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RESUMEN

Objetivo Analizar los conocimientos y las prácticas de estudiantes indígenas de una 
universidad de Medellín sobre las plantas sagradas y sustancias psicoactivas. 
Métodos Se utilizó un enfoque histórico-hermenéutico y la teoría fundamentada enrai-
zada en el interaccionismo simbólico como base teórica; la codificación y categoriza-
ción fueron las técnicas de análisis. Finalmente, se realizaron seis entrevistas semies-
tructuradas y dos grupos focales. 
Resultados La población estudiantil diferencia los significados entre plantas sagradas 
y sustancias psicoactivas, de acuerdo con los contextos de la comunidad indígena y 
la occidental, respectivamente. Se identificó el papel que juegan el contexto, la inte-
racción con pares y la identidad cultural para la construcción de tales significados y la 
validación de las prácticas. 
Conclusión La occidentalización en las tribus indígenas de Colombia por medio de 
militarismo, medios de comunicación e indígenas universitarios permeabilizados por la 
vida urbana, origina rupturas en la fortaleza de la identidad cultural. Así, se fragmentan 
las ideologías tradicionales de la comunidad y se deteriora el conocimiento ancestral 
sobre plantas sagradas comunicado de generación en generación. 

Palabras Clave: Psicotrópicos; estudiantes; pueblos indígenas; medicina tradicional; cons-
trucción social de la identidad étnica (fuente: DeCS, BIREME).

ABSTRACT

Objective To analyze the knowledge and practices of indigenous students at a univer-
sity in Medellin regarding sacred plants and psychoactive substances.
Methods A historical and hermeneutical approach was used in conjunction with groun-
ded theory, which is rooted in symbolic interactionism; coding and categorization tech-
niques were used to analyze the data. Finally, six semi-structured interviews and two 
focus groups were conducted.
Results Students have separate meanings for the concepts of sacred plants and psy-
choactive substances, which are aligned with the indigenous and western contexts, res-
pectively. This study made it possible to identify the role played by context, interaction with 
peers, and cultural identity in the construction of these meanings and in practice validation.
Conclusion The westernization of Colombia's indigenous tribes through military action, 
mass media, and indigenous university students who have been influenced by urban 
life weakens the cultural identity of these communities. Thus, the traditional ideologies 
are fractured and the ancestral knowledge on sacred plants that has been passed from 
generation to generation is damaged.

Key Words: Psychotropic drugs; students; indigenous peoples; traditional medicine; social 
construction of ethnic identity (source: MeSH, NLM).
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En Colombia, se ha incentivado la educación su-
perior en poblaciones indígenas, requiriéndose el 
desplazamiento de estas desde sus comunidades 

de origen a los centros urbanos. Esto implica un esfuerzo 
adicional para ellos al iniciarse en el mundo universitario: 
confrontar sus conocimientos y prácticas con sustancias 
consideradas sagradas en sus territorios, con el significa-
do urbano de las prácticas con estas sustancias, denomi-
nadas científicamente como psicoactivos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
problemáticas derivadas del consumo de sustancias psi-
coactivas (SPA) son una de las principales preocupaciones 
en materia de salud pública a nivel mundial (1). 

En Colombia, el último Estudio Nacional de Consumo 
de SPA de 2013 reveló que la prevalencia de uso en el úl-
timo mes de SPA lícitas como alcohol y cigarrillo fue de 
35,77% y 12,95%, respectivamente y el consumo perjudi-
cial del alcohol, de 31%. Asimismo, la prevalencia de uso 
reciente (anual) de SPA ilícitas como marihuana y cocaína 
fue 3,27% y 0,7% (2), estableciendo el consumo perjudi-
cial para la primera en 57,6% y en 60,75% para la segunda.

Medellín y su área metropolitana registran el mayor 
porcentaje de consumo de SPA del país con una preva-
lencia de consumo del último mes de alcohol de 41% y 
de cigarrillo, de 20,86%; además, la prevalencia de con-
sumo de marihuana en el último año fue de 5,26% y de 
cocaína, 2,05% (2).

A estos datos se suman los resultados obtenidos por 
el estudio de consumo de SPA en población universita-
ria de la comunidad andina en 2013 (3), que estimó que 
en Colombia, la prevalencia de consumo de alcohol en el 
último mes era de 60,4% y de 19,6% para el cigarrillo; el 
mismo indicador para marihuana fue de 10,3% y de cocaí-
na, 1,4%. Estos datos indican prevalencias mucho más al-
tas de consumo de alcohol y marihuana en la comunidad 
universitaria que el reportado para la población general de 
Medellín en el mismo periodo. 

En la actualidad, el fenómeno relacionado con el con-
sumo de SPA afecta particularmente los espacios uni-
versitarios, los cuales son utilizados como escenarios de 
oferta, demanda y consumo al ocupar un lugar signifi-
cativo en la vida de la población estudiantil, quienes, en 
su aprendizaje cotidiano e inmersos en una compleja red 
social, convergen con diversas prácticas e ideologías; a 
su vez, se pueden establecer relaciones entre el inicio del 
consumo de SPA y los contextos sociales y culturales de 
ser universitario (4).

Según un estudio realizado en el 2008, en cuatro fa-
cultades del área de ciencias de la salud de la Universi-
dad de Antioquia, el consumo de SPA está fuertemente 
relacionado con otros comportamientos de riesgo, como 
violencia y conductas sexuales. De igual manera, la 

influencia de los pares es un factor clave asociado, pues 
existe una relación entre la percepción errónea del uso 
de SPA en los pares con el uso de estas sustancias que 
hace la población estudiantil (5). 

En el 2009 se identificó que, entre las SPA ilegales, la 
marihuana sigue siendo la más representativa de la viven-
cia universitaria del consumo de SPA; esta sustancia está 
fuertemente arraigada en el imaginario de la comunidad es-
tudiantil sobre la representación de “ser universitario” (4).

En este contexto, tenemos un país donde el consumo de 
plantas con efecto psicoactivo, de las que se derivan algu-
nas de las SPA usadas en medios urbanos, tienen un signi-
ficado diverso y tradicional entre las poblaciones indígenas 
de Colombia; es decir, un significado ligado con lo ritual, 
lo sagrado y lo medicinal, el cual difiere del que se halla en 
las prácticas recreativas que predominan en las ciudades.

Aunque existen numerosas referencias del significado 
del uso de plantas con efectos psicoactivos en la literatura 
antropológica, no se han encontrado referencias investi-
gativas sobre los significados del consumo de estas plan-
tas procesadas y catalogadas como SPA entre la población 
indígena universitaria. Por esta razón se consideró nece-
sario reconocer los significados y cambios en las prácticas 
con las sustancias derivadas de plantas sagradas cuando 
los indígenas llegan a vivir a una ciudad como Medellín, 
bajo el contexto especial universitario, en el que existen 
condiciones que aumentan su vulnerabilidad ante el con-
sumo. Todo ello puede sumarse a la supuesta segregación 
étnica y las dificultades de adaptación de las comunidades 
indígenas a la cultura de la ciudad.

En este escenario, el Grupo de Investigación en Salud 
Mental y, específicamente, la Línea de Investigación en 
Sustancias Psicoactivas de la Universidad de Antioquia, 
estudió y profundizó en los aspectos particulares relacio-
nados con el consumo de SPA en población indígena uni-
versitaria. De esta manera, se apoyan las iniciativas para la 
generación de nuevo conocimiento que pueda fundamentar 
los programas y las políticas para beneficio de la salud de 
poblaciones indígenas específicas, partiendo de su particu-
laridad, la riqueza de su cosmovisión e identidad cultural; 
todo esto, con el fin de desarrollar futuras intervenciones 
que disminuyan su vulnerabilidad al respecto.

MÉTODOS

Se diseñó un estudio de tipo cualitativo, utilizando las he-
rramientas de la teoría fundamentada (TF) (6), método 
propuesto por Glasser y Strauss que enfatiza en la im-
portancia de generar teorías a partir de datos cualitativos 
sistemáticamente capturados y analizados, reconceptua-
lizándolos para lograr una mayor profundización en los 
conocimientos de fenómenos sociales. En el ámbito de 
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este método, es posible que se tomen parte de las fases 
de análisis y se limite la construcción de categorías hasta 
alcanzar solo las descriptivas y analíticas, sin llegar a la 
teoría como punto final; esta limitación ocurrió en la pre-
sente investigación por tratarse de un proyecto con tiem-
po limitado para su ejecución. 

El método utilizado parte del interaccionismo simbó-
lico, el cual se refiere Esta perspectiva considera que las 
personas interpretan o definen las acciones de los otros 
en vez de reaccionar de forma autónoma ante ellas. De 
este modo, los comportamientos pueden explicarse des-
de los significados construidos en la interacción social, 
los cuales pueden modificarse también en nuevas inte-
racciones, siempre sometidas a la explicación que se dé 
sobre el mundo (7).

La comunidad participante para esta investigación 
fue elegida de la población indígena matriculada en pro-
gramas de pregrado de una universidad en la ciudad de 
Medellín, que para el año 2012, sumaban 602 personas 
provenientes de diferentes regiones y etnias de Colombia. 
Se eligió una muestra representativa de ellos a través de la 
técnica del muestreo teórico, propia de la TF; esta técnica 
se basa en la recolección de datos guiada por los concep-
tos derivados de la misma teoría que se está construyendo 
y basada en el concepto de hacer comparaciones (6). Esta 
muestra consideró la diversidad de la población en sus 
cualidades regionales y estudiantiles, llegando a trabajar 
con un subgrupo de 16 personas indígenas.

El 56% de los participantes eran hombres; el promedio 
de edad de la muestra fue de 25,5 años; el 63% de los 
estudiantes indígenas pertenecían a carreras relacionadas 
con las ciencias sociales y humanas (psicología, antropo-
logía, sociología, historia, licenciaturas en educación es-
pecial, en lenguas extranjeras, ciencias políticas y trabajo 
social); un 37% pertenecía a carreras afines a las ciencias 
de la salud (medicina, administración en salud, instru-
mentación quirúrgica y gerencia de sistemas de informa-
ción en salud). El 25% pertenecía a la etnia zenú; el 19%, 
a la wayúu, y el otro 56%, a diversos grupos como los 
embera chamí, inga, nasa, pastos y guananos. 

Las técnicas de recolección utilizadas fueron entrevista 
y grupos focales. Los temas de discusión se centraron en 
conceptos, experiencias, emociones, creencias, temáticas 
relacionadas, categorías encontradas o sucesos relaciona-
dos con el consumo de SPA. 

El proceso de análisis consistió en dos procedimientos 
básicos: la codificación y la categorización; ambas en el 
marco de un método comparativo constante que permite 
la fundamentación de categorías emergentes y saturadas 
del discurso de los participantes y la identificación de las 
propiedades de los fenómenos y sus modos de aparición.

El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente ma-
nera: aplicadas las primeras entrevistas, se codificaron. 
Esta primera codificación recibe el nombre de codifica-
ción abierta. Finalizado este proceso, se procedió a gene-
rar unas categorías descriptivas, nombradas de manera 
tal que agruparan códigos por su cercanía temática (6). 
De esta etapa se obtuvieron 11 categorías que aborda-
ron los ejes conceptuales sobre SPA y plantas sagradas 
y las experiencias con su consumo, teniendo en cuenta 
los contextos de las comunidades indígenas y los de la 
universidad y la ciudad, como escenarios en los cuales se 
presenta dicha experiencia. 

Las categorías descriptivas fueron la base para cons-
truir una nueva guía para los grupos focales. La infor-
mación recolectada con este nuevo instrumento también 
se codificó, conociéndose esta nueva fase como codifi-
cación axial. Estos nuevos códigos permitieron rastrear 
posibles relaciones entre las categorías emergentes, es 
decir, se inició un proceso de análisis relacional de los 
datos, dando lugar a las categorías analíticas (6). En ese 
momento, surgen cuatro grandes categorías que aborda-
ron las relaciones entre los significados, los contextos, 
las acciones de intervención preventivas desde la univer-
sidad y la identidad cultural. 

Este artículo expone particularmente los resultados re-
lacionados con las dos primeras categorías, con la llegada 
del estudiante indígena a la ciudad y la confrontación a la 
que se ven sometidos sus conocimientos sobre plantas sa-
gradas en contraste con las prácticas de consumo de SPA 
en el medio que lo recibe.

Aspectos éticos
Se contó con el consentimiento de las autoridades del ca-
bildo y de cada participante.

RESULTADOS

El contexto de la ciudad: pobreza, marginalidad y violencia
La población indígena se ha visto afectada por el conflicto 
armado en Colombia, fenómeno reorientado en función 
de la dinámica del narcotráfico. Esto ha aumentado el 
riesgo de exterminio cultural y físico de las comunidades 
indígenas y ha determinado el escenario de violaciones 
permanentes de sus derechos, lo que conlleva además, al 
aumento de casos de desplazamiento forzado desde sus 
territorios hasta las ciudades.

Una de estas ciudades colombianas donde se evidencia 
este fenómeno es Medellín, ya que presenta un escenario 
de exposición alrededor de las distintas actividades rela-
cionadas con el narcotráfico. Por ello la ciudad de la eterna 
primavera significa un contexto hostil con grave impacto 
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en la adaptación de la población estudiantil, debido a que 
es un espacio amenazante y de consumo de SPA. “Yo tenía 
mucho miedo cuando yo vine acá. Primero yo decía que no, 
que hablaban de Medellín, que era lo peor, ¿cierto? En cuanto 
a drogas y todas esas cosas” (E5ENC5P1).

La ciudad tiene un efecto no solo en la psique de las 
personas indígenas foráneas, sino también en sus percep-
ciones tradicionales, pues confluye su arraigo nativo con 
la situación de narcotráfico, vandalismo y guerra, que no 
son ajenas a sus comunidades. Esta permeabilización del 
narcotráfico en las comunidades indígenas es interpreta-
da como una influencia para “hacer olvidar al nativo su esen-
cia”. “En Venezuela hay unos paisanos que tienen una familia 
y tienen el negocio de la droga ellos mismos. Es precisamente 
por ese contexto que se está dando y han olvidado cuál es su 
esencia”. (GF1EI2C52) .

Cuando lo foráneo de las sustancias psicoactivas se in-
serta en la vida de la población indígena [T2]

Las consecuencias negativas de la permeabilización de 
la cultura indígena son varias. Una de las más significan-
tivas, según los relatos de las personas entrevistadas, es la 
pérdida de los conocimientos y las prácticas transmitidas 
de generación en generación, pues es precisamente este 
el punto de partida para la “pérdida de su esencia” antes 
mencionada.

Es por este medio que se impone lo que ellos nom-
bran como “la occidentalización”, es decir, el proceso por 
medio del cual se pierden las costumbres ancestrales y 
se adoptan las de la ciudad en medio de las beligeran-
tes circunstancias en las que se encuentran los pueblos, 
territorios y prácticas indígenas. Esta occidentalización 
permite explicar cómo el relevo generacional en algunas 
comunidades indígenas es propenso al pensamiento oc-
cidental y acepta sacar provecho económico en el nego-
cio del narcotráfico por medio de cultivos extensivos de 
plantas precursoras, procesamiento de SPA, comerciali-
zación de estas y porte de armas. Además, la población 
indígena está influenciada hacia el consumo de bienes 
según constumbres urbanas, cerrando el círculo del pen-
samiento “blanco” o foráneo. “Antes en las comunidades 
indígenas la coca era una planta que se utilizaba medicinal y 
que solo era para mambear, pero las nuevas generaciones en-
cuentran en esa planta de la coca algo lucrativo, entonces, em-
piezan los cultivos extensivos y la venta de esa misma hoja, el 
proceso, llegan las armas y llega el de afuera a comprar y dice: 
no, fúmese un poquito y verá que es bueno; le queda gustando, 
o sea, creo que es más en ese sentido, pero no sea tanto por-
que el indígena haya querido, sino porque se lo están tirando” 
(GF1ENC61).

Por otro lado, el ingreso de las fuerzas militares a los 
territorios indígenas ha impactado de manera negati-
va a la población juvenil, pues el ejército consume SPA, 

lo que significa que, siendo sus integrantes modelos de 
identidad de los jóvenes de las comunidades indígenas, 
se promueve también el abandono de los consumos tra-
dicionales para cambiar a las formas de consumo occi-
dental. “Por ejemplo, el ejército consume marihuana, alcohol, 
entonces eso se ve reflejado en los jóvenes que van creciendo” 
(GF1ENC20).

Consumir sustancias psicoactivas no es igual a curar-
se con coca 
Estas comunidades nativas tienen una representación 
patrimonial y ancestral de diversas plantas, entre estas, 
la hoja de coca. El uso de estas plantas permite el for-
talecimiento de las costumbres propias, las cuales están 
en riesgo de perderse ante la occidentalización. “Es que 
hay mucha diferencia entre el consumo de plantas medicinales 
y SPA, por ejemplo, la hoja de coca es medicinal, así simple-
mente la hoja, la mata, se cosecha y se lo consume, pero si 
ya lo mandan a procesar ya eso es perjudicial para la salud” 
(GF1EI1C45).

En el escenario de la ciudad de Medellín se identifican 
los fenómenos asociados con la dinámica de las “drogas”, 
como factores generadores de tensión en la construcción 
del tejido social, cultural y económico. Estas dinámicas 
se involucran con los riesgos para la salud de los grupos 
espacio-poblacionales en relación con sus múltiples ex-
presiones fenomenológicas. 

Para la población indígena universitaria, el consumo 
en el ámbito local se percibe como una costumbre que se 
ha ido normalizando, en la que aquellos que ya consumen 
incitan a otros a compartir este tipo de prácticas, lo que 
explicaría el gran número de consumidores que, al pare-
cer, se observa cotidianamente. “Los muchachos van al con-
sumo de drogas porque alguien tuvo que haberlos influenciado 
y a ese alguien lo tuvo que haber influenciado otra persona” 
(E6EPC27P5). “Me parece que las SPA que existen y el nú-
mero de personas que las consumen y los efectos, muestran la 
evolución en Medellín; en 1980 el consumo no era tanto, ahora 
mire cómo estamos” (E6EPC70P12).

La población indígena unversitaria percibe un marcado 
crecimiento en las formas problemáticas del consumo de 
SPA en las ciudades, pues para ellos, la forma recreati-
va de consumo irrumpe en un estilo de vida ancestral y 
asumido como normal por las comunidades indígenas, 
en las que los usos de plantas con efectos psicoactivos se 
relaciona siempre con lo ritual y no se asume como una 
práctica de diversión.

En ese orden de ideas, ocurre un choque, debido a que 
se puede producir una alteración en las prácticas ances-
trales que tenga la población indígena universitaria en 
Medellín, haciendo que algunos de dicha comunidad lle-
guen a un consumo problemático de SPA. 
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Ahora bien, es importante mencionar que el campus 
universitario es el reflejo de distintas realidades sociales. 
Por ello el fenómeno del consumo de SPA estará determi-
nado por su contexto. En este caso, el abordaje alrededor 
de las SPA significa reconocer la relación existente entre 
las dinámicas de Medellín y la universidad como escena-
rio replicador. “Ciudad universitaria es la pequeña Medellín” 
(E1EZC57P5).

Además de la universidad ser un reflejo alrededor de 
diferentes fenómenos sociales, la población participante 
del proceso investigativo subraya que dentro del contexto 
universitario se presentan consumos problemáticos, los 
cuales a su vez traen consigo una serie de consecuencias. 
“Por consumo de drogas en la universidad, creo que los estu-
diantes a veces presentan bajo rendimiento y los echan o ellos 
cancelan y se van y no vuelven más” (E4EGC32P3).

Se puede concluir que las comunidades indígenas po-
seen creencias y costumbres diferentes a las de los lla-
mados “occidentales” y este es el caso de la población 
indígena universitaria, puesto que el contexto social en el 
que antes interactuaban es muy diferente al de la ciudad. 
En este último se vislumbran fenómenos como el consu-
mo de las SPA. Algunas de las plantas utilizadas en las 
comunidades para uso ancestral o medicinal, son usadas 
de manera diferente y con un fin al que ellos no han es-
tado acostumbrados. Asimismo, algunos de esos indíge-
nas buscan ser acogidos por personas de la ciudad, siendo 
esta interacción un escenario para que se presente una 
aculturación y se pierda a su vez la identidad ancestral, el 
“ser indígena”. “Cuando algunos indígenas llegan a la ciudad 
se creen blancos y prefieren las leyes occidentales, y los mis-
mos usos y costumbres, y eso sucede en todos los pueblos in-
dígenas, creo que ya se ha permeado mucho” (GF1ENC63).

DISCUSIÓN

Históricamente, la ciudad de Medellín ha estado ligada 
a las guerras entre actores del tráfico de SPA ilícitas, au-
mentando los índices de violencia. No solo las bandas cri-
minales, sino los actores armados irregulares, han hecho 
parte de esta historia, en la que la marginalidad, la pobre-
za y el asentamiento presentes en los límites externos de 
la ciudad (donde se asienta sobre todo la población des-
plazada, entre ellos, de comunidades indígenas), suma-
ron factores para que la población de jóvenes vulnerables 
se involucraran en actividades ilícitas relacionadas con el 
narcotráfico (8). Esto también fue resaltado en el proceso 
investigativo por parte de la población indígena univer-
sitaria, pues la ciudad de Medellín significa un espacio 
hostil, de miedo y consumo de SPA a causa de su historia 
y sus costumbres ligadas al fenómeno del narcotráfico. 

De acuerdo con Giraldo y Uscategui (9), la hoja de coca 
para las comunidades indígenas hace parte de la naturale-
za y, espiritualmente, está vinculada con el mundo que ha-
bitan las personas; para ellos, el uso de la coca es sagrado y 
complementa el mundo físico. Según la cosmogonía nasa, 
la coca es un regalo de los dioses para calmar el hambre, 
guíar en los largos viajes y ayudar en las dificultades (10). 

No obstante, la población indígena universitaria encon-
tró en la ciudad de Medellín que las SPA son utilizadas con 
fines de diversión, lo cual se aleja de sus rituales ancestra-
les y tiene consecuencias tóxicas en la vida de las personas. 

Para la comunidad indígena estudiantil, el contexto 
universitario está determinado por las dinámicas de Me-
dellín al momento de consumir SPA. Esto concuerda con 
distintos estudios que consideran que la universidad no 
es ajena a la realidad de la ciudad: los fenómenos de vio-
lencia, inseguridad y pobreza que se viven alrededor y al 
interior de ella no son consecuencia directa de las SPA. 
En cambio, podrían considerarse como factores de riesgo 
para estos fenómenos dentro de una variedad de elemen-
tos asociados al consumo de ellas y que complejizan su 
abordaje (4,11).

Finalmente, la presencia de actores foráneos, llama-
dos “occidentales” por la comunidad, en los territorios 
indígenas puede alterar su cosmovisión y el significado 
de sus prácticas ancestrales y culturales, desdibujando el 
arraigo en las costumbres indígenas de cada región del 
país. En una investigación adelantada por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con rela-
ción a las prácticas de crianza (12), se establecía que, en 
general, los comportamientos de las comunidades ori-
ginarias se ven sometidas a presiones ejercidas por los 
procesos de globalización y esta presión se manifiesta en 
los cambios de prácticas relacionadas con la identidad 
cultural de estos pueblos. 

En conclusión, la población indígena estudiantil en-
contró en la ciudad que las SPA son utilizadas con fines 
que ellos relacionan con la diversión, alejados de lo ritual 
y con consecuencias nocivas en sus vidas. Aunque en sus 
comunidades de origen también se ha vivido la violencia, 
para la población indígena estudiantil, la ciudad de Me-
dellín significa un espacio hostil, de miedo y consumo de 
drogas a causa de su historia y sus costumbres ligadas al 
narcotráfico. Del mismo modo, la Universidad de Antio-
quia y los sitios aledaños a esta son vistos por la pobla-
ción indígena estudiantil como contextos determinantes 
en el consumo de SPA. 

Y, finalmente, la occidentalización en las tribus indí-
genas del país por medio de militarismo, medios de co-
municación e indígenas universitarios permeabilizados 
por la vida urbana, ocasiona rupturas en la fortaleza de la 
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identidad cultural, fragmenta las idologías tradicionales 
de la comunidad y deteriora el conocimiento ancestral co-
municado de generación en generación ♠
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