
  

  

    

    
  

    

   

   

   
       

( Ponencia: o 
Territorio y Territorialidad de las drogas 

: Por: 

Jorge Ronderos Y. 

Seminario de Investigación Interdisciplinaria en drogas 

Presentación 

La ponencia tiene tres partes. Una breve presentación, una segunda en 
la que planteo el tema central sobre territorio y territorialidad a partir de 
una analogía didáctica con una obra de teatro y en la tercera expongo 
los Iineamientos de la propuesta de investigación en germen producto 
del convenio entre la Gobernación de Caldas - UPIC y la Universidad 
de Caldas. El proyecto se denomina: TERRITORIOS Y 
TERRITORIALIDAD DE LAS DROGAS EN MANIZALES. 
ALGUNOS USOS CULTURALES DEL AGUARDIENTE Y LA 
MARIHUANA. — 

Se trata de una investigación orientada a explicar las características de 
los territorios de dos drogas de una significativa aceptación colectiva, 
como son el aguardiente y la marihuana y su función socializadora' en 
los procesos tradicionales y de cambio cultural a nivel local y regional. 

La socialización que se reproduce y produce informalmente entre los individuos es un proceso fundamenta! de la tradición “entendida de forma bastante difusa como transmisión de conocimientos, y como la visión del mundo o el sistema de pensamiento atribuido y definitorio de determinado gruposocial" (FERICGLA: 1998:21) 

  

 



  

          

tigación de Cultura y Drog 
Este proyecto está inscrito en la línea de inves 

logía de la Universidad d 
del Departamento de Antropología y Socio 

Caldas. 

11 Reconocimiento 

lico reconocimiento a la disección de la UPIC 

ciparon en la organización de 

Comisión de Investigaciones 

diferentes universidades de 

Fundación, Luis Amigó, 

Quiero hacer explícito y púb 

y el equipo técnico y administrativo que parti 

este evento y pot supuesto a mis colegas de la 

integrada por profesores investigadores de las 

Manizales: Nacional, Manizales, Católica, 

Antonio Nariño, Autónoma y la de Caldas. 

áctico de la forma de trabajo del Plan de 
Este Seminatio es un ejemplo pr 

dinación interinstitucional el cual se ha 
UPIC, fundamentado en la coor: 

mantenido en forma ininterruímpida desde 1995, 

existido cambios de gobierno departamental y universitario. 

- también una experiencia de trabajo interuniversitatia que ha dado fruto 

en la proyección académica de la investigación 'sobte dtogas. Por la: 

expenencias y los logros organizativos de carácter interinstitacional 

formas de trabajo 
n un modelo d 

transdisciplinarios, estoy seguro so 

trabajo que amerita valorarse en el país. Este evento es uno de estos. 

1.2 Antecedentes de la investigación 

Me refiero a algunos antecedentes directos, los cuales se relacionan con f 

propía experiencia investigativa y académica. 

1) Elantecedente más distante de esta investigación fue la que realizamos 

entre 1992 y 1994 denominada “Mapa de Afectación y Riesgo de la 

Droga en Manizales”, cuyo trabajo pexmitió la publica 16 1bre 

denominado Escenarios Culturales de la Droga en Manizales, proyecto en et. 

que participamos docentes investigadores de las Universidades de“: 

Caldas y Nacional y del Sena Regional Caldas. Hay que mencionar que |. 

parcialmente lo hizo la Universidad Autónoma en tal proceso. Esto'p 

indica que el trabajo investigativo sobre drogas en nuestro medio, | 

especificamente desde la perspectiva del análisis cultural y de las 

ciencias sociales, es incipiente. 
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En el contexto de . 
7 este trabajo se impulsó mo 

royección univetsitari - Impulso una propuesta intelectual de 

a hnura y O ersitaria conocida en nuestro tedio a sntelectual de 

presentada ls 1 a cual pa sacado tres revistas, la última previ Taller de 

€l marco de este e , revista a ser 

1993 y 1996 este evento. En esta propues Me 

avanrndo 6 de manera ininterrumpida. En ce A entre 

desde una mnesptualmente pata plantearnos el tema de la dro 

relativamente Da cultural. Creamos un colecti A rogas 

co 
vo 

en la temática 0 dado que hoy trabaja de manera intertelacionada 

trabajos desd E o con suficiente autonomía pasa ayan tonada 

torno alo qu cn erentes enfoques y con perspectivas particulare sus 

en el cam q (o os unifica en lo fundamental: investi ulares en 

o a, Prevención de las drogas en Manizales yen eldepar. 
as. nvestigar exioe 

en el depar- 

Y afío ulal 
g por supuesto su erarel - 

rimetos esos conocimiento. En esto hemos p do vel local 

s y este evento esperamos sea un hito de proye nuestros 

cción. 

Mi participación en el : : Cultural de Caldas en 99 o yecto de Investigación Patrimonio y Memoria 

Mis trabajos sobre identidad repj O ad regional que avanzan simultá 
omo Expcdi A» o e os Destaco un proceso especial, conocido os bos de ales 50 Años con el cual hemos adelantado 

OS. cp 'oyección universitaria, docencia, educación 

pregrado. En esto proceso zesalto . aba rado e 199% el trabajo finalizado en 1996 
denominado Un Diccionari ar 
Ao a Diccionario Soctológico y Cultural Manizales 150 

Finalmente |: : . 
: y en la misma ditec ¡ Lo 

de d cionalidad, mi inicial 

COMO MA ADO REN FACIONES TERRITORIALES 
MANIZALEÑA ADORES DE IDENTIFICACIÓN 

REGIONAL, en el cual definía basico UNICO 
h o 5 Dasés conceptu 

adios y a y el proyecto definitivo aún o a dibroyecto e 

DR OGAS. y ra pro onalmente he titulado: IDENTIDAD y 
. LTURA y 

MANIZALES. TURAS DEL AGUARDIENTE EN 

       



  

  

    

  

2. Territorio y territorialidad de las drogas: 

una analogía teatral 

  
- Para introducir el tema de mi conferencia voy a hacer una analogía didácts 

ca, con una obra de teatro”. Espero que sea útil para mejorar el nivel de: 

comunicación en este auditorio. 

Cuando pensé en la forma de hacer esta presentación consideré la d 

necesidad de utilizar un recurso didáctico pata superar el problema de 

claridad respecto a la comprensión conceptual cuando se define territorio 

desde una perspectiva del análisis socioló gico de la cultura, por cuanto el | 

término territorio dado sus usos tradicionales en la lengua y por el otigen 

disciplinario en la geografía, en la política y en el lenguaje técnico de la | 

planeación, se entiende generalmente, como sinónimo de un espacio o 

área física determinada, con límites precisos, casi siempre establecidos. 

jurídicamente. Es un continente estático en el cual los contenidos no 

definen y en donde la noción de proceso en las relaciones sociales, no 

existe. 

  

      
Tomé la decisión de este ejercicio didáctico a partir de la publicación de la 

investigación que mencioné al comienzo de esta conferencia, en la cual 

utilizamos el término de “escenario” precisamente pata referirnos a la 

construcción cultural de los espacios sociales del fenómeno de la droga en 

Manizales. La concepción sociológica de territorio en que se basa esta 

investigación que aquí introduzco adquiere analógicamente la connotación 

de escenario en el lenguaje teatral, en tanto éste existe por la escenificación 

; de una obra. La presentación de una obra construye el escenatio de la 

misma. Una cosa es el escenario del teatro como estructura material (un 

espacio pata el teatro) y otra el escenario de la obra como estructut. 

simbólica eideacional. De esta forma el concepto territorio supone proceso 

social, es decir cambio social 

em
, 

Esta dificultad y confusión respecto al uso del concepto, no es sólo de 

sentido común, sino que se da en el medio académico local y regiona 

(como en otras regiones del país y en países de similares niveles en € 

conocimiento) en donde las ciencias sociales no han logrado com 

  

2 : . . 

El teatro es una expresión cultural que ya hace parte de las referencias de identidad de Manizales. 

También ha sido usual cuando se usa uno similar como elde"región”. 

  

  

   
    
   
     

     

    

   
   
   

disciplinas, formarse y adquirir su propia identidad. Esto se explica por] 
tendencias dominantes hasta ahora en nuestro medio. en dond! ha istidi Ñ 
de un lado la hegemonía profesionalizante en la formación universitaria y 
del otro la humanística, especialmente la filosófica, la pedagógica o la 
literarta... De esta matiera en los campos del ejercicio profesional, ha sido 
frecuente el uso indiscriminado de conceptos de las disciplinas social 
forma descontextualtzada de sus raíces teóricas. se 

La tendencia profesionalizante ha generado a tni maneta de ver una 
equivocada trama en la aplicación de conceptos científicos que final- 
mente han creado confusión. Pero es necesario abrirle paso a nuevos 
conceptos que surgen como productos de las relaciones transdisciplina- 
t1a5 y procesos interdiscipimatios que contribuyan al análisis de temas 
desde la perspectiva cultural. Lo que en realidad se está construyendo 
epistemológicamente es un objeto de conocimiento como vealidad 
formal. Este es el caso de ¿erritorio y el de territorialidad. Pero es obvio 
que su uso se convierte en un problema de comunicación y entendi- 
miento conceptual, que conviene intentar soslayar desde el comienzo 
fin de evitar ambigúedades. : 

De esta maneta pot la acepción dominante y tradicional referida, al 
plantear una investigación sobre “territorios de la droga” evidentemente 

se asocia de inmediato a espacios en donde se sobreentiende la presencia 
del tráfico de drogas, especialmente ilícitas. Si bien los conceptos aquí 
expuestos tienen un fipo de relación con lo anterior, contienen ante todo la 
noción cultural de territorto, es decir de los procesos humanos que al darse 
en un lugar determinado, lo transforman y le dan significados y de manera 
especial establecen marcadores de identidad de los procesos y relaciones 
sociales asociados a terthas y problemas específicos en que estos se enmar- 
can. => 

Para este ejercicio didáctico vanos a suponer que entre todos vanos 
escribir una obra teatral sobre el tema de las drogas que provisionalmen- 
te denomimemos “Luces y Sentidos en Manizales”. De por sí los términos 
de “luces” y “sentidos” ya tienen una catga simbólica al relacionatla con 
las drogas, dado el contexto cultural en que nos movemos. ¿Acaso la 

croga es una loz e tipo de lazo ¿Por qué es una luz? ¿Para quiénes 
€ así pudiéramos hacernos varias preguntas respecto a los 
sentidos”. ¿Qué sentidos culturales tienen las drogas? ¿Qué catacte- 

rísticas determinan las drogas en los sentidos sociales? ¿Qué diferencias 
de sentidos en relación con las drogas existen entre consumidores e 
intermediarios? 

      

 



  

        

    
    
     

    

    

  

   

  

   
   

   

   
   

  

   
   

    
    
    
     
    
     
   

     

  

   

    

   

     
    
    
    

     

    

    

   
    
   

  

   
   

Bien, en nuestra traina teatral podrían exponetse deferentes maneras de 

influencia e incidencia de las drogas en la percep ción y las emociones de la 

población de un barrio o de un sectok social, de una empresa o un gfupo 

humano de cualesquier característica. Se caracterizan las relaciones entre: 

los individuos representados por personajes, sus conflictos, sus deseos y. 

frustraciones, sus enamoramientos, sus odios y envidias, etc. Estas: 

relaciones se representan en diversas situaciones del consumo y tráfico de: 

las drogas. Por ejemplo la conformación de un nuevo parche de amigos, 

bien sean jóvenes O adultos o un grupo de tercera edad en un barrio O: 

sector de Manizales, una nueva relación de pareja, una situación económica 

difícil en una pequeña empresa, la vida cotidiana en una cuadra de la 

galería, la “vida” de un parque en una avenida, las expectativas de un grupo 

de amigos deportistas, la sensación de alegtía O frustración entre un grupo 

de hinchas a la salida de un partido de fútbol, una sumba entre profesiona, 

les y compañeros de una empresa, un £in de semana enire miembros de us 

tronco o mejor “enredadera familias”, un paseo de grupo de empleados de. 

un banco en un puente, la pérdida de empleo del padre de familia, un. 

cambio laboral del padre o la madre y las implicaciones de ausencias largas, 

etc, etc, etc. En la obra podrían entrar personajes en las distintas escenas: 

como autotidades policivas, sacerdotes O pastotes protestantes, los 

médicos y psiquiatras, los funcionarios de progtamas de prevención y pot 

supuesto los sociólogos O antropólogos que pretenden explicat las causas, 

las formas y características, las implicaciones de tales conductas en la vida 

colectiva, el impacto y relación de estas situaciones con otros aspectos de la 

vida económica, política, de ta salud, del deporte, de los medios de comuni 

cación, etc. 

Les invito a que cada un ones A e ca . o de ustedes a partir de sus propias experlenci 

an sa gunos e los anteriores temas y aspectos de la A nas 

n su propia trama con especificidades y situaciones concretas. Es y . Es 
necesario lu y IE cir si Y m am n ln 2 dl strar referir situaciones en que los individuos imter bi 

atectos, discursos, confrontan v: alores, expectativas etc e E » . 

“Para presentar Pa . 
o Pp la obra “Luces y Sentidos en Manizales”, , 

obra de teatro, independi xates”, como cualquier 

“uno de osotr Pp entemente de la trama y el mensaje que cad 

Pre requier o como supuestos dramaturgos o directores de a 

Ke , requiere de un escenario, lo que supone ectotes quiera 

nuestra obra, el espacio digamos es est p eN un espacio físico. Para 

: 2 s este auditorio de l: . 

ero el esce o 
e la U. Autó 

po e Ds de la obra ¿até articulado con la misma obra hace parte 
. amos que en donde se te ? e 

. . S r , . 

ella y éste escenario, es el que identifica A ea la or el escerario va con 

y . . 
aobravaoe 

: no. 

escenario del a 
y espacio físico d 

uditorio. Este es por supuesto una condición meca 
pata la presentación de la obra, per 2 pre , Peto es la ira. d / 

lo que identifica y caracteriza a la obra mala amación) le cmemgrafa     
La esce , : 

a a co interpretativo que hacen el director o los 

obra para contextualizarla .con el conocimiento y la intencionalidad de la 

diseño el análisis social. el nun momento determinado. Interviene en su 

ciones materiales y Cconó nicas o estético, obviamente las condi- 

visual : enen. La escenografía es ta forma 
para de se a q E e de la obra. Incluye desde luego asp ecto técnicos 

Penes Según movinio le las escenas(por ejemplo: tamaños, pesos, volú- 

obra oxdja Deestar 05,co ores y tonalidades, etc.), que la trama de la 
anera la escenograf

ía 
es una representación simbóli- 

a 1 As 1 si e E : Ca, Ma que £ imple aglomerado ” de elementos materiales de las COSas » 5 
e algunos de 

colocadas en el espacio físico. 
La obra muestra pot ejemplo los tipos de dependencias que 

ma en que eluso de una u 

los personajes establecen con las drogas, la for 

otra droga incide en los comportamientos, en las decisiones que se 

toman, en los hechos que se producen en la vida colectiva O individual, 

teniendo en cuenta los momentos positivos O negativos de los estados 

emocionales de los individuos respecto a Sus vivencias, dependiendo 
de 

la manera en que se haga uso del tipo de droga que se privilegie en la 

obra, del grado de conocimiento que tengan de esto, de las dosis utiliza- 

das, de las combinaciones en el consumo comenzando pot el aguardien- 

te y otros licores, el cigartillo, la marihuana y el bazuco, los pegantes 

inhalantes, sin olvidar los casos más aislados de heroína. También 

entran en competencia y complementariedad con estas drogas, algunos 

medicamentos como tranquilizantes y antidepresivos. 

Pero el escerari a aro e configura cuando se representa la obra. No obstante /a 

estar determinada bo ] ene la a b rel mensaje y el sentido que tiene la 

p a comunicación con el público y que por 

Para nuestro ej /2cació: ao o A de la obra, conviette el escenario en 
e o en la medida en que la obra, cormienza a 

a proceso en el cual la obra que cada uno de noso- 
pen o A xto para ser dirigida por el director y sea tepresen- 

p a por los actores con un sentido determinado en el cual 
a obr dificada 

  
 



  

    

El tema y el contenido, el sentido que caracteriza a los personajes (ya no. 

son actores), es decir la trama, delimita el “hogar” imaginado y así el escenario 

como tal se diluye y adquiere formas, situaciones, tienpo Y espacios 

definidos: un pueblo, una habitación, una plaza de mercado, la cocina de 

una casa grande O pequeña, rica o pobre, una celda de un presidio o una: 

cárcel de alta seguridad, una tienda de la esquina de un barrio, Una cantin 

del centro de la ciudad, una “olla” de un barrio cualquiera, una taberna o 

bar en las afueras de una ciudad o un pueblo, un salón de baile, un vagón di 

tren, una oficina elegante, un pequeño bufete de abogado litigante, u 

avión oinchuso solamente en la cabina de log mismos, un aula o cafetería de 

una universidad o colegio, etc. 

Así el espacio se convierte en territorio cuando coincide y se relaciona con 

una territorialidad que un colectivo hunano O un pueblo históricamente 

construye. Es el sentido construido como imaginatio colectivo. “Amansar 

las tierras bravas”, es una metáfora que los pueblos del macizo colombiano: 

han forjado en su cultura. (NATES, Beatriz: 1996) . Es decir construit 

un territorio con identidad. 

Así el espacio cuando adquiere identidad y por tanto sentido de 

cía para un pueblo o etnia, se diluye y adquiere forima de territorio y territoria 

lidad producto de las acciones soctales determinadas por los sentido 

individuales y colectivos. Ein nuestro ejercicio de dramaturgia, se diluye un 

espacio físico cualquiera (el denominado teatro o sala A, B, €, etc.) par 

adquirir forma de escenario concreto de la obra a través de las acciones que. 

establecen los actores y que según lo que hagan o dejen de hacer en estas 

relaciones y acciones sediadas y orientadas por el texto, pot el mensaje y 

contextualizada por los signos relacionales de la escenografía, le darán la 

identidadala obra. 

La trama vendría ser el sentido o mensaje que orienta de un lado la actua- 

ción de los personajes y del otto, el diseño y construcción de la escenografía 

La actuación representa las conductas y las relaciones sociales que 5 

establecen y la esceno grafía, contextualiza visualmente, (como paisaje) co 

códigos y sighos materiales a la obra. De esta tnaneta, la escenografí 

cobra vida (tiene sentido) cuando la obra se representa a través de uno 

personajes que con su actuación y los parlamentos establecidos, transii 

ten el texto escrito por el dramaturgo (a), en este caso el que hayatno 

escrito. De esta maneta, cof la representación se configura y construye el 

escenario. Así el escenario es una construcción cultural que integra la obra 

como actuación y cono escenografía. Pero ésta última adquiere sentido en la 

  

   
            
     

    

     

   

   
   

  

     
   

    

   

    

   

  

    

  

   
   
   

       

      

caida en que los personajes actá a TOA 

, actúan y en que existe A RA 

tegtaa la obra y establece una comunicación existe un público que o 

Volviendo sobre el tema, cuando me tefiero al territorio de las drog 

delirnito un escenario concreto en donde se manifiesta el fenór e clirz ese toen meno, es 
: econo realidad en construcción a partir de relaciones y acciones 
socia es cuyo sentido genético es la droga, pero que como tal encubre 
motivaciones, PIDEN racionales, valores tradicionales y contemporá 

tos, etc. Es decit debe partirse d idos . ñ e teconocet que los sentid r 

déros pueden estar ocult a e nera ; os. Pero además tal territorio tl d n est: Pes titorio tiene escenogta- 

Ea que ze visualizan, es decir tienen sentido de paisaje, que se confor. 
ma a O RENO y símbolos relacionados con los procesos interacti- 

vos. Es a esto último lo que denominamos territorialidad. 

  
  

: Á 1 cuando menciot 10 el colilc ef +1 O EF 0 a Sar ] 
_ 5 . - de É FL rialidad de da dh agas, a udo a 

] , , - a e 

£ E y y u ZD traves de ternmun d ac iOnes elaciones soclales g esee esa a é d ér 1 OS £ 

dichos, pero también er fo mas de empaques de as drogas. los tama- 

| ” 3 

AS 2 y 1 el e 

nos de env Ases, los slogans la a lic 11 ía [ a . z : Sn o : > » 1 2 . 1t1s, etc. E 

: vuestra parodia analógica que he exf Mies O, cof respo de al € saje de ] 

: exto d la ra y a la esc 08 afía que ex JUeSsa O los com ml- . t e ob em " E 1 Í : 7 " Ss símb 

catuiv OS de telación con el público. Ñ     
a terna Y teritoraldad refieren al caso Manizales y éste es ante tod 
individuos y colectivos sociales diver e y versos, en este caso los protagonist sociales stas d 
e producción, arcón y consumo de las drogas Es decir el 
enómeno como realidad cultural ¡cio « en un tiempo y un 1 O Oo po y espacio concreto. 

ponde en nuestra parodia a la ob : ta de teatro en 1 
confluyen para datle realidad 1 ist oa a propuesta artística del dramaturgo, d 

gtupo de teatro y su director y el públi if Hori 0 ; pr y y el público. Es decit el territorio y la territorial 

De A E os puede quedar ahora más claro que el espacio de nuestra 
, digamos de la investigación, es Mani jutisdicel % ! izales como jutisdicció o le , es jutisdicción 

apa! y lugar físico en el cual se configura un escenario (el territorio 
des 08a5) y que el EN o texto de la obra, en este caso las prácticas y 

respecto a las drogas de los manizaleñ con anizaleños, los usos de la 
s gu los dichos y los discursos, como las simbologías y los valores 

q han construido histórica y socialmente y que adquieren y toman 
o presiones visuales o auditivas a través de signos, como la escenogra- 
ía, corresponde a las lerritorialidades. 5   
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d oga acen parte de esta construecio 
a y O 

las conciencias o En las memorlas colectiv as, que construy en los 

Y OS. Acaso las expe 1encias pi oduc OC 
uez, O del 

le 

tr g q 

5 do tupe acto resultante del consumo de uña u 0 a 

1 viduos no tecrean refuerzan O desot st uye y f ransfot- 

tene los indi 
3 

£ 
nos 

" 
. - 

O 10) y netod li JOBiCcO E a p eve ció y a establecer criterios, 

eoricos 1 gt 
. 

q a 
d mostrado su 

O j ol as detet iminadas ue hist oricamente han £ 

res ide ogl 
, o 

drogas y por ende su comercialización y su producción. 

tar Por 

¡Es posible separar las drogas de los humanos en IE o 

: uesto que 10 No es posible separar a los manizaleños de MN as 

su . S 
: 

No porque seamos drogadictos ni muchos menos O porque area. 

-ñalen cuantitativamente que existe una 
dores de las encuestas seña Ñ e ha 

r, umo de alcohol, hecho que s 
lencia del 80% de cons hol, he: o a 

istl ca ja historia individual, familiar y col 
coexistido con nuestra ¡misma . div mi ea 

1 1 mir el conocimiento clentiie nía; A 

En realidad no es posible asu 
od 

] ¿y comprender y por supu plicat, 
«enlidad humana sin entender y € 

e 

tema los problemas de las drogas relacionados con la vida social que 

| 
5 e . 

por cierto son más intensos y profundos de lo que comúnmente, p 

ser tan cotidianos, apreciamos. 

Ási, en nuestra obra teatral, las drogas ueden ser me aye 

pero también personajes dramatutgas (en femenino). 

3 tte de los mm: 
llas actúan y hacen parte o; o de A 

o o Cociedad humana. Peto esa telación entre drogas y o ncipa 

eciali consumer 
“oducen, las comercializan y las 

tanto las drogas las pro a, 
np 

mente los Pmanos con diversos sentidos por supuesto, es 1 

estudiarla e investigarla como un tema científico. 

] ore emplo, sabemos que el que la produce, 

coinciden en el mismo sentid . producen pa ca Y EC: o que exis te 

- 

cdi Por uesto que hay 
1 nar dinero. Pot sup 
ensan esencialmente ga ES sto ( : 

Cd 
n un sentido religioso. Pero aún así, $ 

ociedad como la nuestra necesaria 

1 : E r 
+ el tamiz del mercado. Quienes trafican y comercializan 

colectividades que las producen co 

están insertas O relacionadas en una s 
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anizaleños como de cualquier colecuvo. 

    

   

bien sean legales O dícitas: 

establecen vínculos directos o indirectos con productores y consumidores 
y según el nivel y tamaño del negocio. A los intermediarios igualmente les 
anima el animo de lucto a menos que sean misioneros como en el caso de 
las sociedades religiosas como los Daímistas para el caso del yagé 

(FERICGLA J.M. 1997:29y' y que de manera indirecta tiene algún efecto o 
relación económica. Los consumidores buscan algún tipo de disfrute y 
satisfacción a través de un estado de ánimo que en sus percepciones y 

emociones le refuerce experiencias satisfactorias en relación con su estilo 
de vida, con sus metas, con los momentos concretos en que vive alguna 
situación, con sus creencias, con sus trádiciones, con sus referentes de 
imitación, cor sus retos, con sus expectativas de experiencias y nuevas 
vivencias, nuevos amigos y amigas, etc, etc. Esto se da tanto con drogas 
lícitas como el aguardiente o el ton, el cigarrillo y también pata el caso de las 
ilícitas como la marihuana, el bazuco, la cocaína o la heroína y por supuesto 
con los denominados medicamentos, etc. 

La analogía en que hemos discurrido hasta el momento nos permite 
entender de qué manera un lugar definido e identificado geoespacialmen- 
te, con sus características bioclimáticas particulares, con sus ecosistemas, 
se construye como un tertitorio. No es algo dado, un continente sino un 
contenido. Es decit el territorio es un resultado social, colectivo e indivi- 
dual, es construcción cultural, mediado pot un proceso histórico social 
concteto, con tempo y espacio, en el cual confluyen múltiples momentos, 
producto de tales procesos interactivos, comunicativos de los seres 
humanos, con sus necesidades y deseos, con sus costumbres y tradiciones. 
El territorio humano articula y relaciona necesariamente naturaleza y 
sociedad. Son los seres humanos quienes le dan identidad en un contexto 
determinado, contexto tanto físico-natural como histórico-social y que 
articulado al sentido social que adquiere, conforma una realidad cultural. 

Ahora, retomando nuestra obra teatral, esta de escribirse y representarse 
en algún momento en Manizales, tendría su propio escenario y tiempo particu- 
lar cono expresión artística, ligada necesartamente por sus mensajes a los 
procesos sociales específicos en que se contextualice la vida de los indivi- 

duos representados en un caso específico. 

Es decir las drogas entendidas como acción y telación social de consumo, 
tráfico y cometcio o producción, construyen su propio territorio particular 
y al configurar su característica de identidad conforman la territorialidad 
de las mismas. Tales territorios están imbricados en un trama cultural de 
múltiples procesos sociales y económicos, políticos en los cuales inciden y 

  

 



  

     
      

     

  

tradiciones de los individuos que 
relacionan intereses, sentimientos, 

les y las estructuras existentes, de las. 
interactúan, dependiendo de sus to 

instituciones sociales que le dan sentido. 

El proyecto 

TERRITORIOS Y TERRITORIALIDAD DE LAS DROGAS EN 

MANIZALES. ALGUNOS USOS CULTURALES DEL 

AGUARDIENTE YLA MARIHUANA.
 

Aproximación al problema 

ales, incluidas las relacionadas con los territo 

iman, se convierten en contenidos fluidos 

¡dad urbana que se proyecta en lo rugal 
dinámicos a partir de la comple; 

que estructutan diversos imaginatlos que es necesario para este estudi 

caracterizar y explicar. Estos imaginarios y sus correspondientes territo 

sios están imbricados al TEMA DE LAS DROGAS a través de diverso 

fenómenos culturales expresados En prácticas que modifican costumbre: 

y confrontan imaginarios y valoraciones tradicionales. 

.. las representaciones socl 
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de problemáticas relacionadas con el consumo de drogas.: 

la reproducción de patrones culturales? ¿Cuál 

la construcción de diferentes territorios y cómo 

ción de territorialidades? ¿Cuáles son sus 

idades? Sin duda el tipo de droga plant 

Se afirma como verdad absoluta que él 

factor desestabilizador de la cultut 

    

Veamos algunas 

¿Cómo inciden estas en 

su relación cultural con 

puede incidir en la reelabora 

territorios y cuáles sus territor 

diferencias entre unos u y Otfos. 

consumo de drogas constituye un 

cuando precisamente lo que ocurre e n muchos casos es que las drogas sob 

un vehículo esencial en la reproducción y reconstrucción de la cultuta 

     

    

     

  

       
       

         

         

         

   

   

   
       

Particularidades de la problemática 

  

         

  

1) ¿Qué territorios de las dr togas se pueden identificar 
dienteros y marihuaneros en Manizales? O eE 

2) ¿De qué anera el uso del aguardiente y la marihuana, han 
contribuido en la construcción de territorios de las drogas? 

3) ¿Cuáles son los símb itoriali ' olos de la territorialidad d cdi 
de la marihuana en Manizales? : aguardiente y 10 

4) ¿Cuáles son sus diferencias? 

5) ¿De qué manera la territoriali ertitorialidad reprod 12h 
sos de identidad manizaleña? produce y socializa los proce: 

Objetivos 

  

3.3.1 Identificar los itor] : : 
JA territorios diferenciados 1 
del aguardiente y la marihuana. socialmente en los usos 

3.3.2 Caractertzar la territorialidad de los sentidos colectivos existen 
tes entre algunos grupos soci 

j oclales acere _ 

aguardiente. Pp a del uso de la marihuana y del 

3.3.3 Precisar la simbologí igno: > 1 gía y los s d 
la maríhuana entre los grupos sociales estudiados deny 

3.3.4 Analizar rati 4 Analizar comparativamente las representaciones de las drogas 
estudiadas y su incidenci encía en aleunas conduct 

. 7 % a : 

epanización social g s sociales y formas de   Incluso algunos referentes territoriales de las drogas, progresivamente s 

       
   convierten en representación territorial de identidad o identificación. 

Esta investigación pretende establecer y precisar relaciones entre lo 

territorios y la territorialidad de las drogas y los procesos culturales d 

identidad e identificación. Como vehículos de socialización tanto d 

tradiciones como de cambios sociales. 
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Anexo 

    

Este anexo ilustra la relación cultural de la coca en el contexto aborigen y del estado colonial españo 

en Perú. 

BREY María e INFANTES Víctor. «Relación de la Coca y de su origen y principio y por qué es ta; 

ussada y apetecida de los indios naturales deste Reyno del Pirú” Instituto Caro y Cuexv 

Yerbabuena, 1996. 

Desseva ver aquella yecua tan celebrada de los indios por tantos siglos que ellos llaman Coca: la cual 

siembran y cultivan con mucho cuydado y diligencia, porque se siruen todo de ella para sus VSOS 

por necessidad, y para sus contentos cuando estén en su Casa; 

regalos... Para quando caminan 

ussan della en esta forma (referencia a como la mascan con conchas y demás... Quando se quier 

enborrachar, o estar algo fuera de juyzio mezclanco la coca hojas ed tabaco, y chuipanto todo juntó 

yandan como si fuera de si como va hombre borracho, que es cosa que les de grande contentamié 

to... 

Descripción del galeno Nicolás Monardes, sevillando, su obra Historia Medicinal de las cosas que 

traen de nuestras ladias Occidentales, que sirven en medicina.” 1580, cita de Fernando Díaz, que 

recoge en 1989 JM. López Piñero, Ministedo de Sanidad de Consumo, págs. 27 5277. 

Referencia de la leyenda de Coca: 

Como el inga responde con gratitud por servicio dandoles coca de su boca y quedan privilegiados d 

poder sacar del arbolito. Al morir queda la ley. Se xpande... “Se ¿ban ampliando las mercedes y la 

chácatas de coca de los otros aorbolitos se iban multiplivado... (Hasta la legad de los esdapñoles 

(Tenían ena chacara eu un valle que se dice hoy día Avisca, en los andes de ÁguatobO... (Mud 

Coca)... Los eapñoles se enteran y montan el gran negocia... Siembran y les dan a los indigenca 

luegoles cobsan, todos los comunes y principaies y se enriquecen... “Paresciendoles que se les bas 

mucha mesced en dejarselas comer, aunque les costase tanta plata, que pata esc menester jamas l 

faltaba, aquue les faltase la comida y lo tenían por grandísima felicidad el usar de la dicha coca.. 

ensiquecían... La cual ha enquiecido muchos bombres en este Reyno, Y ha sido desde t 

grandissimo servicio y provecho a su Magestad el rey nuestro señor. 

Porque mediante el trato de coca, dejando aparte del la renta del que se la ha seguido y sigue, ha sydl 

el todo para que su Magestad haya tenido y tiene en est Reyno muchos millones de pesos de renta A 

los quintos reales que por está ocasión se han aumentado, respecto de que los indios de que trabajá 

mucho más con ella que con ninguna comida qué se les de, y han j llevado el teabajo con may 

descanso por usar de la dicha coca, que sí se la hubiese quitado, ya no hubiera memoria de ló 

indios... Y volvían a Castilla muy p oderosos con dichas ganan clas... 

3. Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. Especialización y Maestria en Planificación Regional en la 

Universidad de los Andes. Estudios de doctorado en la Universidad de Sevilla de España. Profe 

Asociado de la Universidad de Caldas, Departamento de Antropología y Sociología. Coordinado 

Comisión de Investigaciones de! Plan de Prevención Integral de Caldas. 

  

    

   
    

  

   

          

   
       

     
   

  

    

     
   
     
  

  

 


