

Dmg Trends, Division of Substance Abuse Services. State of New 

York,. Nueva York, 23 al 25 de octubre 1989, pp. 2. 

ZAVALA, Ivan, "Todos Heterodoxos". Nexos, num. 95, México, noviembre 

de 1985, pp. 37-43. 

LEYES Y CODIGOS 

Cédigo Penal para el Distrito Federal, , Porria, México, 1992. 

Ley General de Salud, Porria, México, (Leyes y cédigos de México), 1992. 

194 

 


	Portada 
	Índice
	Introducción 
	Capítulo I. Marco Conceptual
	Capítulo II. El Origen del Mito  
	Capítulo III. La Contracultura y el Cambio Cultural  
	Capítulo IV. El Redescubrimiento de los Hongos Alucinógenos y el Peyote en el Siglo XX  
	Capítulo V. Leyes, Códigos y Clasificaciones  
	Capítulo VI. Tendencias en el Consumo Nacional de Drogas Alucinógenas  
	Capítulo VII. Representaciones Simbólicas en el Consumo de Hongos Alucinógenos y de Peyote. Una Experiencia con Jóvenes de Clase Media del Distrito Federal  
	Conclusiones 
	Bibliografía 



