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Para ios indígenas huicnoies de Méxno el í>eyoie (lopnop^or^
willi¿imsÍK página 7) no as una "planta" sino una "deidad"

regalo de la dio&a de la Tierra a io& homijies para que éatíjs

pueítan cümunicarsQ con olla mediante una cofitemplación

mística; paraellojos huicholes celebra.ri anuaJmeíile

laa fiestas del peyote- (abajo), durante las cuales todos los

mierrbíoade ta ÍFibu ingieren tos pe^nítes recién recoiwiactos.



Prefacio

Las primeras formas de vida en la Tierra fueron

di.r L[pcj i;L:gcl.aL Las pbntas íücron ]a base pam el

desarrollo de formas de vida supenorfís, dt:l reino

animal y finalmente del itr hiJinEinü. La cubicrtíi

verde de la Tierra tiene una relación maravillosa

con el üül: absíirbo los rayos solares para sinteii-

var connpucstos orgánicos que son los materiales

básicos de los oi^anismos vegetales y aniínules.

De esta manera la energía solar fluye hacia la Tie-

rra y es almacenada en la malcría vegclaí en forma

de energía química^ fuente de todos los proecstj^,

vitales. Así, el reino vegetal no sóloprovec los ali-

mentos para desarrollar nuesiro organismo y las

calorías para cubrir niaestras necesidades cnergé-

Licas, sino Larnbiéri las vitaminas esenciales para

regulare! metabolismo y muchos principios acti-

vos empleados en los mcdicameníos.

La íntima relación entre el mundo vegetal y el

organismo humano se manifiesta en particular

en que algorfas plantas producen sustancias que

pueden influir en lasprnlundidadesdeb mente y

dol espíritu dyl hombre. Los efectos maravillosos,

inexptieabíes y hasta pavorosos de estas plantas

aclaran lo importante que fueron en la vida reli-

giosa de las culturas antiguas y la veneración

como droga s m ágicas y sagrad as con qu e son tra-

tadasaún por ciertos grupos naiivosque han con-

servado sus tradiciones. Este libro se ocupa de di-

chas plantas.

I



Porque en I:í concienda está lo Maravilloüo

con que üübiepasar las cosns.

Y d peyote nos dice dondií está...

Antünin Arííiud, México y viajt: al pnis ih hs ¡afaíutmam-í. 1947.

Los chámanos üs los huicholcs omplean e( peyote divino para
ver y modificar duranic lo3 ealístips visionafios la ctra realrdad
que se halla casuíiIrTientelías los ianúmenos de osla mundo.

El ííia rnán aJ centro da la il^Jílración está representacto con
una calavera púrque se le ccmsidera "horTibre niLjortü*, de ahí
que só\o por eso tonga la capacidad de viajar al más allá.

1



Introducción

El uso do planLjs íilucinópenas o planLiii qiíu do-

van la conciencia ha l-ormado piirtedela experien-

ci-A humana por nitltníoa. pero .sólo rccEi:nli:m[£nte

las sociedades eiiríjpcas y la cscadunidonse han
tümady conciencia del signiJ'icado quo han Lt^ni-

do tamo en la lormación dü los pueblos primiti-

vniícomo en las cnlturaü avanyadaü. De hecho, los

últimos víiínte años lian dcinosLradü un verLigi-

noso erecímíenlo en el interés por los alucinó-

gcnos^ SLi posible valorv su uso en nuestra moder-
na soeíedíid induslria! y urbani-zada.

Sin enthaníi), lüJyvía no se han valorado ple-

nanmentelos beneíicio.'i que podrían obtenerse del

uso eyiTccto de ios principios acLivos de estas

plantas pa]a aliviar his padecimientos humanos.
Algunys plañías contienen compuestas químicos
capaces de alterar las percepciones visuales, au-

ditivas, láctjk-s, olfaLlvas y^usiiuivas^odecausar

psicosis artificiales que, sin duda, lian sido cono-
cidas y [empicadas por el ser huEiiaiiu desde sus

primeras experiencias con la vegetación ambien-
ICr Los sorprendentes eTye tos de esias plantas son

con frectteiicia ineAplicables y míslcriüSüS-

Nq es de extrañar, pues, que hayan tcnidcj un

papel tan importante en bs ritos religiosos de an-

tiguas civilizaciones, y que sean aún motivode ve-

neraciúcí y temor, eomcj eieraentos sagrados para

ciertas tribus con un nivel cultural arcaico carac-

líírizado po]' tradicLOiies y rníídíjs de vida ances-

trales. ¿Qué mejor manera de tomar contacto can
el mundo espiritual ttivo el hombcr de las socie-

dades arcaicas que d uso de plantas cuyos efectos

psíquicos permitían la ctjmunieación con lo so-

brenatural? ¿Que método más directo para per-

mitir al htíiTibri.: [ibersirse de los límites prosajeos

de su existencia mundana y entrar temporalmen-
te a los fascinantoíí i"0undtjs de írbdescriptiblíís

maravitlas que los aKicinógenos abrían para el?

Las plamas alueinógenas son extrañas, místi-

cas y dcsconccrta]ites. ¿Por qué?, porque solo

recien te [ríen le csuin siendo motivode esUidios cien-

tíficos. El resuhadt.) de estas investigaciones segu-

Iramenteaunventaráel interés en los postbitís usos
de estas plantas biüdínámicas, ya que la mtnte deí

hombre, al igual que el ctterpo, necesita agentes

correctivos y euratívos.

¿La comprensión del uso y la composición quí-

mica de estas drogas, que no causan adiccióii, nos

llevará a descttbrir, tal vez^ nuevas herramientas

farmacéuticas para la investigación y el trata-

miento psiquiátrico? El sistema iiervioso ccnlríii

es un órgano sumamente complejo, y ía psiquia-

tría no ha avanzado de manera tan rápida como
otros campos de la medicina, en especial por laka

de métodos adecuados. En este sentido, los prin-

cipios químicos activos de las plantas capaces de

alterar la mente podrían ser de grarí importancia

si se usan de manera precisa.

Creemos qtje los científicos, por el bien de la

humanidad y su desarrollo, deben hacer accesi-

ble el conocimiento lécnico a aquellos que lo re-

quieran; con esa intención aJreccmos el presente

libro, esperando que contribuya a los intereses

prácticos de la humanidad,

Richard Hvans Schultes

Álbert HoTmaiH]

Acerca de la edición

revísíuía y aumentada

Cuando el libro Plantas de los diojieü se publicó en

1979 [narco un hilo en la emobotánica ylaetno-
farmacología. El libro ha ímpresionadí), inspira-

do y motivado a realizar sus ptx>pios estudios a

iiur[]eríJsos i nvtrsligadüres jóvenes en todo el mun-
do, lo que ha ri^sultado en gran cantidad de cono-

cintientos nuevos acerca de las "plantas de los

dioses"; se aclararon muchas dudas sobre los efec-

tos y sustancias de las plantas psicoactivas. Pro-

cure incorpoi^ar las nuevas iíirorinaeiones a este

libro de manera que no perdiera su carácter origi-

nal y de que, por otro lado, reflejara el eslado ac-

tual de los eonoeimieF]tf>s. Kspcro que las "plan-

tas de los dioses" sigan conservandcj su lugar en

nuestro mundo y lleguen a las personas interesa-

das en lo sagradíí de la naturalc^í'.a.

Christian Ratsch



¿Que son las plantas

Muchas plantas son túxicas. por lo que no us nna
Casualidad que la raí-/ etimológica déla palabra

iórXico, de uso común entre los especial islas, sea

iuí,iKov (toxikón) a su ve-/ LScrivinla de toLpx (ar-

co), cuyo significado original era "flecha envene-
nada".

Las p] a n las m cd íí; i n alea , precisanrj en te porque

De hecho, populíimiente se acepta que el ti?rmino
tóxico implique envenenamiento con reibuUados

fatales. Sin embargo, tiil tomo lo eücribió Para-

cdso en el siglo XVT: "Todas los cosas tienen vene-

E}" nOby Máa PHO lo Hp.. si una cosa es

veneno o no, depende solamente de h dosis ,

La diferencia entre un veneno, una medicina y

un narcótico es sólo la dosis. La digital
,
por ejem-

plo, en dosis apropiadas es una de las medicinas

más cí'icacesy recomendadas para las afecciones

cardiacas; sin embargo, en dosis demasiado altas

puede resultar un veneno niortal.

Por cxtens ion , debería d ecirse que una susta» -

ciatóxiea es una sustancia animal, vegetal o quími-

ca, que se ingiere con un propósito no ahmonta-

rioy que no tiene un notable efeet o biodindmico

en el cuerpo. Es claro que se trata de una defini-

ción muy amplia, una definición que incluiría

sustancias como la cafeína, que empleada en su

forma nnrmal como estimulante no produce sín-

tomas que verdaderamente sean producto de una

intoxicación, pero en dosis altas definitivamente

se trata de un veneno peligroso.

Los alucinógenos deben clasificarse como tó-

xieos popíjue sin duda pj-ovocan intoxicaciones

(estados de trance, embriaguez); se parecen, en el

amplío sentido de !a palabra, a los narcóticos. La

palabra narcóíico viene de! griego vüptío6v {nar-

koyn, entumecer) y etimológicamente se refiere a

una sustancia que, sin tener en cuenta cuan esti-

mulante pueda ser en alguna dc sus fases de ac-

tividad, lerrrnlna por producir un CSt&do depresivo

en el sistema nervioso central, bn este sentido, tam^

bien el alcohol es un oarcótico, pero esnmulantes

como la cafeína no entran en esta definición,

pues en dosis normales no provocan depresio-

nes, aunque sí son psicoaciivos. En español no

existe una palabra que englobe narcóticos y esti-

mulantes, como sí líi hay en alcmáni Genuf^ynitld

(medio que produce placer).

Hace ya mucho tiempo quo la

Daíuj-a se tía aSíx;iado con el

culto do Shiva, ti dios fie la

India asociado a su voz cem I03

podeíGs cfeaTjví!.5 y destructo-

res del univoíso. En e^la ^x-

ifaardcriaria escullura de bronco
úfH siglo xj o xji, pmvenienle
det SLcreíste de la Irvdia. so puo-

Anandatán-üava, la séptima y
úliEma de sus danzas, donde se
combinan todnj los rasgos do
Su [^arácüeí. Shiva apFasta ton
su pie aerecho al demonio
Apasmárapurusa. qise es la

persDn'iticación de la igTioran-

óa. S^ívír sosíJene con Ja mano
derecha superior un la mbor di-

minuta que sirr-boliza el tiempo

a través dei rilmo de su danza

cósmica, en el campo de la

vida V la creacióri. Su mano d^e-

focha iiiferioT S& encuenlia e-n

la posición abhayamudra, ex-

presatiíSo la cualidad de Stiiva

da guarciiáíi del universo. En Vá

manCJ superior izquierda sostic-

r^e una siama q'je quema el velo

de la ilusión. Su mano inferior

Lzquieríía. en la posiítón de o^-

[ahasta, apunita a su pie tzquler-

dü IffM'aniadü libre en ^\ ospa-

CTo, sirmbolizandü la liberación

espiíitiíai. Su cabello asiá atado

con una banda, en la que dos

seípierites sostienen un cráneo

como ornamesitación canlfal:

esto muestía los dos aspecSo^

desíructores d& Shiva; el tiem-

po y ta muorte. A £u derecha se

puede veí unatlor de Dalum

También aparecen botones de

Datum tranzados oon su pelo

ondulante.
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Abajo: Esta p¡n(ura del chamáíii peruany Pabío ^^jmaringo

muostra la prsjxiríiCKÍn y los electos do la bebida de ayaíiy&s-

ca, la medicina rnás importante da los indígenas de la Amazo-
niü. La poción mágica tiene propiedades visionarias eü gratío

sumo V íEvela a sus consiímidores Cg. "verdadera realidad", el

mundo fantástico de las visiones.

Oerec-ha, mribu: El jso alucanógcno da! cáfiamo {Canfi&iM$)

se remonta a tiempos tnyy anligvcis; tfs pcsibleque
la ingi&slión de esta droga íiaya sido la caúsame
de las fianzas freriÉiticas <i& ¡úS chamanes mongoles.

Losalucinógctio^, hablando en tórniinosgcne-

ralízü, .son todos narcólicüs, ¿lunquc n» isc L;unoi;:t;

ninguno que ceíusc adic^gión o narcosis.

Hay una enorme variedad de alucinaciones: el

tipo más tjomún y corriente es el visual, a menu-
do en Cíjlürey; sin embargo, lüdoy los sentidos

pueden sufrir aíucinaeioncjs: visuales;, auditivas,

((kliles, olfativas y gustativa.'s. Por lo regular una
Sülíi p[yntp íslucinógona, como oeurrc en d caso

del peyó le o de la marijrua n a., provoca distñi tas alu -

cinacioncSr

Los alucinygenos pueden causar Líiinbién psi-

cosis artiiicialcs, lo t[ue dicj origen a uno de los

LéiTEiinos usadas para nombrar esta cla^c de
agentes activos: psicoíof?úniéiicos (que provoca
esLadoü psicóíicos). No obstante, las úlLima.s in-

vestigaciones del funcionamienio cerebral han
comprobado que las actividades cerebrales pro-

vocadas por alucinógenos difieren fundameníal-
inenLe de las que se presentan durante psicosis

auténticas.

Esludios recientes han dciriüslrado qut! los efec-

tos psicofisiolügico.s tion tan complejos que la p'^-

\'Áhx?i.ühicinógenos no al can/.a a cubrir toda la ga-

ma di: reacciones. Por esta ravíód lia surgido ign;i

nomenclaLura desconecrianle, ya que ninguno de

los términos, zomo phantasíica, eidéíicos, psicóge-

nos, psicodisiépíicv5, psicoíógeitos, psicotomimé-

ticos^ psicodéíicos, ei!ieóí^e}ioa, ttCj describe por
completo los efectos psíco fisiológicos. En Euro-

pa tales efectos son llamados ton frecuencia ;?/¡í3?i-

lasíka.
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Abajo, tíerecfrd-" En la India las flores dsl estfamonio fOfllura

masei), altamente alucinógeno, se ofrerKJan al dkjs fiindú Shiva

y lambien se Tuinan ritual mentid.

Abajo, izquierdaí El beleño (f-iyo$cyamüs afbus) portenoco a
las plantas alucinógcnas más imporlantes de Europa. En iit

antigua Grecia 5s empteb eíi la adivinacicin y tumo iiciensQ

rituaL

La verdad es que nú hay una sola palabra que

EÜmitc este grupo tan variado de plantas psi-

íactivas. El loxiíjólogo alcíñári Louis Lcwin,

^quien ulili"/:6 por primera vez el término phaiiíiín-

tica, adtnttu que el X-évxwmo phüntasiicn. "no cübt^

lodos los aspectos que hubicrü querido'". La pala-

bni aluciiwgeMO es fácil de entender, aunque es

[ñnportanle ¡idvcrLir que na ladas estas plantas

roducen verdaderas aludna c iones , l-a palabra

úcotomimético se emplea frecuentemente, pero

I es aceplady por muehejís especialistas debido

íijue no tydas. las plantas de este gtupo procJu-

estados parecidos a Lt psicosis. A pesar de

>, utilizaremos en este libro dichos tOrtninos

icinó^ano y püicotcmiméíico) por ser de uso

lún.

Entre las muchas definiciones que se han ofre-

cido, la de HofferyOsmond es lo suficientemente

amplía como para ser aceptada' "Los alucinóge-

nos son [,..] sustancias químieas que, en dosis no

tóxicas, producen cambios en laperccpciónpen el

pensamienty y en el estado de áninio; pero easi

nunca producen confusión nicntal, pérdida de

memoria o desorientación en hj persona, ni de es-

pacio ni de tiempo".

Basando la ctasiricación de las drogas psicoac-

tívasen el viejo atreglode Lewin, Albert Hofmañn
las divide en analgésicos y eufóricos (opio, cocaí-

na)f tranquilizantes (reserpina), liiprujíicos (ka-

va-kava) v al ucinágenos o psicodélicos (peyote,

mariguarta y ülros)_ Vario.5 de cstos giTipos de

plantas modifican sólo el estado de ánimo, ya sea

n



AíXt}o:Mssía Sabrna masiica con devoción "Jos niños santos-como llama cariñosamente a los horsgos mágicos quepos^n
propiíKíaijes al ixinógaj-te.5 y curativas.

Os/íhítt¿3.- María Sabina, la chamaba ma^ateca inciensa
los hongos sagrado* ante& de ifrgenTlos em una velada
occíemoria de csi ración.

calmándolo o cstimuíándoJü; en cambitj, d úUi-mo goxpo c'Auss. cambií).-j profundos en la esfera
tlelaexpericnda, en la percepción de b rcalidfid,
incluida'^ d espado > dticinpo, así como cjn la con-
ciencia del yo (induüíj pueden pnjvocar desper-
sonalizaciones). Sin perdida de la concienda, el
sujeto entra en un mundo de sueños, que, fre-
cuentcmL-nje, parece rnasreiii que d mundo'nnr-
mal. Es común qug los eolores cobren una bri-
llantez indescriptible; ios objetos pueden perder

su carácter simbólico, permanecer independíen-
les y asumir u^^ fuorlc carga de significado, ya
que parecen poseer una exJslcncEa propia.

Los cambio.s psíquicos y los estados sublimes
de con cíe n cia prtjvocados por 1 as a luc inógcn os se
encuentran lan alejados de la vida ordinaria qui;
resulta casi imposible describirlos en el lenguaje
corriente. Una persona bajo lo^ efectos de un alu-
cinógcno abandona su mundo familiai-y actúa se-
gún otras rormsjs, en otras dimensiones v en un
tiempo distinto. Aun cuando ia mayor par^e délos
alucinógenos proviene de las plantas. aJgunos se
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derivan del reino animal (sapos, ranas, peces) y
otros son de origen sintético (Lfií>, tma, dod). Su
usóse remonta a laprehistoria.de tal nianera que
se ha postulado que la idea misma de la divinidad
surgit.) conno resultado de los sobrenaturales cfec-
Los de e^tos agentes. En general, d cünceptg de
enfermedad o rnuei'le por causas l'ísicas u orgáni-
cas les es e.\trañü a los pueblos aborígenes, pues
para ellos ambas son el resultado de intervencio-
nes dd mundo espiritual, Por lo tanto, dado que
el curandero o el padcnte tiene la posibilidad de
comunicarse ton los dioses y lo'; espíritus pormc-
dio de los alucinógeuos, ¿slos son tonsideradus la
medicina por excelencia de la farmacopea nativa;
son más importantes que los paliativos y medici-
nas que actiian direetameiUe sobre el cuerpo, por
eso se han convertido poco apoco en la base de la
práctica ''médica'' en casi todas las sociedades abo-
rígenes.

Las plantas alucinógenas deben sus efectos a
un númem limitado de sustancias químicas que
acttjan de modocspecíficúenalguna parle defini-
da del sisteina nemoso central. El estadn aiucí-
nógeno normalmente no diara mucho tiempo: de-
saparece cuando los principios que lo causan son
metabolizadosy cxcrc-tados por el cuerpo; al pa^
recer, hay una diferencia entre lo que llamamos
alucinaciones verdaderas" (visiones) v lo que po-
dríamos denominar "seudoahidnacíoncs". Pue-
den provocarse condiciones muy semejantes a las
alucinaciones mediantealgunasplLintasallamcn-
te tóxicas que alteran el metabolismo normal, de
tal íorrna qjc fácilmente pueden desarrollarse
condiciones mentales anormales. Algunas de las
plantas con las que experimentaron los miem-
bros de ía llamada subcultura de la droga y que se
can.sideraron cumo nuevos alucinógenos (p. cj.

Salvinovin A) peilenecen también a esta calego^
ría. De hecho, se pueden provocar condiciones
seudüalucin«gena.s .sin ingerir sustancias o plan-
tas tóxicas; las fiebres muy altas pmvocan reac-
ciones semejantes. Fanáticos religiosos de la Edad
Media lograron inducir alteraciones ían profun-
das en su metabolismo medíante privaciones de
agua y comida por periodos prolongados hasta
llegar a experimentar verdaderas visiones y a es-
cuchar voces en estas cotidiciones seudoaiucinó-
genas.
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El reino vegetal

Antes del siglo wm no existía una cbsíficacinn
lógica de JiiM plantas y sus nninbrcs que fuera sc-
iicríi]mente aceplada. Hn los distintos países de
Europa eran conocidas por sus nombrts vernücu-
los, mientras que los invc.^liafidores usaban íaiTfi-

gosas frases descriptivas en latín, que, con frc-

cucncia, oseaban rc>]-mad;!s por varías palabras.
La invención de la iinprenta y el tipo móvil a

mediados tíei kíit]o xv estimulo la producción de
librns dedicados a la botánica y di? herbarios, en
especial sobre plañías nredid nales. La Chimada
Hdad délos Herbario,^, de 1470¡i 1 670 aproxima-
damente, liberó ala botánica y la famiacología de
los antiguos conceptos de Dioscórides y otros na-
turalistas clásicos, qut rigieron en Europa duran-
te casi dieeísiíis siglos. Estos dos siiflos atesti^jua-

ron más progresos en la botánica que el milenio v
medio anterior.

Sin embargo, no fue sino hasta el sí|t|ü xviii

cuando CaroSus Linnaeus, o Cari von Linné, un
médico naturalista sueco y profesor en la Univer-
sidad de Lípsala presentó el primer si.slcmíi con-
gi-uente y cicntíFíeo de nomenclatura para las

plantas en su monumental libro de 1 ZÍJO pásicias

titulado Species Plmnayurn, publicado en 175J.
Linnaeus agrupó las. plantas de acuerdo con su

"sislema sexual"; un sistema simple de vcii]licuíi-

tro clases, biisado principalmente en el númery y
las características de los estambres. Linnaeus dio
a cada planta un nombre genérico y uno específi-

co, dando como resultado una nomenclatura bi-

nomial. Ya otros botánicos habían utili/.ado bino-
mios, pero Linnacus fue el primero en emplear
consistcnLcrnentc el sístenta. Aunque hoy en día
ya no se usa su clasificación de las plantas, artiri-

ciosa y poco adecuada desde el punto de vlsIeí del
conocimiento evolutiv^o del reino vej.íct:il que }ia-

brfa de venir más tJrde, su nomenclatura binomi-
nal ha sido aceptada universalmentc y los betáni-
CU5 están de acuerdo en que el año l75j constituye
el punto de partida de la nomenclatura actual-
mente aceptada.

En n."!."?, creyendo que habíaclasiricado la ma-
yor parte de la flora del jr]undo, Línnaeus calculó
que el tamaño del reino vegetal sería, cuando
rn ás , de unas I O 000 esp ce ies ; s in em ba r^^o ía ob ra
de Linnacus y la inllutíiicia que ejerció a travos de
sus estudiantes estimularon el Literés por la rbra
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Lirio bJarifflJ oomün Gtadtüio 'Juics

Acorus caSafnus

MON OCffTlLEDÓ NEAS

Las espoeias aluc-inógcnas se presentan entre las
plantas rtiás evoluciünadas quQ dan flor (anglüs^
permas), y qíy la ííivisión de ^.lantas mda aimijles
(hongos). Las ancjsüspermss se divitien en mono-
cotílGd6ne?(S (semilJas &¡n divisiones) y dicolíledó-

neas ísemiíla dividida tfn dos f>ari,e5}.'

El cánamo (mariguana) y la beJIa^tona {arñtm},
asi como la íimanita {nhajo, de^schaj son repre-
senta ntea típik:os de las plantas psiüoactlvas.

A

Heíeetío macho
DryoptQfiñ fiÜx-mas

PTERIDOFITAS

BRÍOFJTA3

Musgo
Polyiñchü!» cOfTwnumí



Rosa csuaoflí.i

Rosa ¿píniKxeí.'.'f.'íi

Tabaco

AífúfKi ¿eífcnfojina

ARCHICU^MÍOeftS METACLAMIDEAS

1^
iOSPERUMS

Las dicolilcdQn.&as (pJantoe que dan flor y somi-

lla& divididas en dos) sq dividan ^n ür-chidaiTiH

dras Ipéistos áti^cni^ o aparados) y fuela-

cJamiíeas (pélafos unidos).

Ji$ «pormatoíitíi5 son pliantas que dan semlüa,

y&}éí\ subdivididos en pia^ita^ quedan pina

E3P£BMAT0FTrAS

Pino blanco

PjíTliS sttotus

Algas Po!ipOTácí|i||;

i3fl/50i3\9m5Í*.íl]!cííí[jr?7

Amal^ll.4

ALGAS

Lds hongos y los mo^s, If^í? aFgas, |q^ musgos
y tas hopíátLcas (bnofilns). adcirvás de íoe het»-

ctsDs (pteridolilfls), lorman paita de las plantas

simpies.
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Abajo: Las hojas y la flor del al ireinógero Oaíum innoxia, que
penenace a lína do Jas (amiliaa de fanorógamas más evcJucio-
nadas-

Págifta 19. izquierda: Este fósil de algas ¿izyJ-veídc {QüShnia)
tieno aprüKJmadamgnleí 2,3 mil Tnilltmes de años y reprosenta
una de tas ferinas .más antiguas de vida en nuesuo p¡arie)a.

FapTíW 79, ííeracíiá.-Esto fósil tJe aígasdsl cámbrico boliviñr>a
coíTipriJ'&ba que una fomi^ de viola pTji9<íe conservarse durani&
mllJones do años.

de las nucvüs ticrms abiertas a la coloni/.atión y a
ía exploración. ConseciicntemcnLL-, corea de un
siglo después, en \M1 .. el boLánico inglés John
Lindicy llegó a estimar que existían unas lOÍ) OOO
especies ygrupaüa.s en 8 9Ü0 gcnctx>s.

AuEiquc b boláriica moderna sólo liene dos sí-

gEos, los cálculos han iiumeníado mucho: varían
de 2S0 000 a 7O0 OOO especies; en general los bo-
tánicos que ¿e dedican a investigar las extensas >
ptjco explonidas regiones tropicales &uek'[a indi-
narse en favor del número más alto.

üspccialisias modernos esliniEin que existen de
30000 a 100 000 especies de hongos. Este margen
un grande de diíercrcia se debe en parte a la falta

de estudios iJt:tal!adosde muchos grupos y en par-
lo a fa lorma inadecuada de diíflnír algunos de los

mietnfartjs uolcelubres. Un mieóiogo conLempo-
níneo, tomando en cuenla qi.te la tl-co lección de
hongos L'n loa trópieos. donde abundan, ha sido
escasa, sugiere que pueden existir unas 20O OOO
especies.

!S

Todas las algas son aeiiáticas y más de la mitad
son marinas; este variado grupo de plañías puede
tener de 19 000 a ^1 000 especies. Se han encon-
tratio algas en íósiles precámbrietjs cuya antigüe-
dad data de tnil a (res mil millones de años. Estas
algas prtjcaríóticas de color y^íLil-vcrde (CoUenia}
repi-esentan las formas más antiguas de vida en la
Tierra.

Los liqúenes, un curioso grupo de plantas que
¡ibarcan la unión .simbiótica de un algay un hon-
go, se estiman de 1 6 OOü a 20 000 especies dividi-
das en 450 géneros.

Las brioiiías incluyen dos grupos: musgos y
hepálieas. La mayoría son tropicales, y ton el au-
men(o de las investigaciones en este campo se es-

pera que apareiícan muchas más. El que no sean
plantas útiles exphea en parte la falta de interés
en conocer su extensión.

Cálculos recieniementc efectuados consideran
que hay de ] 2 000 a 1 5 OOO especies de pteridofi-
las; los heléchos y sus afínes, csle antiguo grrupo
de plantas que se encuentra, predominantemen-
te, en las regiones tropicales. Lrü plañías co]] ic-

niilla o espermalofitas son las que dominan, por
mucho, la Hora actual en tierra firme. Las gím-
nospermíis, O plantas que se reproducen por pi-

nas, como los pinos, eynstiluyen un pequeño gru-
po de unas 675 especies. Hstegrupu quedata déla
era carbtmífet^ está, según los Indicios con que
ahora contamos, en vías de extinción.

El principal grupo de plantas que en la actuali-
dad domina la Qora de la Tierra y que se ha djvcr-
silicíuiofte ta[ forma que, comúnmente, se piensa
que comprende toda la flora del mundo es el de
ias angiospermas. Su caraclerísiica principal es
que son plantas de semilla, en las que ésta se en-
cuentra cubierta o protegida por un tejido ovári-
eo, en contraste con las gimnospermas, que tie-

nen las semillas descubiertas. Las primeríis son
las plantas que dan flor. Hconómicamenle,éstees
el grupo de plantas más importante en la actuali-
dad, pues dominan la mayor parte de los medios
terrestres en una gran variedad de condiciones
ambientales. Por eso, son consideradas las plan-
tas "más importantes" de la flora len-estre.

Las estiniaciones acerca de su extensión va-
rían; muchos de los botánicos sostienen que hay
de 200 OOO a 250 000 especies agrupadas en 3O0



I&mili?^.
Otrcis csLiman, tal vc"/ dü manera más

rcaJisia, que exislcii unas 500 000 cspLcies.

Hay dtís grupos pi íricspÉiles tic angiospíimas:

|ts monocgíiltílíjíicafl, plíintas cuya scmilía no

cs(á^ubdiviiii<d¡.\, yaqvielbsqücnfjrmaímenlc iíl--

aen la semilla dividida en dos parLcs. Se conside-

ra que bs niímototilcJóneas corrcspotulen a la

coarta pailtí de tod^i.^ l:t.'> actE^ío-'^peí'iiias. Aíguriüs

tzaznas dcí reino vegetal sífn de pariicular irtipor-

toDciadc^dc el pimío Ue vista de las especies bio-

Aiámicus, his cjales contienen compuesíoi; sig-

ificativos por su actividad íiiedicl nal o por sus

I

propiedades atutitiúgccias.

Cada vez existe mayíjr interés en los hongos:

caú todos los antibióticos de uso eoinún se deri-

wn de dios. Ka indusiria fat^tiiaciíutica también

b* empica, por ejemplo, p;íra síntcli/ar t^slcroi-

des. Puede ser que los enmpucstos aluciiU)gt;nos

«bonden entre los hondos, peni los que han Lenido

wtayor importancia para b humanidad portcne-

4^ a los ascorniccios ^con tozuelo) y los liaüidio-

los (vatios hongos y bcjintMi). La importan-

dc los hongoíi como fuente de aflotoxina.'J en

Ih alimentos sólo ha sido reconocida muy recieo-

araiente.

Es ínieresanie hacer noi ar que las algas y las li-

no han aptirtadu, hasta la íccha. ninguna
:ie alucinógt-na. Sm umbargcj, un número
^io]:iante de nuevos eompueslos biodiná-

:os. algunos cot^ posiihlc valor mOdico. se han

io ya de las ;ilgas. Investigaciones recientes

rn cada ve/, míís ptomisoria la posibiiídad de

principios activos de los liqúenes: vil se lian

fcKnido muchos compuestos inhíbídoi^s de bac-

•oñs; lambiéti contienen muchaü sustancias íntc-

ues desde el punto de vista qiiímieo. Se cono-
ciertos líquidos alueinógenos eiDplcüdos en

[remo noroeste de r^oneamerica, pero aún

:han identificado especímenes nise posee in-

ción coufiablc, E[ liquen Diclyauema se usa

medio psícoaclivo en Sudamériea. l.as

briolítas han sido despreciadas Tiloquímicamen-

te; tas pocas que hai] sido estudiadas dieron muy
pocas esperanzas de servir como fuemc de com-
piícsios biodinámicos- De la misma Ibrma. en la

etnomedicina. Sos cnusgos y las hepáticas al pare-

cer han sido igtic>rad{>5 casi por completo.

Sin embargo, ¡as inuestsEacioncs fitoquímicas

distan de ser exhaustivas. Las invesligaciones

más recientes apuntan hacia un campo de rique-

7.a insospechada en compuestos biodinámicos de

interés potencial para la medicina y la industrial

lactonas sesquitcrpenoidc.'í, eediosonas, alcaloi-

des y glicóhdos ciauogeiíados. Un estudio rc-

eieme hecho con 44 heléchos de Trinidad dio el

sorprendente i'esuliado de 77% de extractos con

actividad anlibactcriaL Hasta la fecha tío se han

descubierto con^l^tu>cmes ahieinógenos en los

heléchos, ni en el laboratorio ni enlirelasSi>c¡íXla-

des aborígenes, aunque se sabe que en SLidanicri-

ca se emplean heléchos como aditivos en bebidas

lilueinógenas (ayahuasca).

Hntre las espermalofilas, las gimnospei'mas

poseen .^ólo algutios principios bíodinámicoü: se

les conoce principalmente con^o fuente del alca-

loide simpatonúniético llamado "eledi'inu'v de un

alcaloide muy toxico llamado "tas i na". Muchas
de fstas especies tienen gnm itnpoi'tancia econó-

micy por ser fuente de resinas y maderas. Kstc

f^iTipo de plantas con semilla es rico también en

estílhinas, que Son fisiológicamente activas, y en

otros compuestos que actÚEUi como agentes pro-

tectores contra el deterioro del dtiramen (aceites

e.se ocia les).

Desde muchos puntos dc vista, las angiosper-

mas son plarnas muy importantes, como grupo

más dominante y numeroso, porque repi'cscuLan

b hicnte de la mayor piule de nuestras medicinas

de origen vegetal. La mayoría de las especies tóxi^

cas son angiospemnas y casi lodos los alncinóge-

nos y narcóticos usados por el hombre pertene-

cen a dielio grupo.
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Investigación fitoquíniica

de las plantas sagradas

Por ]o expuesto en el capítulo antt^rior, es fácil en-

tender por qué 3as angíospermas han sido tan cs-

Ludiadlasporlofi químicos, m-As los análisis de este

tipo aún nci llegan a ser exhaitslivos. Evidente-

mente el reino vegetal es un ennporio que sólo ha

sido estudiado en parte cuando se han bu-Scado

principios biodinámicos. ya que cada t^sptcie es

una verdadera fábrica química. Aunque los aborí-

genes han de-scubierto muebas propiedades me-

dicinales, tóííicas y narcóticas en su vegetación

ambiente, no hay rayón para suponerquelaexpe^

rimentación de ^stos haya dado a conocer todos

los ptincipios psicoactivos ocultos en est&s plai]-

tas. Sin duda nuevos alueinógenos se esconden

en e) reino vegetal y es posible que en ellos se

hallen sustancias que podrían ser de gran interés

para la medicina moderna.

Respecto a la cantidad y el empleo de los aluci-

EÓgenos, existe una discrepancia entre Eurasia y

América que se debe a los diferentes desarrollos

culturales. Las tribus indígenas americanas han

conservado su carácter de sociedades cazadoras,

aunque muchos grupos han pasado a reali^.ar ac-

tividades predominantenicnte agrícolas. Susitper-

vivencia depende directamente de la capacidad

detada uno de garantizar por mi^dio de su dustre-

¿a como ca-/adür la subsistencia de sus miem-

bros. Los regalos del más allá o los poderes má-

gicos de origen sobrenatural determinan sí un

varón se eonvertirá en cazador y guen'cro valien-

te al llegara la edad madura. De allí ha de com-

prenderse el afán ferviente, característico de la

mayoría de las sociedades nativas de .América, de

experimentar visiones, Las religiones de los indí-

genas americanos, basadas en el chamanismo de

las sociedades cazadoras, siguen buscando acti-

vamente la experiencia mística individua!, y uno

de los medios más sencillos y convincentes para

lograrlo son las plantas psicoactivas provistas

de poderes sobrenaturales. En cambio, en las cul-

turas asiáticas la vida pastoril y la agricultura

ocuparon el lugar de la cata y, en consecuencia,

disminuyeron el aprecio hacia las plantas psi-

coactivas, así como su empleo ritual.

Entre las diíerentes tliscipÜnas que estudian

las plantas de los dioses, como la etnología, la teo-

logía, la historia, el folclor, etc., las ciencias natu-

rales botánica y química son de especial impor-

tancia. A continuación describiremos el trabajo

de los químicos que anah'¿arün los constituyen-

tes de las plantas usadas en ritos religiosos y en

las curaeiooes mágicas.

El botánico debe establecer la identidad délas

plantas que en el pasado fneron usadas como dro-

gas sagradas en determinadas culturas o por cier-

tos grupos étnicos, o que se siguen usando hoy

con este propósito. El siguiente paso que se debe

explorare ico tíficamente es: ¿qué constituyentes,

qué sustancias en esias plantas producen los elec-

tos que las han llevado a ser usadas en los más di-

versos ritos religiosos y mágicos? Lo que el químico

busca es el principio aCLÍvo: la quintaesencia o

quiriía e-s-.íefiíííi, nombre con q] que Paracelso lla^

maba a los compuestos activos de las drogas de

origen vegetal.

Entre los cientosde sustancias que constituyen

la composición química de una planta, sólo una o

dos, ocasionalmente hasta media docena, de es-

tas sustancias son responsables de tos efectos psi-

coacLtvos. La proporaón en peso de estos princi-

pios activos es, nomiñlmentc, sólo una tracción del

\% y, con frecuencia, tan sólo una parte en mil de

la planta. Los principales constituyentes de las

plaiutas frescas, por lo común más de 90% de su

peso, son la celulosa (que brinda la estructura

de soporte) y el agua (como solvente y medio de

transporte de los nutrientes y los productos meta-

bóhcos de las plantas). Los carbohidratos, tales

como el almidón y varios azúcares, las proteínas,

los pigmentos, las sales minerales, entre otros,

suman tin buen porcentaje- Normalmente estos

elccneníos constituyen, de hecho, toda la planta,

siendo esto lo común entre todas las plantas supe-

riores. Las sustancias qutí tienen efeelos fisioló-

gicos y psíquicos especiales se hallan sólo entre

algunas plantas particulares: se trata de sustan-

cias cuya estructura química es, por lo general,

muy di.stinta de los constituyentes y productos

metabólicos comunes.

No se sabe qué función pueden tener estas sus-

tancias especiales en la vida de las plantas. Han

.surgido varias teorías. La mayor parte de los prin-

cipios psicoactivos en las plantas sagradas contie-

ne nitrógeno, lo que ha hecho pensar que pueden

ser productos de desecho del metabolismo vege-

tal, como el ácido úrico en los organismos anima-
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La süvia pscoaciíva efe la adürmidera (Papavsf somnü&rurtt)

mana al pririi::¡píO da color blanco para luego ccinvertirse- isn

ufia ma&a espesa de color caíé: el opio puro. Dol opio seáiSlÓ

por primera vez en la historia (1 &03-1 804) un solo píincipio ac-

iívü: la nxjrfina.

Abajo: Fapaver soíuniífíwn) cfeS M^íSizinaipfísnzen-Atfss, volu-

men I, de Ktihler, iaa7. Esto atlas constüuye yno ele los libros

más sohfos.al lentes dedicado a las píantas quo se editó en el

Siglo pasado.

PapsYeraEíai

fítklfitti

huavGi saiiiifEiiiía. i.
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Algunas sustancias psícoaclrwas vegetales son producidas
también por animales. La secreción de Ja piol del sapo del río
Ctjíorado (Bufa aSvanus) conUfíne considerables cantidades de
5-MeO-DMT.

les, quo diminan d es^ceso de nitrógenü. 5i esta
Lcorfa fuera cierta se esperaría que todas las plan-
tas contuvieran constituyentes nitrogenados se^

mejanles; üin embargo, no es a^f, Mucitüjs de los
compuestos psicoactivos son tóxicos si se turnan
en dosis altas, por lo que .se ha sugerido que po-
drían .servir a la pbnta como protección contra
los anin-iales. No übslanie, esta Leoría es paco con-
vincente, ya que muchas plantáis venenosa.^ sir-

ven, de hecho, de alimento a losaninnales que son
inmuncíi a sus consLítuyentes tóxicos.

Así, el problema permanece sin .ser resuello.
Sigue siendo un aeertiio de la naturale/.a el por
qué ciertas plantas producen sustancias con Lzlcc-

tos espccífictjs gn las funciones mentales y emo-
cionales del hombre.

Los fítoquimicos tienen la importante y atrac-
tiva tarea dcscpararlos principiosactivos del res-
to de materiales de b pjanta y de produeirlos en
forma pura. Una ve>:qucsehan separado Jos prin-

cipios activü-s, se pueden analizar para determinar
los elementos que los componen, las proporcio-
nes relativas de carboiuj, hidrógeno, oíiígenij. ni-

trógeno, etc., y establecer la es tFLJClura molecular
que tienen estos elementos. El siguiente paso es la

síntesis del principio aetivo, es decir, producirlo
en el (ubo de ensayo. índependientemenLe de la

planta.

Con ios compuestos puros, hayan sido ¿sLos

aislados de la planta o producidos síntéiieanien-

te, se pueden hacer pnjebas farmacológicas v clí-

nicas exacta.^ y reproducibles. Esto no es posible
con las plantas completas, a causa de lo varia-

ble del Cünlenido de los principios activos y de la

i nt eri e ren cia que produccn otro s enns t ituyen les

.

El primer principio psieoatívo que se pudo ais-

Jar deuna planta en forma pura fuelamodl na, un
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alcaloide que contiene la amapola. El farmacéuti-
co Fricdrich Serlümcr lo aisló por primera vez en
1S06. A paitírdc entonces^ se fian hecho enormes
csfucr/os para desarríillar métodos más eficaces
de separaci6n y puríficactón de los principios
activos; las técnicas más importantes, sin embar-
go, sób se han desarrollado en las últimas déca-
das. Ésias incluyen Léenicas como las de la cro-
matografía: inélodos de Jíeparación bEisadoa en el

hecho de que distintas sustancias se adhieren en
grados diversos a materiales absorbentes, o bien
se distribuyen de manera no uniforme en sol-

ventes no mci-.clables. También los métodos para
el análisis cualitativo y para establecer la estruc-

tura quimiea de los canspuestos han sufrido cam-
bios lundamcnLaies en los últinnos años. Antigua-
mente, se hubiemn necesitado varias generaciones
de químieos para elucidar las complejas estruc-
turíi.'>deIos compuestos r]atorales. Ahora se nece-
sitan sólo unas semanas, e incluso unos cuantos
días, para obtener e.stas determinaciones con
las léenicas espectroanalíticas y con los analisiíí

de rayos X. De la misma manera los métodos de
síntesis química han sido mejorados notable-
mente.

Las contribuciones hechas por los químicos al

estudio de fas drogas contenidas en las plantas sa-

gradas pueden ilustrarse eon el ejemplo de los

hongos alucinógenos de México. Los etnólogos
encontraron que algunas comunidades indígenas
en el sur de México usaban esto.s hongos en el cur-
so de sus ceremonias religiosas. Loí> micólogos
los identificaron. Los análisis químicos mostra-
ron c u á 1 es eran las espe cics causan tes de los tran-

ces que pudie]-on observarse durante estas cere-
monias. Una especie de hongo psicoactívo, que
los cientiCíeos mismos probaron, pudo crecer en
condiciones de laboratorio: Albert íloñnann logró
aislar dos compuestos activos de éstos. La pure/a

y la homogeneidad química de un compuesto se

puede demostrar por su facilidad para cristalizar,

a menos que sea un líquido. Los dos principios
alucinógenos conocidos corno psílocibina v psílo-

cina, hallados en el hongo sagrado Psihcybe me-
xicatia. fueron obtenidos cti Jorma de cristales in-

coloros.

De manera semejante, el principio activo del
cacto mexicano Lüphophom \vilUarn^ii, la mesca-



Muchos alcaloides cristóJizan escasamente como bases libres.

Sin Qn\b3.íqa, 2& pueden sú partir comú s^lsscri^tatizadas, ya

sea en!íi¿n(ío la solución que había sido saturada en calieníe,

Q Ijien, evaporando el solvente. Por eso, estos alc^iloides se
noutrafizan cod un ácido adocuadio para su cñstalizaciófi; es

r, son transformados en saf con el ácuao fespectivo.

Como ca.ííci. sustarvtia Siene yrís lorma ctisíalina específica,

osla sirve paía iííenliíicar y caíactorizar aquéila. Es r^ecesario

tener a los a!calo*des, o a euaiqui&rsysianor^, en (o/ma crista-

lina para poder aplicarles los modernos métodos de análisis

con rayos X. a tin de determinar la masut alcjírticía -Je \A f^i Cris-

talina, lo que permitirá elucidar su constitución química.

^liBCaÜna—HCI (hidrodoruro

^m^calina cftsiaii^ado <je alcofiol)

P^IEccibina

(cristalizada demetanol)

PsilQCIna

(cíistalizada de metano!)

fue aislado en tíjrma pura v crisLaliy.atlo

to una Síil con ácido clorhídiicü.

Una vez obtenidos los principios activos de los

jOí ci] fcíriTiiy cri.slülina piir*!, se hi/.o pnsiblt:

índer h irivcstigaciíjii a olroíí campos tales

10 la psiquiíslha, con pfovcchoíiús resultados.

Bastó dclcrnninar la presencia o ausencia de
locibina y p.silocina pjrü Icncr un mcLadu ííb-

fo mediante c\ cual disUnguir los vei-dadotxís

>ngos alucinógenos de loi falsos.

Midelcrmjnóla esEuictura química de los prin-

HOS alucinoguníis de las horugos (vca.sc las Idr-

ilas estructurales en las páginas 1 S4 a 1 S7) , y se

:onlr6 que esíos compuestos estaban íntíma-

Ite rclacioniidns, dcsdr cí purjío de visl^ quí-

I. con sustancias (serotonína) que existen en

la natural en ei cerebro, y que tienen unpspel
'imporLüntucn 1;í regulación dc b!> funciones

juicas.

Como los eüínpucsLt>s pufOs se puedca adtiií-

iren dosis exactas, se pudo estudiar su ac-

ifarmacoSógica en condiciones reproducibles

experimentos con aaimales. y ^o determinó

ibién su eiipectro de acción psicotrópica en los

ihumaníjs. EsLcmo pf>día hacerse con loshon-

I. pues su cotitetMdü de principios activos tien-

a variar mucho, entre 0.1 y 0.6% deí peso se-

>de la planta. La mayor parEC de este contenido

ípsiloeibin^. Vilque de h psilocina norm^ímcn-

le sólo hay Ira^:^.^. La dosis efectiva ineJia parú los

humanos es de S a 16 mgdepsilocibina o de psilo-

cina. En lugar de ingerir dos gramos de hongos
secos, que no tienen un sabor rnuy agradable,

.solo se necesita tomar aproximadamente Q.OQS g
de p.silocibina para experimentar cfeclos alucinó-

genos que duran varias horas.

Una ve/, que kjs principios activos sc pudieron

obtener en fot^ma pura, fue posible estudiar su

u so y ap lica c iones efectiva s en la med i c i na. S e en-

contró que eran particularmente útiles como me-
dicamento.s auxiliares en e! psícoarsálisis v la psi-

coterapia.

Podría pensarse que con la cristalización, el

análisis estructural v la síntesis de la philücibÍEía y

la psilocina, los hongos sagrados de México per-

dieron su magia, Las s-ustísncius que o ciíujsu de

sus electos sobre la mente, Londujcrnii a los indi-

gena.s a creer durante loitci de años que un dios

mofaba en esos hongos, se pueden ya sinteti^íary

producir en los matraces de los químicos. Sinem-
bíirgOr debemos recordar que la investigación

cicntíÍLca sólo ha demostrado que las propieda-

des mágicas de los hongos son las de dos com-
puestos cristalinos. Su efecto sobre la mente hu-

mana .sigue siendo tan inexplicable y tan mágico

como el de los hongos mismos. Esío también es

cieno respecto a los principios activos aislados y
puriíicados de otras "plantas de los dioses".
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E] río más largo del muiido corre

ü través de la selva más g:ríindc [...]

Poco a poco comienzo a comprender
que en una sdva, que es prácíicamente ilimitada,

casi ocho millones de kilómetros cuadrados cubiertos
de árboles y nada más que árboles, donde los nativos

no vacilan en [alar los árboles más nobles que se cm/.Ein
en íij cíLtiiino, como nosotros lo hacemos con la maleza
más vil, un solo árbol destruido no deja un hui^co mayor

y no es nnás extrañado que un brote de hierba
o una amapola que uno arranca cu yn campo inglés.

*i?.:

w;^ .,''

Richard Spinucc

Abajo; La fotograíia muestra una vista aéraa d&l ih Kuluene, h\ tributario
irás ausl/al del rio Xin^ú, uno de [os madres aíSuenlies deí Amazonas.

Demcha: IHafoía árbofes enormes, coronados coo magníficü foitaje, inícsla-
ílD& íEe parásitos fürilásliTOS y trünzaíkis con Jiarras cuyo grosor variaba des-
de hitos dejados hasta masas cc^nparables a Ja deJ enorme pilún; las lianas
eran redolidas, aplanadas, con nudos o enrolZadas cora la regularidad da un
cable. Eniiemezcladas con losárbolos, y fr^uentemonte de la rnisma altura,
creüian robles palmas. Habla otras especies de la misJtnH familia mycho más
bonitas, ton troncos anillados que en ocasionas difícilmente erari más gaje-
sas que un dado, pero que lucían froíiíias emplumadas f racimos de Irutos
negros o rojos, parecidos a los <íe plañías aíines de mayor estatura

, y q uc
fooTiatJan, Junto con ína.ta5 /arbustos de mucíios tipos, una maJeza tupida,
no muy aensíi visualmento, ni muy difícil de pQnatraí[...] sin embargo, ¡hay
que hiacer notar quo ?a selva más atta es ganeratmente la más íác¡a de' atra-
vesar, ya que la mayoría de las lianas y los pafásiios [..,] están demasiado
arriba coñio para impedi/ al paso", Ricfiard Spruce
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Distribucióti geográfica

de las plantas ahicinógenas

y su uso

Existen mucbsis íñás plantus alucinógL'naí; que

b.s que el hombre ha dcücubiírto. Del probablí;

rnedío millón de esptíi:--ies de la Hora terrestre, sólo

unasi lOQO han sitio empleadas por sus pnipieda-

des :ilucinógenas. Pocas áreas del globo carecen

de alucinügcnos. significíiLivoa para la cultura de

sus habitantes.

A pesai- de su tamaño y ác la gran variedad de

su vegetación, AíVica párete íer pobre en plantas

íilucinógenas. La más íami^sa de todas es la iboí^ü,

una rab. de ]a familia de las apoeináccas, emplea-

da en Gabón y en algunas parltis del Congo en el

culLo bwiti. Los bosquimanus de Botswana cor-

lan el bulbn de una planta llamada "kwashi" de ]a

familia de las ymariUdáceíis y lo frotan isobre he-

rid eis en la ciibt:'¿apara permitirqueloí; principios

activos contenidos en el jugo penetren en la co-

rriente sangufncü- Existe un alacínógcno misíc-

riíísü llamado "kanna", que probablemente ya no

se use: las hotcntoteíi rnascabiiii la sustancia de

dos especies de la í'amilia de las aizoáceas, que les

provocaba risa, euforia y visiones. L.ri algtinas rtz-

giones se utili^.aban parientes del toloache y del

beleño por sus propiedades intOTíicantes.

En Eurasia ae conocen muchas plantas con

propiedades aluciaógcnas; jneluso el cáñamo es

originario de ahí. El cáñamo, qae se conoce tam-

bién como marigtiana, macoiiha, dagga, ganja,

char-as, pasto, de., es hoy en día el alucinó^feno

más difundido en prácütameEjle todo el mundo.

El alQcii]ógeno eurásicü más espceLaeularesla

Ámamía muscaria. Los miembros de algunas tri-

bus de Siberia comen este hongo y es probable

que haya sido el soma, ese narcótico divirto de la

antigua India.

La Datura tanibi¿n se empkó en regiones mtjy

amplias de Asía, F.n el surcaste asiático, especial-

mente en Papua Niicva Guinea, se utilizan algu-

nos alueiníjgcnos que nos son casi desconocido.s.

El rivíoma de maraba, uraa planta de la familia del

jengibre. C5 probabltímcnH: utilizado on NunvH

Guinea. En Paptia los nativos comen una mezcla

de hojas di: crcriba, de la familia de las Liráccas^ y
de la corteza de un árbül llamado "agara" para

producir un sueño durante el cual tienen visio-

nes. Puede ser que dun±nte alguna época tanto en

la India como en Indonesia, se haya utilizado la

nuez, moscada por sus efectos narcóticos. Algu-

nas tribus en el Turquestán beben un te elaborado

con las hojas secas de un arbusto de menta; Lago-

chihm.

El auge de los aiucinógenos en Europa ocurrió

durantí; b Antigüedad, cuando fueron uLílizados

casi exclusivamente en la brujería y en la adivina-

ción. Las principales plantas empleadas, el toioa-

ehe. la mandragora, el beleño, la belladona y la

hierba de carniola pertenecen a la familia de las

solanáceas. El etjrnczuelo, un parásito del cente-

no, írecuenLernente envenenaba regiones enteras

al molerse accidentalmente en la harina, causan-

do trastornos nerviosos junto con convulsiones

y alucinaciones o gangrenas de las extremidades,

a menudo con resultados morLates. A pesar de

que no existan pruebas de que el cornezuelo se

haya utilizado conscientemente como aluciníV

geno en la Europa dt la Edad ¡^'íedia, hay indicios

de que los mislerios cleusinos de la jmLígua Gre-

cia üí estaban íntimamente relacionados con es le

hongo.

En Australia td alueinógeno más imporíanlees

el pituri. La lamosa kava-kava, tan ampliamenle

utilizada, no es un aíucinógeno, ^ino que está da-

si fitaida como un narcótico hipnótico.

Es el Nuevo Mundo el que ocupa el primer lu-

garen cuanto al número y la importancia cuhural

de las plantas alueinógenas, ya que estas drogas

determinan de manera iundamental todos los as-

pectos de la vida de sus pueblos nativos.

En las Antillas las especies alucinógenas no

son ntinierosas. Los indígenas utilizaban sólo una

de estas plantas: e[ rapé, conocido como cohoba-

adcmás se cree que esta costumbre ftie introduci-

da por los indígenas de las regiones del Orinoco

que invadían las islas dd Caribe. De manera simi-

lar, América del Norte (desde el norte de México)

es bastante pob[-e en alucmógenos. Se empleaban

extensivamente varias especies de Datura, sien-

dtí su uso más intenso en el suroeste. Los indíge-

nas de lü región de Texas y áreas adyacentes usa-

ban el ñiiol rojo o frijol de mescal como base de

una eurctnonia qtie se llevaba a eabii pacíi provo-

car visiones. Existen pruebas indirectas, de la ar-

queología, que señalan que la stínnilla del castaño

mexicano fue utilizada alguna vez como alucinó-

^eno. Los indígenas del norte de Canadá masca-

ban las raíces de la planta llamada gladiolo dulce
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Arñba: Yoguis fiindúes fuman mariguana antes «je practicar

los ífilicites ejercicios corporales y la medJtacióíi, en este ca.so
en el templo do Siíiva mí Pashupatinatn c&rca de Katmandú,
Mcpal.

AbStjo: Los alucinogenos pueden provocar visiones que son
asimiladas iCOSteñormontc? on forma aríisüca para así Elevar lo

exjíerimentado aJ miíndo oolidrana {Chiislian Ráiscfi, HaHuci-
gsnia. acuarela, ca. 1993).

comij medicina y también porsus supuestos efec-

tos alucinógcnos.

Sin lugar a tíiidas, Méxfco représenla la /,ona

más rieu dtl nuijridy Unto cji la diversidad de sus
«feícínógenos como en el uso que de t'llos han he-
cho los grupos indígenas; se traía de un lenúmeno
áiUcú de comprender .si eons ideramos qut: la flo-

ra del país ülVete un número relativamente redu-

S^

cido de espacies. Indudabíemeníe el cacU) llama-

do "peyote" es el alucinógeno sagrado más impor-
tante!, aunque se sigui:n utilizando otras, especies
con prnpósicos mágicos y reli;jiosos en d norte de
iMéíiico. lí] hongo que los azLceas conocían con el

nombt'e de t-eonanácatltuvo también gran impor-
líinciaenelMííieoantiguo, y lasi^ue teniendo en
los rituales rclígiíisos- Actualmente se empican
porlíj menos 24 especies de estos hongos en el sur
de México. Okiliuquija semilla de la maravillares

O'ro alucitiógeno muy importante; lo fue para la

í\ ligión azteca y sigue empleándose un el sur de
México. Hay muchos alueÍFuigenos más cuya im-

portancia es secundaria: el toloache y otras cspc-
cíl;s del grupo de la Daiiira: el ft-ijol de nii^ücal o
frijolillo empleado en el norte; el piplltzint/intli

de los a/.Leeas; la menta conoeida coino hierba de
la pastora; la genista o retama entre los indios ya-

qui; piule, sic^icuíchi, -^acatechíchi, el bejín de loa.

mi.xleeas y muchos más.
Después de México, ocupando el segundo lu-

gar porel número, la variedad y el profundo signi-

27



Los principales
alucínógenos

irKipj>«nc]i«rii9rnenti dv la intigüoijüd d»
lascuítuf^s cteí hemisierio oriental y d«l ug-o

Bxtensrvc de aFuc^núgenoa, el núnrtero Qa
especies i/tdiaada^es mueJ^t? mayor en et

hsmJsfsrío decídante) . Los anlreptóloj^s

alriOuyen esia de&igueidñü a dirgrencía^

culiufsíes- En lodo caso, ta tíislribución líta-

tó^ica laínpocQ explica eacs hecho, ya que
«n ambos hE^misfarios 5e da aproximada-
m&n*e la mJsma caniidad de plantas con
fHindplos aEücinógefiDS-.

^
:i

T ?

T
O

y
*

D

^ ^

Las p1¿rvla$ alucint^genas, así como 9U utili-

zación, se exllendon por todo el muñtíc^ lal

conw lo muestra esfe mapa, aunque hay

claros geográficos slQnilícativas.

^*



Son muy pocas las culSuras afd Kefr^^nn»

mono, unalucinéoeno &n. bjs círeíSs

PBicoacllvos^ tabaco, coca, guayusa JoS^
Abarañé. Algunas d. 4stas.ln ¿^^cKIbaco y la coca, dlgfriilaíon do MfiS^kjnL n«

ves. Loa símbolos Indican laa Sr^L do^"
*s &s alucinóeenos wn culUJíaSmenlíh signili-

^ ^

^ hfyoscyamus 5 pp-

arrapa ise/fadorirta

^ Ciav!c&p$ purpurea

Daiuía spp.

Táb&manthB ii3oga

Anadenenihúrs per&gñm

Af}sÚBfianihQfa ccltjófína

BB-Msisriopsis C3Spi

Bw^fn&fjsia spp.

Lophophora \MHiamSi>

Turbina corymtiosa y ¡pomoea viol&caa

Virola spp-

^^p Duboisiañpp.

^#irfe

C

- vé '^ ^
^

1?^

ü o
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Dcfcchn: Los chamanes siguen si&rido los guaTclfanüs del co-

noyirTíiento ^obre los efeclos mágicos de las pJantas psicoscHI-

vas. La foiograíííi muesEra uncsiamán tocan-do e\ tambor dl^

rante una danza cji la montuna da ios chamanes; &l KaJincholt

(aprcximadamente 4 000 rn), en eJ Hinialaya [Wepal}.

flcado mágico y religioso de sus alucinógenos, se

fincuenLra Amérit'u del Sur. Las culturas andinas
coiTocfan Lina ini-'dia doLciia de L:.sp(.rt:icí! de lay

Brugmansiíis, conocidaíi. corno borTachcrü, cam-

panilla, floripondio, huanio, haucacachu, mal-

coa, toú, ían*¿(-), etc. Kn Perú vBolivia seutiíiza un
cacto coJumnado Hamado San Pedro O a^^UíicolIa,

que es b base de una bebida llamada cimorLi, uli-

]Í7.£id^ en eeremonias para obtener visiones. Loa

chamanes erilre lo-S indio$ mapuche de Chile, en

SLi mavürlía mijjei'es, ejnpleahan iirsliiTuamcnlc

un árbol alucinógeno de la familia de ias sí.jEaná-

ceas, llamado latuc o árbol de los brujos, para Itj^

grEir í^us propósícos. Las inves liga clones han se-

ñalado )::|uec;n varias parles de los Andes se utiliza

el raro arbuslo taiquc (Desfoníabiici) . la plarita

mislerjosa shanshi y los frulos de la hierba loca y
el Lagíli,, amboi de la familia de las ericáceas. Re-

cientemente se lia iníormadt> que una petunia se

usa tomo inlü;;icante en el Ecuador. En el Oríno-

eo y parles de la Amaí.onia se usa un poderoso
rapé llacnado "y^ipo" tj "nitjpn", hcízho de las semi-

llas tostadas de un árbol de la familia de las legu^

miñosas. Los indígenas del noite de Argcnüna
t45an un polvo, ecbil o viíca, que se p]"epara con las

scmilla.s de alguna.s especies emparenlíjdas con el

yopo, Tal vez el alucinógeno más importaiue de

|ys tierras baja.^ dt: América del Sures la ayahuas-

ca. también llamada "caapi", "naLurnü", "pindé'' o

'^'yagué". Se empica cercmonialincnle en la Ama-
"/íjiiia oeeider]ta[ y eci muehas líie^ilidades de la

costa del Pacífico de Colombia y Ecuador; básica-

mente se prepara a partirde varias especies de lia-

nas de la familia de las malpigiáceas. Anterior-

menler se usaba lambién un arbusto tropical déla

familia de las solanáceas con ííncs alucinógcnos,

el chirícaspi, muy conocido en el exti"emo occi-

dental de la Amazonia.

Existen más plantas usadas como aluclnógc-

nos tm el Muevo Mundo que en el Viejo, se cono-

cen cerca de 130 especies utilizadas en el hemiíije-

río occidental, mientras que en el hemisferio

oriental se conocen alrededor de 50. Stn embar-

go, los botánicos no tienen fundamentos para

creer que ta flora del Muevo Mundo sea más rica o

más pobre en planíasalucinógenas que b del Vie-

jo Mundo.
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I

Léxico de plantas

widm
El líJxity de plantas incluve una des-

cripción general desde e[ pumo devinta

bülánico de noventa y sitie plantas que
íicnen prop it d;ij(jí; patcüacti%'as.

Se ha hecbu hincapié en aqui.Olíts

planlaa ¡:uyos efectos psicoaclivos se

han demost]-ado a fnivcí de la liieratLi-

ra, el trabajo de campo o de los rtsulla-

dos de in^'esttgaciones científicas. Se
incluyen laniibién algunas especies C|Ue

se conocí n como "nareóticos" o "inloxi-

canLes'".

Las plañías tísl¿n ordenadas alíabe-

iicamente, de acLierdo con el nombre
genéríeotn kuín. Se ha seguido este or-

den porgue cxi?;te tina gran variedad de
nombres populare^. Ya que este volu-

men esi¿ L^strilü para el público en ge-

nera], las deserspcioriu's bulánicas son

ktireves, destacando las caracteri^ücas

más evidentes Y visibles de cadíi planta.

Cuando el espacio lo pennile, se da in-

formaeién adicional de carácter histó-

[licQ, cLiiolügico, fitoquíniico v, tri oca-

SKMlts, psicolarmaeolúgíto. Así hemos
initntado brindar un punto de vista in-

lcrdiscip]jnaii<j <jn csle léxico introduc-

torio. La^ ilustraciones del [¿\ieü son,

[oi parte, acuarelas hechas a partirde las

itas vivas o Jt especímenes de herba-

s, cuando esto ha sido posible; kt ma-
[ymía son reprod ucciü n es directas de lo-

ifiasín tülor. Algunas de las plantas

aquí d(;seri(ias están acompañadas por
piimer^ vez de una ilustración.

El propósito de este léxícu es mani-
fiesto: ayudara] lectora introducirse en

la compleja niultíUid de datos e histo-

rias, qut jÚEt asi comprenden única-

mente una pequeña fracción de] cono-
cimiento que se tiene acercia de estas

pliitiUis en campos diversos, rnismas

que los pue bl os n aWOa de tod q el mu n-

do h an consid erado como plantas de 1 os

dioses.

La investigación botánica de Eas

pFantas medicinales s^ tía con-

verticia, con. los años, on una
[jtsclpllna catía v^i mas exatrta

^íi9saríoilaíla. En 1543 Laojiard

Fiichs, c3 autor d9 uno di^ las

herbarios más (jeJIanaenío JIus-

trados, prosoíitó este fieJ dttíujo

de la Dstura sframonium o to-

loache (izquii^rda}. Unos- 300
ar'ios después Kóhlor publicó,

on su abra Me<fi'¿<''\$i!pUsnzen.

un dibij;ó más detallado de í^sta

planta terapéuÜCa lan importan-

te fcenífoj. A 125 años de esta-

blecida la nomerictatura biíio-

irsial det herbario do Linneo,

nuestra fíerbelaria tía incromen-

Jado mucho el conocimienio de
las vaíiacsones morroiógicas en-

tre tas diferentes especies 'je^-

talos a través de- la recolección

de especimonos secos de toüo

el mundü. La tercera ilustración

nos muestra un tipico espéci-

men de herbaricj correspordien-

te al toloacho; ¿ste es oí tipo tíe

niateriat que en la actualidad

certilica la Jdentificacirin Ejotáni-

ca. La leenologia moderna (por

ejempto. los microscopios Cié

barrido eleeiFÓnrco} hace posible

que se obtengan mas detalles

morfológicos, tales como Fas ve-

ilQsidados do la superficie (^e

uíia hoja de toloache (derecha),

lo que dará ma'^or precisión

al irebafo de identiJicacion

úfs plantas.
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Índice deJ léxico de piantas

Esta lista incluyQ los riumbres comunes
de las plañías con un númgio que indica

su íocaiiíación en ol léxico. El [éxico ha
sido ord&nsidtj altabóticami&riteiK de
acuarrio con er nombra del género.

Cada enirada dol léxico ioduye en su
cncabe^arJü la siguionía iníorrnación:

• Génflro, descu&rkíor y, ontre pgíérila-

sis, el riúrnero do Qspecies conocidas

de este gcnaro.

» Nombra bütániKJ de la especie mos-
líada. is lista complata üe Ta especias

queticnoíi propicia des alucinógaíias,

o que se ussn como tales, se encLieíi-

tra &n la socción titulada "Panorama
del uso do las plaotas aliionúganas",

páginas 65-79,

Familia do cs;as plantas.

' Número <f& la entrada.

* Dislriljución geográfica cJel yénera.

La tebla do refeirencia 'Panorama d#l

uso do las plantas aluelrkóge^aB^ pági-

nas 55-79, tía ol nom&ra tetánico y los.

ncMiibres oomunes do las piansas; descri-

ba su htsloria, otnogralía, cüniíjxto, pre-

paración, componentes químicos, efec-

tos y pioposito de sy utilización.

En las sigujenles paginas (34- 6Ú) ¿e
describen o ilustían 97 plantas.

Agaía



PoyolilFo

PÚKJ lOfOdO

PipiltzEntjimii

Pítallito

Piule

Piule

OuetzalaxachiácüU

Rapé
de Id5 indíos

Ruda siria

Sagua.'o

San Pedro

Shanjn

Sfian&hi

Sne-ío

Sinicülchi

Tabaco
del diablo

Tagifi

Tflique

TaFíini

Ta-ma
Tocomaxóchitl

Teonanác^tl

Teonanácalí

T&onanácail

Tsonanácñtl

Thlo-pelakano

TlJIÜCzin

Toó

Toksacire

TolCiatzJn

Toñga

To'Shka

Talubjansusn

Tsuwiri

Tupa
Vilea

Wichowaka
Wichurj

VVikuriki

YahuHi

Vajé

Yakee

Vopo
Yün-shJh

Zaeat&ctiichi

68

67

&2

32

43

ei

60

55

68

16

94

75

71

23

64

36

SQ

70

30

3*
17
S7

64
7a
76
16
43

11

£7
27
12
$4
42
7

SO
4
sz
24

53
91

93
m
5
15

ie

Un indígena sudamericano
reoolecEa las flores tie uña
"planta de foa dioses", un flo-

ripondio sanguínoo (Bnjg-
mansia sanguins^}. Esta
píñnta, rica &n alcalaides, se
cultiva y se GinpJea, desde
hace siglos omiloniüs, como
medíü psiccactivü en la tq-

gión ardina. Los indígenas
adviarteri qu9 asta pJanta no
debe usa/&e imprudeníemen'

te, puestü que pu&de pj"ouü-

caí 1u'ert9s alucinacicíiíí y
delirios, Se dice quO solo
los chamanes con mucl>a
QxpGfiejKia tiflnen la capa-
cidad ds ulrhíar el ^espíritu

d9 1^ planta" para sus pro-

pósitos [adivinaciones,

cu rascones). La planea infJige

seveíos casü^os a cuaiquier
persona que Ea ¡rata sin

lespeto.
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ACACIA Mili. (75ü-fS0Dj

Acacia matéenii F. von MuqN.
Acacia

Leguminosa^

ACORUS L.

AüOfuS cslifmus L.

Gladiolo dulce

(2) AMAWITA L. (50^60)

Aracase

de a'r^Djj iTUíTisíeflíJE

Amafi^a muscaria [L, ex Ff.)

Pers.

Amanita

Amanilaceas

Eurspa. Airea. AsLn

3 y Nprtflamwica

AWADENAWTHERA Speg. [2)

Anadenansfigra coíubnna

(V^llozo} Brsnnafi

CebiJ, Vilca

Lcguminosae

4
N''2foeaie- d^ Argenlina

Ef género /"Icacía, sKtendKiD

en las íagiones tropicales y
subtropicales de lodo ol mun-
do, compre'íi.de, e/i su mayo-
ría^ árboles de tsmarío motila-

no con hojas pinnadas (raras

veces ]¡sas), inílorescencia ra-

cimosa y Sruios silicuoscs.

Algunas acacias, son un
aditivo ífadiííonal para pjo-

ductos psicoacEivos {bctal,

cerveza, balche, piEuri, pul-

quej. Vafias especios son

apropiadas para eíaboraraná-

l<y^5 de la ayaíiuKsca. Nu-

merosas especies ausííalia

ñas de Acacia (A. maídenís,

A. fitiiebophySia, A. simpiicifo-

iia) coDtieinen ol ovadas coji-

centraciones de OMT.
Acacia maklenii, hormosa

áríxjl Grccto con un resplan-

(¡Cf plateado, consigne diío-

íenles iriptamiíias y 0.^% do
DMT en la cortoza. Las hojas

se utilizan como fueníe de
DMT en [a elaboración <je

análücjos de ayahuasca. Esta

acacia se cultiva con bufiaüS

resuUados en íortas templa-

das (_p. oj. en CaEiibmia o en

el suí de Europa}.
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AIgynas pruebas, si bien débi-

les e indirectas, sugi^eren quo
los indígenas crees íiel nor-

oeste de Canadá me sircaban

tx;aslQíialmgnte oi rizoma deJ

gíadíolo dulce por sus efecios

psicoactivos,

Él gladíolü dulce os una
piarla hexbacoa, semsacuáti-

ca, con un largo rizoma ras-

trero, aíorTiáticc, que produce
renuevos de hoias; éstas Sün
línoalea y espadiformes y

puedan medir haste 2 m de
íargo. Las diminutas flores na-

cen sobre un espádice laleraJ,

sólido, amarilro-verdoso. EJ ri-

zoma condene un aceito

esencial, fuonna del valor me-
dicina! de 3a planta.

Sg ha Sugerido que los

principios activos do esta

planta son alía-asarona y t>eta-

asarona. Exisíe semejanza
eslíuctural entre la asarona y

ia mescaltna, un alcaloide psi-

coactivo, aunque las olantas

utilizadas por Jos ¡ndiVjenas no
contienen asarona.

Acanita muscaria es un her-

moso hongo que crece en los

Claros do los bosques, gcno-

ralmento bajo abe-áules, abe-
tos Y pinos tiernos. Esle tion-

go puede alcanzar una ailura

de 20-23 crn. El píleo es ova-

do, hemisférico y casi plana

en los bordes; ya rríiduro lie-

ne un diametrü de 8-20 cm.
Hay tres vaiiedades de ama-
nita. una de piieo íofo-sangre

con escamas ístoncas que se
encuentra en cJ Viefo inundo

y en el noroesto de Norte-

américa, o!ra con el ptieo

amarillo o anar^ijado con es-

carnas amariilas, común en e3

este y contío de Norteamérica

y una variedad compJetamcn-
to tjlanya que croce en I daho
fEUA). El cilindrico aslipiJe,

que posee una base bulbosa,

es blanco, de 1 -3 cm do diá-

metro y lleya urs notorio anilEo

bJanco-ama filien lo.

Este hongo os quizás el

alucir^gerro más anliguo usa-

do por Ea tiumanidad y fue

identificado como d soma de
9a antigua li^dca.

La corteza de este árfaoJ^ que
sólo alcanza una aitura de 3 a

1 9 m, es casi negra, a menu-
do cubierta de espinas coni-

formes o do cordones nudo-

sos. Las hojas son ímamcnía
flabeliformes / miden hasta

30 cm de largo. Las llores do
color blaí>ct>amanllento son
gJobcsas. Las vainas de los

írulos son coriáceas, de cctor

café oscuro, alca.nzan una
longiiud de hasta 35 cm y
contienen semillas muyapla-

nai3as, de rcdoíidas a rectan-

guiares, do 1 a ^ cm de an-

cfio, de coior café-rojizo. El

árbol casi no se pueda disiin-

guir de Af^acienantncra pere-

:^na, muy afína éste.

Desde hace unos 4 500
años los indígenas del sur de
les Andes tuan usado las se-

millas rilualrnente como aluci-

nógcnos: de ellas so elabora

rapé, se fuman o se boten
como aditivo de la cerveza.

Son empleadas sotre todo en
el chamanismo.

Las semillas (cebil o vilea)

conlíenen toptamínas, princi-

palmente bufclenina.



ANADENANTHEPASpeg (£)

Speg.

Leguminosas

Se íkjdariVinc:n Tridas

Dcckl^ntolss

ARGYREJA Lour. (90) I ARIOCARPUSScJTüidw. (6)

Argymis nen/osa

(Bi/rmíiníj Bojer

Rosa hawaiana

Convolvulaceae

ííuaisfe de Afiij, Inua, Hawiii

PoyQte cimanTÚn

CactacQ^e

^jTatíeinariííiej-a pí^r^gnna os
-la mimüsa drbor&st.eni;e y
=race sobre ifdo on liAños, al-

i^iíando LTíia altura de 20 m,
=on gti tronco de 60 cm de
3íameEr<], Su coíleza nocrruí-

ca eslá protusamente amnada
( espinas cóntcas y mucro-

'is. Las hofas tienen do
"SS-ao pares do pinnas y cada

^
«na de éstas posee gran can-

I de fúlíoToa yeüosos. Las
jfcres son dfminijiaE, íJiapues-

t en cafciezuolas esféricas ye presentan en infiorescon-

i o grupos türinrr¡ale5 o

ires. Las 5emi[las sen
das, íí&lgiadas, rE^ion-

SS V neíjro lustrosas; so
^•icijentran en vainas leñosas

'íuscrsas, de 3-íO SÉ5n>iieas

' vaina. Un potente rapé

_ ^no se prepara con
wEfeíTanfheffl peregrina en
« suenca del Orinoco, donde
itama/í "yopt^"- Antofiormen-

.iKtaOroga —queso pre-

[ de diie rentes maneras—
Ifíonocia también en fas

i Occidentales baJo al

tcle"conot3a". Euem-
í«n ritos cíiannani'slKos &e

remonta hasta el ano do
H96, per(jiaryitííita.íjlern£?n!a

ha desñ|i:)arecftíD deí>¡do aJ ex
terminio de la población au-

kitiojia.

Oiíerontes irrbus, sobre

todo la de los yanomamo y
Jos waiiía, siguen emploanífo

este ártjol. oíiuixJo de los lin-

dos de ías áreas troscos^is de
Guayara, para eíaboíar el

cpená Para ello se obtienen

de Jas seminas, a fas que se
agregan otras sustancias y
ceniza vegetal de los ájboJes

cultivatjrjs, los rapés uüliza-

dos en Jos ritos cnarnanisti-

cos. Las semillas conirenen

prtncipaamente Af.W'dlme-

lillriptamrna (DfvlT), asi Gomo
^-lAeO-DJ^T y otras Iriptñ-

minas_

Los chamanes de Jos pue-

blos que habilan en la selva

tropical de la, región del Orino-

co {poi cfompJo, tos piaroa}

cultivan ef árbol, quo no es

Oíiginario de o Ira zona, para
asegurar las existencias de

Las células da esta enredaííe-

m perenr>Q y roJjusta, qua tre-

pa hasia una artura de 10 m,
contienen látex. J^s hojas

cordifomítes, opuestas /podi-
ciíladas, vellosas on ra super-
ficie inferior, tienon un aspeí:-

to plateado y crecen hasta

una líjíigitud de 27 cm. Las
íiores rnfundibuMíormes, íje

coíor violeta o líivánduia, cre-

cen en cimas, Ice sepaios son
pjIoSDs. Los frittos abayarJos
contienen semüías lisas de
color café, una oápsula IJeva

de 1 a í semilEas,

La pla.j>ta es crfiginaria de Ja

India, donde fia sido empleada
como medici ría desde tiempos

muy antigyos; no se ha com-
probado Su uso tradicional

como eníeógenü. Gracias a

las investigaciones íitoqurmicas

se sabe que la íosa hawaiana
es un poteríte psicodéüco. Las
semilfas contienen 0.3% de
aJcaloidesdel cornezuelo fer-

goíinas, istMrnidas de ácido li-

sérgico). íj\ maiyDría de los

'psiconautas" describen el

afecio de 4 a 6 semillas Cümo
muy "par^ecidD al LSD"".

Esla planta pesee cactos pe-

quej'íDS, de cobr verüe-ijrisá-

cao a gris- púrpura o pardusco

y iñ-lScm de üiámoEro. A
moñudo se (es (la el r>ombre

de "piedras vFvfcntes', pues
í>ueden oor^fundjrse íádfmon'

le con las ptedras de los de-

siertos rocosos donde crecen.

Sus pronnrncncias coínifor-

ittes o tubérculos caríXJSos y
íriangulares son caraderisti-

eos dol género. Con íjecuen-

c»a densas masas de pelo

llenan las areolas. Las fkues

varían do blancas a color rtjsa

o pü/pura.

Los indígenas deJ norto y
ccnJro Ce México consideran

af A. fissítratüs y al A. rctusu$

como fatsos peyotes, Estas

espacies de cactáceas csíán

relacionadas con Lophophora
(L ívílSinmsíi es el cacto del

peyote) y son típicas del de-

sierto; crecen prefoíeníemen-

le a plcíio 3í)i en Jugares re-

coses o areriosos.

Variüs alcaloides psicoac-

livos (fenilelilamina) se tian

atslado a pariir do 4. fi^sures-

tüS y A. rsíi/Strí.

35



ATROPA L. W.

Sellaííona

Fuñica, no*™ da Alrca, ftiía

BANISTERIOPSIS (20-30)

C-B. Robiñíon &. Small

BañiSS'^riopsís caspi

{Spryca ax Gnset).) Morton

Liana de ayahuasca

Malpighjsceae

""
Aji!¡laa V zo^aa írapiiaiíis

V Sydamdría

BOLETUS Dill. ax Ft. (22S)

Botefus n^nlcus Heim

NondA

Boletae&ae

Planta herbácea y perefiñe,

muy ramiíieada, mide íiasta

90 crn de alto y pueda ser gla-

bra oglandulai-vellosQ-. Las

flores soíiEarias de c^Ioí cafe-

púrpura y de aproxima-

dameñte 3 cm de longitud

producen bayas negras, lus-

trosas, de 3-4 cm da diáme-

tro. Todas las partes do la

planta tienen un alto conteni-

do do alcaloides. Crece en

matorrales y bosques sobre

suelos calazos.

Sa creo que la belladojia

figuró como un ifigr^edicnte

¡mportanto en muchos tíe l05

brebajes de brujería de la

Antigüedad. Hay un E>Lten30

registro de envenanamie:itos

accidoritales y prcmedüados

asíiciados a la bclladúíia. A.

helíadonfte tuvo un p&pel im-

portante an ía guerra de los

flscDcieSBS, bajo Duncan I,

co-ntra el ley noruago Sven

Canuto, alrededor de 1f}35

d.C. Los escoceses destruye-

ron al ejército oscaiiiünavo

enviándole aSimensos y cerve-

za a los que se hñb;'a adicio-

nado la somnifera. belladona.

El principal coñstiíuyoníe

psicoactivo es la atropina,

aunque también contiene, en

cantidades míafiores. esco-po-

lamina y traías do alcaloides

menores de tropano. £1 conta-

ndo total dy alcaloides en las

hojas es de Q.-4%; en las rai-

ces, de 0.5%, y en las semi-

llas, de D.a'^.

Aparta do la belladona co-

mür^ existe una vafia-lad con

lEores amarillas fyar. iutea)

qu9 so da con n^cno: frecuen'

cía. así cxjmo algunas espe-

cies relacionadas pococoíio-

cidas La belladona c¡e la

India (Atmpa acuminada Royie

ejílindl.) se cultiva cor« fines

farmacéuticos debido a su

alto contenkío da eacopola.-

mina.

Bi Asia se dan. además,

la belladona caucásita (Atro-

pa ca Lx-aíicü Kr-oyer) y la be-

lladona turcomana {Atropa ko-

numvii Bün. et Shal). Hasta

noy Ha belladona se culli'ja

paía la obíención farmacéuti-

ca de atnapina.

Esias gigantescas lianas dol

bosque son la base da una

imporiante be&iüa aluclnúge-

na (ayahuasca) íHual, consu-

mida en la parle occidental

d^t ^alle de Iñ Amazonia y por

tribus aisladas de Colombia y

Ecuador on iñ vertiente del

Pacffico

La corteza de Baniaí^riüp-

sis caapi y B, insbnaris, pro-

parada en agua Iría o nirv ion-

do. se toma sola o junto con

varias plañías, aspacialmenta

cor. las hojas de Dip^opíej}'?

catírorana^ conocidas como

ocoyajéy las do Psycfyotria

viridis.

Ambas especies son lla-

nas con coñoia lisa, da color

café; la inflorescencia es mui-

tiflora y las llores pequeñas

son do color rosado. B. ine-

tfians se íiiíerancia de B.

caapjprint^pal mente por sus

hoias Ovaladas, un poco más

gruesas y esÍTOChas. asi

como por la forma do la Sa-

mara. La liana contiene ánhíbi-

doíos de MAO (harmalina,

hannlna, etc.).

barias especies de BoteliJS

astán Involucradas en la cu-

liosa "lotura do los hongos"

de los kumas de Nueva Gui-

r^ea. Uno do estos hongos os

EoíéfuS rsayi. que sa caracte-

riza por su robusto píleo he-

misférico café-rojiio y amari-

llo-crema en la periferia; mide

3-4 cm de diámairo. La pulpa

del píleo e&oe color limón. El

estípite varía de anaranjado

an la parle suporíor a vende

jaspeado y gris-rosa afi 9a

parte modia. y verde en la

base. Las esporas, íjue son

elongado-e'ipsoLdes, tienefi

una pared an^rillcnla, pero

por donlro son de color

oliváceo.

B. msnicüs es un íiongo

bien [Conocido, el cual, como

SLi nombre lo indica (man»cus,

manía}, íJene algunas propie-

dades tóxicas. Hasta añora

no se han tíetectado princi-

pios activos aiucinúganos.
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BPluerMMSEA Pers. £7-S)

Bfugmansia áurea Lagorh.
FJoripondio dorado

SRUGMAr'JSiAPers. BRUNFELSIA L

iS. gran(f)fj3fs Ü , Don
Chi/(caspf

Solanacaae

irríiteatos rtei rcíia

y liftia rajiúi: seplarilfiarial

dB Si.ii3arí!óriLa

Estmchame-ito rülacioriadas

::on la DaiíJra, las especies dí^

Brugmansia sor arb^rescon-

íes y SG sospocha que todas
son cultivadas, pi^os se dos-
=ojiDK!fi. on estado silvestre.

Taías son biológicamante
nuiy complejas y han sido

usadas jicr mi[eniü5 como
^JCinúgenas. B. suavsolsns

V B. tnsigfí¡$ se dar, en las 20-

?Tas más cáFidas de Sudamén-
CO, en 9specral en la Ama-
'sjria occidental, dondo se
Titean solas o jneíclaíías

con otras plantas, comúnmen-
ta bajo &\ mfí^hm de loé. Sin

«rttiflrgo. Ja rrtóyoría tíe las

•specfes se haílarí en las re-

flwnes montañosas lempla-

dKS y tiiimedas a una altitud

<fci5&si 1 aoom.
U especié .más dií-jntíida

••tí en 105 Andes Brugman-
aufea, con dos formas:

de flores amarillas jf otra

tlores blancas. En. la üTcra-

kra harítcultural a rnenudo se
"B NÍBnEííicado equivocada-

~.en[Q como Bfugmansia ar-

z^'ea [o Datura arbórea).

'Ombre de jna planta menos

coffiún. B. auree es un arbirs-

to c áí'bol pQquerio quG mide
hasta 9 m da aJto, con hojas

oblongo-olípticas, a manu^
finamente voli'osas do 1 a

40cmííelargüvde5a 16 om
^0 ancho. Su parle t)asa! as
íJeigarfa y &5ta completaman-
!a er.cermda por gI cal ir; Jos

denticufos de la córala sort

curvos y do 4 a 6 cm de rar^.
Ei írulo os QVOiífB-olQngado,

líSO, vefde y variabíe en tama-
no; pemianece carnoso, nun-
ca se ¡orna duro o lanoso. Las
sam illas angulosas, Jifrgryzcas

o parduscas son relativa men-
¡c iargas (9-12 mm}. Además
dQ £u uso como aíucincgeno.

todas las ospecies da aste

género han siíío importa nies

en me^iicina cc-jitra una ain>

plÉa variedad do entemmda-
qes. sobre lodo para i^aíar

dolores raymátícos. CDní;'e-

Hien alcaloides trepangs, qua
son ai'amente afucinogerHis,

sobre todo la escopolamina.

La Composición química del

floripondio es muy similar a la

de las daturas Latün pubiflora

V Scapoíia csrniolica.

BRjgmsnsiñ parenne muy ra-

mitJcada, Irega a medJrde 2 a
5 m de alio yfonna un tronco le-

ñoso. Los bordas dg Fas afelpa-

das hoíasverde-grlsáoeasson

espaciosamentE dentadas.

Esta especia no despide su
aron^a durante la nocíie. Las
llores son ve rdosas en la parte

inferior y ama rallas en si centro

con Lfn borda íojo, pora tam-
bién l.a§ hay verde-rojizas,

amajíJIas, amarillo-rojizas o
casi completamente rajas. Las
f.'uíos abombadO'OvaladoE y
puntiagudos üenen una super-
ficie I isa y casi siompre quedan
en parto erivuoltos por el cáliz

ya dEssegado. En Colombia

esta poderosa planta do los

Cíhamanes íueompl^ada ritual-

iTient& en liernpos precolombi-

nos para rendir culto al soí.

En Ecuador y Pertí la siguen
usanOo comoalycinógano.

Todas ías partes do la ptsnta

ccnfeneo alcafoJdes ds troparao;

las flores, píincipaimonia a¡ío-

pina y sólo trazas d e oscopola-
mina: las semilJas, casi Ü.l/%
do alcaloides, de les cuales

78% son escopolaminas.

Varias especies da Brunfefsia

se emplean cojtxj medicJna y
principio psicoacEivQ en Ja

Amfajonia culombiana, ecua-
Cüriana y po.'uana, asi come-
en la Guayana. J.a escopoleti-

na se ha enconlrado ün Bnjn-
tslsin, pero so desconoce que
este alcaJoide soa psjcoactívo,

B. chiricaspiy S, grandifío-

j'ason arbosios o áíboics pe-

queños Que alcanzan una
alluradeSm, Las hojas

ObJOngas. o láncooladas mi-

den de 6-3Ú om do longitud y
eslán esparcfdas a lo Jargo de
las ramiflas.

S. íñ/ncasp'diiíore de
B. Qmnüiñora porque í^ene

hofas mucho más grandes.

pecíolQs ETíás Jargos, Lina fíV

floíasíerK-Ja de pDcas flores y
lóbulos de la ccroFa inflexio-

nados hacia afras.

B. cniDcaspi SB da en Ja

Amazonta occrdentat (Cofom-
bia, Ecuador y Perú); a gran-

Úiflom está muy extendida en
la zona occidental de Súdame-
rica, de VenezuoJa a &clivia.

Los chiíicaspj so utilijan como
aditivo para laayahyasca.
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CACAMA L.

Cacalia cofdifoiia es una pe-

queña planta trepadora quo

tiene talEos pulverulenso-pu-

bescentes y hexagonales, Las

Wüjas sün delgadas, ovadas y

cordiformes, en la bas*, de

4-3 cm de ioíigitud. La cabe-

zuela flora] es subscsiJ opedi

celada, úe más o monos 1 cm:

de Jargo.

Esta y varias otras espe-

cies de Cscalm han sido clasi-

ficadas en algunas zonas del

fíoslü ciií México cxirno pEjyote

y pn&ibienngnte al^ur^a vg]?

hayan sido enripteadas con

fines alucinatorios. GacaSia

cordffolmüs un presunto afro-

disiaco y remedio contra ia

esterilidad usado en Méjfico.

un aiGíiiü*Je Ma stao extraído

de esia planta, pero no exis-

tan pruebas de un principio

activo químico con propieda-

des psicoactivas.

Al pare-cor, osla planta

poco estudiada se conlunde

a menudo con Cales zscaíe-

Cl'üClV.

Caesaipinta s^pisría o

yün-shih qs un tipo de enre-

dadera arbustiva, quo tiono

espiras en forma de gáneteos

y FJreSuntamenle fue usada

como aiucinó^erto en Ctiina,

Las raíces, fior&s y semblas

tamtíién son e^ümadas @ri ta

medicina popular. Si se con-

sumen durante mucho tiempo

hasta producen [evitación y

"comunicación con los ospi-

ritus".

Esta planta es una gran

trepadora con tiojas pinnadas

de 23-38 cm de longitud; los

fol ioins son otílongo-líneal es

,

en pares de fl-lS. Los

racimos grandes, erectos y no

ramificadoE con sus floíos de

color amariUc-canario son

muy vislosDS. El fruto es elon-

gadq-ovoide, liso y Sieoe dy
4'3sQmilJas ovoides, motea-

das de blanco y negro, de

1 cm de longitud. Un aícalokiG

de estructura química desco-

nocida ha sido aislado a partir

de C sepíaria.

Conocida en NTéxIeo como za-

catecnichi (zacate amariip),

ostQ arbuíto poco llamalivo

creco desdo Mq>;íco hasta

Costa Rrca y ha sido impor-

lante en la medicina poputar.

También tía sido empleado
romo insecticida

Recienies informes sugie-

ren que :lüs indígenas chonia-

los do Oaxaca toman como
alucinógcno un ío do las ho^

jas secas y molidas. Los cu-

randeros choíitales, giílenes

cfeen en las visiones tenidas

Eín sueños y aseguran que el

zacatechichrclarHica los senti-

dlos, raombran a la planta thie-

pelakano u "luja de dios".

Ningún constituyente alucinó-

geno ha sido aisiadO'.

La tiieíba contiene germa-

cranülidas. ti sotiJ efecJopsi-

coaotivQ puede describirse

como inducido por suerlos u

'onírico".

Cannabis saSíva se ha con-

venido eii una plañía muy po-

limorfa, pero geneíalmenle @s

herbácea y anual, robusta,

orocta, libromontü ramilicada.

quo algunas veces alcanza

una altuía de 5.4 m. Los se-

xos están en plantas sepaía^

das; la plaiitó esta minada, es

débil y muere tJespuéis de la

liberación del poten; la píslila-

da es más resistente y más
foliosa. Las flores son simples

y nacen en ramas terminales

o axilares; son de color verde

oscuro y a veces vorde-ama-

rillo o café-púrpura. El fruto es

iinaqí.ieniioovo»áe. ligera-

mente comijramido, a menudo
de color cafe amafillento. cu-

bierto por un cáliz pofsislente

y envuelto poj" una bráctoa

muy amplia; se encuentra

tfien adt^erido ¿i lailo sin ñin-

guriñ articutacjón definida.

Las semillas son ovoides.



CARNEGrA
Britt. á RosD

Camcg.'¿í gíganísa

(Engelm.) Britt. S, Rose
Saguaro

Cactaceae

lo dií ¡VíSi1eflrt>irv:a

Í1) CESTfiiUM L.

C^slíum p^fqui L' Héril:.

Dama do not^e

19
"'"

(160} CL^VICEPS Tulasne

Cíáviceps purpuras (Fr,)

Clavícipilaoeae

o A '^^^6an>énca. Asia, rtfrrlG

¿ Q de ^r^jj. Eurtpa (íonaa

(6.) GOLÉUSLour

CofQus blumei Seríth.

El nene, e) ahcjaOu

Labiatcíe

.„ EíirDpa y ¿Inca

iOl

Iflaguaro es Iq cactácoa co-

irntás grande entre eslg

'CFe plantas, alcanzando
L aJtura de 1 £ m; es arfcores-

^ Con ramas candeiabrjfor-

í. S EalTo V Ieís ;ama3. que tío-

'Vi múltiplsacciSliFJas, afcanzan

^dametra da 30 a 75 írti. Las
[mprnas tercanss a la punca

!
da colof café amariflento.

t toras midan de 1 a 1 3cm
ttid, son blancas, en

de embiJüD y se abren
ítflgl dta. U fiuta contre-

(numoíosas seíríiílas peque-
í5e cofor negro brillante.

Aijnqije no hay tnformcs
' ei empleo del saguaro
'uria planta arucinúgcna,

contiene alcaloides Jar-

Jogicamento acíryos. ca-

i de prod uci r a íectos qy í-

en kjs sesros hymajtoa.

: saguaío se han aislado la

Jsna, la &-hidfo>:icar-

.y la norcarncgina,

de trazan de
3xJi!famina y el alcaloide

lafunabasedela te-

qujnolina}.

i fídsgenas exprimen sus
i para aíaborar un vino.

Los mapücíies del sur de Chu-

la .emplean Cessrtjm pan^ui
como medrcrna y en riluales

fen ouraciones criaman ¡sti-

cas). La píanla es tají podero-
sa que pueda resistir a los

aíaques de brujea o de nigru-

manífis Las hcjas secas de
Cesím/i! parqui s-e fuman o se
usan como incienso.

Las trojas de este arbusto,

que miüe hasta 1 5 m de arto,

son angostas, lanceoJadas,

(Je coíor verde opaco. Las ¡lo-

res amarillas, tubulares y de
cmco lóbulos crecen en ran^i-

llates efi las pimtas de los fa-

ltos. En Chile fio-'ocen entre

oc3ybre Y noyrembrp, y ema-
nan un penetrante a/oma. Les
frutos de baya do la planta

sen redondo-ovalados y ad-
quieren un coior nocífO Orillan-

te cL-ando macJyjan,

C^sÍFum pürqui contiene

solasonina, uíí alcaloide este-
roido gkOsido, así coma sola-

sonidina y un alcatoide amar-
go (parquina con Ja lórmuia

acJrtiva G2iH.jy,N06) cuyos
efectos son similares a les de
la estricnina y de Ja atropina.

Gcmezuolo ergot es el nom-
bre rjel esclerocio fesiado la-

terete) del ascomicetü parasi-

laíio Clavicsps purpurea, que
infecta cereales, se&ra lodo Gi

cemano, /juncos. El corne-

zuelo propiamente dicí>o cre-

ce en forma de cachiporra

ourva, es de coJpr púrpura o
negjo y de 1 a e t-m de Jargo,

y puede desarrollarse en lir-

gar da-I grano.

Esia ttongo produce aica-

*OFd€?s psicoactrvos y tóxicos.

Ei ciclo de vida de asta espacie
cürripreríde dos periodos: un
esíado activo y otro laiente: al

erge! o corneiuelo representa
el estado latente do Cia^iccps

purpurea. En Ja primavera,

cuando e[ cornezuelo cae aJ

suato, produce c:aPGzas gfobo-
sas, an Eascuaies están losas-

cccafpos, dentro de los que
crecen las aseas, cada una con
ascospüras fiíameíitosaa; es-
tas so disemirían cuando se
rompen las aseas y eJ viento

las nieva a los estigmas de las

flores del cenieno. En tas esp i-

gas asi ¡nfactadas germinan
nuevos cornezuelos.

Dos especies de CQieus han
adquirido ciarla importancia

en fgtéíTico: una, llamada "la

hemEí^a^ eslá relacionada

con SaSvfa úivinaium, mren-

tras que C. pumiívs se cono-

ce cerno "el macho"; adeinás
hay dos tipos de C. blumeir el

nene y el ahijado. C. tíum^i
alcanza una aliu/a de 1 m y
Ifeno hojas evadas, marginal-

mente dentadas, (Je hasta

15 cm.de fongítud, cuya .su-

perficíD inferior os fina/nonte

piíOSa / la superior tiene en
general grandes manchas re-

jo-03Curas. Las Horesa¿ufes

o púípuras, más o menos en
lorma <je campana, miden
cerca de 1 cm -de largo y na-

cen en racimos verííctlados

sueltos, superiores a 3o cm
de fengitud. Recientemente
se han descubieno en C. í^fu-

mí]í Sustancias sirniFares a la

saivinorrna (díterpenos) cuya
cornposicirjn aiin nci ha siíio

aclarada. Es posiJjJe que es-
tos diterpenos se transforman

quimicamense en principios

activos al 3a(;arlos o

quemarles.
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CONOCYBE Fayod (40)

Conocybe siligineoides Heím
Teonanacatl

AgaiTícaceae.'Bolbüacea e

CiSniüiKililrj

22

CORrARlA L-

Corians íhymifoHa

H. B. K. Gx Wdlíí.

Shanshi

Coíiariaoeas

23
DE'MÍJtCo.nOile

CORVPHANTHA
(EngGlm.) L^rn.

Coryphaníha coir-ipsct-a

(Engelm.) Britt. & Rase
Bakana

Gactaceae

SjdDsaMhíin Ngriearnénca,

Conocyfie siSigineoidcs ha. skJo

registrado como uno de los

hongos alucinógÉ'nos sagra-

dos de México. La psilocibina

aún no hasidoaisladade esta

especie, poro se ha demostra-

do que Conocyt:ie cyanopus,

soiamonte conocido en ios

Estados Unidos, tXHitienedi-

choaJcaloido psicoactivo- Éste

beiJo hongo, de aproximacla-

monte 8 cm de alto, que crece

sobre madera fioárida, ¡áono un

píleo de hasta 2.3 cm de diá-

meiio, de color café rojijo y
anaranjado. Las larriínas son

de color azafrán o naranja-

p^rdugcD, y las esporas <íe

color amarilfoH::romo.

Vaíias especies de Ca-

nocvüecojí tienen psiiocjbina,

soíi psiccddjvas y se cmpíea-

ban ritualmente. Hace poco
Se descubf16 erii Costa de
Marfil un cu lio njdime-nlarioa

un tarTiii, "hongo del conoci-

mJGnto', tlamado Conocyt>e

sp. Conocybú siUgin&oiíiss os

una especie oscuia que des-

pués da su ptimora descíip-

cion ya no se ha psditís en-

contrar o analizar otra ve¿.

Conatia inymifoiia adorna con

Sus hojas en foíma de frondas

las careíoías de las monta-

ñas andinas desde Colombia

hasta Chile. Se Fe ha conside-

rado en los países andinos

como una planta tóxica para

tos animales ramoíieadoíes.

Presuntamente también ha

habido muertos humanas pro-

vocadas íx>r ia írigestión del

fruto. En cambio, informes del

Ecuador sugier&n que el fruto

puede comersG para íriducií

un trance caracterizado FXjria

sensación de flotar.

Cofiariñ ihyny'ifotia es un
arbusto, generalmente hasta

de !.S m de alto. Las íiojas

son oblen go-Ovadas, dD
1-2 cm dtí lon^iSuí] y nacen de
ramas laterales delgadas y ar-

queadas. Las pequer^ias flores

púrpura escuróse prasenlan

densarnente sobro largos ra-

cimos penduiosos. Hasta aho-

ra no se ha alsfado ningún

pnncipKJ psicoactivo.

«»

Es una pequeña y espinosa

cactácea, solitaria, globosa,

pero algo aplanada, de rnás

de Bcjn de diámetro. Cory-

ph^mns compacts crece en
lader'as y regiones montaño-

sas Secas. Prefiere tos- Suelos

are;iüSo5, donde os difícil ubi-

carla. Las espinas radiales

son hIanqueciriEss, de 1-2 cm
de largo; las espinas centra-

les generalmente íaltan; Jas

flores Surgen del centro de ¡a

corona de modo simp'e o eo
pares. Los lara.humaras del

norta p^e México consideran s

Coryptjanths campada una

clase de payóla y ía tratan

con respeto y lernor. Esta

cactácea, llamaíla "bakana",

se emplea en sustitución del

peyote, Vanos aScaloides (en-

;re ellos las psicoactívas feni-

letilaminas ñ] se han aislado

de aÉgunas especies de Cofy-

phantha (mamilaúa$y Uorúo-

riina, caiip-amina. macromen-
na, eniíe ofros.

CVí^BOPOGorsr

Sprongel

Cymbopogon üeñsidofus St^
Esakuna

Los curantíeros nativos do
Tanganioa fuman un extracto

solo o con ¡abaco, de las flo-

res de Cymbopogon derísíJÍo-

njs para provocar suefios que
segiin ellos predicen el fuJuro.

Uis hojas y rizomas, con

agradable aroma a Jimúj'^, se

usan en esta región como tó-

nico V estíptico.

Ésta hierba perenne ífone

tallos robustos y erectos Con

tiojas lineales o lanceoladas,

basaímente anchas y redon-

deadas, que terminan en una

punta fina. Esta especio crece

en Gabon, el Congo y f^lavf!

Poco se sabe- acerca de
las propiedades psicoaelr/as

de esta hierca. El género

Cym^OpCga^ os rico en acei-

!es esenciales y se han en-

contrado susiaricJas esferoi-

dales en algunas especies.
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CYTiSUS L.

Cytisüs cannrÍ9n$i$ (L,)

O. Kunlze

Gen¡s.l:£i

LegumtríosaG

26 ds ÁJnca, Mata de Aísa,

iSbr, Cananas. fASMCO

(30) DATURA L

Entura innoxia h

^D. metBiaidQs}

Toloache

Salanacoaa

f14-16)

27
ce am&os herriiietios

DATURA L.

Datufs malei L.

Datufa

Solanáceas

n4-T6}

.28 y wrii[>jck>-eii]i[Sas

3e Asiav Aircfl

DATURAL. (14-16)

Datura síramonium L.

E&tramoniD

Solanacsae

zohB titipraiM

hemiglenos

OríBiharíB de las Isías C^nsi-

wmt Ea genista o retama fg^

**wiiK«ía on México prou^-

isonte del Vpejo MiincJo, '^n-

tno e.!(¡ste rogistío do sy

I como alucinc^eno. Apa-

iKísmeníe ha adquirido una

tüfiatancíá mtigica entro los

MK)Hias yaques del none do
**éJoco; a!lj los cu rand eros

lEííSKJeran la samilla Cümo un

MjCíTtógeno.

Es un arbüsio robusto, po-

_*rHfciíít} V muy rarruficado,

tiesta t.amíieaEte. Cyíi-

i canans^Síí Jle^^a hojas

iloliolos de &siru(;i:uircL

. o trusQvada y pile-

Cyiisus (codeso) es rica

tai akaEoido del gri^po de
ili^dios llamado "cjcisitia',

t se ñncucntfa en muchas
ináeeas. Los efectos

:üyos de ta ciüsina son

ros a los de la nicotina,

rito que la$ plantas que

len citiaina, por ejeníplo

jrno {Lslíi/rnum anagy-

s, medicina), se turnan

1 sustituto 0*1 tabaco.

Datura innoxia es la especie

más jmpojtaíite en los ceñiros

de ma/or uso intensivo de

Datura en México y sudoeste

de Noñcamerica. Éste es el

famoso icJoache de Mé>;j£x>,

una de las plar.tas de los dio-

ses entre los aztecas y otros

indígenas. Los tarahumaras

del México aoluai adicionan

las raíces, semillas y trojas de
D. innoxias, la cerveza dír

r^aíz ceremonral, tesgüino.

Datura innoxia es una

hierba perenne d& hasta 1 m
de alto, gtisácea deC'ido a las

finas vellosidades que tiene

sobro el follare, las nojas la-

deadas hacia fuera o suben-

leras miden ITiasta 5 crri Ce

longitud. Las flores dulcemen-

te perfumadas, erectas, de
1 4-23 cm de longiíud, son

blancas; la corola iJons 10

punías. £i iruto colgante ss

casi QlotMSO, cubierto con afi-

ladas espinas.

La especie más ¡.mpoítante de

Datura para uso medicinal y
atucinOgerK) on el Viejo Mun-

do es Datura m^teS.

Datura mefeí es probabJe-

mente originaria de las íegfO-

nes montañosas de Pakistán

o rnás al oeste do Afgamstérí,

es una t^ier&a exter^dida y al-

gunas veces se convierte on

arbustiva, de i -2 m de alto.

Las hojas son ovado-

íriangulares, sinuosas y muy
dentadas, miden 1 4-22 cm do
largo y 3- i 1 cm de ancho. Las

flores son íasi circulares

cuando están expandidas El

fruto redondeado, colgante,

está cubierto de espinas o !u-

bérculcí y expone serriilias

apianadas de coJor café claro

CLsando so abre.

Las flores, generaEme.nte

de color púrpura, son orectas

en seníicfo vertical u oblicuo.

Todas las especies de Da-

tura contienen las siguientes

sustancias aliíCJnOgenas: al-

caloides ifopanos, escopofa-

mina, aiiosciamina y un poco

de atropina.

La hierba anual mide casi

1.2 m y tiene vaíios lailos gla-

bros, ramificados de manera

bífida. Las hojas son de color

verde intenso y denta'ías es-

padosamonte. Las flores

tnfundibuliformes de cinco

lóbulos nacen do las axilas,

crecen -ereclas y son blancas;

esta especie tiene las flores

más pequeñas (6-9 cm
de longitud}. Los frutos ver-

des, ovados, densamente cu-

biemos de espmas corlas y

puntiagudas constan de cua-

tro peries y nacen erectos de
las axilas. L^s semiElas reni-

Honrios y apianadas son de

color negro.

Es altamente alucin^erta

y so desconoce su origen.

Algunos autores pfesurrien

que es una especie dei Vi^go

Mundo, originaria del mar

Caspio; otros croen que es de
México o América del Norte.

Hoy esta planta está muy ex-

lentJida en Norte, Centro y

Sudaméríca, en el r^rte de

África, en el centro y sur de

Europa y en el Himalaya.
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DESFONTAIMIAR.SP. (1-3)

D&sfonfainiü spinos^ R. £ P.

Taíque

Dosfüntaíniaceae

rt, rt
f^^'^l^^ is Ce ni<roa (fifi tica

oü V Sudaíi lírica

DUBOISIAR. Br.

DutoisÍ3 hopmxx£i
F, V. MugIJ.

Pituri

Solanaceae

(3}

31
Ai--5ir:J¡a cenrral

EGHíNOCEREUS (75)

Engeim.

EngDim.

Prlallüo

Caclaceao

Siídowle úe rjüflsarrtófica.

j 4 MéíkiD

EPJTHELANTHA
Weber BK Britt. & Ro&e

EpisfíÉlantíiif microntem

(Engc[m.} Weber c\ Bntt.

S Rose. HLkgli muíalo

Cacíaceao

Si^OTSlBtíQNOflMmí^ica.

Desfoftatnía spinosa es urra

do fas planias andmas íriprins

coíiockJas y aJgunas voces se
asigna a una íamilia difaranle:

loganíacoac' o Polsliaceao.

í-íK botánicos na estén de
acuerdo on el número de es-

pecies que intecfraíi: el género.

Deshntciinía spinoaa es
un hermoso arbusto con hojas

Füstrosas verde oscuro; las

llores son íybylaies y rojas,

ccíT el ápics amarilDo. Se ha

registrado como un alücirwge-

íio en Chjla y eü el sur do Co'

tombía. En Chüe se conoce
Corno "tafqua", f^n Colombia,

carne "borrachero".

Los Chamanes coEombia-

nosde b tribu liamsá loman

un tQ do Jas hojas para díag-

nosljcar Qnferj'cetiades o

"para soñar'''. Naüa se conoce
aún de los constiiuyenies quí-

micos de Dü^füntñinis,.

J-os chamanes del sur de
Chilp emplean Doafoñi^ima

do modo simiíar a Laítja puí¡i-

Hora.

Arbusto perenne y ramificado

con tallos JeñoEüs; mide de

2.5a 3 m de alto. Su madera
es amaíi lienta y despide un

intenso olor a vair^iiia. Las ho-

jas verdes son firieal-lancco

tadas (1 2-15 cm de largo y

a rrim de ancíio), ele bordes

enteros y estrechas en y¡ pe-

cíolo. L^s tiores blancas, a

vccos jaspeadas de rosa, son

campaniformes [hasta 7 mm
de largo) y crecen en racimos

en las puntas de las ramas.

Et Fruto 03 una baya negra

(6 mm de largo.) con numero-

sas semillas pecureñas.

Este arbusiopsicoactívo

ha SEtío empleado hadüj>i5ta.

y rituatmenle por los aboríge-

nes australianos. l,as hojas

Se recolectan en agosto, se
dejan secar o se fuestan al

fuego.

Contiene diferentes afca-

loidifis mijy estimulantes, pero

tambiün sCííi tónicos: piturina,

duboisina, d-nomicotina y

r^icQÍf na. Do la raí? se han
aislado hiosciamina y escc^

polamiina, dos alcaloides

aJucinógenos de Ijopano.

Los indi'genas tarahuiriaras

del eaíaíJo de Chihuahua en
el norte de México consideraíi

dos especias de ías áreas

mofitañosas como falsos pe-

yotes o f^ikuri. Ésios no son

tan (uerfes como A^íocarpus,

Coryphantha, EpiSiteiantt]a.

Múin/rtUSsna o LoptuipliürHr

Ect'i/noüereus safmciyckia-

nus es un cszio bajo, cespito-

so, con tallos recostados ver-

de-amarillos; lüs tallos tionen

7-9 costillas. Las espinas ra-

díales en núnnero de 8-9 son

amarillas, de 1 Cm de largo; la

espina central es soütana y
más larga que las íadiales.

Esta esfiecte es originaria

de Ctiihuahua y Ourango
(fuiéxico). EctoDcereus írf-

gSochídiñtus difiere por lener

talios verde oscuros con me-
nos espinas radíalos, las cua-

les se tornan grisáceas íofi la

edad, y flores rolof oscarlaJa

de 5-7 cm de longitiid. Un de-

rivado de la triptarnJna

(3-íi idrD)íi-4-moEQy¡fei^etHaínin

a) sa na aislado do esta

especie.

Este c^clo espinoso, uno de
(os 1ai50S peyotes" da los in-

dígenas taratiumaras da

Cfiíhuahua, tiene Frutos áci-

dos poro coimastibtes llajna-

düs "chUitos". Los Curandorcí

tornan hikuli mulato para ha^

cer üu visión más clara y al-

canzíiñ la comunicación oon
hechiceros, Los corredores to

toman comK? un estimulante

y "protector', y los indígenas

creen que prolonga la vida.

Se cree que es c^paz de con-

ducir a [a gente mala a la lo-

cura o tirarla a precipicioís.

Se han aislado alcaloides

y iriterfjenos de EptshQiamha

Esto pequeño cacto glo-

boso crece hasta 6 cm de
diámetro. Los tüEjerculos infe-

riores, de 2 mmdo loriigitiid,

esíán dispuestos en múltiples

cspiraJes, Las numorosas es-

pinas blarK^s casj ocultan a

los tubércufos: las espinas ra-

diales inferiores miden Z mm
de lar-^; las superiores, apro-

ximadanteote 1 cm. Las pa-

qiieñas flores surgen del cen-

)ro de la planta.
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ERYTJHRINA L i 10)

4
Brylhfina amcncana MJIE.

Oolc}/if>es

teguminosae

34

GALBUÜÍ^IMA
F. M. Büiley

GaSbuHnrima beigravQñna

(F. V. Muell.) Sp/ague

HimantüindraceFay

JÜ Malaaiü

{3j HElMIALinJcaOtlü

Hetmía sslidfolia

(H, e. K.)Unk&Otto
SinicuíChi

Lythracaao

Dl^ suríla NürInnmárjpH

3Ó ^ ftfaeniina. Indraa

(3Í I HELICHRYSUM fSDO)

Moenefi.

Fíür da E.>ija

ComposFtae

Cutiltia, Alriea, Asia

3/ y^ií-iTUia

Se erec que la a serriillas íte

»aíias especies úq Efyínnsis

•j^ron empleadas cümo me-
íicina y alucinógono y que la

inta es idéntica ai tzompan'

miíl <5e los aztecas. En
ateriTisEa los Srijoles úq üsta

s(xi empreados en la

iCEÓrt. Lys tarahumaras

sidi&rañ lys frijoles do

'íjTTja fí&beisihfmis una

:ina V los utilizan para

idosEiiies.

Erylhrina fsmxfSlifonBis es
t arbusEo o ártiol pequeño

ramas i&spjriciias, Los fo-

» son do 6-S Ciii de íaryo

^comúnmente mas an,[;hos

I (argos. Los facimos d^rii-

Me murtilforalas [levan

fafss rojas de 3-6 cm da Eon-

j. Las vainas aslán suf>sr-

írtte constreñidas atitre

isemflias y contienen de
a muchos frijoles rojo-

jfo. Esla especie es

lún an Jas regiones cálida-

3S del rborte y centro de
I y Qit las der siídoeste

imericana.

Los nalivcrs da Papua Nueva

Guinea hierven la cüíie¿a y
¡as hojas do cato árbol con

una especie de HoinnicnestA

para preparar un té que con-

dyoe a un sueño profundo,

durarHe el cua¡ se e>:perjmen'

tan visiones, Este árbol, oriun-

do dal noreste de Australia,

de PapSÚa Nueva Guinea y do
las islas Moiuoas tiene L^n

solü tronco y alcanza 27 m de
altura. Lacorleza escamosa,

aíEamciite ajomatica, de color

gris pardusco, micJe í crn de
espesor. Las hojas eiipifcas.

do bordes cntoros, sqíi tfe un

r;clor verde metálico lustroso

arriba y de eolor cafa abajo,

normalmente de H^íS cm de

lo^^3¡Eud por 5-7 cm do ancho.

Las flores no tienon pétalos

pero si mucíios estambras so-

i>resalientes.

Aunque se han aislado 28

alcaSOÉCies de GaíbuHtnima

búlgr^ireaña, no se ha haflado

ningún principio psieoaetivo.

Este género posee Ires es-pe-

ctes rniíy similares que ria-

íempeñan importantos papa-

Jes en la medicina popular.

Va,r¡os nomtires verr^áculos

brasilerios parecen indicar

que se Conoce su psicoactivi-

dad, por ejemplo; abre-o-soi

(abre el sof) y hefva tía. vida

ftii^íha déla vida],

SinJc-uichi {Heimia saJicifo-

íají mide 60-1 80 cm de alto y
tiona flojas lano&oladas de
2-9 cm de largo.

En el altiplano mexicano,

las hojas ligaramerite serías

de H. salicifolia se tritucan y

se dejan feímentar en agua

para obtener una bebida into-

xicante. Aunque se cree que

el usu excesivo del sir^icuichi

puede ser físicamente paíjudi-

cial, en generat no ijenosfec-

tüs molestos o posteriores.

La leíanla ccfitiene alcaloi-

des de quinolJCidina (librina,

crioganina, JifolETta y nesidina}

con píopi&cladííí; psicoactívas.

Los curanderos da Jos zulúes

de Sudáfrica usan dos espe-

cies de Helrcbr/Eum "para in-

haJarlas e inducir francos". Se
supone que tas plantas se fu-

nnan para esto electo. He-

fichfysurn ío^iióurTí es una
hierüa erecia, ramiticaífa, de
20-3Demdealio, EsÜgera-

menle Jar^osa Cerca de la

base y miay aromática. Las

hojas son 1^ nosa s a rriba y

giandulaías at>afO- Las flores

se prssenEari en raíamos ter-

minales coíimbosüs con va-

rias cabczuolas pedurícuia-

das, de 2-4 cm do diámetro,

sosienidas por brácteas de

OOíOr crema o amarillo oro.

Estas especies de Ho-

fiCbrysuiTi 5on algunas de Jas

fjlanlas conocidas como
sierriprevivas o Uores de
paja. Curnarinay diterpcnos

son susia.ncias aisladas

de esie género, pero no se

ha aislado riinyún constitu-

yente con propiedades

alueinogenas.
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HELIGOSTVUS Tfécul (12)

Heiicastylis psdüncülals

Eenoist

Takjni

CBntr»niÉríe;£ y zoriaa

33 iriípií^a da Sudaínírica

HOMALOMENA f142}

ScfiDtt

HomaJ'üm&nia íaufeftiáeíTw' Eíigl.

Erer¡t>a

Araceae

39
&jclflfnérca y rgriü

lídpc-aies dií j=dia

HYOSCYAMUSL. (10-20)

BQlsño arnafillo

Ropúf riÉdrterrínW

HYOSCVAMUS L. (20)

BeSeño negro

Solanaceae

F'jropa, noteíe Airea,

A"! súrcate y CEíiirgd»í*ifl

Takini e& un árbol sagraíto

para los habítaniés do la sel-

va de las Guayarías. De la

savia roja de su cortoza se

prepaía un inlox^ante ligefa-

mente vDnenoso. Hoy se

s&be que el nomíifa takini^ñ

refiere a Las ííos especies K
peduncutaSet y H. Comerffosa

qua se paríSen mucho: am-

bas son gigantes, uon troncos

c'Ain^nCQS quo casi no tjgren

ramiSaKiciones y una corteza

café-grisácea, Teóricamentíf,

lí)3 géneros Brosimum y PírS'

trrtera, rolactónados con esta

especio, también podrían ser

la fuonie íJe este aliíCinúgeno

poco conocido y estudiado.

Mediante análisis laímacoló-

gicos se ha demossrado que

oKtrautos do la corteza iníema

de eslos árboles provocan

efectos depresivos similares a

aquellos producidos por Can-

irabíssatrvs.

Hasta ahofa no se íia po-

dido ciescnbir ningún agente

quimíco.

En Papua Nueva Guinea se

dice que los nati'^s comen

las hojas do una especie de

Homsion^sna mezcladas con

Las rsojas y la corteza de GaS-

tuümima íjeígrai/eana para

inducir un ostado de intePdSa

excitación que teímiriia en

sueño, durante e3 cual se ex-

perimentan vision&s. Los ri2D-

inas se emplean de mucíias

maneras an la medicina popu-

lar, especialmente en el trata-

miento de entermedados dér-

micas.

l_as especies de Homafü-

rfíena son hier&as grandes o

pequeñas, cen rizomas agra-

dablemente aromáticos, Las

hojas nacen sobre fallos muy

cortos; raramente sobrepasan

tScm ííe longitud. Las partes

femenina y masculina del es-

pácl*í;a están prúxjmas. En íes

análisis quimit-OS raaiizados

hasia ia ¡echa no se ha en-

contrado ninguna sustaricia

aluciriúgana.

Mide hasta 40-50 cm de alto,

tiano tallos erectos y a menu-

do crece como maleza. Los

tallos son verde claio; ias ho-

jas, recortadas, y t;-ólEoes y

frutos, muy vellosos. Florece

do enero a julio en Chipiro y

en Grecia. Las flores son

amarilSo claio y cxin Erocuen-

cia de un intenso color violeta

en su inferior. Las semillas

son amarillentas o grises.

Este alucinógeriCi íueen la

Antigüedad un medie impor-

tante pa ra p revoca r trances; lo

ingirieron los oráculos y las

mujer'es dedicadas a la adivi-

nación (sibilas, pitonisas);

"dragón.' en el antiguo oráculo

de la tiena de los gaáa, "cau-

sante de frenes i" en el de

Kcichis ae la diosa Hácato; "se-

milla de Zeus" en el de Zeus-

Amún y on ^ ííeí Júpiter romano

de la Antigüeíiad tardía, y

"plarita de Apile" en eü de Del-

fos y en otros do Apolo, el dios

de la "locura profalisa'.

Todas las partas de la

hsertia contien;en hiescíamina

y e&cepcilamina, ambas ssn

alcaloides de trepano.

£1 l!>eleno es ur^a hierba anual

o bianual, pegajosa, \'eilosa,

de olor fuerte, que mide hasta

apíoximadamenfe 76 cm de

aSto y que al triturarla emite

un olor penetrante, típico do

esta planta. Las hojas son an-

teras (ocasienalmefite con

unos poces dier^tes), ovadas,

de 5 a lOcmrielargoenla

parte superior, yamplexicau-

las obvongas y más pequeñas

en la parte interior, Las fJeres

son atTiarilSas o amaiitlO'Vor-

dosas, veteadas de púrpura;

alcanzan una longilud de cofca

de 4 cm y nacen en íios filas

eri una cima arqueada y panicu-

Leda. a fruto es una cápsula

ae muchas semillas eneeírada

en un cáilz porsisfenie.

Hyoscyamus nig^r se Gfrir

pfeá en la Antigüedad y en la

Etíad Media como un ingre-

diente importaníe de incien-

sos, brebajes y ungüentos da

hechice ros-

LoS principes aulrvosdeeste

géneío 3olaná[;eü son alcaloi-

des de fropano, especialmente

escopolamína, quo produce

I
fuertes efectos alucínógenos.

44



¡HROMABertth.

-¡roma fucbsio/dúS

ilh.}M¡erí

indo

(24)

^."•^

¿r-A''

L2S chamanes de los indíga-

'ws fíamsá de los Andes co-

T—rianos usaní / {uchsioides

-.-.—ZT] Bdio auxiliar pa rg d ¡ag-

-:-:t eos difíciles La ¡níoxica-

- - - no es agrada &le y deja

--.^5 poslertores por varios

.
^' arbusto también se

.
:' -.1 como mcdcíra paraira-

I 2 ií:üii:adas digestivas O de

_": ¿nintestir.alyparaayuíSar

:" i^asosííc parto diíscil.

Dchroma tuchs{oi':^s es-

_" i'tiustoo árbol pequ&rto

; -
!: a 4 m do alto (a vSts&S

"ii^ji nás alto); crec& en los

-_"Zís colombianas v éouaiü-

' 1 " : s . aproximadameMte

I I 2jO m do altitud. Las ra-

^lí san do color café rCHjizQ.

£ '"jIo es rojo, en lor'sria do

: i . 3 pirilorme u ovoide, con

li-zB. de 2 crtí de diámEítro y

i- isíradü parcialmonte en un

li 2 Q*rsiatento.

_a planta consiene witha-

'ambtérjoífas ospecies

^ . -xX''Oiníi son ampSoadas

«r SLidamérica (Penj}, por los

CMmanes, y en la medicinal

ir.

IPOWOEA

SpomoeSi wci/acea L.

piule-Badoh -negro

ConvDlvulaiCíea,a

(500}
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JUSTIGJA L (350)

j'. pectomlis Jacq, var.

Mashi-hirl

Acanlhacoae

AA (le Cer.írganínia

Las semillas do esta enreda-

dera sofi estimadas on el

estado de Oaxaca, al sur de

México, eomo uno de los prin-

cipales aiucinogonos: se usaíi

tanlo $n la adivinación como

en ceremonias ifityalos, asi

como coJí prOp¿iS.i!QS curati-

vos y mágieo-religiosos. Los

indígenas cli¡naíit9cos y ma-

zatecos nombran a lassemi-

l!as "piule', y lo^ zapotecos,

"badoñ negío". Antes de la

Concjuista los aztecas las co-

nccioron como "liiiltzin y las

emplearon de la misma forma

quD al ololiuqui, un alucinoga-

no que se obtiene da ías se-

millas de Tuftisna corymbosa

(otra especie de enredadera).

Spomoea violscña, también

llamada L mbrocaf^ruísa, os

una enredadera anual con ho-

jas enteras, oblongas, proíun-

damonte entalladas. Eliruto

tiono semiíjas risgras y oblon-

go-angularé'S. Esta especie

variable, también muyconMi-

da en la norticulSura, ctec^e en

el oeste y sur de México y

Gijaíamala, asi como en las

Indias Occidentales {Caribe).

Se puede enconiíSf también

en Südamarica. Las semillas

contienen sustancias simila-

res ai LSD.

Justicia pecioralis va/, sis-

ñOphyiSa difiere en especial!

de la archíditundida J- pecto-

rs'¿3 por sj estatura rtiás pe-

queña, sus hpías es'iíectia-

mente lanceoladas y su inflo-

rescencia Tnás corta. Es una

hierba de hasia 30 cín de

alto, con lallos erectos u obli-

cuamente ascandeníes que a

vece-s producein raíces a nivel

de los ntiios inferiores. Los

intarnodoa son cortos, de me-

nos de 2 cm do largo. Las nu-

merosas nojas mtdeñ 2-5 cm
de longitud y 1-2 cm de ancho.

Las pequeñas flores, de más

o menos 5 mm de largo, son

blancas o viDlotas, a menudo

marKÍiadasde púrpura. El

líuto es d£3 5 mm Se largo y

encierra pequefias ísmillas

aplanadas de color io¡izo.

El análisis químico de JuS-

tid-a no ha arrojado resultados

convnnceri;es y todavía esta

penífi^te que sa compruebe

la mención de un posible con-

tenido de STiptamiíia (DMT) en

las hojas de J. poctoraüs var.

sienopí7y}ls. La hierba soca

contiene tumarina.
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KAEMPFERIAL. (70)

Galaíi-ga

Ziiigil>&raceae

,
- ^-;k'. Zifias iropcales el» Áfiica

LAGOCHLLUS Bunge (^5)

Lagocñ//i;s íneÉinans Bunga

Menta del TurkeStán

Labtatae

46

LA."mAPhil. íi:

(.fliija puhiftora (Griseb.) Baill.

Latúe

Solani3ccae

Chic;

47

LEOWOTlS(Pefs.:iR.Br. (3-4)

Labiatae

48

KaempíerJíJ f^a/a/iga se usa

como aJucinogeno en Nueva

Guinea. Eit todo su hábüat los

TiEomas altamonte arumáticos

se a-stiman como una espgcio

para sazonar a noz; en la me-

dicina popuEar se emptea

como expectorante y camiiina-

Eivo, V tamtjién como aJrodí-

siaco. Un iétse las trojas se

prepara para aliviar el dolor

do garganta, hinchazones,

reumaíisniü i? inflamaciones

de los o^OÉ. En Malasia la

plarsta fue adicionada si vene-

no de las ílíichas prei>3raíío

da Antiaris toxioaría.

Las flores alimeras son

blancas y aparecen de mane'

ra indi'jjdual en el centro da la

planta; atcanzan aprovimada-

menie 2.S cm en amptüud.

Adaniás del aJto cenlanido

cjeaceiies esenciales del rizo-

muy paco se conoce de la quí-

mica do la plañía. Los efectos

psicoadivos se deben posi-

blemenie a constituyentes da

tos aceites osericiaJes.

Las tribus tajíik, tártara, turco-

mana y uzbeka, da las secas

OBte-pastiel Turkestán, solían

tomar un té hacho de las

hojas tostadas de la menia

lagochüüs snebn^n^ corno

embriagante. Las hojas se

mezclan a menudo con tallos,

puntas de frulCtS y floíos. Las

propiedades farmacológicas

de esta plañía fueron estudia-

das deTenidaniento en la

Unión Soviética. Por sus efec-

tos hetriosiáticos se reco-

mienda como auxiliar en Ea

coagulación. También se con-

sidera úiil en el Jiaiamiento de

alergias y enfermedades de la

piel: además, tior^o píopieda-

des sedantiQs y caSmanles.

Estudios fitoquirfíicoscto-

mosifaíon la piesencia da un

compuesto cíisSalino llamado

flagochilina; ai parecer este di-

Lerpeno del tipo grmdalianono

tiene efectos alycinúgenoB.

Planta de 2-9 m de alto, con

unoo mástroíicos principales;

la corleza es de coló r loj izo a

café grisé.ceo. Las espinas, rí-

gidas de 2.S cm de largo, sur-

gen de Sas axi las de la ítoja. Las

hOfSS son cstrechaínenta alip-

ltoas, de arriba ver(.te oscuro a

claío.doabajo más pálidas y de

borde aserrado. Las flores tie-

nen uji cáliz campan iformey

persistente, da coíor verde a

purpuiáceo, y una cereta ur-

ceoladci niás grande, de color

magenia a rojo viólela, con una

abertura de 1 cm. El írulo es

ur^ haya globosa, de casi

2.5 cm de diámelro, coíi nume-

rosas semillas arrinonadaS-

Las hojas y los Iruios con-

jienen . 1 8% de n ¡osoiamina

y 0.08'^á do escopolamina.

EE arbusto sudafricano tiene

ttores anaranjaíias y presumi-

blomenite es "alucinógcno".

En África es conocido como
dacha^ (Saggha o wilcS dagga,

"cáfiarrto silvestre'. Los ho.

tenloles (heusaquas) y los

bospuimanos lumari los capu-

llos y las hojas como embria-

ganitcs. Es posible que tam-

bión este arbiESlo pertenezca

a las plañías embriagantes,

agrupadas li>ajü el término ge-

nérico kSñs't^ [cf. SceSetimm

forfi^osur?]^. Las hojas resino-

sas, O bien la resina, obtenida

al raspar las hojas, se íuman

puras o mezcladas con taba-

co. No hay esludios químicos.

El iiurno amargo de las in-

florescencias cultivadas en

Caliloínia llene un efecto lige-

rarnanto psicoacti^ro, que re-

cuerda a la Carji-iaíjjs y a la

Ds¡Lira. Se cree que una os-

pecie emparentada, LeonoUs

ovata, se luma con el misrno

propósito en 9l este de Sud-

alrsca.
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Í5-6)LEOMURUS L.

Leofyunjs stbiricus L.

Maríjuanillo

Op Sitipníi haiMiíi este

LOBELIA L

LobeSia (upa L.

Ta&aco del diablo

CampanuEace-ae

{Lobc-liaosae)

(25D)

50
Z-jnuí: IrEii^coIc::; y cdl^tei^

LOPHOPHORA Coult. (2)

Lopí-íoptio/-& wiiliamsii (Lem.)

CoulT.

Peyote

Cactaceae

51
MóK>co y T«)cafl

Hrerba que cracQ Qracta, ge-

neralmeritc con un solo lallü,

maae hasta más de 2 m de

alto V tiene ramificacionos en

forma de pino y hojas verde

oscuras, finamente pmnadas.

Las espigas flo:alíis de color

.iolB!a nacen en las puntas

Ge todas las ramas y puedon
formar largas y vistosas inílo-

Hrescencias,
El marljiBanrilo Se mencio-

na como í'us! en el "Libro de

ias caucionas" Si'/in Chirtg

1(100-500
a.G.) de la antigua

Cfima. Fiíe elogiad-o Domo
planta medicinal en losanti-

flUOS herbarios ctiinos.

Las tiojas secas, reccJacía-

das do la hierba floreciente, ía

fuman on Centro y Suda marica

Como sucedáneo da la mari-

guana (1 a 2 g por cigarrilla;.

En la planta so ha oncontra-

íSoO.I %de rutina, un gItcQsido

flavíjfíicü, El descubrimiento

So tres nuevos diterpenos

icosibiricifia, lieosibiíina y el

:sdmero isolaosiJíirina en et

aceito esenctTl) ha side de
especial inJerés respecto al

electo psiooactivo.

Esía belfa Loteüa, polimórftca

de fJores rojas o rojo-púrpu-

ras, Oe c^.^i¡S a 3 m deastura,

se coíisetíera tomo tóxica en

los Ajtáes del suj de Perú y

del norte de CJtile, dünde se

le llaina "tupa" o "'abaco del

diablo". Prospera en sueícs

áridos y sus tallos y í^íq&% tie-

nen un Eaíax blanco <¡]ue in-iía

la piel.

EE exuberante Follaje cubre

casi leda la planta; las hojas

son a mDnudo ligeramente

vellosas. La coroSa está a vo-

ces encorvada íiacia abajo y

<i veces hacaa airas; sus lóbu-

los están uiiidos en el ápice.

Las íiojas de tupa contie-

nen tarito et alcaleido piporldi-

r-iiüo lobelina, un estimulante

respiratorio, come los deriva-

dlos dioeto- y dihidro>:i-

lobeíamiCiuLa^ asr domo la nor-

Sobeíaoijüijta- De acueido con

ios conocimtentos aduaJes.

estos constiíuyenles no po-

seen propiedades a lyi:;¡i>óge-

nas, amnqueal fumarse las

hojas so produce un efaolü

psicoactivo.

Dos especies de Lophüphora

se han clasificado tfótáníCa-

mentQ. amcas difrerert rnoifo-

lógica yquimpcamente. Son

plantas globosas y pequer^as,

sin espinas, vorde-grisáceas

o vordo-azulosas, con apa^

rienda de cabeza. La parte

Superior o corona os suculen-

ta, y clorofilica ; está divid ida

rad ial miento por 5 a 1 3 cosEi

Has redondeadas.

Los indígenas cortan la

corona y la secan para ingo-

fiflacüiTio alutinúaeno. Esia

cabeza s&ca. Que Irene forma

do disco, se conoce como bo-

tón de mosca I o pe^nute.

LoptiophofS mlHafTiSii ge-

neralmente es azul-verde, ürjn

S a 13 costiJIas. Tiene más de
3D alcaÉüides, principalmente

la mescalina, además de

otras foniletitamtnas e isoqui-

nolinas psicoactivas. L diffu-

sa tiene una corona verde-

gns, algunas veces más bion

verde-amaíillonta, con costi-

llas indefinidas y suncos si-

nuosos

Amtsas especies do

Lophüpnora habitan las regio-

nes desérticas secas y pedre-

gosas, gene raímense sobre

suelos calcáreos. Cuando so

le quita la corona, ¡a planta

(íesarroila a menudo nuevas

coronas.

Los efeclos alucÉnógenos

del peyóle son fuertes, con vi-

siones catei^scóprcas rica-

mente coloreadas. También

pyeden niodificar los sentidos

det oido, del gusto y del tacto.

Se han íegjstrado dosesJa-

dos en Ja intoxicaciiin: al prin-

cipo, un periodo de satisfac-

ción goneral acompañada de

una sensibilidad intensificada;

lue^^ una Fase de gran calma

y pesadez muscular, con una

disminución en la atención a

estímulos externos mientras

aumenta la concenlfacion

meditativa.
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LYGOPERDOM L. {SQ-tOO)

Lycoperdofi mixtecorum Heim

Lycc^jíí&rT margÍRatum Vitt.

Gi"-i-wá

Lycopaídacoao

52 *i i^>;i-ü

MAMMILLARIA (1 50-200)

Haw,

Mam/ní/ía/ía spp.

Payóte de San PedfO

Cactaceae

53 CarUprigrnSricí

MANDRAGORA L

Msfvfrsgors officinafufi\ L.

fí^andrágora

Solanaceao

Si;rdEEurffiia, üorle

úl üf^la de A5I3

{ñ}

£n gl nortfl de México, eníre

los tarahumaTEta {JS

Chihuahua. 56 dice que los

chamanes ingieren una eape-

cifl de Lycap&rdon. conocida

como 'kal amoló", con oí ün de

lograr acercarse a ta gente sin

Sur dDscubiE?rlü3 o castigarla

con alguna aPLÍormedad, Eti el

3ur de Máüico los n-iixte&0& de

Oaxaca emplean dos espa-

cies para inducir uAa condi-

ción do sueño üQ&r'o, durante

el cual se ítice qus pueden oír

ecos de voces.

iycoperdori n\ixí(ícorum,

conocido súlü en Oaxar^a

{México), es un hongo pia^ye-

ño y álcianza un diámetro íie

no rriás de 3 cm.

UiS üspoias esféricas, do

COáOí café con un suiíi matiz

\fioleta, miden nc rriás do

m ^ de diámetro. Esta espe-

cie crece en ei suelo: en los

claros da ios bosques y en

pastizales.

Hasta ahora no se ha

aislado ningún principio

psicoactivD

4S

Entre ios falsos peyotes más
imporlantes de los tarafiuma'

ras hay varias especies Oe

M^mmiHana, plantas redon-

das con espinas íobustas.

MammiSlaria crBig/.i&^ glo-

bosa poro algo aplariada api-

calmeníe; tiene tubéícuíos có-

nicos-anguiares, do casi i cm
de longitud, y axilas y artíolas

lanosas al principio. Las espi-

nas centrales son de casi

& mm do larga, y las flores

rosa, do 1.5 cm.

M. gfstjanTii es glcíjosa o

cilindrica, de 6 tm de diáme-

tro, COTÍ tubértwlos peque-ños

V ajíilas desr^udas: las sspi-

nas cerTitraies son de 2 cm o

menos de Icuigitud. Las flores

atcartzan una long^ud de

2,5 tíTs; 5US pétalos sOi"» vióle-

las Q púrpuras, algunas veces

con márgenes blancos.

Se ha aislado Af-metil-S,

4-dimetox:i'feniletilafDina íle

Af. haydeñi. especie muy

relacionada ccm M. cfsigii.

Varias ospecies contienen

hordenína.

El e/liaeídinario papel que ha

desempañado la mandragora

corriü raíz rr^ágica y alucine-

geno en al folclor europeo no

puede ser igualado, Conocida

por sus propiedades iónicas,

medicinales ymági^as, ¡reaíes

o supuestas, ios habitantes

del continenie europeo la tra-

taron con resíí*tD, y a la vez

con temor, en la Antigüedad y

la Edad Media. Slís usos po-

puEares y atribuios mágicos

ss debert principalmente a Su

raíz anlíopOíiTórfica.

Hay seis especies de

MandmQOfs, pero es M. offiO^

{\Bruyn en Europa y eri el fiAe-

dio Oriente la que ha ocupado

el papal más importante corrió

alucinégano en la magia y he-

chicefia. Es una hierba pe-

ranno, sin tallo, ton una raíz

gruesa [genéíalrnentG bifurca-

da) y con hojas ovadas. Las

floras son ver^e-tilanqucci-

nas, purpuras n azuladas y

campa niíorenas; nacen en ra-

cimos entre las hojas, De la

.t>3.ya artiarilla emana un dulce

aroma.

El contenido total de alca-

loides deJ tipo tropano en las

raices es de 0.4%. Los princi-

pales alcaloides s>on la hios-

ciamina y la cscopoSamiria,

pero la planta contiene tam-

bién atropina, cuscotiigíina y
iTiandragohna,



MAOUiRA AutH

^fsquirs sclerophyUa

(Ducííe} C. C. Berg
Rapéi de los incíios

Zon^s ;repícales

de Swíainfeitn

(2) MIMOSA L, (SÜD)

MiTiofií! hostiíis (Mart.) Sgnlh.

Jitrema

Leguminosas

WIITRAGVrJA Korth. {20-aa)

Milr^gyna sfi&oiosa KorthaFs

Kratcim

Rubíacoae

3/ noríif^e lá paiiínsLiw ^le Mató.-

Lds indrgerfcas do la región pa-
:¡ana do la Amazonia brasiJo-

ña pispa radian antartórmenío

un rapé aFucinógcno potíjmo,

que todavía se conoce con ol

nomijre de "rapé de Tos in-

tíios", aunque ya re síí usa.

Se croa Que tücho rapé so
elatoraba crjn e^ fruto de un
árbol enorme, Maqísif^ sdo^
•-ophyHa (QOnocido también
i^rno O!me<jiopoi&¿yea sd&-
'!Spf]yS!a}, que II 09a hasta una
a!;ufa da ír3 a 30 m. B látc>r

EhS blanco. Las cabü^yelas

'^ascuFinas son globosas, da
"asta 1 cmcie dEámalro; tas

nflorascendas íemoninas

-acen en ia^ axilas da las

^ajas y tieíier:i una a, rara vez,

3os tfpres. El íruio o drupa

*5 de TOlur caneFa y trágame,

;íübQso, de 2 a ^.5 cm da
2^m&trí>.

La pEarUa contiene gliccur-

isscardjoactivoa.

^^flatQrral esparcidamcnta es-

pinoso que crace en abun-
danca en Jas ca^ttngas andas
del 93te de BrasiJ. Las espi-

nas cstáji basalmente ínFIS'

madas V son de 3 mm de lar-

go- La vaina o legumbre es do
3.S a 3 cm de longitud y se
íompe en 4 a 6 secciones.

Sg ha aislacío un aJcalo»de

de la raíz de este matorral,

llafnado nigcíina. Posceifiür-

mante se ha derrostrado que
es idéntico al alycinógono f-J,

i%'-drmesri;j¡ptamír.a., vanas es-

pocias de Mimc&i son conoor-

da5coj"rX5 "j-jroma' en e\ osla

de Brasil. Ai, tjosíiUs se cono-

ce a moñudo como "^urema

prieta' {jursma prsís), Edéniíco

al lepBscohuHe f'M íÉnijiflcra}

de México. La especie JW, ve-

sTüc-osa.. de cuya corteza se
dice que 50 deriva un oslupe-

facieníe, sa llama "juroma

branca" {jumms
biancá).

Este áíboF q atbusto tropical

crece en zonas pantanosas;

a menudo sqFíi mido 3-4 m^ y
raras veces, 13-16 m. Su
trortcü es recto, con ramas bi-

furcadas que crecen obFicua-

mente hacia arñba. Las hojas
ovaladas íS-12 cm de largo)

son de color verde y tienen

una extensa Superficie, acu-

minada en las puntas. Las flo-

res, de un color infrsnsarnento

amarilFo, íon-nan grupos glo-

bosos que nacen con urs pe-

dúnculo íarge desdo las axilas

da Jas hojas. La.5 semilJas son
aliformes.

Las hojas sacas se fuman,
se masücan o sa preparan

como extracto, llamado

Rraiom o ¡nambog.

B efecto psicoacüvo de
kratom as (tanto de acuerdo
con las experiencias propias

tenidas durante ingestiones

como según las doscrípciones

literarias y las propiedades

farmacológicas do los p/inci-

pios activos) estimulante

como la cccaiVia. y, a la vez,

depresivo corr>ü la moríjña. es
decjr, una paradoja: coiryo si

se ostuvrera masticendo

coca y fumando opto al rnis-

ríio tiempo. Cuando se masti-

can las hojas frescas, el elec-

to estimulante se produce
después da tan sólo 5-10

minutes.

En eF siglo x\x ya se había
rrtfarmado que aJ kratom sa

empJaaíxa en Malasia coma
sucedáneo dcF opfo y como
cura da ía "opiomanía'. La
planta contiena varios alcaloi-

des indólicos. Af pafécer, la

prETTCJpal susíancia activa, Ja

mrtraginina, se toJera muy
bien y casi no produce efec-

tos 16;(rcos, ni cuamio se ad-

ministran dosis aftas.

En África y Asia se cono-
cen, además, otras esp&cies

da Miirsgynn. Algunas ha.ft

adquirido importancia on la

modicina popular, fjíobable-

menta fXsrquc contienen

aFcaíopJes simifares, Los
futuíos estudios alnofarmaco-

Fógícos de esta género

pcd rían arrojar res uJtados

muy interesantDs.
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IWAQUIRAAubl.

Maquira scíefnphyifa

(Ducke)C. C. Befg

Rapé de Eos indios

(2)

55
ícnas Ircpicates

di; SudJrr/lircri

MIMOSA L [500)

Mimoss hosüliS (Mari.) Benih.

(M. t^nüifíora)

Jurema

Legwmiñosae

56
MÉI.4CO y Brasil

MJTRAGYNA Korth. (20-30}

Müi-sgyris speerosa KdwIhaJs

KratúiTi

Ftubiaceae

SucteaiatteAsiaiTatonda, cJéI

O/ ^<^^e de ia íteniríuia de F-iaia-

ns ^ García, hlji^a GurqaJ

Los indígenas do ía r>&gióní pa-

nana do la Amazonia brasile'

ña prcparabÉBn aníoriormenta

un rapéalucíRogano poTento,

Que todavía so conoce con el

^wmbre de "rapé de 'os i¡n-

úas', aunque ya no se usa.

Se crea qué' dicho rapé si?

e^boraba con el íruto de un

arbot enornna, MaQviirs scJe-

rophyíía [conocido iambión

CofTiD Olmed¡opúr9tjfia sdS'

^vphylSal que llega iií&ta una

>tlurad9 23£3 30m. El Jála^

es blanco. Las cabazualas

TTascuiinas son globosas, da

.
btsta. t cfn de diámetro; las

íescencias Someninas

Sn en las axilas de las

M y tienen una o, rara vez,

flo/es. El fruto o drupa

s de cotor canela y tragante

,

íso, <íe2a2.5prnde
ueti'o.

La planta, corstier^e glicíóri-

3D3 cardioaciivos.

Matorral esparckiamente es-

pinoso que crece en abíjm-

dancia en las caaiingss áridas

del este de BrasiJ. (.as espi-

Tias cslán basalmenca infla-

madas y son do 3 mm do lar-

go. La vaina o legumbre es de
3.5 3 3crn de longitud y se

fompe an 4 a, S secciones.

S& ha sjstado ur^ alcaloide

de la raií da esie rnaíorrai,

llatnacJo nigaíina. Postarior-

menle se ha <femo5traíío que

as idénEtco aí ai'ucinógeíiü iv,

WniJLinetiJtrlpiarniíia. Vanás as-

pacies de Mimosa son concíi-

das como "¡urema" en al este

do Brasil. M. troslilis sü cono-

ce a meniido como "^ urema

prieta' (juronm próta), idéntico

al tepescohuite (M. isnutiSora)

do México. La ospocie M. ve-

micüsa, de cuya corteza se

dice que se deriva un e-slupe-

faciente. se Harria "jurema.

branca" (jur&riid

Esie árDol o ar&iísto tropical

crece en zonas panianosas:

a mertudo súlo mide 3-4. m, y
raras veces. l2-l6rn.Su

tronco es racta, con ramas t>\-

furcadas que cracan obltcya-

menlG hacia arriba. Las hojas

ovaíBdas (S-1 2 cm de ¡argo)

son tíe eoiOJ verífe y tienen

liOa extensa Superficie, acu-

iTiinacEa en las puntas. Las tJo-

res^ de urt color mtensamente
arnarillo, forman grupos gio-

ixísos que riiacer» con un pe-

OúrKíySo larcjCi desde tas axilas

Oe las hojas, Las semillas son

aliformes.

Las hojas socas se fLiman,

SG mastican o sa preparan

como Qxíracto, Itamado

kratom o mambop.

El efocto psicoactivo da

kratom es [tanto do acLíerdo

c^on las ei(peí¡er^c¡a5 propias

tenidas durante ingeslJones

corno según ¡as desc^'ipciones

literarias y las propiedades

farmacológicas de los princi-

pios activos) estim'jfanTe

COmü la ciKiaina /, a la vez,

depresivo como fa morlina, es

decir, una paradoja: como si

se estuviera masticando

ccca V fumando opio ai mis-

rno liempo. Cuando se masti-

can las hojas frescas, eJ e¡ec-

lo esiimularUe se proíJtice

después de lan sólo 5-IO

min utos.

Er^ el siglo xix ya se había

iníoímado que el kratom se

empleaba en Malasia como
sucedáneo del opio / como
cura de la "opiomanía'. La

pJanta coíiticne varías alcaloi-

des indólicos. Al parecer, la

principal sustancia activa, la

mitragmina, se toleía muy
bien y cíS" no pioduoo eíec-

tos ECi:;<icos, ni cuando sa ad-

ministran dosLS aítas.

En África y Asja se cono-

cen, además, otras espacies

da Mitragyna. Algunas han

adquirido impartancia en la

modicinÉi popular, probable-

mente porque contienen

alcaloides similares. Los

futuros estudios etriofarmaco-

lijgicos de este género

podrian arrojar resultados

muy interesantes.
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MUCUNA AtJans. f120)

Mucuns pwñsns [L.) DC-

Cowhage

Leguminosaa

58 [)5 lanibts heniisteriDa

MVR ISTICA GrorMV. {1 20)

Myrfsitca (fSQf^ns Houn,

Muez moscada

MyristiMceae

Se Fijrapa, Álnca y A-'Ja

WVMPHAEA L. (SO)

Nyniphaes üsTipla ^Salisb.) DC,

Lirio azul de agua

NymphaeacGae

¿Q líspnilyíaTiarüeicrioa

CMCIDIUMSw. £350)

Onddium csboffe¡a (Jacq.) Sw.

Ceboliela

OrchidíLCcae

¿ ] 51 Ronda

(WLJcruna prunerf^ no so ha re-

gistrado como ülucinó^ervD,

pero se ha demostrado quimi-

camenie Quo la piarita os rica

en constituyentes jisKoacii-

VDS(CMT, 5-5VleODMT}

Esla hierba robusta, trepa-

dora, con tallos angulosos y

agudüs, tiene trojas trifoliole-

das. Los Icaiolos, oblongos u

ovalados, sor^ dansamentg

vell&sos en ambas superii-

CJQS. Las floras son píirpura-

oscuras o azuladas y miden

de ? 3 3 cm de loiigitiid: na-

cen en cortos racin^os coigan'

Ses. Las vainas, quetier.en

peíos largos, ^osos e hiíion-

tes, miden de 4 a 9 cm ds

largo ¥ 1 cnn de espesor.

Elcontenido tosat dein-

do^-alquilarnifia extraído se

estudió respecto a su activi-

dad psicoactiva: sa cíKoniró

que provoca marcados cam-

bios sn la coívducta, I0& cua-

les pueden rclacionfirsa con

la actividad alucinogena. Las

semillas que cíjntienon DI'AT

se usan aclualmente para

elatMrar análogos de

ayahuasttí-

Ingeridas en grandes dosis, la

nuez mosc-ada y la rnacisdc

la misma pueden, prúvocar

una intoxicación caracierizada

por la distorsión dat tiempo y

del espacio, uoa relación per-

turbada con la realidad por

cambios en las percepciones

visuales y auüiiivas. La inioxi-

cacion con nuez mosca.da

es variable y frecuentemente

tiene eteclos socLcnrJarios

dcsagraílablos, como jaqueca

severa, vértigo, náuseas

y taquicardia

Myrfstica fragrans es un

hermoso árbol dcsconOí^ido

en estado silvestre pero so

culíva ampliamente para la

obtentibn de la niiez mosca-

da ^la semilla síía} y del ma-

cis {et arilo rojo qi^e rodea a la

serriiSla), que ^ usan scí?re

10<10 como condimento.

La fracción aromática da^

aceite de nuez mostíida está

constíiuiüa por niteve comfx)-

nentes que perl^erieccn a los

grupos de los lerperifos y éte-

res arorriáüoos [miristicina y

otros).

Existen pruel^as de que

Nymphae^ quizás haya sido

ampleatía como sustancia

psicoacíiva tanto eii el Nuev<)

como en eí Viejo Mundo- El

aislamiento de la apomodina

psicoactiva ha ofrendo bases

científicas pafíi sostener asta

bipütesis. De Ai. amp-tó tam-

biéri se pueden obtener la nu-

cijarina y la nomiíciferitia.

JVymfíííaca a;T7pía tiene

íwjas algo gruesas, da-ntadas,

color púrpura en la superficie

inferioj" y cort un diámetro de

^Á a 23 cm. Las nermosas y

llamativas íiores blancas, con

estambras amarillois y con un

dsámeiro de 30 a 1 üO. mideii

de 7 a 1 3 cm en la mad urei.

Las hojas ovadas y paita-

das üe NympU&en caerufea,

planta nativa da Egipto, son

irragularmeítte dentadas, mi-

den de 1 2 a 15 cm de diáme-

tro, coTí maivchas púrpura-

verdosas en la superficie irsEa-

rior. Las flores aoa de color

azul claro, E>ero blanquecinas

en el centro, se abren duranSe

tres días por la mariar^.

Onddiüw ceboUcta es una qí-

quidea et^fütca que trace so-

bro escarpadas rocosas en

¡as tierras de los indígenas ta-

rafLumaias de México. Se ^M-

rioce poco del uso de esta

piante: en (;asiones se em-

pleo como alijcinógeno en

sustitución deí peyote O hikuii

(Lopfiophori^ ivíííiamsh}. Esta

orquídea teopical esta amplia-

rrwnte distribuida en el f^lue'rt

l^ílundo. Los seudobulbos

aparecen como pequerias

protuborantíias en la fcasa de

las tirojas; ésias son érenlas,

redondeadas, carnosas,

vcirde-(] risácoas y manchadas

de púrpura. La espiga floral, a

mer^udo arqueada, tiene un

pedúnculo verdfl con maro-

chas de color púrpura a

café-púrpura. Las Elcr$s están

ademadas con pétalos y so-

palos: los sépaios son de co-

lor amarillo-pardusoo y los pé-

lalos tienen manchas de r^jaor

cafó oscuro. Sa ha aislaíJü un

alcaloide de Oncicíi'LjrM csbo-

Weía,
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PACHYCEReuS (S)

(A. Bergar) Brrit, S Rcsc

P^Chycefisus pcdQn-abünginum

[Ejifjelm.) BritJ. ¿Ros*
Wichüwakü

Cactaceac

MimuiÚ}

PANAEOLUS
fFr.) Quélet

Bork. &. Br.

Copelandia. Vambur

Coprinacess

(20-60) PANAEOLUS í2C]-eOJ

{Fr.í Quélct

Páíiaeci/üS spfiindñnus

(Fr.j Ouéleí

Coprinaceao

CQSTTOfMliía

Este alto caceo , col umnar y

artxjrGSDente
, surge de un

tranco da 1 .B ríi de diámetro y

alcanza uii^ yJtura do lO.S m.

Ea una plañía de diversos

usos entre los iritfígenas. Las

cortas espinas lienen un color

caractcrísctco: gris con punías

negras. Las líoros mideit [Je

5a B cm\ \os petalos externos

son de color púrpura y ta par-

ís Jnterria es blanca. El frL'to

8S globoso y está dcjisamen-

íe CLíbiafEO con una lana ama-
rilla de b que SEslen largas

csfdas también arnarillas.

Los taralíuriiaras. quienes

conocen la pJsnla cC'rr>o

"cawa" y "wschywiaka',

preparan con gl jugo de las

ran^s fOvajies- Lma bebida

narcciEeca qi^e causa, vértigos

y alLKínaciona? viauale-s. El

cacto so usa también para

fines curativos.

En estudios rociontes 5a

han aislado de esta planta Eos

aEcaloides 4-hidroxí-3-mñtoxj-

íenilelrilarTiina y 4-tQlfahiílroi'

soquinotina.

P£ina&olu5 cyanoscsns as un

hongo pequerio. carn^oso, casi

rnemt>rarH?50, acampanado.
El ^sli^pile es delgado, frágil y
tas- láminas son jaspaadaa,

con cistidios lateraícs, puntia-

gudos y coloreados. Las as-

poras son negras. EF t^uerpo

fri>:tífGro sa mancha de azul

con la edad.

Los habitantes de GaU cul-

liuan; p. cj/afioscrens sobre es-

tiércol do vaca o búfalo a in-

gieren! el tiongo durante sus

festividades, así como para

inspiración artificial. Además,
!d vendejí con>o alucirKigono

a ¡ü£ ektrajvjef05 que viajan

pof la región,

Aungue este hongo es

originalmente tropical, ol

descutfrírniento do que

contiene psilocibinafue bocho
sobre matariaí ríolectado en
unjardía en Francia Se ha

encontrado en üsta espale'

mas de 1 .2% de psilocina y

D 6% de psilocebina.

£s!e hongo, qiíe p^j1i§rLíce al

pequeño género P^n^soiM,

es uno do Jos hongos alucinó-

genos sagrados ertipleado

¡cor los indígenas maíaieías

y cliinantecos dol norasta de
Oíijtaca, WéKico, en ía adivi-

nacidrb y otras ceromonias

mágicas. En mazateco so CO'

noce como t-ha-nasa, shO'to

y iQ-shka. Esta y otras espe-

cies do Pans^ofiiS conlíenen

el alcaloide al LiCÉr>ágeno psilo-

cibina.

P. sphjncfnnus es un hon-

go delicado que crece so&re

esiJercoi de vaca en ios bos-

ques, campos abiertos y junto

a los caminos: os do color

café arnariltenlo y mida hasta

10 cm de altura. Tiene un pí-

leo ñcampamado-ovoide, de
cQtor café-grisáceo, que tlacja

a medir hasia 3 cm do diáme-

tro; el estipite es g^is oscuro.

Las láminas san negro-pardus-

cas, con esporas timón iformes

de color nogro. La pulpa es
delgada, dt? odIqj similar al pí-

leo y apenas olorosa.

Algunos investigadores

han aTgumentado qus

P. sphino!/iñm no es un hongo

alucinoge*"^ usado pcn" los

chamanes de las comunida-

des indígenas de Oaxaca,

pora este punto de vista so
contradfco con las amplias

pruebas existentes.

El hecho do que los ind íge-

nasífe Oaxaca usoneste hoft-

íjOk junto con mucíias otras es-

pecies, demuesira qus Jos

chama ríes conocen una asom-

brosa variedad de hongos, que
mezclan dependiendo de la

temporada, condeción climáti-

ca y uso ospacífico-

Hoy los ínvesiigadores

Creen que en las comunida-

des indígenas se emplean y
conocen los úfoctos da mu-
chos otros géneros y espa-

cies de hongos desconocidos

por los cientifioDS modernos.

Hasta ahora no so tía po-

diíJo errcontrar psHocibirta en

ct P^naeoluíf spfjifrctnnus eu-

ropeo; tampoco Se han com-
probado efectos psfcoactivos

on experimentos humano-

fam^acológicos
. Posiblemonto

sa trate de disünias estirpes

químücas.
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PAWAEOLUS [20-00)

(Fr.) QuéJaí

Panseoíüs subbalS&aius

BQík. ot BrodíTie

Hongo de eatiérCül

Copiinaceae

'65 V CenLiDímériia

PANCRATIUM L. (15)

Pancrstium iríanif^um Hsrt?ert

Kwashi

Annaryílidüccaü

PANDANUSL. lil. (600}

P^/tíUtnüs sp.

Pino torcido

Pandanac&ae

67
Züeíaa oáJir^s y rmipuzíilc^

ÓB EuríprL Alrjzil y A^iS.

PEGANUML [6J

Poganum íFaríiiaü L.

Ruda siria

^ygophylJacsae

Este hcrn-Qo cracQ sobie todo

en del^es^s aíxjnadas con

bostas de caballo. Su pííeo,

d& 2 a e cm. do diámetr'o algo

abombado, crece rápida y lla-

namente. Al principio es hú'

íT>edo y de color caié; al se-

carse, palidece 9fi &! cenlío,

de ahi que el borde tanga un

aspecto más oscuro. Las lá-

minas son recodadas, d§ co-

lor cafó rojizo: luego se vuel-

v&n nogras por las esporas.

No hay infórjriacion sobre

qI uso tradiciorial de este hoí;-

go. Quizá fue uti in^rc-áiantc

del aguamiel o de la cori/cza

de los anliguos górmanos,

pues hay una simbiosis entro

el hongo y el catjallo, sagrado

para Odin, dios germánico del

éxtasis.

Los frutos contienen, ade-

n^ás de casi C/.7% do psüocibi-

na y 0.46% de tiaoocistina,

mucf^a serotoni-na yS-íiidíOxi-

tríptdfano poro natía dé psilo-

dna. El horigo produüe&fec-

EüE psicoactivos a partir de

1 .5 g de peso saco, 2 .7 g pro-

ducen efectos visionarios.

Las especies de Psncr^tíum

tiansíi bultjo5 tunicados'/ ho-

jas lineales, la criayorta do las

cuaJes apaíétsen con las llo-

res, que son blaocas o vercto-

sas y nacen en ura umt>ela

termin.al íJe un escapo erecto

y rOtJUSlO.

Algunas de las 1 & e&pe-

cíes son potentes venenos

cardiacos y Otras son vomiti-

vas; se dice quG una causa, la

TT-uerte porparéiisis del sisle-

ma nervioso coníral. P ts-isns-

f^üífí se considera uíia de las

esp&cies más tóKicas, jK-rcy se

satje poco acerca de su uso.

En Dobe (on la Repútjlica de

6ot3war-a) los bosquimanos

estiman esta pEanla como un

alucinógeno y la emplean l^o-

tando los bulbos ícbar^ados

sobre floridas hechas en el

cuero cabelludo oon un objeto

puntiagudo. En el África occi-

dcjíital tropical P. Jri'aoífio.TT

parece lener uria gfan Impoí-

taíKia religiosa.

Bñ el bulbo do Pancrstsum

irisnthüm se ha comprobado

la presencia de los aH^Joides

licorina y hordenJr»a-

Es ufsa planta dioica, artrares-

cén1'&, algunas voces crece

como trepadora, con promi-

nen!es raices a manera íle

contrafuortes o de ¿ancos.

Las mojas de algunas

especies alcanzan uña

longitud de 4.5 m y se usan

para tejer p^tatQS .Tienen

piias encorvadas hacia

arriba y hacia abajo.

El íruEo sincáfptco encierra

carpelos angulosos y lácii-

mcnle separables.

La mayoria de las espe-

QGs de Fanrfaous se presen-

tan a lo targo de la costa o en

los pantanos salinos. En, el

suresie üe .\s\a. las írulas de

atgunas especies se ingieren

como alimenlo.

La "ruda siria", como se cono-

C9 a PBganum b^tfíaila, es una

planta origanaria de las ároas

desérticas. Es un arousto que

mideíiasta i m do alto; tas ho-

jas esian divididas en segsnen-

tós Janceolados y angostos y

las pec|uoñas flores blancas

nacen on las axilas de las

ramas. El truSo es globoso,

muy lobutado y contiene

muchas semillas angulosas,

aplanadas, de color café qye

tienen un sütJora.T-aríj^v des--

piden un olor "naroóiico". Las

semillas de la planta poseen

principios psicoacti'^^JS. los

alcaloides beta-carbolínicos,

como harmina, fiannalma y

tetrahidto-harmina y íjases

Teíatsonadas, los que se

presentan, según se sat>e,

al menos en ochr) íamilias

de plantas superioíos.

Le. gran importancia que

tiene P- h^ffnnUí en la medcina

popular sn Eas regiones decide

crece podria ser un indic;íü de

que antaño la población au-

tüctoíia usó esta planta como

alucinógeno en sus ceremo-

nias religiosas y mágicas.

14
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PAWAEOLUS
(Ff.) QuéieS

Berk. ot Bíoome
Hfingo (Je esliéícaJ

O5 V CsflUroBiTíénco.

(SÚ-60J
J
PANCHATIUML. Í15)

Kwasht

AmaryllidacQao

6a

PANDANUSL-íil-

Pandgnus sjí.

i^ryj üorcicío

Panííanacííao

(€D0)

67
041 oesíQ fie A&d Al 'Hyia da

Esle iwngo Cícce sobre lodo

on dehesas abonadas con

bostas de cabauo. Su oüca.

dü 2 a e tíTv, de didmetrcí algo

abomtHtda, cr&c& rápida y iJa-

ñámente. Al principio es hú-

rtjedo y de color caté; al so-

carao, palidoee en el ccnlfo,

do ahí que el borde Tonga un

aspecto mas oscuro. Las lá-

minas son recodadasn deco-

rar café Fuerzo; ÍLicgo se vuef-

vfiñ nagi^s perlas e&pQr«s.

No hay infomiactün ^otrre

el USO tradicional d@ esto hoH'

go- QuLíá fuor un tngnediente

del aguarrlol q do la cerveza

de los antiguos gen^vanos,

pues hay una simbi.osi5 ftntre

tí hoíiftD y ftJ caballo, sagrado

para Odin, dios QOímánico tíal

éxiasis

Los fnitííif contiencíi, ado-

rnas de casi 0.7% de ps«1ocibi'

na y 0.46íi d& baeocistma

,

mutcina seroiüniiria y S-hHaroxi-

Ir^tólano fMjro ruada ds pswo-

cina, Ei horigo produce oleo-

hK psíDoactívos a paíiir cte

15 g de poso seco: 2.7 y pro-

ducen efectos visionanos-

LaS. especies de Pancralíun]

lienon bulbos iunicados y ho-

jas linéalos, ii cnayoa'iá de Jas

cuales aparecen con las flo-

ras, que son blancas o vnfíio

sas y nacen ^n una umbela

iejTninal de un escapo erecto

y robusto.

Algunas de ^s 15 es.pD-

eiiBS sor> potentes venenos

tardiaüoa y otras soft vomil"'

vas: s@ dcce gue una causa la

muerte por parálisis del siste-

ma nervioso coniraL. P. bi&fíí-

hum se oonsidora una da Las

especies imás tO«Jca&- pero s^

saSe poco acorca de S'j uso.

En :[>obe (en la Repút^ica de

Boiswana) los bosqu imanos

estiman esta planta como un
aluciriógono y la empteafi fro-

tando los bulbos rebanados

so&re horidas hechas $n o)

cuero caÜMílludD con un objeto

puntiagudo. En el África occi-

dentai líopicat p. trisntnum

parece lener una flran ut^r-

tancia religiosa.

£n cü bulbo de Pancratíum

trígnfhiim sa ha comprobado

la preseiíc^ da tos aloeloides

UcQrina y hordsnina

Es una planla dlojca. arares-

conté, algunas veces crece

Gomñ trepadoía, con promi-

nentss raices a maríera de
eonlraSui&riea o de zancas.

Us hoja-E de algunas

espacies aitanyan una

Icrtgifiud ele í5 m y se uiar:

para tejer pgiatos.Tjenon

púas er£Ofv;!das l^cla

arriba y haC\s abíj|0.

El fnjLü Sincároicci fiOCTerífl

tarpeíos angulosos y fáíiii-

mento separables

La. mayoría de las espe-

cies de Pündanus se presen-

tan a ^0 largo oe tg oosta o ein

los pantanos salinos. En ei

sureste da Asia fas frutas de
algunas eapocies se ingieren

cvfeto aininefttO-

U "iuíia siria", oomo se cono-

ce a PefjicirTiymj'farmjfa, ssuna

planta originarla de las árefis

desérticas. E9 un arbusto que
mide has!a 1 m de alto: las ho-

jas están dn-rdífas en segrrjin-

10S laftcoolatlüs y angostos y

las pe<)ueñas ficres bíancas

nacen wi las ajfiias de las

ramas. El fnjto es gKul^Qso.

rnuy lobulado y contiene

muchas Mirillas angulosas,

aplanadas, do color caté C|ue

tienen un sabor amargo y des-

piden un oíof *^ñrc0í"•30^ Las

sisniLias de Ja planta poseen

principios psíoactivñs: los

alcaloides beta-carbol ínicos,

como hafmfrta. lia(weil¡na y

tiítrahidro-harmina y basos

relacionadas. íes <jue se

preserttan. asgún so seba^

ai menciS en ooho lamütas

de plantas stiperiores.

La gran importancia que
liíme F. fjarmaía en la medicina

popular en las regiones donde

crece podít'a ser un indicio de

que antar'io La po&lación au-

TOctojTa uso eso pPania ccífo

alucifiúgeno en sus ceremo-

nias reftgiosss y mágicas.
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PELECyPHORA Ehrenb. (2)

Poí0cypf}ora esQÜifonnis

Ehrenb.

Peyotitla

Cactaoeao

69
UÚMKI

(20)PÉRNETTYA
Qaud.-Btayp-

PQfnaltya fisr^ns

(HoDk ex DC.| KkHzCh

TñglJi

PETUMIAJJSS,

Shanin

Solanacoae

(40)

71

redondo os considerado on

MGxicQ un íialso peyote: sus

nombres vcírnácuíos son pe-

yoEt o psyoEiílú.

£sio hoimoso cacao, Pa-

iQCyphora asoiSítormis, os una

pLaAta sQfttaria. cúmíco-

cilin^nc-a, veidg-gnsacQO y

aígl^áida. Los ?ijt¿rüutos,

íateralmefite spianados. sori

espirales y lley^fl espinas

pectinadas eriuy píqueñas en

forma de frRtamas. Las ilüres

son apicales, campartiSofmes

y miden íiasia 3 cm de añciio;

:as partes cxiernas deJ peñan^

:s son {Jlartcas. y las riE'Smas,

rojo-víolelas-

Investigaciorws roci^^tcs

íomprotíaron que PeSocypho-

rs SSeUfforrnis cúfttionc, entro

atea(u;des, rnescain^a.

La ingestión üe esio úácto

producá efúCtos siinitares a

ios del peif'ete (Lopix^hotal

por Jo que JOS cítamenos so-

I usar út peyosiUü en susli-

fcíción deP peyoEs.

NumectKSQS in^nnes 4íidk:an

qu5 Perflíjnya es jntoxioanie.

Ej IruEo eiti PerttífRya íyícns,

ia nueíí-íiued o íiiofpa Foca de
Chtio, causa coníusiófi mon^

tal, kícufa y hasla demencia

crónica.

Se etico qirc los electos da

la intüKJcacfón son similares a

ios causados por íí^íui'a.

LalaíliioPcrm^ff/a

pdfvifoiiA tiene frutos tóHiCos.

capaces tfó pfcvüCíir

afucinaciones u otras aJtñra-

dones psí^quicas y motoras.

Las dos especies da Par-

fFÉFftya son aípystos peque-

ños, siibefoctos, con rairsas

as^cndenEQs densamenti? lo-

Jiafias. Las llores son cúlor

blanco a1 fOsa; oj fruto &S una

bayEL color blanco al purpura.

£n Pejnenya turens fic-

han íMicon Irado stísquüorpe-

nofl. úlras írspocies (pof ejem-

plo, Pefnony.3 muctonatn}

contienen andJomeílotOJtinas.

La mayoría de las espacies

cultivadas de Petunia son hí-

bftdos (ianvados do la Potuma

violácea de flores púrpuras y

d.e Ja PÉlunia aMaris do fio-

fes blancas, originarias de ta

íogtün merfdiom]! de Sudamó-

ñca. Todavía fallan estudios

fjtoquímioos del género Petu-

nia, que ha llegad a ocupar

uft lu^at fTiuy importants en la

nor,í<;uttura europea, pe/o

siefiíio una soianacea afín a

Nicoft^na. el eonociíjo tabaco,

es muy probable que cenietv

ga principios bior^ñicaiTJeníe

actlvos-

tnloímes recientes mdJcan

que una especie do Psujnia

se «inplea qofnü aluciriógeno

en las tierras altas de Ecua-

dor, aunque no se sabo que

grupo indígena usa esta dro-

ga, (lamada "shanin', ni de

quiír espocid se traía.

Se dice í^ue p/ovoco una

sensación de elevarse en «k

aire o levitacíón.

PEUCEDANUML {12S)

Peucetíanum jñponsúum

Thunb,

FflAg-k'usí

UnAiefiílerae

72

Pouca^snum japontciím es

una planta herbácea, robusta.

aj'uF-verdiiTsa. con raíces

gruosas y rizocTujs cortos. El

Eallo es solido y libroso y al-

canza una longiiud do &D a

lÚOcm. Cada ufla de las ui-

líofescortcias umtoeíaíías neva

de 10 a 20 flores,

Ei futo es elipsoide, ftna-

mome velloso y de 3. 5 a 5 cm
de targo. Esia planta es co-

mún en rugares arenosos,

cerca de las coalas.

La raj£ de lang-k'uoí liena

uso medicina! en China como
ia;(ante, dluréiico. remedio

contra la tos y calunante. A
pesar de quo los cicnL'f»cos

pensaron que ora más bien

dañina, su uso continuo pue-

de producir efectos Eon^Cfe.

Se han aislado sustancias

alcaloides de Pfluceda/Turrt/a-

ponicum, en la cual abundan

cumarina y íurocumarina.



PHALAHiS L.

Gramineae

(10) PHRAGMÍTESAdanS.

PhfagjnitQs au5ír^i¡$

(Cav.}Tr¡n. gic. fíleud-

Caíñzo

Gramineae
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PHYTOLACCA L. (36}

Phyíolacca adnosa Hoxb.

Shang-1a

Ph^lolaccaceae

Zíjnaí ¡filfas V injpMii^

75 "^ arribes hgmüilarka

PSILOCVSE {ieo)

(rr.) Quéiet

FsylOCytíQ Cübensis (Eaíle)

Sing,

Hongo de San l&idro

SlropTsariaoeaa

7Ó en mpanes CfíipCBJes

Planta heibéeea, perenne, <¡o

tallos verdes grisáceos (ds

hasta 2 m de aStura), que pue-

üen ramificarse. Las mojas lar-

gas y anchas tier^en bordos

ásperos y nacen de 3os tallos.

La panííula pucíie ser vardc-

pálida o rojo-morada y las

espiQLiillas son da una üor.

Sa dcsconoc:e su uso Sra-

íficional c-ormci ffiicoacüvy.

Las propiedades psicoacli-

vas da Pt}aian5 no se oono-

ci'an hasta que se realizaron

unos análisis fitoquímicos cost

tinas agrícolas, A t>ase do

expanmontos los "chamanes

(Je rmatraz" buscan cóíno em-

plear esta plañís para elabo-

rar análogos de ayahuasea y

extractos de DMT.

Todas las parles de la

planta cor^ticnen alíaloidos d.e

inttol cuya composiciófi puede

variar imucho, ya que depeíi-

de del género, especie, logar,

tiempo de cosecha, etc.; por

lo general so traía ííe ÜMT,

MMT y &-MeO-DMT. Además,

la hierba puede poseer eleva-

das conceniraeiones degra-

mina, un alcaloide muy (ójíígo.

Plañía herbácea, la más alta

de Europa cejitraJ, que crece

en las orillas de los lagos.

Esta tiLcrba palustra y poren-

n& diEisarroüa un rizoma ro-

busto y muy ramificado. Los

(asios miden 1 -3 m de alto y

LastíDjas, de t>ordGs ásperos,

miden 40-5Q cm de largo y

1-2cínde ancho. La panoja

es muy grande (ts-iü cm de

lar^); do ella nacen espigui-

llas morado-osCLiras, que tie-

nen de cuatro a seis tloies

(inElorescencia de julio a sep'

tiembre), Las semillas madu-

ran en invierno, cuando las

hcias caen y la panoja aa

pone blanca.

tfi el anüguo Egipto se uti-

lizó da mucJias inaneras, sobre

todo como herramienta. No se

ha docLimenladü ningún gao

tradicional diferente a! ya co-

riocido como fermento de una

bebxsa similar a la cer^icza.

El rizoma contiene DMT.

5-MsO-DMT, bufotcninav

gramlna, Los informes acerca

de slls efectos psiooactivos

son coíitradictorios.

Phytolaccs acuosa es una

planta herbácea, glabra, con

faltos rot'iustos, íarjiiíicados y

verdes que miden hasla

91 cm de longHud. Las flores

son blancas, de apiOKimada-

mente 1 cm dediámelTO; na-

cen en racimos densos de

1 crn de longitud. El fruto es

negro'pürpura, parecido a

una baya y tiena pequeñas

semillas negras. Es una plan-

ta narcótica, bien cenocida en

China como síiang-la; existe

en dos lormas; ona con flores

y raí? blancas y Olía con flo-

res rosas V raií púipura. Esta

última es muy uanenosa y la

primera se culüiva como ali-

mento. Lasiloíos, conocidas

cerno cti'ang-hau', sc;9i un

remedio probado wnEra la

apoplejía. La raíz es tan

venenosa que solóse usa

extemameme.
PhyioS^cca adnosd es rica

en saponinas y se íSice gue la

savia de las hojas Irescas tie-

ive propiedades antivirales.

Este hongo conocido en d
esiado mexicano de Oaxaca

con el nombre da San Isidro^

es im alucinógeno importante,

aungue no lodos los chama-

nes lo usan S nombre rn^a^

laco do este hongo es

di-shi-tjo-le-rra-ja, gue sigr^ili-

ca "hongo divirw que naca del

estiércoJ",

p. cubsnsis puede alcan-

zar una altura de 4 a 8 cm y

algunas veces hasia más de

15 cm, Et píleo escónico-

acampanado, al principio es

acuminado y después conve-

xo o plano; es do color amari-

llo dorado, cafó anaranjado a

blanquecino cerca del mar-

gen; con la edad O al mallra-

larsQ SQ mancha de azul. El

estípite es tiueco. general-

mente más grueso en la

base; tiene surcos longitudi-

nales y os de color blanco,

aunque con el tiempo se vuel-

ve amarJIeotc o rojo cenizo.

Las láminas son WancaS,

gris-violeta o caté-púrpura.

B píirtcipio aciivQ do

F5iSü€y¡ío cutierisis as la

psilocibina.
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PHALARIS L

Ftialaris amndinaces L.

Alpisto arundináceo

Grannirbeae

CoEfYiopolha

(10) PHRAGMITES Adans.

PhraginHes íosírafe

(Cav.)Tíin. exSteud.

Caírizo

Gramineae

(í)

74
CcKjni^pdbL

PMYTOLACCAL. (36)

Phytüfaccs sdriosa Roxb.

Shang-la

Phytolaccaccae

75 (Je fliTtKs hai-nisferius

PSü-OCYBE (180)

[fr,) Quéiet

Rsj'íixyÍJe cuíj&jsis (Earis)

Siíg.

Hongo da San JsidíO

Sljophajiaceae

76
Casi cusriDpaStn

PlanJa J^rbáDea, pefenfis, de
Cüllü5 wrdts grisáceos (do

hasta 2 mde altura), que pue-

den ramificarse, Las hojas far-

gas V anchas tienen írordes

ásperos y nacen de los tñHüs,

l_a panícula puede ser verde-

pálida o íDjo-moraíJa y las

GspiguiNas son de una ílor.

Se desconoce su uso tra-

dfCíOrial ccíDC psicoactivo.

Las prapiedades psicoacrti-

VQS de Phalarí$ no se cono-

cían hasta que se realizaron

unos análisis fitoquimicüí con

fines agíícolas. A Ljase de

e:<pertmontce los "chamanes

de malíaz'' buscan cúmc em-
plear esta planta para ela&D-

rar análogos de ayahuasca v

exiracios deDMT.
Ttxtas las- partes de la

planta contienen alcaloides de
indol cuya composición puede
irariar mucíio, ya que depen-

de del género, especie, I Ligar,

tiempo de upsecha, etc.: por

lo general se trata de DMT.
MMT y 5-MeO'DMT. Además,
la hieríja puode poseoc eleva-

das conceniraciones de gra-

rriina, un alcaloide muy tóxico.

Planta herbácea. Ja más aJta

de Europa central, que raicee

en las oíiJIas de los lagos,

Esta tiieíba paluslre y peren-

ne desarrolla un ri70ma ro-

busto y muy ramificado Los

tallos miden 1-3 m de alto y

las ho.as, da bordes ásperos,

miden 40-50 cm de largo y

1 -2 cm de ancho. La panoja

es mi.jy girande (1 5-40 cm da

Eargo); de ella ríacen espigui-

llas moradü-oscyras, que tie-

nen de cuatro a sais ítpres

(inflorescencia do ¡ulio a sep-

tiembre). Las semillas madu-
ran en Jnvicjno, cuando las

hojas caen y 1^ panoja se

pone tlanca.

Eri el aniiguo Egipto se uti-

lizó de muchas rnaneras. sobro

todo como nenamienia. No se

ha documontado ningún uso

iiadJcJonat diferente nt ya ca-

necido como Jormento de una

bebida similar a la cerveza.

El rizoma cootiene DMT,
5-MoO-DrdífT, buíoleriina y

gramlna. Los informes acerca

de sus efectos psicoacüvos

SOít cc^tradictorios.

P/íy/o/acía acvncfsa es una
planta heíhácea, glabra, coíi

tallos robustos, íamificadcc y

verdes que miden hasta

SI cm de longitud. Las flores

son blancas, de aproxirTtada-

monte 1 cm de ííiánietro: na-

cen en racimos densos de
10 cm de longitud. El friito es

negro-púrpura, parecido a

una baya y tieoe pequeñas
semillas negíaa. Es una plan-

ta narcótica, bien CDnooiOa en

China comoshang-la; existe

efi desformas: una con floíes

y raíz blancas y otra gchi flo-

res rosas V raJz púrpura. Esta

úHirna es muy venenosa y la

primera se cultiva como ali-

menio. Las flores, conocidas

como ch'ünq-hau', Sori i.rrt

remedio probado con ira la

apoplejía. La raíz es tan

venenosa que sólo se lísa

eviternamente.

PhySülaccíi nanasíi es ríc-a

en saponinas y se dice que la

savia de las hojas frescas tie-

ne propiedades antívir^es.

Este hon^o ooñccido en tí

eslado mexicano de Oaxaca
con el ncínbre da San ¡sidro,

es un alücinúgeno jmpojlaníe,

aunque no todos los ctiama-

nes lo usan. B nombre maza-

teco do este hiongo es

di-shi-tjo-lo-rra-ja, qua signifi-

ca "hongo divino que nace deí

eslJér-co^",

P. cyüerfSfS puede alcan-

zar una altura de 4 a a c:rii y
algunas veces hasta ntás de
15 cm. El píleo es cónico-

acampanado, aJ piincipioas

acuminado y despuós conve-

xo o plano; es de color arnarj-

iro dorado, calé anaranjado a
blaní^ueoino ceica del mar-

gen; con la edad o al mallja-

larso so marocha Ú9 aaul. EJ

estípite es hueco, general-

mente rrtás grueso en la

base; tiene suit;<?s longitudi-

nales y es de color blanco,

aunque con el tiempo se vuel-

ve amarJIlento o ro¡o cenizo,

Las láminas son bfancas,

gris-violeía o r^afé-púrpura.

El prJncipK) aciivo de
PsiíocytiÉ ciit¡^)si$ es la

psílocibina.
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PSH-OCVBE (Fr ) Ouét^t ílSG) PSlLOCVBE

Psifocyte cyumscsns WaHo-

fiñld emend. KriOQelstñiiier

Hongo calve azulado

Slruphsriacoae'

(1601

M .SUn«4fnára;4 y Eu^OÍ)!^ camfSá

78
Mi'i.'ca

PSYLOCVBE (Fr.l OucftH (IBOJ

IFr.) Quálec

Gorrtto de enano

^f

PSVCHOTRIA L. [12{»-14í>0)

Psyc/jotría virkifs

Ruin cí Pawon

ChacrLina

Rubiáceas

80

Este hon-gici mtíe de 4 a á om
de aLbci Y ct!í fácbl recúnocado

por SLi pilco muy ondulado.

No c^ec» on eü Dsli@rcol sino

sobre restos rio pfantas. ma-

dera muy pütfida y sucios

ricos en humus. En las íiriti-

ípjas guias micol&gicas íipa-

íeco a íTienudíí con el íKiinbfC

ÚB Myptialomé'i cyartescons.

EsU muv refacLonddo con la^

especies PsÜooybe &-^.ufOS-

cens y J^itacyCe iiOheTr<ios.

tse que tarmbicjn son muy aJu-

ctn6gi^ni3S.

No se J^ documentado

ftirgyn uso Traíjiciofial o cha-

manisiica do esito Psyiocybú

de intensas aqtividcidos.

Hüy Pstíocyóe cy^inoscens

Bs empioada on rituales neo-

I
pagarnos «n Europa cenlTaE y

Nürtearnófica, duranto tos

[cuales so tngi&ren bongos

ovados <íL[E? contienen eJe-

3S concentracjcnos do

l^^ocibína. Un grarrto de La

isa seca e& consiííorada

3 dosis vistor^ rna. Lo$

llflrtos secos conCiofiÉín c&rca

ffte Vi do (nprammas (ps^oci-

• bria, psiiocinay baeúcistins}.

Muchas espacies de Psiiocy-

í»SOn empteodas 6n el sur

de MéKiCfi como hongos sa-

grados, s^«^do Psf.'ocyfjo íns-

xicans Mwa. de Jas especies

más usadas

Psj/ctíyiis rtieAfcaíia crece

enaitiiudeadEí 1350 a

\ 700 n% espec^íTteriEe en

regiones oon rocas calidas.

on loima aislad o «s^i^i'^^^ds

a la orilla do vericuelos entre

^ iTit/sgo, en praiíQS íiúmodos

y en tosqyos do pirnos y enci-

nos. Es una de las ospecies

aJucinó^nas nnas poqLK}^3as,

ya que ^UianzA irna altura de

sólo 2 5a ^CrcFin. Eipiieoos

üonico-acampanado, con fre-

ciieríCis satráüer. hemíslerjco,

de un color paja pálido o paja

verdoso. La pü:pa oei pifyo se

torjia flíulosü üLiando se ma-

gulla. El essipita es hueco, de

amariíJo a rosa amariUento.

de oolQr calló fojizo cerca de

la ba^?: Ia$ esporas &on

d9 colof sepia oscuro a caíé

púrpura f^^uFO.

Es el hongo de este flánens

que con ma^ lTocuenc¿i ^e
^. Croce en prados con tjs-

tierool viejo y en pastizales

heríxJgo^ y ricos gí\ sustan-

cJas nutritivas. Su píleo

(1-2 cm) es acampanñcÍD y Có-

nico y la papilla a moriLído se

desalinea. La p>ol dd píleo

se siente húmeda o grasosa

al tocarla y Se dcSproaxíQ

fácilmente. Las fíiminas an-

gostas son &e cOlúr úüva a

caíe rojL£D, y'^ esporas, café-

oscuras o cai'é-púr puras.

P semj/ajiceij^a contienOr

en Qfan paíío. aJtasconcentra-

Ctone^ de psikKsbina íde O.'S? a

1.34"^.), un poco de psitocina

ybaeocistina (O.SS^'o).

Es píohablo Cine en las pos-

trimerías de la Edad Media P.

semi¡únc0a!a hay» sidü usado

como alLícJnogeno en España,

por rm^^fes acusadas úe ser

brujas. Presuiniblorr^enls, tos nó-

rna das de los Aipos lo wnocian

como oJ 'íiongo da los sueftos'

y lo usatian rradicionaíimento

conio sustancia psEcoactiv^^

Hoy este tiongo lo Ingloren

riluatm^nte ctertos grupos.

Este arbusto peronnifolio puo-

Cfo crecof como un ártx?! pfr

qLíeño, cuyo ¡ronco os rtiuy le-

i^so, aunque en Jos cultivos

so mantieoe tási ^empíe a

Línaa([urade2a3rTi.Sus

hOjas SCK^ largas, arugostas y
acuminaífes, de coló/ verde

claro ñ verde oscuro y su psr-

to superior os ÍLcstrosa. Las

flores con sus pétalos nacen

de peciolos largos. Los frutos

son J?ayas rofas «^ub eontie-

ne'n varias somülas peque-

ftys, üblongO'Ovadas y sinuo-

sas (rrudcn aproximadamenie

4 mm de largo).

Las hojas deberá rccoJec-

tarse por Ja rnañana y pueden

utilizarse frescas o secas

para eialxirar ayahuasca; ac-

tualmente tam&jón se em-

pacan para preparar análogo?

deayahuasca.

Uis fiemas coniiersen de

0. 1 a 0,61 % da OMT, ademáis

de íTa^as de alcaloides simula^

res (MMT y fyITKCJ; sin am-

itsargo, por lo general su con-

tenido 'es de alrededor de
0.3% de DMT,
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RHYNCHOSIA Lúuf. (300)

Hhynchosist ptías^oid9s OC.

Piule

LeguiniíKJsae

Q 1 (JQ ¡VTÍJOS hi^nsíisiOS

SALVIA L.

Safvis tíivinofiim

EpI.S. Jativa-Ni.

Hierba de la íMRiora

Labiatae

(700)

32
Oaraca. Méx^p

SCELETIUM

Sc&S&tiafn toiJuosum L.

Kanna

ALzoaccao

B3

(1000} se IRPUS L

Scirpus atfovirsns WíIjcJ-

Bakana

Cyperaüeae

COSiTtOpcJifil

84

(3001

Los bellos íf'ijoíEís rojo5v negros

de algunas especies da füiyn-

cñasa quizá empleados en el

México antigua como alucinó-

genos Las dos Qspccies R.

íonyeracamosa V ñ- pyranvda-

Sisss p^riKan mucÍTo: ambas-

son trepadoras, con flores en

ríttirmos largos. Las flores íle

R, ic^^fsccmosa son amari-

llas y Jas semillas son motea'

das de color cafó claro y oscu-

ro. R. pyrayri'KístiS tiene ItoriSS

verdosas y íx«'titaG somilLas,

milaíí rojas y mitad negras

Los estudios quJmicos de

Rt^ynchosia aun son prelírni-

nares y no decisivos. Un alca-

loide í]e actividdid similar al

curare se ha aislado de una

especie. Los primaros experi-

mentos Farmacológicos con

un ejctracio de ff. pi-mscoios-

óes produjeron un tipo de se-

minarcosis en íanas.

En gI estado mexicano de Oa-

xaca los iinjígenas mazatecos

cuHjvan Salvia divinoruin para

usar las t^iüjas en fituales adi-

vinatorios debido a sus pro-

piedades alücinógenas^ las

JKijas se ríiuelen en metale y

se diluyen en agua; estó SOJU-

CMin se bobe y las hoja? fres-

cas so mastican. La planta as

conocida como l^ierba de la

pastera o riierba de la virgen y

se cuJIiva en los llanos ocultos

de I0& bosquQS.

Sulvin üivinorum es una

s>1anta herbácea, perenne,

con hojas ovadas de rriárge-

nos tinam&nta fJantadas.

Se ha sugaiido que el alu-

cint3geno pipiltzintzinüi de tos

anlcguos aztecas !«je Silvia

dívinofu/'n. pero en la actuali-

dad parece sai sólo tísada

pO' los mazateccs.

La planta contiene el po-

tente principio aelivü -salvinori-

na A.

Hace más de dos siglas ios

exploradores holandeses in-

formaron que ios hoEejtfotes

de Sudáfrica masticaban la

faiz de una planta, conocida

como 'kanna' O'channa",

para inducir vi ssones- Este

nombre común se aplica hoy

a varias especaes ííe Scele-

rJum. las cuales contienen

mesemt>rina y mosembrenina,

cuyos eíecíos sedantes,

Sirnilaras a los de la cc^aíni,

son capaces de provocar

letaígo.

SceSeJiufn eicp-^nsism os

un arbusto qye alcanza hasia

30 tari de alto, con tallos gla-

bros, carnosos y extensas

ramas postradas. Las floras

que nacen sobre ramas solita-

rias sn grupos de 1 a 5 son

blancas oamaíillo-claras y

miden de 4 a 5 cm de lado a

Lado. El fruto es angular.

&. ^xpansunt y S. toríuo-

$\im se adscribieron anterior-

mente al género Mes&n-
brysnth&rnutti-

Una de las hierbas más efica-

ces usada por los SsraHumaras

de México es apareníamento

una especie de Scifpíis. Los

indígenas tarahumaras temen

cultivar tiakana por miedo a

volverse locos. Algunos cu-

rantieros siempre llevan con-

siyo baSfana para mitigar los

dolores. £c cree gue la parle

subterránea tuttrosa t^ura

la locura, y la planta compSeta

os un prcteolor paia los

larahumaras fjue sufren de

enfermedades mentaies.

Se lian ejítraído alcaloides

la oto de especies Sdfpus

como de Cyperi/í, un génaio

relacionado. Las especies de

Scifpus pueden ser anuales o

perennes; por 3o general son

hierbas ^raminácoas cuyas

espiguillas da pocas o mu-

chas floras pueden presertlar-

se solas o en racirrros termí-

nalos. El fruto es un aQuenio

tianguSar. Las plantas pare-

cen prelerir suelos anegattes

o panlaíKis.



SCOPOUA (3-5)

Jaoq, corr Unk

Scopolia camioSics Jacqiíes

Hierba do Garriiola
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SIDA L. [aoo)

Ssdn acijJ$ 3wm
Ntalva colomíia

Zoriaa caldas di ajYibia

QQ tHanrJpíicts

SOLANDHASw. (10-12)

Soiandra gtttfidffíora Sw.

Kíolí

Zori3s iFosicaifia

3/ dt* 5uiMrTiénC3- MáKCD

SOPHORA L, (50)

(Ort.) La.q.exDC.

Frijol de mescal

Le^uminosAe

g g Mrtxiro

Hierba anuaJ, de íiasi5 80 cm
di alio, qiic dcsarroila una

íaií carnosa, fusitomie, y fto-

jas verde apaco_ Las pe<rue-

ñas flores acá mpanadíia que
cuolgan haáa abajo son de
ccíor púrpura a amarilío-

. Crema y se parecen a las del

¡beleño (Hyoscyamití ^ibus).

I por !d que en AEgmania se

oonooe como "beleño acarn-

panaiíD'' (GSockaft&iis&fikrsut}.

tí£. inílorescejKia &e da er^tre

brt yjunkj. E[ fruto ¡orma

!*a cápsula con doble divi-

sen y muchas 5snn]|ia& pe-

Es po&iblG que en Eslov^
nía haya sido i^sad^i pa^a ela-

borar ungüentos mágicos. En
sba oriennat la raíz se eni-

3a corro embriagante po-

ir, como aditivo de Fa cor-

""•era y coího aííodtsfat;^.

Todas las panes de la

ísÉThta contienen, ñtíemás de
n«55ciamina yescOfXiíarnJna,

las {escíjpolínas y es-

•lEíinas} y ¿ckio ulorogé-

í. Hoy Ea planta se cultiva

ira !a obtoívctón iriííustrial de

;iamina y atropina.

Sida acüSa y S. rtícmtfifolia

son .^liorbas o arbustos que
rriiden tiasta 2.7 m de altura;

se encuentran en l^s Uerras

bafas cáfidas. Las. ramas (i\j-

fíí^ se emplean para hacer

bufdas escobas. Las íiojas

son lanceoladas o trasovadas

y rT>idQn ce/ca de 2.5 cm de
ancho y hasta, 10 cm de largo;

éstas son machaüadas en

agua para prtKtutir una espu-

ma aromáiica que se usa

conno suavízame de la piel.

Las ílores vanan de blancas a

amarillas.

Se dicQ que S. acula y S.

ffjcmbifolia se fumar, coir^o

estimulantes y su-stilutos de la

mariguar^a en toda la cosía

del Golto de Medico.

Las raices do ambas es-

pecies de Sida contienen tí

alcaíoide estir'nLzlant& efedri-

na. La hleriía seca despide ut\

fuerte Qioí üs cumarrr.a_ En
S. ííjümíjjío/ra se \íb. comproba-

tlo la presersdia de alcaloides

(por ejemplo, Oülina, betafe-

netiíamena a mdOialcaloides),

de aceiies asenoiales y de
se&quiterpenos.

Las os^eojes efe Solandra

—frondosos artjusios Irepa-

dores con iiores uisíosas, se-

rTMJjantos a las de Bru^man-

s'm— se usan en México

como atucinóíicnos. Un té he-

ctK3 dei jugo de !as ramas de

S. bmvicsiyic y de 5. gucíTS-

ronsis tiene propiedades muy
enibíiaganles- S. guerTorcrists

fue merKionada por Hernán-

dez con el nombre azteca de
"lecoma^íócbiti" o "tiuéipar.

En el estado oiexicano de
Guorrero se ug^ como intoxi-

cante. Estas dos especies de

Soíandrason arbuslos visto-

sos, erectos y casi siempre

trepadores, con hojas grifesas

y dípticas de hasta 1 S cm de
longitud y con grandes fJores

aromáticas de color crema a
arr^rlllo

El género Süfandra, oomo
se sospechaba en vista de
sus cercanas relaciones con

Da fura, conüene alcaloides

de iíopatio: se han extraído

hioseiamina, escopolamína,

rMrtropina, tropiria, cuscohi-

grana y otraj bases.

Sophors secvndiftora es un

arbusto o áfbol peqi^jeño que
mido t>asta 1 0.S in de aftura.

La plaríta es parennirolia y las

hojas tienen de 7 a 1 1 folíolos

lustrosos, Las flores son aro-

má1i[;as, azus-víolotas y ííe

hasta 3 crn de lojrgiiud; naceíi

en racimo-S coiga.nte5 de más
o meíiüS 1 9 cm de largo.

Los vistosos frijoles rojos

de este arbusto se usaron al-

guna ve¿ comoalucinógono

en Nort&artiérica, Las semi-

Ifas da Sopfíor^ secünd'ffora

contier^en ciíJSjna, uci alcaloi-

de sumamenie tóxtco que
pertenece íarmaculogigarnen-

te al mismo grupo de la nicoír-

na. Este aJcaloJde píovoca

náuseas, convulsiones y oca-

sionalmente [a muQíle por

paro, respiratorio cuando so

ingiere ern altas dosís. La cisit-

na no produce un verdadero

efecto aiucinógeno sino una
fuerte ír'itoxicación, qirc causa

c^erta tíJase de delprio acom-

pañado de visiones.
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Casi todas las especias do

Tsti^mQomont^na son arbiis-

los frondosos, semiarbusi:o&,

trepadoías a árboles pequeños.

Sus hojas Sün porennüollas,

lanceoladas y más O menos

acuminadas, y con írecuencia

su cara juporiores coriácea.

Las fiares pcntaiacinadas na-

Den en las axilas üe las hojas

en raciíTKJS. Los IrutOS SOn

sitT'fcétricíimenle bipartidos y

tienen un estrecTianniento

más o meri03 marcado, poi

lo que se parecen rnuchC' a

los tesiíüulüs do los memíEo-

los grandes.

Eft la Amazonia el sanan-

íja (T. sananSJO R. £. P.) es

considerado un remedio ufli-

vorsai; le? hojas, la raíz y la

corteza, rita en látex, se em-

plea" en la medicina popular.

Las hojas do este árbol, que

liega a medir 5 m, se uiilizari

oomo adilivo fí^ la ayahuasca,

y combinadas con Viráis, Tjara

elaborar mi alucinógeno da

eCectns óralos En la Amazo-

nia sü cree que el sanango es

una "planta para la memoria":

se agreya a la ayahuasca

para recíirdar mejor Sas vls»0'

nes experimentadas.

Desde hace poco se reali-

zan esludios fitcquímscos de

este génoTo, en el cuai predo-

minan los air;aloides indOlicos,

de ahi que er^. algunas espe-

cies so hayan encontrado itio-

gaina y voacangina. Es por eso

que se tiene especial; inlerés

en este género a Sindedesou-

brlT nuevas plantas psicoacti-

vas. De algunas especies

(T. Cfíífeoídas Eojer ex DC. y

T. crassa &enth.} ya so cono-

cen sus otectos psicoactivos.

Tabemantho ibcys es un ar-

busiQ ííe 1 a 5 m da alto, que

se encuentra en la maleza da

los bosques tropicates, pero

con más frecuencia es cultiva-

do en los jardines de la pobla-

ción nativa. El arbusto tiene

un lále)( copioso, blanco V de

olor desagradable. Las flores

son diminutas y de color ama-

rillento, rosado o marchadas

de blanco o rosa; crecen en

(jfupos de 5 a 12 flores y

tienen una corola cTaieri-

forme da aproximadamente

1 cn-i de longitud con lóbuJos

torcidos, a fruto es ovoide

y de punta arnarillo-

anaranjadaí s-e presenta en

pares y llega a ser tan gfando

ccrrto las aceitunas.

Los estudios químicos

de Tsbornanltié it^oga han

demostrado la presencia de

por lo m.eno5 una docena

de ascaloides indólrcos, sien-

do el más activo la cbogaina,

que provoca visiones fantásti-

cfi>i, asicoírw parálisis, con-

.-jisiones y liasta la muiría

cuando se han ingerido dosis

excííííivas.

Para provocarse visiones,

los fiuichotes de México

turnan una r^ezda de

NicOíisnü fi---¡cc¡y Tagotcs

Ivc.'cia, la que frecuentemente

acompañan can cerveza

de maíz. Osasionalmente

!ambién T^g&tss íud^S se

fuma sola.

Esta planta os una hierua

perenne, fuertemente perfU'

mada> que mide basta 46 cm
dealSü. Las hojas están

aj.)uestas y son ovado-lanceo-

ladas, de borde dentado y

punteadas coa glándulas

oleosas. Las cabezuelas lló-

rales se presonian ei^ densos

grupos terminales. Esta espe-

cie, originaria de México,

abunda mucho en los estados

do Nayaril y Jalisco.

Md se han aisladc alcaloi-

des de Tagetes, sm emoargo,

el género es rlrx? en aceites

esei^ialfis y derivados del

tiofenc; asimismo, en los

análisis se ha comprobado

la presencia do inosiia,

saf'iorsinas, taninos, derivados

de cumarina y gltcoiidos

cianógenos.
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TAMAEGJUM Sm. m

Tana^ium noctumum
(Bart-RoctJ.) Buc &. K. Schum.
Koríbo

Bignoniacuae

luLSa.'; Ocí:¡diri1a!e3.

TETRAPTERIS Cav. (80)

R. E. Schull,

Caapj-pinjma

Malpiyhiaoeao

iOfias Irúacaliic

TRJGHOCHREUS.
{A. Berger) Riocob.

Tnchocüf'ñuít píicf'i^noí

Britt. S: RosQ

San Pedro

(S2)

94

T^nsecium noctuínum es una
ofi regadora muy ra riij f¡cada

con hojas anchas. Las íJores

son blancas, de 1 B.5 om de
Icngitud y subulaíes; ñauen en
racimoí; de 6 cm de EarQO, los

:;uales tienen de S a 6 flores y

carien fiel lailo, mismo que
emite un olor semojanta a!

aceite de almendral cuando Se
Coria. Los srbdígefias paumart

óe\ lio Purús eCaboran íle las

hcjas un rapé tiamado kQnb(>-

nsfuni. Ld-s fiharnaríes lo for-

Ttan para tratar casos difíci-

les. Como, por Sjempio. para
extra^í obietüs mágicos del

.cuwpo de un cnfGrrrvo. Üneca-
' mente las hombres usan el

lapé: durante el ritual lo to-

naíi para protegeí a tos niños

y caen en trance. Se dice que
Tmna^iísm noctumum es una

^fcpecie afrodisiaca usada por

ks indígenas del Choca co-

Itxnbiano. La planta se um-

l'Cft también ae'i la niedicifia

poputar indígena: los karitana

tPQfto VelfM, B/asii) [isan las

hojas contra la diarrea: los

ipi [Guayana] lavan las

as ¡níecsadas con urva

cocción de la corSe^a o del ta-

Jlo; los paüJcuí prepaian una
cocción de las hojas para ba-

ños de cabeza a fin ele aliviar

la mlgrafia, y los yaríomaitto

unsan la savia recién eyprjmi-

da sobre la pioJ píuriginosa.

Se han encontrado sapo-

ninas y tanifios en Tanae-

dum.

Las liojas de koñbo contie-

nen ácido cianhídrico y glicóri-

dos cíanúgenos, los cuales s*

desintegran al loíiaj" las ho-

jas. No se puede afirmar que
los productos de la desinte-

graciíjn de las loxinas conlri-

buyen al eíecto psicoactivo de
7". nociamum. Se igfiora sr

exissen otros principios acti-

vos en las hojas o en otras

partes de ía píanía. Quf^ás

(?sia planta, peco üsiud ¡aria,

contenga sustancias cuya es-

tructuía química y cuyos efec-

tos íarniacotógícos son hasta

ahora descQfiocitíos

,

T&iraptens rneífrysfjca (T.

fl?i^,r'i5fraííi^o& un rrmtorral .

trepadüj. de corteza negra.

Las íiojas son vsrticiíadas,

ovadas y de color verde bn-

üante arriba y verde cenizo

abafo. La intíoresconcia, que
tiene pocas flores, os más
corta que las hy-jas. Los sépa-

los son gruesos, veIJosos en
fa superficie exíerior, ovado-

la rtccolados y [;on ocho glán-

dulas negras de forma ovaf,

los pétaüos extenüidos mem-
branosos, amarillos y rojos o
caf¿ ^¡n el centro son íjlonga-

do-ofbicutados, de 1 cmde
largo por 2 mm de ancho.

Los ir^dJgenas nómadas
makú íSel río Tikié, [a zona
más noroícidental de la ArTia-

zonia brasileña, preparan una
bebida aluclnúgena {una cra-

so do ayahuasca o caapt) de
la corteza de Ti^lraptcns

ff¡e!hystic3. Los iníomies

sobre los efectos de la droga

Sugieren que conijene

alcaloicfes del tipo beta-

caíboliño.

(Echi!>opsis pact^nof} crece

en la regiói^ centra) de ios

Andes a urta altitud de 1 300
a 2 aOO m„ sobre todo en
Ecuador y e! norte de Ponj.

Este caílo es una planta

columnar, ramiiicada y de 3 a

6 m do altura. L05 caputlos

aguzados se abran por la no-

cíie para dar grardes flores

de 19 a 24 cm de diámetro,

aromáticas y en lo^ma de em-

Uudo, cuyos segmentos inler-

nos Sun Wancos y cuyos
segmatitos e>dcmos son de
coJoí café rojizo; los íiJamert-

tos de los estambres son ver-

des. Tanto el fruto como las

escamas sobre el tubo doral

tienen pelos (argos y negros,

Tr¡íf)ocereu5 pachnnoi es
rico en mesoaüna: e! tejido

seco tiene un contenido do

3%, y eJ iflijido fresco, uno de
(3.1 ^%. Otros aEcaJoídes

qcje Se han aisladci de esta

plartta son óseos: 3,4-riHrneto-

^íjfenrieiilamina, S-metoxiSt-

ramina y Uazasde oirás

bases.
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TANAECIUM Sw. in

Tanaecíwm nocíumum
(Barb.^Rocír ) Bur. &. K. Schum.
Koribo

Bjgnoniaceae

^^ íonaa [rapcaies de

TETRAPTERIS Cav.

Tetraptcns m^ihysfsc^

R. E, Schult.

Caüpi-pjnima

Malpighiac^e^e

Icnna Ircflical&a

(íe Sudaménca. Mí'íCín

InSaS OCCidbi-iLilw

(80) TRIChfOCEREUS.
{A, Bergor) Riceob.

Tiicíiocerous pacli^ñoi

Britt. & Rose
San Psd/o

Caci.aceae

Zcnas =4SílM /(emolidas
de SudarTiár.ca

(52)

Tasiaecium siOi:iumufn es- una
onredadííra muy ramificada

con i^ojas aficri¿5s. Las fiares

son tJancas. de 16.5 on de
longitud y tubulares; nacen en
racimos (Je S cm £le largo, los

Cualas tienen do 5 a 8 tlores y
parten del tallo, niis-mo que
imito un olor somefsnle al

aceitifi de almendra üuando se
corta. Los indígenas paumari
del rio Purús eJaboran de las

flojas un rapé Jlamado t^oribó-

nsfml Los ctiamanes lo lor-

ian para tratar casos difíct-

^, corno, par ejernpío, para

extraer objetos mágicos del

cuerpo de un enfermo. Única-

Tiente los hom¡>res usan $J

'apé: duraníe el ritual fe My
"^an para píoíeger a los niños

V ca&n en trance. Se dice que
"a.n-aec'iím noctumum es una
eSf-Boie afrodisíaca usada poí

los indígenas del CJiocó co-

bhane. L,a planta se em-
también en la medicina

poputar indígena: los karitana

Parlo Velhü,, e^asif) usan las

Tcjas Contra Ea diarrea; los

*ayápi {Guayaría) lavan las

sanes infectadas txm una

GOí^ción de la cuneza o del la-

tió, los paJikuif prepaj-an una
cocción de ías hojas para ba-

ños d^ Cabeza a fin de aliviar

la migraña, y los yanornamó
untan fa sa^^ia recién e-xprirrii-

da soüre la piel pruriginosa.

Se lüart enoenirado sapo-
riinas y Earunos en Tan^ie-

cium.

Las hojas de koríbo conti©-

ríen ácido cianttídricü y glicóri-

doscfanúg^n-os, los cuales so
desintegran al loslar las ho-

jas. No se puede afirmar que
los producios da la desinte-

gración de las toxinas contri'

buyen al efecto psicoactivo de
T. noctumíjfn. Se ignora si

existen otros princrpios acti-

vos en Jas fiojas o en oirás

parles de la planta. Quizás
esta pJanla, poco estuíüada,

contenga sustancias cuya es-

tructura química y cuyos eíec-

los áarmaccróütcos son hasta

ahora desconocidos.

Tssracítens múth/sUca (T.

mucrof\^íg} os un matorral

trepador, de corteza nggira.

Las hojas Son vortidlad'as,

ovadas y de r;cioj- verde Ori-

llante aríiba y verdo cenizo

atrajo. La inflorescencia, que
Irene pocas flores, es más
corla quo las hojas. Los sópa-
los son gruesos, voflosns en
Ea superficie exterior, evaluó-

la ncíwlados y con ocho gJán-

dulas negras dé forma owai;

los pélales exlendpdos mem-
branosos, amarilfos y rojos o
cafó an el ceñiré son e¡onga-

de-erbicuiatfós, do 1 cm ííe

largo por 2 mm de ancho.

Los indígenas non'tadas

makú del río Tiiíié, la ¿ana
más nerccGidenral da la .ama-

zonia brasileña, preparan una
bebida alucmOgena [una [;la-

se rje ayahuasca o caapi) de
la Corteza de Teiraptcris

m^Shystíca. Les iniormes

sobre los efoctt^ de la droga
sugieren que conliene

alcaloides deJ upo beta-

carbol ino.

Tñchoceretis pachano/

(Echínopsis pachanoi} cieco

en la rogiori centraE da los

Andes a una altitud de 1 SOO
a 2 800 m, sobre todo on

Ecttadoj" y el norte de Penj.

Este cacto es una ptania

columnar, ramificada y de 3 a

6 m de altura. Los capullos

aguzados se abren por la m-
che para dar grandes flores

de 19 a 24 cm út? diárnctro,

aromáiicas y en iorma de em^
budo, Cuícos sogmer'jtos intcp

nos son blancos y cuyos

Segmentos externos son íie

coÉor cafe rojiio; los filamen-

los de los estambres son ver-

des. Tanto el fruto como las

escamas sob^e oJ Cubo «oral

llenen patos largos y negros,

rrícrtoeereas pachanoi es
rico en mescalina: el tejido

seco tiene un contenido da
2:^/^, y el tejido fresco, uno de
0.12%. Otros aJcaiOPdes

que se han aisfado de esta

planta son éstos: 3.4-dinwto-

xrfonílaiilamina, 3-metD>:Jti-

ramina y liazas do otras

bases.
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TURBir4ARaf. (10)

TuT^na corymííosa {L) Raf,

Ololíuqui

Cünvolvuiatáao

ZíiTiaS. 1ropica)6S.

VIROLA AiJbl. (eo)

Vifofa theiodora (Spr.J Waíb.

Cucnala

Myíistioacoae

^ ¿( dp CfifiL'Oamónc:!

y SijtJftfT^nca

VOACANGA

VoacangS spp.

Vüacanga

Apucynaceae

97

(10-20)

Las semillas d^ T. cofyrrfJjo-

sa, rmc^or conocida cümo

fiíVoa cürymbosa, son valora-

Cias como uno de los alucinó-

genos mas impoitanies üntre

muchos gíupoG irajígeíias

del sur de México, £1 uso del

ololiuqui se íomonla a Sas

épocas -aniiguas, puos en las

ceremonias de los azíocas

desempeñó uñ papel impoí-

tanlQ como embriágame, al

cual se le airibuyeion propie-

dades analgcsKaS-

Essa planta es una onre-

dadera grande y leñosa. El

ííuto es s&co, inciehiscente y

etipsoidal; lleva una sola se-

milla dura, finarriientí} vellosa.

La sembla contieno amidas

del ácido iiséfgico, una sus-

tói-vcta similar al LSD.

Las semillas de Tuitinñ

coryíTTJxisa aún se utilizan íi-

lualmento en eS sur de Mé^i-

cüi los piuieros de Oaxaca las

usar para la adivinación; Sos

Gíiamanes de los mayas ííe

Yucaián ponen la seniilla en

una bebida de aguamiel y la

toman para caer en írance

proféiico. En la madicioa tra-

ÓO

íJicional de los mayas esta

planta se usa también para

tratar los tumores. En Cuba

se emplea para faciliEar los

partos.

La cüasiücación í3e los gé-

noros de ¡a íamiha maravilla o

convolvulácea siempre ha

sidfi.'J difícil. 7". coíymbosa

ha sido asignada a los

siguientes géneros: Cotwui-

VL's. !posr)0&¿¡, Legefiüíaa y

Rivea, ade-más de Turbina.

La mayoíia de los estudios

químicos y etnobo!ánicos

han Sido clasiticaíSos bajo el

TiombíQ de Hivaa corymoosa.

perü rocíenles análisis críti-

cos indican íque el binrornio

más apropiado os Tu^tina

corymiíOSa.

La mayoría o si no es que to-

das las especies de Virola tie-

nen una copiosa "resina" roja

en la corteza interriia, de la

que a veces se elaboran pe-

queñas pildoras o un rapé

alucinégeno.

La fuonie ir^s Impodante

cEe esto alijcinogerro es proba-

blemenie Virola (tjeiodcaa^ un

áíbol delgado de 7.3 a 23 m
do altura. Esta especio es

originaria de los bosques de

la cuenca amazónica occiden-

tal. B tronco es cilindrico, do

46 cm de diámeü-o. y lüene

una corteza lisa característica

de color caíé, con manchas

grises. Las hojas tienen un

aroma similar al té cuando

flstán secas. Las infloreso&n-

cias masculinas son muHiflo-

ras, goneraimente con vellos

decoior café o am^aril lentos,

y rnás cortas que las hojas;

las pyoueñas (lores femeni-

nas nacen mdiuiíJuaJmente

o en racimos de 2 a 10 flores

y tienen líO olor muy
penetrante.

La Tesina de Vrrc^fa contie-

ne DMT y S-r^eO-DWT.

Las espíes, similares entre

si, del poco estudiado género

Voscanga crecen como arbus-

tos o peq u cños a rbolos períin-

niíosios, protusamente ramifi-

cados. Sus flores son arsiaíiUas

o blancas de cinco pélalos y

producen frutos dobles simétri-

cos. Por la corteza íSuye látex.

La corteza y las semillas

de Voacanga aSrkAoa Stapf.,

origina rta de África, cofitietien

hasia 1 0% de alcaloides indú-

lieos tipo ¡txjga ívoacamma,

CüiT>o alcaloide principal, e

ibogaina); presumiblemente

son estimulantes V aiucinóge-

nas. En África occidental la

corteza se emplea como dro-

ga para cazar, como estirmi-

tanie y como fíotonte afrodi-

siaco. Se dice quo los brujos

aSíicanos usan las sennillas

para provocar vi!jiones.

En África ootidental los

brujos ingieren las semillas de

Voacanga grandiHoí-d {Mjq.)

Rolfe con fines visionarios. Sin

embargo todavía no se corw>

cen. los detalles, ya que los

conocimientos de los brujos

&on guardados como secreto.
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Usuarios de plantas

alucinósenas

Página 61: La amaníta, esnpleada en tüdo el müníÍD por los

chamanes, íue ¡identificada con ai soma de la Iftdia antigua-

No obstante el crccicnlc consumo de plantas psí-

coEictivai en las modernas sociedades occidcnLa-

les durante los últinoos años, el propósito de este

libro es ir^lar tas¡ exclusivamente el empleo de

alucinógenos entre los pueblos aborígenes, tos

que gcricr'almente usan estas plantas en ceremo-

nias mágicas o reljgiof^oritualcs. La mayor dife-

i^ncia entre el uso de los alucinógenos en nuestra

cuUura y el uio en las sociedades p re industriales

es, precisamente, lo que se piensa acerca de su

origen y su prapósiioi todas las sociedades aborí^

genes han considerado, y lo siguen haciendo, que

estas plantas son o regalos de los dioses o !o4 dio-

ses mismos.

Hay niuehos ejemplos, como se verá en las si-

guientes páginas, de plantas que son sagradas y
aun veneradas como dioses. El soma, ese antiguo

narcótico divino de la India, se puede citar corno

el ejemplo más sobresaliente, porque aunque hay

muchos alucinógenos que son mediadürcs sagra-

dos entre ci ser humano y lo sobrenatural, el soma
no es un mediador sino un dios. Es tan sagrado

que se ha llegado a pensar que la idea misma de

divinidad pudo haber brotado de experiencias

de efectos sobrenaturales que se han tenido con

es te alucinógeno , E ] hongo sagrado mcxi can o tie-

ne también una larga historia en el chamanismo y

en la religión. Los aztecas lo llamaban "teonaná-

catl" (carne délos dioses) vio ingerían en las cere-

monias. Haee más de 3 000 anos la cultura maya

de las tierras altas de Guatemala había desarro-

llado tina compleja religión que utilizaba los hon-

gos. Sin embargo, talvez el más famoso alucinógc-

no sagrado sea el peyote, que entre los huicboles

de México se considera idéntico al venado y al

maíz, que constituyen la base de su vida y son

considerados sagrados. Tatewari, el primer cha-

mán, guie') la primera expedición para recolectan

peyote; desde entonces se hacen viajes cada año

para recolectar el cacto: son las peregrinaciones

sagradas a Wirikuta, el paradisiaco lugar de ori-

gen de sus antepasados. En América del Sur la

ayahuasca revela el mundo real y muestra que

la vida diaria es una ilusión. AyahuusCti significa

'enredadera del alma" en lengua nativa, Aludien-

do a una experiencia frecuente después de la in-

gestión, se dice que el alma se separa del cuerpo y

se comunica con los antecesores y las fuerzas del

mundo espiritual. B-eber enapi hace posible el re-

torno "al vientre materno, a la fuente y al origen

de todas las cosas", y cuando los indígenas ven "in-

das las divinidades tribales, la creación del uní-



Arriba: ]-a. creaí:i6rt del rnuriido &n yna represa ntación cronoló-

gica dft Jos indígenas hutcholcs. Los dioses emergieTon 'i^\ in-

íiamundoa la Madre Tierra gracias a Que KauyunTari, Nuestro

Viajo HenTiarKí Venado, tialíó la niorika o puerta de ensraüa. La

nienka. {smba. centro) üniírcá el espiriiu ele las coaas y los

mvri(J&S. Por ella cotizan vida todos los seres. Debajo de la

nierika da KaLiyumari Nuesíra Madre Ágy ila (al C&fiSro) indina

slj tateza para escuchar a Kauyumari, que está sentado en
una roca faía/o, üBfQcha), cu/as palabras sagradas aescien-

(tefi por Lin hiela a uris vasija, donde sa transforman en energía

vital, roprosortada como una flor blan;:a. Arriba da Kauyumaíl

ei espíritu d« la uuvia, on torma de sarpionto, da vida a los

dioses. Tatewan, el primer ctiamáñ y espíritu del Fuego fam-

fcg, (f^rectis), sa intlina para asi^Líchar el canto de Kauyumaii.

Ambos están conoctadosa una i;an55ta rnedír^r^l (cfintra, da-

f&che) t}ü& [es ur^e como chámanos aliados. Nuestro Padre

Sol (snihn, izquierda) osté enlazado con el espiriludel Alta (la

Sgurs anaraníacfa que e-'itá detrajo). El soí y al aspirilu del Alba

se encyacitran en Wirikuta, ta Tioría Sagrada deT Pe-yole. AHÍ

están también la r]ierilia de Kauyumari y el templo ds la Cala

del Viejo Hermano Venado. Cola de Vanado, con cuernos ro-

jos, está representado en forma antropomorfa (Abajo, c^rntro}.

Detrás de Cc^a de Veiiado eslá Nuestra Madro el Mar. Una
QrgEla le iraa un guaje ceremonial con las palabras do Kauyu-

mari. El Versado Azul (c^níro, izquierda.} anima las ofrendas

^ageadaí- Una corrienta do onorgia vital ftuye de él al cjiíaja de

Nuestra Madre el Mar; tambiém of^ei^ su sangre al maíz que

creoe, so^Eén ú^ la vida que gemina bajo su cjerpí^.

Pégir^a 62: Esta ligura azteca de prir^ciptos <íel sigto xvt que

repr>9Serila, a 5ííX;hip¡Sli, al ejitaaiado principo do las Flores, fue

desenterrada en Tlalxnanalco, en tas faldas del volcán Popoca-

tépelE Lo^ gliíos estili2a:dos repíesenllan varias plantas aluci-

núganas {d(í izquiorda a derecha): un hongo, el ^arotllo de la

maravilEa, la flor del labaco^ la flor de la sagrada maravilla, ol

büirin de sinicuíche y, an ol pedestal, hongos estilizados da

PsiSocybe ^izJecorum,
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Ya sea que sólo l'] chamán o el chamán y los comulgantes, o nada más los comulgaiUcs absorban

o ingieran bebidas de !kx. infusiones de Datura, tabaco [...] peyote, semillas de ololinqui,

hongos, hojas de menta narcótica o de ayahuasca [...] el principio etnográfico es d mismo.

Eslas plañías couñ^nau elpoder del espíritu.

Wcston La Baire

I

verso, los primeros seres humanos y los animales,

SÉ familiarizan con el establecimiento del orden

social" (Reichd-Dolmatoff).

No siempre es el chamán o el curandero el que

administra estas plantas sagradas; a menudo to-

da la población comparte el empleo de los aluci-

nógcnos, acatando estrictas reglas, tabúes y res-

tricciones ceremoniales. Casi siempre, tanto en d
Viejo como en el Nuevo Mundo, el uso de las dro-

gas alucinógcnas está restringido a los hombres

adultos, aunque hay excepciones notables; entre

los kory^ak de Siberia la Atuamía puede ser usada

por ambos sexos; en d sur de México tanto hom-

bres como mujeres pueden conier los bongos sa-

grados, con frecuencia el chamán es una mujer.

De manera similar, en África ta ¡boga puede str

Ltímada por cualquier adulto, sea hombre o mu-

jer. Aunque no deje de ser mera especulación, se

cree que puede haber una razón básica para la ex-

clusión de las mujeres: muchos de los akicinóge-

niis son tal vez lo suficientemente lóxícüs coino

para provocar abortos. Como las mujeres de las

sociedades aborígenes están casi siempre emba-

razadas durante sus años rérUle.s, la razón de esta

prohibición pudo haber sido originalmente una pre-

vención contra el aborto, aunque esta razón hís

sido olvidada. A veces se administran alucinógc-

nos a los niños. Entre los jíbaros en ocasiones les

dan Hnii^mansia a los muchachos jóvenes para

que, durante la intoxicación, escuchen los conse-

jos de sus antepasados, pero por lo general cl pri-

mer consumo de algún alucinógeno acaece du-

rante la ceremonia de inieiacíón.

Es difícil encontrar una cultura aborigen que

no conozca o use al menos una planta psicoacti-

va; incluso las hojas dd tabaco y de la coca pue-

den provocar visiones cuando se administran en

grandes dosis. Vn ejemplo de este tipo lo en-

contramos éntrelos warao de Venev:ucla, quienes

fuman tabaco para inducir estados de trance

acompañados de experieocias espirituales, que,

prácticamente, se pueden considerar visiones.

Hoy se emplean más especies de plantas como
alueinógenos en el Huevo Mundo que en cl Viejo

Mundo, sin embargo, en ambos hcmisíerios exis-

ten muy pocas áreas donde 3a población no haya

tenido experiencias con alueinógenos.

Sin embargo, no hay regla sin excepción: has-

ta donde se sabe, los esquimales conocen única-

mente una planta psicoaciiva, y los habitantes de

las islas de Polinesia, clkava-kava (Píptrmeíhysñ-

ciim), pen.3 parece que nunca han probado un ver-

dadero alucinógeno, ya que cl kava-kava está cla-

sificado como hipnótico.

Áñ'ica casi no ha sido estudiada respecto a

plantas con principios activos y es probable que

Lcnga especies alucinogenas que la comunidad

científica aún no conoce. Sin embargo, se puede

asegurar que son pocas las regiones del mundo
donde no se use una planta psJcoactíva o donde

no se haya usado en otro tiempo.

Asia, ese vasto cíjntinente, ha producido relati-

vamente pocas especie.3 aiucinógenas importan-

tes, pero el uso de estas pocas plantas ha sido muy
difundido y ha tenido un gran significado cultu-

ral^ además, se conocen desde tiempos muy re-

motos. Hay muchas fuentes acerca del empleo de

plantas tanto alucinógenas como intoxicantes en

la antigua Europa. Muchos científicos conside-

ran que e] uso de plantas visionarias es el origen

de la euhura, del chamanismo y de la religión.
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Panorama del uso de las plantas

I

En las labtiisi dt l¡is páginas 66-79 se

proporciona con mA^ ihvAh un nrsumen
general dní [riülíji-iyi iraUídocn lasoEras

secciones del libra, en eJ CQal ^c tomii-

ron un fui^rity dos punios en panienfnr:

/> Las fuentes de información provic]íen

de mu>' disUntas dí^tiplínas; es decJf,

son de carácter inlL-i^diín;iplinariü.

2} Los datos, a, menudo mtjy escasos fj

ini]5R:(,:¡sos, dfmucALrEAn la urgente ne-

cesidad de cstudíoi máíi. piyiuiidos.

NOTES OF A BOTAN IST

AMAZON -& ANDES
•K'-'Ü E ¡n pn Ip.'í-'lL dV Tbl .I".**.* A--P

IT" |ií4* ixati, ría riii'iiu-r^Hv iin sn-fcH.

ijun-.-'. i.iHuil.ikl r.v:!^*!». Ii.'l'^'jli.

.iirfa --i IHL n?iiiM4.i:. Mm>ü- r^^

FUI .i:hn ni i'iih^ 1:1b TiiF

Hl'iPl.-" « T~í r*lilC.

Eí R]Clí,>=.RD ÍPRUCE. Pu.D.

AJ.I KJ- l> HlJiSt.]. 'i^'.^I.I.ACj;, Ü.M..FJ:J.

r. OTPATTn'í'' iiiTiini-'.Tsnh

1^ r~>í TvLiW-^-vi^ I

MAi^MII.E_J.h: J.^rj 4^1 1, EJ'iliftl^

il kJ.'.EIIVf 1.JP.rL'J. UJMX'V

Es rfhvií.] que tal progreso en los estu-

dios fuiurcjs so[o se logrará cLiando se

.base en la ttUcgt'íiíjiúJidelüsdatQsdc las

diversas disciplinas: aniropoliji^í;», buUi-

nica, química, historia, medicina, mito-

k^a, fai.Mníi'eoJogía, filología, relif^i6n,

: etcétera.

Son las personas de las sociedad L^^i

priniiLivas e ímirnamenLe famiCiaiiza-

das Con su vegetación ambieiitü] quie-

nes han descubierto los alucinógencts v

les han dado uso. El aviiiite ¡rT]placable

de la civilización occidentalEcga con ma-
yor rapidez c intensidad a los pueblos
más remotos y esconJidos, La aeuku-
ración sií^nifica cne^'itablcnieiite la muer-

te de l;is tradiciones ancestrales y la desa-

parición del conocimienlu aeuiiiulado

generacióji tras generación. Por ello, es

urgente que se acelere c] ritmo de la in-

vesiígación antes de que este eonoei-

Eíiíenlo quede entenado para siempre
junto con la culttLra que lo engendró.

Iñiapr'et^i.Síii ideníifieación botiiriiea Jl^

las plaEitas nativas es básica para un buen
entendimiento de los íiluciEnógenos; sin

embargo, no siempre se dispone de tai

L:(.)nuti.[nie[ilo, En forma ideal la deter-

minación botánica de un producto debe
hacerse sobre la base de un espécimen

de muestra., porque sólo de esta manera
sepuedegaranlizyrla exa^jülud. Aveces
es necesario basar una identificación en

u[t nombre común o en una descripción

sencilla; sin embargo, esto- siempre pro-

vocará ciertas dudas sobre su precisión.

^ío menos imprescindible es que las in-

vesligaciones químicas se funden sobre

material debidamente comprobado. Una
brillante labor fitoquímica a mentido es

inútil SI persisten ^rav<.;s dudas sobre la

idenddad de! material original.

Deficiencias similares en otros as-

pectos de nuestro tonocimicnto limitan

la comprensión de los aJucinógenos y
su empleo. Sólo en años muy reeieíHes

los antropólogos han Límpezado a com-
prender el pape] profundo y omnipre-

sente qoe los alueinógenos ha]i desem-

peñado en la historia, la mitología y la

filosofía de ¡as sociedades aborígenes.

Eli la medida en que la antropología

aprecie este entendiiTiiento avanzará en

SL3S e>:p]icaciünes de muchos elementos

básicos de ta cultura humana.

Símbolos clave usa.dü5 para

desjgnai los tipos de ptanias

sn las siguientes üa^lag:

m

^

m

XEROFITAS
Y SUCULENTAS

LIAWAS

ENREDADERAS
V TREPADORAS

PASTOS Y JUNCiAS

HIERBAS

LILIÁCEAS

HONGOS

ORQUÍDEAS

ARBUSTOS

ÁRBOLES

PLA^JTAS ACUÁTICAS

Siqui^ffis: En el SigFo pasado cf

botánico ingles Richaíd Spruce

p>a.5Ó 1 4 anos haciendo estudios

de campo en Arriérica del Sur.

IncansabJe investigador de Jas

ptanlas, puede Elamársele el prO'

totipo del etnobotánicD de la

América trcpieai. Sus estudios

cjentificos {izquisféa} coi^SUtu-

yeron las bases de investigación

do los alueinógenos yoprj y caa-
pl, investigación que aún no ha
conclLÍdü.

Página 64: La cuHura sinú de
Coiombia {de 1200 a 1600 d.C.)

nos ha dejado muchos enigmáti-

cos pectorales de oro con
motixos en (oima de hongos.

Acaso impliquen la existencia de
un cuHo en que se emplearan
los hondos al uGi ruégenos que se
dan en la región. Muchos de los

pectorales ttenen estructuras en
forma de alas, que posiblernenie

signiliquen el vueto mágico, ca-

rscteristica frecuente déla rnto-

sticacion con hongos.

65



MÚM.
DE
REF.

WOMBHE
COMÚN

TIPO

PT.AHTA
NOMBRE
aEMTiftCO

CC^SUMO:
KISTORIA
y etnografía

Acac» Acacia ,7T3J£fe,niV F vort MuClL;

A. phleíjopnyíta F. vcn MualL.
ií, simpíicifoírs DTuCü

Mucfiüs acacias se emplean en la elnomfdicir^. El

uso p^coactívü de Jas ¿icaoas cjue ctyilienEn Dwies
reci&nte y fue desarrcílado SObrc loda En Australia y
California.

35
Agara Gs.'ÜL'liíiMím beigf3v^sna [F. v.

Mu^ill.) Sprague
Naiñros de Papua. Nuova Guííiea.

73
Alptsíe arundiridCuO

1 Phalans snm^nact^ L. fluJlCpje IM autarea dE la Antigüetíaü ya concclan
el alpiste anjndináoso. 5U emplfiü pSiCoacthi-o no
Suigiú liaüla recientemente.

Artianita

^4iItar^D^ca^

Cas pp. 82-85¡

m Afnaoitá muscaria (L ex Fr.) F&fs. Puetjlos ugiruíineses del este y oeslc da Sibsna; va-
rios SirupOS de alíiabaskas iJe Norteamérica. La A.

ír]uSC¿iri3 bien poOrla ser el misterioso soma, narcú-
tco divino de la india antigua, consumido por los

arios hace ^i 500 aHoi

Ayaíiuasca

Caapi

Yafé

fv^anse íamtvíí)

üsRp. TÍ4-139)

m BarJííffl'nbpsi'; csapi (SpfUC* ex Gri-

seb.) Mofton:

B. inBbñana Worton;

a rvsüi/ana (Niíz ) Morton
[D^píopt^.ys catífSfana {Cuair.)

CCHnsumidá en la parte íDccidenSal Oel vall^ de Ja

Amazonia púr IrJbus aisladas Oe I0& Ande-s txilom-

tjianc* y «cuatoríanos de la venient-e dsJ Pacrffeo.

43
Badüh regío
Piufe

Tlililtzcn

(inástnse fambíérr

las pp. 170-175)

Ipomoe.j w'cv'acea' L. Esta*! de Oaxaca, Sureste íe México. Esta plañía,

conüeda par los aztecas comu Tlililtiin", íue uliiua-

da de igual forma que el úloliuqui, Ins cí^ingntecos y
mazatEccs M Jlaman "pule", y Ins rapotecos, Tiadoh
negro".

24

"40l

41

93

74

EaKana
Hikyli

Viíiííiurr
m

Bakana m
Beíeño

las pp. S6-91)
Hk

"r—I Beliadona

tasco. 66-91)
s

Caafli-pinima

Oaapi

fvi^aseayaluiasca]

Carriio

Carrizd ccvmOn

Ca/iavenal

Coryphaí\tt\a Cümpacfa {Engelm
Eritt, & flose;

Cspp

SDipus sp

,

Hyúscyamvs niger L.

H. 3IWS L.

A\(7}pa b^ilíKíofifía L

Pftragimjíes aü'sfr.íiijs (Cav
Tiiniíís ex Sieudel

Los taratiíjmaras de México consideran que la C.

ccmpactj {ivictiuri. también conocida c&tio "tJaí^a-

na" o 'íiakana*a7 fis una especie de peyóle o tiikuli

(véass peyosej.

Ufia íSpiSciE de Sc^JTKJS- parece snr una ríe las más
podürcaas t-jÍEmas empleadas por les tarahumaras
deWéítieo. Los indígenas tem&n a la planta deüido
a -quC Craen qua causa lOCur'a.

En la EflatJ MEdia el Oeteno íue ingredienle de los

brebajes y ungúenlos da los he:?hicefos

En la Grecia y floma anüguas informes SO&ie TJebi-

cSas m^gscas' indican que el heleno sii^iiü a Jíienudp

cnmo ingtfedienté.

Europa y Cercano Ofieflle.

La belladona figyrO conio impertíanle irgrediente

de los brabajes de tXuifitía en la Edad í.1edi¿i

La Atropa lu'iiu un prommeríle papel en la milcíogia

de casi todos los puet^üS Curope-z^s.

Teírapíeiis metuystics R. E. SctiulS.

T. mucronata Cav.

El Caapj-pinima es consumido por les ndnsadas ma-
kU del río Tikié en el nüroetle amazüíiico de EJíasil.

Los indígenas le naíiítan 'caapi", como a la Büfíistñ-

napsis. Varios dOCumenLüs mencionan "más dO una
especie" de caapi en ^ ragiún del rio VaupéS.

El tafíiio É« ha u&acJQ en la ímediüna deíiáe la Anli-

aüedad. Su a^pleo paiccjaclivo no Surgió sino tiasl.l

íecientcme-nte.
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Las resirias ds la^ aC3C¡as Ids servían ¿ los

aíjorigeries australianos c&ins atJitivc? de plufi.

Hcjy varias acacias se emplaan carne? prcvee-
dúras de ür.iT en la efatúraciún de análOEjOs
de ayahuasca, í^u& Se uliiizan para e^iperimarv
Ur visioneS'

EKlractos íle la COrlfrza y tJe ea& íiojas Cíe .^'1.

marde™, i39 la Cürtízá det tnjnco de hi^. ím-
píípípJ^a o cJe las hojas de A. pnisSíOi^yil^

se meiclan con las samiltas de Peganum
f^affnaSa y se irigieren

Muchas aca&as conüenen el paiccyjfilico DMT. Lji

Lar\ez3. de 4. /jfaidBrlvj CarTÜane 0,3&% dG DhTT; eri

las hojas de J. pfílÉbcphySIs se ha Hallado aproxi-

maüamente 0,3% de CrjIT. La coneza tSCI tronco áe
A. simpñcsfoSis puede bsner un toíal cíe hasta 3.6%
da afcaloides, de ios cuales alredeiíorde una terce-

ra paríe es QMT.

imoxicacürt aiuEsint^e-ia La coneza v las ho^as de esle SetiCl se hiflrVen

ccfi una especi* de Hamaiomena para prepa-
rar una infusidn.

Aunque s& han aislado £s aiealüides, aun no se ha
hallado un principio JJSicoacüvO. Ouien íia ir^jendo

esta pUnía eüperimenta viSionés de seres hUJKanüS
¥ animales a los que cree que deOe masar.

Ert eí curso de las irWestigaciones realizadas
fiebre tos análogos da ayafiuasca Se descu-
brid una especie de aipisle OÍA en dmt y apro-
piada para el ampleo

De las hojas Sí OhCieTB un eflracLü que, junto

con p-egsflüfTj ihariTííCa, ¡¡ene eíeeícs visiona-

rios, par In que pjecSe aaberíe conw SUMttá-
r>eo de ayahuQsca

La hierba conjiene m-uChOS aÉalades ¡nddiicos,

SCbre todo W, iV-DVT, B-MeO-^yT. yjufy y a veces
gramina d-VT •{ 5-MeG-&y"í ber^n Fuedes electos

paicoaéJicos, rrtiar^tras que ia gramina es muy
tóxica.

Em&riaguei chamarrea; signUicacki religioso,

y ceremCíiias curativas.

Sé rngieren uno o varins hongos secadM áf

£01 o ligerarrienle tOStadús. Tambiéri puede
ser beiíido SU entraclíj, tSluicta en agua o teche
de reno, con la savia de Vacdmofn oH^onsm
O de Epiloiiiun} angw^Jifalium. En Slborra en
Ocasicnea ¡afíioifin se babe ritual n^enls la ori-

rta de los individ^jos intoxicados.

Acido itjolénico, muacíjTioi y nrjacazoria. £u'ona. Vi-

siones en color y macropsia: en ecasiones puede
haber íijícasia religioso y aueíto profundo.

Betiida gar^eralmente en Cansmcnias religio-

sas, como en la famcia cere.rríJnia Yuruparl,
lito de irsidacitSn tufcanü de les :5i?ole3cen(Ba

va/dnes. Los [IbartJS creen qje la ayahuasca
haoe posibla eofnunicar5e coi^ los antepasa-
dos V que daiú su influencia ei alma del hom-
bre puede abandonar &l cuerpo y vagar líore-

menle.

La corteza preparada en agua hjryíersdo o frfa

puede if^ei'irsB sola o ftiezciada con adicio-

nes —por lo senerai l^jas üe B. njsby^s
(OiplOpiB.ys cat?rs,'af\a} y da Psycíytiañs vifh

cíjs—, las cuales alteran sus electos

La corteza también puede mast^arse Estu-
dien recienies irxJican que estas pían;as del

norte de la Ariiazímia son CíiriSumidas tam-
bién en tonria de rapé.

La actividad aJucirxJgena se debe princfdtalmaríte a
la harmina, p/irK^pal alcaloide de P'Carbüüna ríe es-
tas plantas

Cuando esta bebida amarga y nauseabunda ae in-

giere, los eíedos vajían de la embriaguez aorada-
ble sin consecuencias posJeíiores a secuelas cíe

violentas íeaccKines que provocan vúmitos En ge-
neral se üenen akjcinacioríes visuales en COlor. La
inlOXKCación termi.na con Sueño profundo

En el sur de Méxicq esta enractioera es cc^'
siderada uno de ios aJucindgenos mas impor-
tanles pa:a la adivina-cibn y en ios rituaíes má-
g¡co-jeligioso5 V curafivcui.

Se prepara una bebida con sólo unas íj&laS,

obteni^s de las semillas r^lidas.

El coíitenido tíe alcaloide os cmcc veces mayo.' al

de Turbina corymixiSS: fxjr esta razpn los naüvos
utilizan íTtsrKiS semillas. Los misn'^os alcaloides se
sncuencran tamtíén en otras variedades de la ma-
ravilla, que sillo se consuoie en MéxKM (váass
Dfolii;*qLti),

Fines medicinales Consideracia pgf hos Cíia-

maíios como poderosa medicina, es muy le-

mioa y apreciada por IOS indigeTas

Lj.S pades que se erKi^enlran a ftór de lierra

(la pulpa der cacío} se toman frescas o secas
(0-t2 cabezas sdo consideradas L-na dosis
er>caz).

Varies atoaloides, incfuso feniJatilamJnas, se han
aislado de CoryíJt^snUia: se supone que esíe géne-
ro será otjjeto de íuiuros egtuoios roás delalEados
debídc a fos pesuftadoa promisorios.

ScNvus tierte un ímporlante papel en la medi-
cina popula/ y como aluCindgeno; SsDe ser
iralada con gran reverencia

Las raices luberosag de Corpus se re>iolec!an

a menudo Éñ lugares lejanos

Se ha informado de alcaJoidss en Sd/pus y en jun-

cos emparentados. LOs indígenas creeri que bajo
Su5 efectos pueden viajara lugares PiSiantes y ha-
blar con sus arUepasados; visiones en calor.

Brebajes de los brujos e infusiones mágicas.
Provoca un trance visionario.

1^ hiertia seca se fuma o se usa como incien-

so; las samiilas se emplean principalmeníe

como Sustancia üe ¿ncienso. La hierba se em-
pfea en Jugar de! lúputó como adithrtj de cerve-
za. La rfosJfKraciíln irdivitíual varía mucíio.

Los principios a^livOS de este género de Süíanáísa
Sdn los alca¡oicíes de trOpano, sobre lodo la fiKJScia-

mir^ y la escopolaííiina; esla únanla es ¡a causante
pri/ipipai de los efectos alucínugenos.

. de bnjjos para el' sañbaí/r.
Hoy Ea A. aelfaóúnna es yna íuent* importante
c* drogas rnedicinaies

Moxlcaciún alucwbgena.

=- carrizo se emplea hoy como ir^grediente

E-sveedor de Dmt para andlcgos de
lyl^uaaca

,

Toda fa planta contiene mgrecüenles
psx:úaciivqs,

La: planta tiene alcaloides capaces da produciV alu-
cinaciortes. El principal ingrediente psicoactivo es la

hiosciamina, pstu tambiéri se r-aiian cantidades pe-
queñas de BSGopoEamina y ¡razas de aicaEoictes me-
nores de trepano

De la COdeía da T. ntemysí/CS se prepara una
debida con agm fría. La mfusiPn es amariiien-

la, a diferencia del cotor cafá-amaniienlo del
brebaje preparado con Bsmsieriopsis.

Se hien,en 20-SO g del rizoíaa con 3 g de se-
millas de Pega'nuTT /;5irma,ia por lo menos 15
íTiinul&S; luego se ingifr'e esta coociún

No ha sido posible realizar un examen química
de 7. metnystic^. pero los tnfomncs acerca deJ
eíedo de la draga indican que contiene tos

mismos alCalükJes Eipo p-carbüíina o aimitares

que Earf/s.'encpsis,

El rizoína conliene los alcaloides psicodéJicas
o visionarios PJ^N-DMT, 5-MeO-D^TT y bufotenina,
así como ta sustancia tóxica gramina.
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NUM.
DÉ NCí,1BRE

REF- COMÚN

TIPO
DE NOMBRE
PLANTA CIENTÍFICO

COWEUMO:
HiSTORIA
y ETWCGRAFÍA

Ó2
Cawe
Wichowaka

PaCtfycaPÉuS peCten -sboriginuru

[Ei}qe\ru.) Brín. & fíp^
Es ulilizado por SOS Urghumaras de Mé-xico; wictKl'-

w^fra signüica Tocufa" en su lengua.

6t
Ceb&iiela Ondcii\sm i^tK»Í9t9 (Jacq ) Sw Se so^iecna que los tarahumams de Mímico cünau-

men esla ürqutd&a como alucir^gend.

34
Coiofines

Cri¡i¡coi&

Eíylhríns amanean^ Mili .:

E- coraJfcvcíes Woc & &ssse ex DC.
E lía&ei'/rfewjs Kítamey

Con íreojencia. en. Mpíjííco ios líijotss de varias cs-

peoes se ventSen |unlo eon «os di Süj^üfa secunrf-

ffcYa ílnjulti do rne:ic¿dj como amúlelos.

63
"Copelandia"

Vambur m PíñSBolus. cysnescBnn Be^k. & Br.;

Sinqer

En Ejili se cultiva en esüéícol de vacas v tie tojfalos.

58
Cowhage ,WLiúi:.v)a prun^eílS (L.) DC. Irbdia, medicina ayurvédíca; la^ ¿ejjiilla^ ^ ^[Kec^n

en todo el mundo comQ amule^co

SO
Chacíuna
C^MUE^

Psychoíns vindi^ Rui'z S¡ PaviJri iDesde üempos muy antiguos la ctiacruna se ha *m-
paeaoo en la Amazonia como un in^redienlc pririci-

pai de ayariuasca.

-|A
I

Chiftcaspi
'•''

I
Chiftc-saranEíCi ^n

Brunfslsta chincaspf Plowman;
B. grandiflora Ü Don;

B. grs.'xiifiora O Don ssp. kíiu'WiSíáí

Plowman

HruníeJ5'3 e5 conocida como 'íjofíachero" por ios ¡n-

ctr^nas coiomtiianos y como cnincassíi (artíoi (r>o)

en la parte occicíenlaJ de la Amazonia [Cotombia,

Ecuador y Panj).

28
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Y PROPÓSITO

PREPARACIÓN
E INGESTIÓN

COMPOSIClCjM
QUÍMICA
V EFECTOS

Hay jsfkíS -jsíis puí'arne.nte mediciiuies de De la ¿avia de las ramas t¡crr>as íj& P. pact«fí-

stxífigifíufíi &e preíiafa una üebída alucinúgí-

na.

Han sídu aisladas 4-hidr-Lixi-3-rna1oxiieiiilelilamiria y
Cua[rc álcabídas üs Ca teLraNidrüi^^acuinDlina;. Cau-

sa uáni^ y alucinaciones visuales

Segiin inlarnses, es utilizada ojmo aJucint^e-

riQ y se consume como suosdinec lempcsrai

áf;\ peycte.

Hasla la lecha &ün desconocías. Se Na inlcrmado ¡^ un alcaloide de O. caijuiletií

Ouizá la plañía tu» utilizada algun-a vez por los

tarahuiiliafas . í^uicncs coaisideran que los ftjp-

les son me<3iciriaies

A menuda Ioü Frijoles rujos se mezcian con au3

similares de Soptiors sacL-ndiflors.

Algunas espec¡&3 de ^i^irtrirva cofittenen aicatoicJes

de lipci eritrano, que proouce>n efectos sit^iares a

los del curare o cíe la citisiria.

Es consumidc. en B^ii en los ¡esüvoies naiivC'S

y, según informes
. se vencse Tam&tén a los vi-

sitanles &>;tranjef03 eorrHD akicinijgsjw.

Los ñongos kescos o secos s* coman. En C Cyanescens han sido encontrados 1 .2%. de

psilodna y O.S^ de psili^cibina, que san Los cc^teni-

doii. más elevadc^ y jamás vislos en hiongos Aluci-

nOqenos,

Pcraitileimente algunos puetiios tndKJS utiliza-

ren Eas propiedades psicoacslvas Se esta pian^

ta. En la India Mucosa también es cür!.s>deía-

>da afrodisiaca.

Semillaí mcJidaí-; proveedor de CftíT para aná-

logos de ayatiuasca.

Aunque Mucuna no tía gidu citarla COmo aliKinÚge-

ng. fls rica en aicíiWides psicoactivos (Omí limiía-

íes), capaces Oe (nduciren ei compojiamier^to cam-
bios equiparatíies a ios que produce una suslancia

actíM^a aiücinegena.

Cutturalmenle, el aríHjslo es el mgredienle pro-

veedor de omt ¡más impc^ance de la beoída
alucindcpena ayghyasca. la CUaJ ocupa el luQar

central en el chaínanisíiio de la Amaiewiia

Laa hojas In^acaso spcas se hie rven junto íian

liarías y pedazos de r>arteza de ^n'/SiTe/iops^.s

caa'/ury su decoccáür^ sa t>ebe con» ayahuas-

ca ';i:aapi o yajá]

.

Las hojas riantienen O l-fl.fi 1^ íle Af.W-üMT, así

comci trajas cié otros aicaloiaes

En la medicirui Iradiciona' de los puetlOS inO^

ganas de la Amazonia tífunfal¿ia tiene una im-

pgngnte lumciún imdgrco-reiigiosa &Lir?/eJSia

se en-^iiea lambián como aditivu ófá la beljií^ii

alucinúg^na ya¡íé ^Vd'aseayahuasca}.

Los Holán Eíe Colc^Jííjla y Ecuador y ios jjbaíos

de Ecuafcr ai^defl aarríteíftía al yajé, prepa-

rado básicajitenle d* BsúisiÉí/úpsia fvéáss

^atiuasr:a), pa^a aiin>en1af sus efectos aluci-

rwigenos.

3a ha encontrado Ésccpúf^hna &n la Bruníéisis.

pero nu se sabe si esta sustancia es pEiJcoacth/a.

La ingestiún causa una se nación da ascaFofn'o,

efecto que na ilado origen al nombre chiricasfíi

(ártol 1rf0).

Los ^lOier'itOle!^ y Ioíí bo&quiír^rLos fuman Ea

planta cr^nio embriagarvie o cottid ^ucsddrwa
de la Ca^irtabr^-.

Las hofas y los [capullos secos se fuman puros

o mezclados con tabaco.

No hay estudias qulmiccs.

Loa mapiiífies (sur de Chile) emplean paíqus

CCíno incienso.

Las ¡vi[3¡& se fuman ocmio t^ucud^^ñac' üe la

mariguana.

Los inhus inmaduros, taatwiaayiaafioniacoAtia-

nen saponi;nas, las cuales no se corsidefan aluci-

nOgenas.

Eg ingerida como airodisiaco en la regic^i

orienlai de la incEía, también és utilizada con
fines emiSnaganles en ceremonias y para
relajaf&o.

Las semillas en polvo se agregan al vino.

También ^s ar^aden a bebdas alcobr^ir^as, a

cigarros úb CéiíinahiS o Sabar^o y. en or^asio-

nes, al batel.

Vénss toloact'íe.

CoTeuf^ utiliza r:orriü plarifa adivinalofia y
tiar» un significado mágico-reJigioso,

Las tanjas se mastican Jrescas; a veCes 1^
plantas se muelen y luegn se diluyen en agua

para ot^ítener una bebida

Aún no se ha descubierto ningún prinnipio alucir>ó-

genq en las 150 especies conocidas de Coi^uz.

Todos los varur'icS adultos pu^en aspirar

epená o riyakwaria en aaos. CEremc^iales; en
DCasíonüá, incluüci, pueden tiacerlo sin ni/igu-

nj. cílaciún rituaí. Los curanderos utilizan

la droga en diagr^st'cos y tratamiemos

de ejifermedades.

B yakee o parícá Jo consuimen solamente

les curanderos.

Algur;os indígenas raspan la capa interna de

la [yorleza y secan ^s readuras al fuego.

Esteróla ya putverízadas. pueden añadir tujas

molidas de Justicia, r^anizas de Amasfía o la

riDrteza üe Elixabsíns p,incep^

Otros ir,:jigenas talan el ártoi, recogen la resi-

na, la tverven para obtener una pasla, la. se-

can al s&' y la muelen y tamizan. Puedan aPia-

dir las cenizas de varias cortezas y el polvo da

las hc^s de Jusücta. Otro método consiste en

prepaíar un rapé de la resina secada aJ sd y
mezclada con ceniza. Un grupo de indígenas
makú del Vaypég colombiano 36 comen
la resina sm preparación aiQ-joa, tal como la

rccc^ien.

Los alcaloides del gnupo de la Eríptamina y de la

J^-carbolina, e! ¿-meloxídimetiltriptam.'na y la dimelil-

Ir^ptamina (üFéIIJ, son les principales irgredientes

que provocan la actividad akícinr>gena. Los efectos

de la intoxicación varían- por lo general produce

mucha ifrítabilidad y e>:citaPilidad algur<os mmulos
después de la pfimera jngestiOn, las cuajes son se-

guidas de un antumaciiniarilo de los miej^ros. cris-

padura de los r^úsculos faciales, incapacii?ad de
coordinar la aciividaümwKular, náuseas, aliena-

ciones visuales y, por úiiimo, siiero oroiundo pero

líiquielo
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y para píüvíxíí iusfiuy vi'ütjnaños

L3.S. íiüjas 3& conwfl con \a. corteja y ta6 ítójaa

de GiíSDüfiínsma líelsravBanú (véastf R-gíma)

Pcnxi se sat» íiff la pomposiciún c^jíjaiica da asto

géooro. Produce vioientós irastornos mentales, a
los Qi:e le sigue un suefto iipero con vlsjorwfi

Parece sor c^ et bi^ol nunca lúe uuii^táo de
manera ímeocKMUí com} áli^tnógeníi en ls,

Europa fímíS\&/a\

Fus extensivantCMe ett^ileocJc pof ü^ paflí-

las «n caSúfi die parto difiblE i^uranCe 1^ Edad
M4diá, pufis el gr'ifiat >qausa cCrit/acciO^^es tn
kA tnüüm\o& ifHQtuntarKK y actúa como un
Suerte vaSOúDn&lf ictor.

tas cornezuelo^^ bebed coo li^VS

^icoaclA«3s coJTw cxt'acto de agu¿i !f ¡a La

düsiiicaciún es ¡nuy ¡nsegur^i y a^iigrusa

Los JlcaJctdC& {te ta ei^Oüna, fiúbfe ICda k» tiemi.

áns del ácidú l¡EíSr£i¡CD', ^n FqS tJigr^ientes la^nia--

caJ^camúnteacEíwsdeJergot Los aicjlc<de& de
este o s-us deiivaflos son \a base cte tmpwianbes
medicinas ompieadas fov en cGaTei/icia, iiuídiciría

ictíerita y psíqt.iiatfi3 £i aUjciíiiísencí rras podeíoso,
L? dieií^mida del ácicfo Ji&érgicO' (lsd), es un derñira-

üQ srntiéEico del orgo!.

Su 'Smpleo üene por ot^eto causar iueí^OS Las flor« se fuman S^lag q con [ataco,

proteicos
No se sabfr á Qué ingrediente d«bÉ alnourrüf iiá sin^

puesta AcfiVJdad alufirVhQCna

Medicina irodicjonal. La is'iz de rang-k'uiíj se i»mpiea meeütínjj-

[nente «n Chira

Se nflni encEJíitrado arcaloides ío i'VucfltJaritivíí.

pero raj so SBfce cwüf íto *iios v% iluciriS^enc v cuál

no lü es. La cum¿trir>a y II lurnt^umarina están muy
ei^tíndktas «n, ei güneroL ¿mbo» se hMin laínbtén

en P. ^aEWfWCurn.

Estas hiení&ssson ui^tdas par ios cu/an-

deícs para tpie i5*«íuíCsn tfances" al ¡nria-

larfas.

La tliecba SeUL Sefun^a. Duramieei ^.n^iisis {íu4m>so de i¿&|^nias e« lian

encontradu cun^anna y diterpencs, p^\ü na ^^ lia

aislado nípQUna suSlSíidi^ coí^ piopíe^ides alucútfr-

a&TiaS

Los IndrgiGndS d« SibundOy DOrtSumer .la

S^iynar^É} con lincs ma^^coH^urativQS, yic^
tVápuCfiea^ corra íñmeCKÜ para lufi ni^s 1er'

COS. Los chibcha$ Aaban chcfu tefmentada a
las espo&at y esclavos d^l jeie myeno para

provoíails* mpor antea de sepoitartoa vivo»

«MI tu liturK) «sposo o prcfHünO'.

La dro^a se loma casi sxempfe «ni^ma at
S4"m¡i,a,s, moiidia íMíidadaa coñ babidaa fer-

^nentadas o como una indusiún hecria de ras

tv|>as.

Todas la-s ifspeciea tíe .Sfugnrjnsí^ son qulmaia-

menio sem^ja-ites. ifl escopolajnina os gu principal

ingrediente psicoaciiví). Las waftfKíadfrft co« meríos
altzgloiBes lienen una composici&n simiiflr Este peR-

sroso aiucir^geno a n^tmao cdusa imoKicac^no^
tan vk:>)enr.as qüc «s o«iSfl«ariD stqalar al md^*iuo
Que lo na consumidD aril#s da que enlre *n profun-

do sopO', durjince íH cual ijxperíjiaenta vlsianes-

Eí Qutio al peyóle, cuyo alucinijgeno tapffCf)-

hora fls menos ps^gíosa, ¡ntíujo a tos nai^'c*

a abandofiar lo^ rrlioli^ rb>üs, que se l^bian
utiiL^ado- &3mo m^io para í^rácuiús y adñüu-
cionBS e in^erxte corno alutínOQ^no,

U#9 utniHas QorrtKinen ur a^3,toi4e muy i6»co

llamado 'cisnsina', qu^ farnnacofdQtcarriome perte-

nece al mismo grupo de ta niooJliEka. £1 ^cüj alu^k-

nñgBftd CSe la tístlaina se i^scDnEK:e. p¿fo la tiUQrle

InEoxiCi&ctún puede cauaar una clase cié deliria-

$emeianje a tj:n trance akfC^lofio Enejadas
fio^ pue00 c^ti^sar un paro sespiiatooSt quo provo-

ca la muerta.

intox:lcaci6n Aiucir<!>gfna incien:!, remedú-tra-

diüorul. y álrocfeiacúL

^1 rizQflu ea Surnamcfibe arc>mál)ffi

V ipreaaoo como csrídirrtflTtro; se- Bfliplefl

«n ri&rnea>os IrJidiciúnáies camp indy$idn dé
hpjjBS

Ü9D ceremonial «ntre la^ iríbua üt An^rk^.
Los curaitdMK la irtgiefttri tomo aluCMidgeiw.

iobtñ lodo 4n cef>emQnia & en que se fiace uso
di la magia

Las aemilla:^ scr^ apreci^c^S por loa cu/.artde'

ros yaquis

Los Jior^ús se ingiieren para pfOvacar aludna-
6orig& Judrfvas S^ dice qi>e al iñgeriito^s tC'^

l^echlce/Ds indigersts adquieren la capdpidad
de riú ser notados cuando ^ acercan a las

persogas paia causinea enfemMMades.

IJ35 hor>goa se comen.

A^a/te de ta gran vaEÍed;td: de aCQÜea es«nciakes )a

lo [:uai laJvíí se dc&a la acüvitfad atucinígerii) def

n^mí, poco se sat» 4e Id quimiu de la planta.

En C>fiSuá afiuMa tí akafajwle klp<nc30 HQniKla

"asiisiria"- Nc se saca ai la cistisina üene actívjdad

afuqiníjgena. pero Si a* sabe que es tOxica

Aiúvi rtí> hay b^lSes t^OquImCas pata e^p'^^^^ ^0$

tleao^ psiootropos O» la pl^ta

En el estacRj de Oa>:aca {MéxiíoJ S. dVirraíiin)

f^Cul^VAC!ayL.Sá:]a pOrlo; mazalfri^ios «n rítua'

íes adivinatorluá por -^ua prc^iedar^s aiucinú'

QCnas ParecC-^iergueEa utilizan cuando ei'eo-

íwndcíati a laa semillas de olc^iiucjuí escasean.

La3 trajas írescas se mastican o se ffiueien «n
el rrnitace, íuepo se diluyen an agua y se cu*^

lan para obtener una ¿eeiiía.

Su principal sustanciB activa, ^uiinnoriAvA,

pueüe prdivocflr intensas aHuciriadoTíes, aun cuar>do

se Ármale en pdo^ istovefias de 250 a 5Ú0 micro-

aramos

Se (f$a que iw ouraraíefcfl logran visiones

rnas ^aras y una comunicación entraTiable

con. k>t fiedi«erDS al íngeiir l^KuLi initalO'-

Las cabezas de ios Cac:og se comen Ireacjts

O jiecas.

Lb plañía cc^txjne alcaioidas y (riterpíños. Presumí-

tííemento. estií n^acEo es capítz de causarle locura a la

gcnie tT-a\3 y Hacerla qj4> se ¿rroja a los or^cipioDa.
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90

Hikuí. sunaítté

J_ ChautlE

PeyütE cimarrüil

Tsuwiíi

m

Iboga

fvéflnse también

laspp 112-llS}
m

Afio&rpus Sissuf^tuS Sííiurnanni;

A. 'efltSi'S Schariw.

T3b9''nanihB ¡boga Eaíl,

Los laranumiraa dfil fi&He de México aíé'Qurar^ Cl,-S «

íssLiraíüs es más fuErit qu& ei pevciie fL£jpflc^^c^'aJ, ,:í

indígenas hgichüles óe íAéKico (ambiÉn lo cansunten.

feí cuno que rocfea a. 7: itioga en Oabün y CU el Con.

90 CkJta a los naüvas da lortaleza para opar-hBrS& d&

ma?iBra suma/ivenle lEnaz 3 la propagación de^l cris-

tianisrriO e islamismo en esa rfi^ipn

I

56
Jurema
AJLK^ ffl

Wimcisa hostias {Mari. ) Befitíi.

;

.Vf i/sfruo^saBeñin.,

Miímosa ranüiflofif (W¡1U ) Poif.

Apjeciada en ul es1& OS Brasil en el e&ladCi de Per-

namauco, Cande vacias tfi&us, casi «Klifitas. Uliüían

la |Man.1a en CErem&fiias

83
Kanna iVJesemüiyanfÍMmtiWí ftípansum L.:

Scelefiy/fTí fpfJc-osum {L.) N. E Br

Haoe más de dns siglúS IOS explorarfores HfilaníJe-

ses iriformaron que KiS holentotes de Sudáirsca UtiN'

iatan la raíz de una planta con(?cida como "cfianra'

o "karina".

87

[92

Klelúlüeri

Huéipail

TecoiTiaxúchJti

KiXtoo m

S g\^B.rye^s^stÉ Martínez

raííaecÁUin noaumutn (BartJ -Rodr
I

fiuí. & K. SíTium

Fue menCiünaJa por Hernández COn el nombre az-

teca oe 'teccirriaKúcfsiH" O "nuáipatT. En la mitología

y aimtjolismD de loa huicnoJesde México (v tambiíSl

tje otras tribus) varias especies de Soini\üfa tJesem-

pe^n un papel ifi^cHianEe

Los ¡rxJigerias mantiana <íe4 flO Madeiía, en la A¡ma.-

zoma tirasilei^a, la rxifeíumen.

[I0/ I Biak-Biak ffl

Mtragyna S^J^CrtíSa Kerlhals En el sigfci KUí líascendiü que kralom se errpleaha

con ÉxiíG BEi TailanSia y Malasia como sucedáneo

del opio.

óó
^""^



CONSUMO.
SIQhílFJCAOO CUI/fURAL
Y PfiOPÚSÉTO

PREPARACIÓN
EIMGESTIÚW

COMPOSFCI¿HN
QUÍMICA
Y EFECTOS

LcM raratlumaras emplean el cacto can lines rtiá-

giOOS y tresn qw impiííe \05 fCbos, ya qu& chíSe
cactc? pide ayucü a ílcíTibres a^macSas. Los íluÉ-
chol&s. Cdnsidefan que Afroc^rpijs eg mató y
que pijEtíe prc>iíí>íar rfemerKSa parmafienlE

.

&S coriaufi» irescü o rrciliílo y diluKdu eo

7. ÁDpíía esempledClO Cun fines mdgica-religio-
sos, SQtn-e [udo en el cuHO hv<iíi £irve para co-
municarse eon Jos anlüpasaiijs y t'l muncSo
&spffjlijal, asi cgmc para 'reccoaliarse con la

muerle" Por níra partó, la drcga SC usa en
Ceremornai: tSs ifíicaaciún.

T. fijojja también ei Conacicft como u;i pocJG-
rúsQ estimulante y alfOOPsiaco

La rafz Fresca c seca SE irqi&fe pura o renro-
jada en vino de palma. Aproximadamente
1 g ííe polvo seco de la ra ij se considera?!
una düsja ps^Mdélita.

Parece que la ir>aBsíii5n aliKifiilgena -de M.
f\a]£!í!¡s ec ceremonias Casi lia desapareciiJo,
aunque se irgi&'e para qé cci7i£ia1&.

La raíí de flj. ímstAÍrg íu& la lueníe (fól ingre-
diEnte prioapat cíe ursa 'befaida milagrosa"
conocicJa locaJnsenlü como "ajuca" u '^ino dG
jtirema'.

FrctiatilerruíntE fue ing&rida como aluonfige-
Md paía prüM'ocar tisidñEs.

En las regiones reritótas de Sudátrica las rai-

í:e'S y las tiojas aún se usan. PanecE ser (Síé
aiguiías veces las tiojas se secan desíJuís
Je ía iermentaCKJn y se rrasfcan como
embriágame

Las íiutófmles ^/enÉ!^an e! kiel* ¿omp narcútico
dArno y b temerá pdr SEr un pcdEnoso auxiliar
en la íiEctiJcería. S. gL'^f.'era{isJ5 se uliirza

como Embriágame en et eslado mentcano de
Guerrero.

Ü& la savia de la& ramas dfr ambas especias
se prepara una iníusión paía beberi) turno
umbriagar^le.

Remedio ¡radiciOEíal. Se dice que esta especie
es apreciada como alrodisiaco por 3os indíge-
nas del ChüCú colombiano.

De las hojas de Mía l«na y de las £Je una
planta no icifofiíicada aüji se prepara un té

CÍM3V0 rerriedio cOAtra la diarrea.

Las Horas de kratofn se maslican o fyman
CCfllü esfi'mulantes y emCir iagentes en el su-
reslo de Asia.

Las hojas se masfican frescas, se fuman se-
cas o se besen como iníuSión o extraao. Las
hojas se usara a weces Cúuio adifivo de betef

Según Jnlormes, esta plartla se consume
como aJucinfigeno y sjn/e como remedio tradi-
cional; se supone que lieno un .s^mircado reli-

gioso en África pcciíJenlaJ.

Los bullMS se cortan erii dos partes y £e fi'oMn
tabre incisiPnes en el Cuero cabelludo. Esta
costL'mtjre se pareos mucho aJ nabiio ooci-
denlal de inyectar la ifsedicína.

El fafiié es muy tüioco; anteriomienie se ingi-

rió para prodifCir delirios, alucinacíorHiS e, in-
CfuÉo, tlemQíTcia permanertte.

Varíes alcaloides tenilefiEamimcos han jkío aisüdos
de esíB cacío

Las düsia iuercfl un secreto Cuídadosanieníe
guardado Se prefería el Iruto iresco.

En el Viejo y en el Nuevo WurxJo eí<íSlen nu-
marosos e interesantes paraJellsmps en el

Stgniíicadü ritual ¡cíiarnánré^o) <3e JVympjliíaa
que ir*3"iüan que Iuí; uülizado COmo JiarcOlfiai

y que lal vez tenga eJeclos aliuCiníqenos.
Se íia informado i'ecientemente que en MÚKÍ-
CQ iv. STíipla se consume como üroga reíajan-
íe yestJmulanEíi "fxjr s^s potierosos efüctos
alucim^enos".

Las flores de Wymíina«aampJa3e)ujiían.yeJ
rizoma se Come cfUO'O ü coriido y tós capyllos
se t>eDen comomluSiPn.

r. iúog^ contiene por lo menos ur-a decena de
aicalOJíJes indr^licos. Siendo la liMgaína ef más im-
pórtame. Eflta úlbma es un lueríB eaíimuiame psJ-
qufco, que en 8¡evadas ílosrs procíyoe efectos
alUCEOPgenos

ün alcaioicíe activo, idénticg al aiucirtógeíio W, W-di-
mettiiriptamina, na skJo aíaiado.

£l n&íiíjre Jiawiase reiiere hoy a varias capeí¿es
(te SCBSetiíjm y MesBmbryantíjgmum, las Cuales tie-

neri alcaloides [mesemteina y meaem&roninaj se-
dantes c^yos ©fectas protfuGen letargo, karvia tam-
bién produce una tuerte ¡rHonicaciCin.

EE género ÍQlandra, estrCcfiamente relacionado
con D3tura_. Currfiene fiiosciamina. escttpolamina,
Iropina, nwlropina, esccpina, cusCPhigrina y otros
aJcaloJdes ¡rcpanicos, que causan tuertes efectos
aTucim^genos.

Según descripciones hechas por botánicos íecolec-
ioíes ac&rca deJ perluajie de la planta, es cíe supo-
ner que pr^MítJce ácido cianhídntM.
De 7. f\Oc!ümíiín Se tian atSlatíO Saponinas y
lanirras.

Todas las partes de ta planta coníieneri alcaloides
inddiicos. Siealdo ta mitraginina la principal sustan-
cia actr^ía. La mitraginina, químicamente mgy afín a
la yohimbiria y a ia psil&sbina. posee prcpiedadCi
altamer^le psicgaclivas.

Algunas de las 1-5 especies contienen alcaloides
muy tt>xicüa. El estado de intoxk:aciiifi pue<3e ir

acompañado de síntomas alucinúgenos.

Las hojas y fos fi-utos conlienen 0,t5% de hioscia-
mma y o.íiff% úe escopolamins

, causantes de la ac-
bvitfad alucinógena.

Loa afcalOFdes apomoffina, ntjcifenna y rramociferi-
na han sidP aislados de los íisomas de M. ¿wv^a
y pueden ser los causantes de la aciividaí psicú-
tfopa.

I

I

Se utihia como rep-nedio centra la latiga, así
ffljmo CdhEra e^ dolür de muelas, jaqueca y
asina. Síj intoKicactón aiucinigena es mcierta

Es utilizada come esiimuianle y suce<aá¡TeD de
ia mariguana

Li mandíásora íesempertri yn papel eíHracídi-
nafio como plañía mágica y alUCincigeno er> el
fofcior europeo Era estimada como remedio
unrvefsal y se supone que era eí ingred*níen^ pííderaso de fos breflaies luertemente
«fcJCinúgenos que preparaban ias hecnicfirüs.

El rizoma se ¡naslica.

Se Huma.

Se tomaban muchas píecauciones para sacar
la ra¡z do la tiefra porque se oreía que ios Chi-
EJidos Qie ia planta al &er desenlerrada podían
volver Adgos a loa recolectores.

Los principios atlnras son a-asarona y p-asarana.
En grandes dOSiS puede producir alucinaciones vf.

siiates y otros efectos sematantes a los del lso.

Estas especies de íítJa cíMiber^en eícdriría y tienen
un ligero eledo estimulante.

Los elementos psiooacjivos se (feben a ios alcaíoi-
cíes de tropaníi, con hiosíciamma como rrgredients
pnncipal, además de escopolarnína, atropina y
marydragofina. El contenido total de afcatoides de
iropano en la raíz es de 0.4%.
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29
Manzant? eapina&a

Eslrgmonio

Malera d& JimstHi

\B5 pp. IOfi-111)

Üaiijra sífamonio-'n l presuíT.iQiemente son ei^sleados por les algofH^uiriDs

V ütiüíi grupos indigisn^S. Fueron ingr^cJicrlSES ÜB Ids

brQbájc>:s cíe h^Jiicsiia éh la Europa m^iavai.

17
Mariguana

Bl^ng
Charas
Dagga
Ganja
HachJs

Cáñama
Kil

Tama
(véanse tambián

lasDp. Q2-101)

Cannabis sativa L.

C. indica Lam.

En la Ifidra el cnnsumD de Cannabis Isnía un EÍgniü-

cacki rer^ioso.

E^pecin^anas ds ca^i 4 (XlQ 3.f\oa üe dnCigiíaiScKl M^n

sido descu&i&rtos en un lugar de Egipto

En la arsligua Tetxis se preparaba ui^a bebida {Jd la

planta cuj'ús «teclas «ran ¿«m^ancas a los üéi íp\u

A Id largo de\ rio Vo^a la plañía fue >njll:iv'ada haDe

3 COÜ af>DS por Ins a!£DÍCaa: ellüi^ ecftíban las semi-

llas V las hojas del cáñamo snbra piedras caEienEaa

para pfDclucir b/jma intoxicante.

En la t^adicidn china el consiifi» de la planta ae rS'

monta a 4^00 ai^s.

49

46

hiarijuanillC' Laononjs sibiricus L. La hiaifaa madre de SAiefia se ha empleado desde

ios Irwcios fle la medicina ¡r^dicionai china como
planta curativa. Después de que la planta rué

inirodueida sn América, &b emptÉzú a fumar como
sucedáryen üé la mariguana.

44
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CONSUMO:
SlGNrPICADC CULTUñAL
Y PROPÓSITO

Ritos Üé iniciaciún; ingredienlra cíe breüaies
de hechicería.

PREPARACIÓN
E INGESTIÓN

Es posible que lis raíces cíel manzaní? espi-
nosí] 5e utilicen para n batida aluc¡í>ógena

COMPOSICIÓhí
QUÍyJCA
y EPECTOS

Véase tDldacfie.

CamabiS tiene ung larga hislOrta en la frediora
tracjcjonal y Gamo suslancü psicoadiua. El cdi'ía-

mü ara fueríle íe ülxas , IrL lo mmftgsitjle, aceila
Industrial', medicina y. áidemás. ¡níoJíicaJit*. El

COrtfiurrxi de Can.'ía&'S se ha extendiíJO a casi

lodo el muncto en \úS últirras ¿O arims. goea da
una püp^jlar¡<3ad cada vez más creí>eni&. El

aumento def empleo de la planta con. rmes da
irtQíigaciíJEi en les países <3cc*dental&s , sobíe
Edííc en los Cfiíltf-ns urbangs, représenla un
pfobfema dkHiCil para las autoricJatíCS.

Lús mátQiXa íJe cofisun^o de Csnnabis
varían.

Err si Wysvu Mynüú l¿ maríffuana se fums: fas

hof^s y sas puíitas de l3s ñorss -secas y rna-
crf7ac:ac?as SS iTrfiíf.'arr s mantsüo COn i'aCac;^ u
otras .li&ÍElS páFñ eíaCoraf dgsffiHOS. En ios

P¿jí5es ¡sláf'iiCüs del noíts f}e África y dal ees-
ffl (Se Asia ffliliünas de pefSO-'^as tarr^bié'^ la hi-

mar?, <y\uChH^ i/sces con naíQuiÍÉü, a comen
ñact}\S, ú sea, .(a n?íwia tía los iüstiícís.

Loa prir>cipios ps^coac-livos —ingredienles cannabi-
nólicng— ae encucrflran en granttss concendraoci-
ne^ en la resma que se prtiduce efl atKindanc:ia en
los pistilos. La planta fresca contieí^e Subte tuda
ácidoíi can^^at^^clíiK]s, antec&3enies de Iüs tetrahi-

droCiSnndbincitas, e ingredienles fríi^a^eniadas,

como el eannabinül y el cannabidiül. lus princíjates
eledíK Sé atrihoyfirt 3\ .^''3, A-ljrari^lelrahií^p-

cannídjinal.

La huerta se lums en BrasíJ y Chcapas (Méxi-
fxi) como sut^adáreo die la CsítñsDis.

La hierba Itoreciante se seca y S* luma pura o
mezclada ccín Dirás plañías, 1-2 g de la masa
seca Sí Consitferan una cJosis «tiüaz.

La pianla contiene alcaloides, gliüúSKJas ftawJnjcos,

diterpenos y un aceite eservial. Es poaible que sus
elKlüs psitMacíiivos s& cseban a los títerpenos leo-

fiibiricir^a, teosibinna & iSüliaOabirrna

Los [íidlgenas meician las hojas de Justida
COrk &I rapé preparado tSe Wn3Ía (vÉ^se epe-
ná) para ^qul5 éste fiuala mejor".

SupueslO alrodisiacQ y remedia contra la

esterilidad:.

Intoíicación alucinígena.

Los kumas mefccnan vareas especies de
BaÍBtus en sus mforiKes sotire :os "hCíiQOS
ae la Icíxifa"

Las hojas se secan y pulverizan.

La l'aerba set^a se tuma.

Las ^j^s s& Euestají para preparar un ié.

El secado y almaosnamier^to rÉlcrementan

la fragarícia.

Lea fjulps se ¡n^iersn sec:cis y molidos.

El empleo mas señalacíí) de la nue? moscada
Se da en las SOCiedadcis otx;identales, SObrfi

todo entre lOS priSiOr'iBrús, que no lienefl

acceso a otras drogas.

Hoy las pequeñas semillas redcndas son yrili'

iadai en la aSitfinaciún y la hechiceífa por IcJS

ehinanteccs. mazatec£>s. mijctecos. zapotecíis

y oíros grupos jntJígenas.

Por lo rne-103 se necesita una cucharada
tomada oralmente o aspirada para ot^ener
un efecto narcólicü, aunque en general s&
reQuie^e fñuctxj más pb^s ocasioria' i^na

verc£adtfa ini&jíicaadn La nuez moscada
se añada en ot^asicnes al betel.

Se cree que varias especies de Jusfróa CCAbenen
triptarrunas

Nú hay referencias acfríta de las prcpieckldes aluCi-

rsúgenas (Je la p¡an|a; Sg cíCe que tiene un solo al-

ca lúitle.

Se sabe i^u* Fa planta cor^tíene un tcmpíiesto cí¡s-

talirio llaimado lagocWina". diterperra que es similar

al de La droga ^ffrüa Qnndei'ia y que no es consitíe-
tadQ uns sustancia alucinúgeria.

Prinopios activos descunacidos.

Et aceite esencial! de la nuez moscada se eompone
de satroi f eupenol perc principalmente d& mirisíi-

ana-
J..OS ingredientes deJ a[:eiie- cte nuez mü&ca,-da

, su-
ncamente iÚKicna y peligrosos en elevadas cío&is,

írasíOrnan las funciones COrpürales normales, (O

que pfovccñ defirió junio can alucinacitjnes, acom-
pañados cíe agudo dolor de cabeza, vfirtipo

y náuseas

Las semillas, que deben ser recolectadas

por ia persona que va a ser !ratada. son moli-
das por ura rv.uje^ virgen en un metate, se
agrega agua y la bebida ge cuela. El pacienie
tCMna este rsinedio par la rvjche en un liígar

apartada.

Se han encontracío alcaloides ergalinicos como
elementos psicoacíivú*, siendo la amida y la htdrn-
xíetilamJda del acidü IÍ5érgico{est.'^Chgrrien{a Srn-

parentadas con el podarosg aiucinC^eno lsü) los

ingrediema^ más importantes.

De aci^rdo con les curanderos, los electos

son tar fuertes que ia planta se uSiliza en la

acfFrtnación, para tiacer erotecías o diapniisü-

cüs de erlermedatfes (sólo cuancki no están
disponibles otros f&iyifidiCis) o en (asos rnuy
diííciles.

Us raeduras (rescas del tallo se hierven con
igual cantidad de hOjJS, en general un puna-
do. Cuando 13 infusión ^ue resuíta ge enfría,

se bebe sin aditivo alguno. La dosis es de una
a tres tazas (Sel luOrle eidracto her^^íío. oue Se
toma en el curso da aprommadamenie jres

horas

Nú se ha realizado ningún análisis químico de esLe
género, peno la planSa pertenece a la íamilia de
Ja belladoria, Ciien coníJckJa par sus efectos

alucir>ágerx}S.

La inlD«if:í,ci|jn no QS agradable y tiene elecSOS M-
cu ndarios Que duran varios di'as.

Significado miicüdgtco y religioso af\ Ceremo-
nias Curativas.

En (Os Estados Urdidos ef consumo del peyote
Sfl ha ccmvertidü en un ritual para provocar vi-

Siúnes.

El plació so puede ingenV crudo, seco, en pas-
ta O en rnfusiún. En la ceremonia se consu-
men de cuatro a 30 cabezas.

Ef peyote c&itiene hasta 30 arcatoicsas det tipo íe-

tíarkidroisacíuinollníco. £1 pnncipal ingrediente que
causa el efecto aiucinfigeno es. la srimetoxifeniletsla-

mina, qye es mejior cünacida comff "mescalinaV
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COMEUMO;
SIGNIFICADO CULTURAL
V PflOPÓSiTO

PREPARACIÜfJ
E INGESTIÓN

LOS indígenas del norte de Múkílo emplearCfn,

y lo Siguen empieandn. este caclü tomo pe-
yóle (Lüphopbofa mlliam-Fii)

La pylpa, del caqto, qu& S& encuentra a flor

de tierra, se come iresca ü fieca.

CO^fPOStGlÓN
química
v efectos

[nv&siigaciones recientes intjican le píeserxía
US íi\ca¡a\cíf.s.

Se dOÉ que una especie de Pandanuí se utJli-

3ñ con fijieg aiiícmúgenos, mn5rtlras que Otras
se én^ilean eai Remedios tradit:icnales, en ia

rnagia y en nlüs cefemofliaies.

Se t^ initiTmaiío íecieriLé'mBnte que los r-iati-

vos fíe Nueva Guinea censumen el Fruta tJe

una &-specie efe Parícürijs

Sa ha descuíJiírrto dimetiltripía-'Tana (Criir) en un ex-
íraclo alcaloidal. El tmnsymo de grandes tar^lidarJes
de nueces supuBstamenle provaca "COníiKía ir/a-

cionar, Mrracida enlrc lus atxjrigenes Como 'Tocura
de Kanjkii".

Í.ÜB tarahumaras le canlan aC pitallilo (Jurante
la ^CDlí?{X5<Jn^ y dicen que liSne "iuertes jjode-
rfts espiniuaies".

La pulpa del cact-D, que se encuentia a fK)r de
!ie*fra, se come freaca C' seca

En el üíiáSüis químico Se E trigUxtMüiaíus se lia

CQmprobado la presentía de ün derivado de tripta-

mina.

La pluri lúe sumaJTenle imporlante como
esümulante que lómenla la psriicipacion so-
cial, como qto^a mágica de ios chamanes y
CCir-no mercatTCía vaf^isa en las SDcieíJatíos de
ICia atMrtgenes auatralianoa La pilyrj se mag-
Ita como narcdtkfl, como estimuFanle y pa/a

Las hojas fernientadas se maslican, como U-
taco, ton cenizas vegelales alcalinas, otras
resinas (por S\e((\pk3. resina Cíe la acacial y
sustancias

Las hojas cornienen íl¡íeíer>1es alíalorfoa psicoaüi'
yes. como piturina. nicotina. nornicoSir^, anabas¡na
y otros. Las raíces ro &Slo cont¡erx;rt nornicotrna
sino (atntiién escopolamir^. Los efectos de las ho-
jas mastit^adas fiued#n ser narcOiicos, estimulantes
V aiucini^enos

Intoxicación alue¡n6gerta incierta. Los indígenas de Oaxaca namt?ran l^ semi-
llas con el mismo ncínüra con que aluden a
JasaemillasalucirKJg&nas deta rnarawlla o
iJondiegc de día (Tu.t3in^ ío/yoifeosaj.

Los Bsíudios t^ímicos de fíf)ynchasis no han con-
Cfuitío todavía. Urí alcaloide con efecto semejante al
Curare se Jia aislaUo de una especie. Ejípenmentos
farmacológicos con R pt;3SñCiioiü6S pradi^jeron uri

tipo de Seminan^MiS en ranas

El rapé era aspirado en las ceremonias El método de praparacidn a par:ir del iruio

seco paíece ser reconjado SüiÜ pDS ^s
ancianas.

No se han íiectío estudios qufmícos de M. sch-

Er) ía nisdiCiíla ayunj^dJCa la rosa ria'ívaiana

se ingiere para (lanifitmr. rajuveriecer, aumen-
lar la inteligarída o como afrodisiaco. Hoy en
tas scoedades occidencafes ios aficiúnacios a
eEla usar» las seminas Ccn fines psicoaofivos.

Las semillas ffrolfdas se mezclan con agua y
luego se tjeüen. De 4 a S semillas (2 g)'se
Cünsioera que es uria dosiS psicoactiva dc
mediana mlensidad

Las semifias contienen ü a-si de alcaloides de cor-
nezuelo y se Mmponen sobre todü de chanoclavina
r, ade»¥iás de er^ima (lsd), en^novríia e isoamdaa
de ácido íisérfjico.

La njda siria se utiliza muctw como remedid
iradicionai. se estima como afradisíaco y a
menudo s* empiea como incienso

I

Las scrniltós seKis son la dnsga mdia
t^arrnala

Ljos pnncipiüs alucrnúperVis que posee Fd planta se
detien a lc« afcalo^des cipo fi-cartíotma, como ha^mi-
na, harrnalina, íelrahidroamina y bases empaíenla-
das, í^ue se hallara en por lo merws ocho Jamitias de
plantas superio-'es.

Los seris dot estado meíFtano de Sonora
Creen que el saguafO es un remedtO eíicaz
oorUra eJ if-aumatismo.

El fruto de Cartwgís eg apíeciado como ali-

mento y para hacer liccJ.

La planta comiene alcaloides famiacnlógicamentie
activos capaces de producir pSiCOactividad. So hari
aislado carnegina, E-hidromcamegina, norca/ncgi-
na, irazas de S-meloürtiíamula y el nuevo alcaloide
arizomna (basetelranidroquínolíníca).

IntOKiCÉción aly&núgErka.

La ir^geíitiiln de T. ^3CÍ7aríoí parece ser pn-
mordalmente paja adivinar y diagnosticar en-
larmectades, también sirva cíe meCo oara
adueíiarse de la iderHidaí de otra persona.

Requerios pedazos dal tallo ge ret>anan y ge
hienden en agLüi du-ranie vacias hoías. A ve-
ces se agregan otras plantas, corno Br.ígmsf\-
sm, Pe.'nffífys, Lycopodiu.'Y], etcétera

La T. pscfianoiBS rica en mescalina 2% en tejido
Seco o 0. 12% en material Fresco,

Shang-la es una planta medicinal muy conoci-
da en Cíiína. Presunlamente lúe utilizada por
iTechiceros, quienes apreciatsan sus efectos
aJucint^enos.

Las Flores y raices fomian parle de la medici-
na cnina: Jas iloreg son únicamente para uso
ejfie-'no y las raices se emptean para tratar la

apopieiia.

P, aohosa tiene una elevada corv^níract^n de sa-
poninas. La toxicidad y los etecios aií>cin6í)erEiE da!
Shang-¡a son mencionados a menudo en \0a terija-
rios chinos.

Presuntamente IOS indígenas de Ecuador la

consumen pa/a provocarse una sensación de
vuelo.

La titerba seca se luma. Se carece de estudios (¡(oquimicos de Petunia. Se
tioB que la plañía producá la sensacicSfi de volaí

Intormes recientes ttacer> supOfier que el írulu
se Cúrrte para provocar intoxicaciones

El fruto se come Su qufmica aun as poco conocida. Se eíperimenta
levitatyOn O Sensaciones de flotar en el aire.

Los na"i'/ag mexicanos afirman que el sincui-
Chi posee virtudes -sobrenaturales; gin embar-
go, la pianla no parece que sea consumida n-
t-:¿al o ceremorúalmente.
Algunos indígenas asüguran que siniCuk:hi les
ayyda a recontar con clariciad acontecimien-
tos do ha>:^5 mucho fiempo e, induso, suoesos
prenatales

En las monta/ias mexicanas las hojas man;hj
tas de H. saírciMa se cSluyen y muelen en
agua y se dejan fermentar para obtener una
bebida emtjrpagajite.

Alca bidés del tipo de fa quinolodina han sido -aisla-

dos de esta planta^ entre ellos esiú la cnogenina
ívertinal a ía cuaJ se podría atribuir e) eteclc psicó-
tropo. La bebida causa vérfigfo, una placentera som-
nolerioa y ^ sensa^wln de que el mundo circundan-
te se está oscureciendo y ericogrentío, A véCes
se presentan alucinaciones audhivas de votes y so-
nidos distorsionados. K3S iSjales parecen venir
de tejos
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£ NOMBRE
REF. COMÚN

89

TIPO
DÉ
P;.A.NTA

Ta Eieínaemontana

ffl

'^ Uj Hierba iDía ffl

NOMBRE
cientIeco

ex DC.; J^. crassa Deníh.i T, cflcJiDíoma

RoKt.; r. panijicacííjf FQir'., ¡^Jva'jmi'a

panoacaguT {Poir.} Pichen

KtotKTi;

p. paivifoíia Bamn.

CONSLJIiífO:

HISTORIA
Y ETNOGflAFIA

Én África V Sudamérita s& Cían mueras espade^ as

T'aijfffliMmpnfaniL'í. Paraca ciu& acunas especia,

sobré toío en África, se han empl&affij oesoe nace

mucho bifimpo en el cnamanismo y la rirtünwEícina,

En Chile P. fuíens éS tlamada "hierba loca", mianlTas.

Cjue en Ecua,dor P. párVií&'fa S& COííPCE cximD laglir.

30
T^uü
Borrach&fo

Latuy
ffl

DBsfoníainisspfncrssPiulzí Fav. flegislratJD ífl Ch^le (taique] y en el sur d& Cotómbia

{hcíTacharO) COmo alUCiñtJtjeng,

38
Taluni

ffl
MsiiCQSfyü^ pñííüncülata Ber'OiSf;

H. fofiiÉwrosa (P. & E.} watíjnde

Takini se considera ártwl iagradñ 6ñ las Guayanaa.

22

63

\Mj

7Ó

79

27

Teúfianacaii

Hongo de San liJni

She-to

Td-shica

Hor^g milagríJSD

(véanse r^mÉiáji

las pp. 156-1 &3)

PaiTaetii'(''5 5pí^ncínrT¡j3 (Fr.) Cuélet;

r^ii'CfyíJe Jcglíssima l4Bim,

P aTfeca^yni Heim; P. Lá'S^L^^esce^5

Wurr.; P caívufescens Murr. var. aStMía

Haim; P caemisscsn^ Murr. vaí.

mazafíCOn^víJheim, ^ caenj'Aascanfi

Murr. var. nigñpím HCim;
P. caeruteiscsns Murr. var. ofnl?raptvl3

Heim; P. me.¥,t¿i.na Heim: P mijíaeensí.?

Heim; P, se.'77pefv,Va Heim a Caiiieux;

P. ivassonii Keim; P yurfÉ?tfiTSi'S Sirqer;

P. jrapcJíffc&aíiTi Heim; Psítóc/üffcuÍJeo

sjír Earle.

T&ioache

Toioaiiin

laspp, idí-iil)

o k/J Tatíiocí de^ diablo

Daiu.'aj.rirKiíiaWill.; C. (í.íCOitifBemh.

ex TrDmms.; D. íryfffafiJCa.Tia A. S.

Baiday; O. íVuinosa Greenm ;

D. quBra'foStS H.B.K.; O f^u-Ta A. S.

Barclay; D. sírdmani'um L ;
ü. wñgtitii

Fíegel

Lcjüeiía fL/pa L.

El culto a IC4 hongos parece estar arragado en uria

iradiciún cenienaria i3e fas incifgsnit& üc Mesoaméri-

ca. Los aztecas llama&an 'leonanácaír al honíjo sa-

grado; Iü5 mazaleeca f china ntecog dei rinroeSte de

Oaiíaca. UéKiEíE], cor>3cen Psnseplüa sphinciürr¿js.

come l-ha-na-sa", io-shka" ihcngo empriagantej y
"'she-to' (hongo üel pasio). Eii Cia;H.aea Psifvcyt)9a^

tfensis se llafna "hongs de San ISiGli^", V en maiate-

cü, "di'^i-liO'le-rraria" {hofigó divino del estiércc^}.

Conocido Eamtiién como O. meíeJcties, D. innoxia

es consumido en M^jííCO y en el surcesle de loS

Estados Unidos.

Los mapuCh&S Oel norte de Chile cnnSidBran que £..

IctiffestóxiEza, s;n crnbargo, aprecian sus hojas pOr

SUS píoptedades embr iaganles Otros grjpos indige-

rias andinos i>a corisumen como vomitivo / iaxande

97
Voacancñ i/oaca,T£ra atñesna Siapf 1

V. brac\eiiiA ELapí.; V. drefleí E. Mev"

V. ffrantüíJora (MiCs.l FloUe

En Alrica se han empleado tteSíJe tiempos antiguos

muchas especies d& VCtíCan^ como alucinógenofi.

atrodisiacos y remediios.

53

91

Wi[:huTÍkJ

Hikuli n^i^para

Hikuii

rauMii

iWáuiimiii'ana cra.'fliV Lindaay^

M. gra^snm Engelm.

;

M. smiíis (CjOCJcI.) Wetier

Varias ü&seoes de AíammíiVaría figuran entre los

más imporiantes falsos peyoíes" d« ios tarahuma-

ras de México.

Tsgsles lijcids Cav. Los hUiChores de México usan y aprecia/i Tagnías o^me

drcga ceremonial debido a sus electos psiccactivos.

Al
"5

"i

15

Vopo
CohcCia

Huilca (vifca)

CetMl

l^pp. 116-11&)

m

vürt-sriih m

;íiiiacíenanííieía €oiu¡?nna {^i'efl.} Brenan;

A. Cúl'jfyna [Veíl.) Srenanvar.

ceÜ/f^GriSeti.) AltSChui; A.parúQnira

(L) Speg., A. psresjniTa (L.) ^eg. var.

/aJcafa (BÉr'itfl.) AlfSChul

Cses^Spinin sepjaria RCuntJ.;

C. íÍBCspst^la (Rothi) Alatün

4. paregrfíH eS utilizada t^o'/ por tnhui de la Cuerea

del Orinoco, donde la p-an1a se corioce COmo "ycpo";

fue mencionada por primera vez en 1 9Í6. va no se

consume en las Inctias OcciOentales. Se creB íjuft IOS

irjdígenas de ArgsriLfia y del sur de Perú consuñ»!*'

ron la A. cuíctirfna en tiempos precotcniales; allí la

[üarMa se tlamaha 'Vilca", "huilca" o 'Wbil"

diihá; uso rnedicínal en al Tltiet y r^pai.

1Ó
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ZaoalechicTli

Thle-pelakano

Zacate amarúi^

Caías ísí'ar.scíiíchí SctilflChl. Paree* Séf que sólo k> consuman IOS Chontales de

DáHAca, aunque t^ ^xiienctB ds Mémco a CoSt^ Rica.



COMSUMO:
SIGNIFICADO CULTURAL
V PROPOSITO

PREPARACIÓN
E INGESTICB4

CCAtPOSlClÚN
CRJÍMfCA
T EFECTOS

En AFíJca occítSenlai ráC^srríafifti'Sriiarta crsssa

se emplea en la eirLomedicina corrw nardúdca.

T (íic/rofoma lu* «mpieada en la India y en Sfp

Lanka cf£í)ic!o a £u& erectos ps^ittKLtüvi^^.

L^s semillas de T. dJc^cíOiTra sb usan comí::

atuDir^enn. DesaCDrlunacame^tf aún se

sabs pcKO sctire e&le género tan interasanta.

La mayarla 1J5 Igg especies contier^n alcaFoiíJes Oe
ibogalna (por ejemp-^, voacangina). que pue^ei^ i&-

ner podaro&os stectos visionarios o alucií^ÚQ^nos

PentiittyS ¿6 Srnplgá. íúmo afunndgsno. Has-

ta áhOra nú Se ]ia pOdidD o:?n1irín¿Lr s.\ la planta

íu6 usada en ceramoniais mágico-re'iig¡o!^as

El Injtp ?a cpíHi^. Toda^'ia no se 1^ aclaracSo \a composición química

de los irutos iC'Xscos íie P. .V.tii^5 y P. parví.Wía. Los

irutos causan trastorno mental > nasca damoncia.

Lgo curanLjeros. de la tribu xam&a Dcoen un Lí

de I53 txijas con ofijelo de Oiagrwstitaf enfer-

medades, o cuantíD "(juiefen soñar".

Du \iiíi hojas da- loi^ íruloá sb pvepara fJaOa se s^Ue aun de la cc^^PO^nr^iC'n qulmic«li^ P,

spinasa. La draga provoca visicries, y algunos cu-

rarKleros aseguran c^ie "se ^ueluen tocos" ternpo-

raímente bajo su inHuencia

PocC' S& sac>0 du su ulilizaoiün. De la "savia" jgja de la córlela se prepara w
€mt](iagante li^rameniie eúxico

No han Sido iden^lüicsdos ingrediefit«g

aiucinú^nos cspficlliCDS «n «I ártálisis quimioo
<36 lá p£ah1a.

Ingestión saoTámefitál v tí-¿\ú\úg\ca: hay se uti-

tí¡a en la aíjivir-jciúri y em ceremünias turali-

vas. L0& COrvlaolüí Cüf\ el criStidrHsnra y con
las idoas modernas no parecsn tiatier tenido

iriiiuenaa en la srolunía veneración qus ca-

racletiza e! rHual üe kis fierigüs S^ cree q;jB

acunas especias de Psilocybe son tamt^én
uiríüadas. por I&-S yunrtiagnas de la Amazonia
p<Bruana para provocar estados de emdrlfi.r

gyeí alLiánúgena,

La prefer&noia perF.ortal del claman, loa íines

y la disponibiíkJad lerrporal determinan la cla-

se de ticingo5 cnn&umiífos por I05 ctiamanes.

F. majííO.i.Ta, urra de loa más, aíiUí>íiantemente
ingeridos, quizá pueda considerarse comg el

hanga ^.agracfa más 1 ¡pico. Lo común es co-

mer de des a 3& hongos ísegtjn el t^o dispO'

nitjle) en uría ceremonia de roncos, (jue pye-

cíen ser comidos treseos (macnacaSús) o be-

t^dú^ (praparadns an irrfusiúnj.

Los aicafoides mcMiicos p&itocibma y psilocma son
los priríipaies agenles atuciní^enos de los l^on^os

sagrados De una escocie a otra el conlertido rie

psiiocitma vana de 0.2 a 0.6% y bi de psilodna

en el maieíiai lúngico soco (Jinieíe en tanidados
pequeñ^is. Los hongos causan álucinaciorias

visuales y auditivas efi un estalío de sueí^o que se

COrMuntki con la faalidad.

Daiíffa innoxia fue empleado por ios aítecas y
piros flrtipos ifujigenas cximo planta metftcmal

y alucinúgeno sagraoio.

Lúi 'arahL'ii^raí agredan D, tfínoxia a una
b^idá dÉ maíz; para ello usan las ratees^ ii

semillas y las flojas.

Todas las especies d?l género dafLi'.'a son química-

iTisnle ^emi^j.3.nEeís en s^js. princípicíi activos, dl6 .ahi

que todas comengan alcaloides (reíjarocos, comu
nioseiamina y McopQlamnna. í|ue es el in^fedsenls

priropai.

IntojücaciOr^ alucirdgena y remedio
tradicicyiaJ.

Las flojas se ttiman y 9e comen Las fio^s de tupa cor^üenen el a^lo^ pipgridfril-

co loCi6l¡na, cru& es uri astimu^nte respiraiorin, así

CO^no los derivados dedicelar>o (la difíitlroxina, la

IcOe^midira y la nodQbelajTtidina] , ouyas propieda-

des alucint^anas no se conocen.

Log brupoB africar»!; infieren 1^^ s^milla^ -de

varias especies de ^^p^^n^ para provocarse

visiones

Las semillas o la corteza úe vacias «sp^cks
cís Voacsoga se ingieren.

Muchas espacies cTe l^aa(:,?inga contienen ali^aloi-

des psitxjac^ivas irrddíigas, scíire lodo vfiacax^ina

y voacamina. que sonqulmicanffinlemuy atines

a la ipogaína

CorKurniao para ptüvCCaraiudnaciDr«s visuales.

M. gfSf\Sfíii¡ es ir>acjrido por los chamanes
en csi'emünias íSpeciaJas.

M. cr3,4Nr3e parle y algunas veces se asa:

se ulili^a cJnioamenJe el Eei*dO central

de la planta.

La JV-.inetil-3, 4-diínfetüxiterlilstilamina ha sido aisla-

da £íe M. f\&y(íiN-ii. pariente íercano de Hf. crsigii.

Para pfovífcaí e ^itensiiicaf v»s«)nes. En Ocasiones T. Iiicid3 se fuma sola

y a veces se mezoa con taba^n

(/•Jicotians -arsrjcsj.

Hq se han aislado alcaloides, aiunc jo el gíneío es
rico en aceiíes esenciales v £3ervii.dt:j tiufúr-oDS.

Los indígenas del noríe i3e .Argerrlina fuman
esta planta como inloxjcame alucirkú^eno.

El rapa se obtiene de los frijo<les, tos CLUtles

ca£i siempre se fiuinedecen y ^e cutiren con
una pasta, que a su vej se tuesía para secar-

ía [íespLtés de meterla para o&terwr un polvo

flris-verdoso, se mezcla con demias (Se una
planta alcalina o cci arcilla d@ cor^cf^is de
caracol.

Derivados triplaminicos yJí-eartKriincüS. Además
de la macropflia, k)s efectos son crispamiento da
los íüMJSCulúS, ligaras convulsiones y pedida de
CCúrdinacidn muscular, seguidos pcv náuseas,
alucinaciones visuales y suer^ inquieto

Si las llores son consuffttdas Suranle un perio-

do prolongado, se dice tsue p>rovocan una

wnsaciün de levilaCiOrí ycomuíiicadón can
los espíritus. Remedio tradicional.

SeutiMzan las raíces, la^floresyilas :9emilla3i. En el anú^is do la plañía ss na descubiefio i.:n al-

caloide, dOSCOriocieti hasta la lecha. El más antiguo

herb^ario cfiino afirmase c^e las llores lo {lapa^it.in

a uno para ve r esp iri1u s".

E& utilizad^ en \-3 m^iciria tfad>í>on3l,. Sii^re

lodo gomo laipnie. fetjrKugo >' astrmgenJe

para el tratamiento de la diarrea.

De fas fiQjas se(;a¿ y nwlldss se prepara un lé

para beberlú Ctn^ta aluCinr^^eno.

La planta consiene un alcaloide desconocido haüa
\S techa, ademas de >^Ctúnaí de Sesquiterpenos.

79



^3

^'filHB



Las plantas alucinógenas
más importantes

En los si^ienlt^s tapímlos se analizan
dclcn ¡damecUt: ios más i mpofta n les alu-

cÍDÓget-L(js Irdtados ^-n el lexjcu. La ma-
ycr parle de [as plantas squi inctijkíaíi

son, ü han íido, lau importaiilcs cul-
tural, e.^jiintual y materialmente para
algunas sfxrjfcíadtíí; zsborígcne.í, que ntj

putdc míjrKjsprcciíirsc au iatpurtancií].

AJgunas sdh e.^pt-dalmenlc tnteriííiiin-

t es de.sde d pu n t o d c v^sla químko o bo-
tánico.

Amaítüa níuícüria, uno de los aíuci-

ntSgenoí más antiguos, se entplta en am-
bos hcmisfei-Lüs, y paia h bioquímica
ha resultado tic partifuliir interés por-
que supniKtpío activóse cxeit:la de una
manei-a atfpiea, sin metalx"]|i>:ar.

E[ Uso del pt^yoic, Lophophoni Vi-üíian:-

sü. un caeln íifucinAgeno también muy
antiguo, se ha pro|.35a^ado desde Méxi-
co, su lii^a r de o fi ^en , hasl ^i lo s Estados
Unido-s ÍTcKas^, tttinde aclualmenlc es
Iabast;deuna nueva religión indfgtna.

fíl uso ri;:ligi[>M de los hongys en Mé-
xico y Guatemala es mQv antiguo; entri':

iosaxlecasera,cn tien:ipüs delaConquis-
ta, Lin elemento cseneial de su vida cultu-

ral. Los constituyen Les psicoacíivos dij

los hongos, conocidoñ por loa nasivoHco-

mo teonanáeaíl, son estruciuras novedo-
sas que no se eonytían en otras plantas.

También muy importa lU es, c igual-

Anüguas, sQn !¿is scmifl^s de k
ícrfoliuqui), cuyo usü ha per-
"-4 la fecha en el sur de MC^i-

i£jttanciáü psicoaelivas. de esta

idcgrají ínteres desde el pun-

L<>iíimcoylaKonómieo:secn'
i^io en un grupo de hongos

parentesco entresí yqtte

'ndo muy importante eomo
en Grecia anlsgua; cntfi:

ilrs el cornezuglü

,

i. el bdcño y la mandrá-
'íwpñncipale.s ingrtdienitsdc

los brebajes prepar^Jos pni- [as brujas
de la buropa nigdieval, donde ejercieron

gran inítuencia etjlturdí e históric-H.

La DíHitra ha tenido un papt'l muy
impoiiantc en la culturas nativas de am-
boji hctnisferioA. La Briii^majuia, con la

cual está empjtEentada, se sigue utJi-
/ündocomo uno de los principales aiu-
ctnógcnos vn Amírica del Sur.

LíL at-qiKtologia fiii señalado yue el cac-
to sudamericano Tridifícerem pachúfjoi
tÍL-ne también una larga historia, aun-
ítiiesólorecicntemüníí; ha sido ¡dcntifi-

eado coiíao u no de los prinei pales alu c i-

ncjgenos de los Aludes Centrales.

Kl alucinrtgiíj-jü más significativo de
África es la ibüf^a, emple-ada s\i rituales

deiniciaciúttj su efecto embriagante ha-
ce posible la comtmieación eon los an-
tepasados. El. tullo a la ibo^íi. hoy muy
eJíteíidido en Gabón y el Congo, es un ele-

mento cuEtural unifica dor para los abo-
rigen eí

.

La bebida intoxicante preparada 5,

partir de BünisierhpsLi ocupa un lugar
cultural de primaeíit en Luda la zona oc-
cidentiii de la Ama?.oma_ Conocida en
f*erü como ay:thuasca ('^.arcillo del al-

míi") permite al alma liberarse del cuer-
po para vagar libremente y coinunicar-
se con ¡os csipifilus,

íJay [res polvos de raptj que sorj im-
portantes en ciertüs culturas de Améri-
ca del Sur. Uno, uti]i?.adü en la Amazo-
n ia oceidcñ tal , íe prepara a partir de una
niísina que produte la corte?.a de varias
especies de Vüola. Los otros polvos se

preparaj] de las semillas de una especie
de AitasieuauskÉm y se utilizan en el Ori-
noeo, la Ama-^onia y A['gentiníi.

Finalmente trataremos acerca de k
Cannabis, un antiguo ahicinógeno asiá-
tico, ahora utilizado en casi todo el mun-
do. En Ausirdlía la sualancia pi^icoacti-

va más importante es el piturí,

Esta lima griega es una vasija

sacramantal quo &*> ilí^Tkaba con
aceites fragrantés y so pojiía

funto a una tumba o junto aJ lo-

cho de muQíta. En esta urita

(aJfeda(?or de 450 a 425 a.C.},

Trípíoíemo coronado sostiene
las espigas efousinas, probable-
mente iníeatadas con cornezue-
lo. Deméter o Pafséfono vierte

uns sagrada litiaciún piepaíada
cofi el grano infetJado. Ambas
íiguras están separadas por q\

bácuFo de Triptolemo, miontras
que las espigas y el racipjcnto

con la libación destacan la

unidad de ambas figuras.

Página SO: La irnagon da ^ta
mandrigura os un giabado
del conocido artista brasiíerio

r^TaRháus Merlán, a principios

del siglo xvill.
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ra AMAWITA
Amanitd

Los fundamentos del cielo

i;EI nijmero se relieve al léxico de

plañías, páginas 31 a 60, el fKjm-

twe cüffiLm se refiere a las tablas

<íe reíQíÉíncia ó&\ capítulo "Pano-

rama dftl uso de £as plantas alu-

cirtógenas", páginas 65 a 79.)

Página 83. Srritia: PeiiogÜÍO que

mueslTa a un chamán áe las

rríoníañas Aitaa de Asia.

P^gifía 83. derecíia: La amsnüa
(Aivanitd mascaria) creía ofii

lodo el íTiLíndo y se asocia en

casi lodas partos con al mundo

ííe las hadas, (;on otras realida-

des V píácnicas cham&nisticas.

El soma, ese narcóiicinJivino de la anti-

gua India, tonquistó un lugar privj-

Icf^tado en las ceremonias má&ico-rcii-

giosasde íoí^ arios tjucj hace 3 5O0 años,

bajaron de] jiurte hacia el valle del

Indu, donde propagaron üu cuUo. Los

invasore?> adoraban al sagradü intoxi-

cante y bebían exti-actus de amanila cn

sus rituales , M ie n ti'as que lit mayor par-

te de las plantas aSucinógcnas Fueron

consideradas tomo simples mediadores

con lo divino, el soma se reeonociú co-

mo un dios por sí miíimo. Una antigua

iradición hindú, recogida en el Rig-Ve-

da (el libro más antiguo de los Vedas),

afirma qu e "Parjanya , el dios d el Im cno

,

Fsje c] padre del soma" (Indra).

.--..^"ílfe^^

Los «hsmariies de Sibefia usan

en sus cererinonias vestuatioa

simtHJSicos muy vistosos y tam-

bores adrjrnadcffl. Las lagucas

aquí reprcsenlatias son ehama-

nos de los üislritos Sral^k

y Kamcíiatka (de izquierda

a derecha).

"Entra al corazón de Indra, recep-

táculo de soma, como ríos que entran ai

océano, tú que complaces a Miíra, Va-

runa, Vayu, jüh fundamento de! cielo!"

"Padre de los dioses, prLiEcnílor de la

fiíer/.a vstai, fundamento del cielo, Tun-

dación de la lierra,"

De los mis de mil himnos sagrados

que componen el Rig-Veda, 120 estin

dedicados extlusivamenle a] soma. Pe-

ro el cuito fue reprimido, y la planta,

originaSmenie tan sagrada, cayO en el

olvido; otras plantas sin o con pooas

sustancias psicoactivas, lomaron su lu-

g(ir. Wo obstante, la identidad del sorna

permarieció como uno de los enigmas

de la etnübotánica por más de 2000

íiños. Sólo en 196& estudios interdisci-

plinarios mostraron con pruebas coii-

tundcnles que eS nar-cótico sagr^ido de

los antiguos hindúes era un hongo; Ajtiíi-

nifa. muscaña. LítAtnaíjita mmcaria es

ta] vez el más antiguo de los alucindge-

jios y probabÉcmcnte tan-ibicn el más

u tibiado.

El uso peculiarüela.JÍiíJíajíeífr musca-

ria como alucinógeno esta documenta-

do de.íde 1730. Fue entonces cuando

unofitiu] mi litar su eco, qu ion estuvo 12

años en Siheria como prisionero de gue-

rra ," nformó que en algu ñas trá bus de la

región los cham a nes em picaba n 1 a ama-

niía cümo un intoxicante. Este uso per-

sistió entre algunos grupos ugrofineses

desperdigados en Sif>cria. AJgunas tradi-

ciones sugieren que otros grupos en esta

vasta región boreal también ingirieron

e] hongo.

Una leyenda kor^^ak habla de un hcí-

roc, Gran Cuervo, que capturó uuA ba-

llena y luego fue incapaz de regresar un

animal tan pesado al mar. Hl dios Va-

hiyinin (Existencia) le dijo que comie-

ra espíritus de wapuij para conseguir

la irieryía que necesitaba. Vahiyinin es-

tupió sobre la tierra y brotaron pe-

queñas plantas blancas: los espüitus de

wapuxi-

Una ve/, que comió wapaq. Gí'an

Cuervo se volvió sumámenle fu ene, y

suplicó; "jOh, vvapíiql crece por siem-

pre en la EieTTa". Después de lo cvaal or-

dejió a su geaUe aprendí r lo que wapaq

podía enseriarles. Wapaij es la.íirjra"?7jí,

d regalo de Vubi>'Tinin

.

LüS tribus de Siberia que comían es-

tos hongos no conocían otros intoxi-

cantes htista que los rusos introdujeron

el alcohol. Secaban los hongos al sol y se

los cnmian, solos o en uñ extracto con

agua, con leche de reno o cosí el jugo de

varias plantas dulces. Cuando el hongo

se comía en estado sólido, se humede-

cía primero en ía bcKC^KO bien, una mu-

jer no dejaba de ensalivarlo hasta formar
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una bolita húmeda, como una pildora,

qtic el hombre se tümía. El uso ceremo-
nial de la «me n//ü desainilló la. prácLica
ritual de beber laorina, ya ciut: t'scas tri-

bus aprendieron que los principios psi-

eoactivosdel honyo pasan sin scrmeta-
bqljzados por el cuerpo o en forma de

mctabolitos todavía activos, lo cual es

|»co u.üu^l con relacirin con !ub tom-
|»estos aJucin6genofi de las plantas.

Uno de los primeros informes refiere

que ios kÉ>r>'ak "vierten agua sobrt: algu-

nos hongos y los liiei^'eti. Luego beben
«le licor y se i ntoJí¡Can; los más pobres

91c no tienen los medios para acopi^ir

iu hongos, Sü itpoitaban alredednr de las

Dendas de los riccí buscando la oporiU'

^é»á en que lf)5 invitados salían para
r, y sosten itndü un recipiente de

recogían la orina. Después la

Tf, y tomo conseí^'aba parte de las

*t«íes de los hongosJoEíraban intoxi-

SHíe también".

Definitjvam en Ée ei tiig-Veda hace rc-

fcwncia a este ritual dt I soma, en que se

i la Q'rína i "Los hombres h i nch ados
d soma que Huye. Los señores,

; vejigas hinehiidas, orinan ct so-

iCOn rápidos niovimícntos". Los ña-

que personificaban a índra v

labsendo bebido soma eit la le-

ormaban soma. En los poemas vé-

fHÍna no es un término ofensivo

1 metáfora de caj-^ctür tnoblc pa-

aescribir la llmia; la bendición de lau se compara a un torrente de ori-

[T^ nubes fertilizan Iíl tierra con su

. -¿nno la intüxieación con am/itiifcl

^-!^"á, los sentidos se tra.storníinj los

circundantes aparecen como si

muy grandes o muy pequen oSj

fciciitaciones acompañada.^ de mo-
cspontáneos y convulsiones.

donde pude darme cuenEa, los

de gran animación se alternan

aaomcntos de profundas dcprcsio-

Las per^o tías intoxicadas con ama-
Ksienu,n calmadamente, se inecirn

a lado e, i nclu so , loman parte en

nes Con su fam i E ia. De pron -

í^íK se dilatan, comienzan a ges-

La química de la amanita

Hace un siglo se pensaba que el principio active de \a Amiinita muscaria
era la muscaring, que fue aislada por Selimiodeberg y Koppe. SJn em-
bargo, se ha demostrado que esto no ora cierto, Recienlemente Eugs-

ter en Suiza y Takemoto en Japón aislaron los compuesEos quo causan
los erectos psJcótropos: el ácido iboténico y el alcaloide muscimole. El

hongo secóme nonnalmonto seco. En el proceso de secado ocurre una
transformación química que convierte el ácido iboténico en musciimolef

que es el constituyente más activo.



Deracha: A pesar de que a me-
nudo se tiene lerrior a la smanits

par considerarla equivocada-

monte un ñongo ven.eno30, ela-

bora/lo como dulces do la buena

suerto os una costumbre muy
difundida.

Ariitm. !¿qof&f^: D uranio ^as

fiesias do año nuevo se eíicien-

den petandrjs en íorrma d9 avia-

rtjía para asegurarse de que el

año en cierne iia^ga ¡siicidad y
prosperidad.

Arriba, cferecí'iá. Esta ilustración

de un libro infantil alemárii (Mec-

kiySos siete snsnos) rnyestra lo

que Sucede cuando se funia la

amanits: aparecen los espíritus

de los hongos.

Abajo, óer&cha: Es posible que
la arnanjía haya sido idéntica a

la supeídroga védica soma. Hoy
Bl bolcko (Epl'\efJfa gerartiiana)

se conoce en Wepal como so-

malata {planta del 50riia}. Ephs-

dra no e^ aSutinógcno ni psico-

délico. poío es muy esíimulanto-

tícularconvuJsivamtiHe, a sostener con-

vti'sac iones con personcia que supues-

tairmntc ven, cantan y büilan. Lucrgo

vjcne otro inicn^alo dt; descanso."

Alpareceír, ]aaf}ia.n¿ta se emplea con

ñncs ducinógenos en Mcsoamcricj; va

una planta silvestre en lits zonas altas

del s!.t[" cJc MíTíico y de Guatcmalar Lr"*?

mayas de las (ierras altus de GuaLcinti-

¡a, por ejemplo. Conocían las propieda-

dt:s t-'speciales de AniauiSa juin^c&f'iü..

pues hi ilasnan kakuljá-iktu: (hongy du-'l

rayo) y la rclationan con uno de sus

dioses: Rajaw Kíikul.já, el señor del ra-

yo. Ks precisamente esledius ¿I que

gobierna a \osfh(n;S, duendes que traen

lii lluvia, que ahora se conocen por su

dpsjgoacírtn cristiana como LuigiílaLos.

El nombre quEcEic de ísí Amíi\¡iSü msi:¿-

caria, Kakul o Kakisljá, se refiere a su

origen Itjgcndario. micníiíis quL' ei tér

mti]iLí i[i:elocO'K.se refiere 'á sit poder sa-

grado como "un hongo malo o diabóli-

co". Tanto el rayo como el trueno han

sido asociados en muchas culturas, des-

de ía ariti^üedadr con los horifíüs, -un eg^ie-

cialcon \-AAmanha muscaria. "De cual-

quier forma, los maya-quiché sabíun

evidentemente que !a AmuuiíiX nitís-ca-

ria no es ui^ hon^o como torios los de-

más, sino que está relaeiüiiadt> con lo

sobrenatural.'"

Loí primeros pobladores de América

vinieron de Asia, cruzando lentaiiieiHe

!a región del estrecho de Bering. Los

antropólogo.'! han ent;oñti"atJo muchos

rasgos culturales en América relacio-

nados con las cultui'as it.siLiticas. Dcscu-
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izquierda.- una chamana do
KamcJiatkii qvocü a la amnnita,

que Ig sirve do alucinógeno ri-

tual para viajar a otra reasldati.

brimientoi T-ecitriles }5*i,n rcvdydo vcsli-

gios de irnpürtancia mágico- religiosa

qut; ]a íj fj! « ííííü h a co nscrvad o lmi I a.s ci] ]

-

tura?; [K)x'lu:ii.nn:n.(;iU];tij, HLty dal-uü ín-

dJstuübks acerca del uso de l^aiuaiiiía

como aluciníjgcno cnrrc Jos dügrih íit-

haba.'iL-;L]i, qut vívují (jri Eira nicjulanus.

Mackcnzic ni [loroeste de Canadá. Es-

tos grupo 5 in d] É?cnas u Li5

1

7.3, n la An la ni-

la }ni¿scaria como un sacratnenlo ^n sus

prácricíLfi chiiniánica-s. tj ti j-d'i'e n neúfilo

¡níüTmó que el chamán 1l> había "arre-

balado" [sea ejo lo que fue re): "Yo [io

lenfa fokintad, ni poder sobre mí mis-

inn:!. Nc? Cumia, no dormía, no pensaba

L... 1 ya no esiaba yo íiiinj cuerpo'". Des-

pués de uucí iesiún posterior, escribió:

"Purificado v maduro para lavisirin, me
lei-itEUu, una robosanicj bula de semillas

en el espacio [. . .] he cantado la melodía

quL hace añicos las üitructuraí,. Y !a

melodía qur; dcshíicc 1;] caos, y he san-

grado r,.-l he estado con los muertos y
he asaltado el laberinlo".

Ri^cienleinenLesefia dt'scubiertocjue

los indígenas ojíbwa que habitan en las

orillas del l.ago Superior (Mídü^an)

ulili/an la Ajnaniía muscaria en sus ri-

tuales: el hongo desempeña el pape] eje

im alLicitiógeno iaj^rído en una cere-

monia tradicional celebrada cada año;

el hongo se llama oshtmiísk vv^aiash-

kwedo(]ion£o de eabe7.ii roja).

Arrita, derecha: EJ Tengu con
su rüsSfo (i}'\o y su na ni laríja es
considorado en Japón oE espíritu

de la aman/fí. La persona que
prueba el horigo llamaíio

Seni-Tengu-DaKe (avengo rojo

de Tengu), en Japón, puecíg

encontrarse con el duííínJe en

persona.

A&aiü, izquierds: El mito del

soma vádico continúa vigente

hasta nuestros días: aquí como
nomtiife de un bar sn un holeJ de
lujo en Dethi.

S5



ATROPA
Belladona Las hierbas para embrujar

40

41

54

HVOSCYAMUS

MANDRAGORA
Mandragora

Arribs, i^qiurertíá; La flor amarilla

de la muy rara variedad Atfop^

t^lSadonmyíw. Sutea. La bella-

dora 9S apreciada m\ la inagca y
an la hechiCÉíría como una plan-

ea sumamenlQ eficaz.

^iTítia, d&recha: Las floras

atarnpanaífas de la beUadona
ÍAtropü bslladonna) eviíi&ntian

ctaramenie que pertoíneco a lias

SDlanácoas.

Página 87. amba, izqwofda: La^
floíesde 1;^ mandrá^ra (M^n-

drsgora oifidnaFum) puodün
apreciarse sólo raras veces, ya
que dcsapajocen después d&
uiia breve floresccJicJa

Páginéi 37, aniba, óerecha: La
flor del beleño nsgro {Hyascya-

mus niger) tiene un colorido ca-

ractaríslico y un disaño incom-

paraug. Antar^o sa veía er^ esta

Hor el ojo del diablo.

Desde tiempos acUiguos, viirios miem-
bros de Va fam ilía de la belladona se aso-

ciaban en Europa con la bfiíjería, ya

que permitían a los bjifljos y brujas lle-

var a cabo actos Ocultos maravillosos,

hactT profecías v embrujar mediante

una comunicación alucin6gfna con bs
fuerzas, sobreña (u raífS y transportarse

a lugares alejados para poner en prácti-

ca sus habilidades mágicas, Las princi-

pales plantas intoxicantes utili^adt^s

eran el beleño, í-íyü.-ícyafnií-i- ni^^tr; la be-

lladona, Atropa hdkíúúrma; y la man-
dráfíora. Mandragora offtcinarum. Las

tres especies tienen una larga historia

como aluciriógenos y plantas mágieiis.

La, exl rao rdin aria reputación de e.sitas

plantas se debe, en primier lugar, a la bi-

vían^a psicoactividad que poseen. La se-

mejanza de sus tfctt-üs es resultado t!c

su cOTislJdición química parecida.

Estas tres plantas solanáceas contie-

nen una concentración relativamente

alta de alcaloides de tropano, básica-

mente atropina, hiosciamina y escopo-

lamina; hay otras basts de las cuales

sólo se hallan trazas. Aparentemente es

la cscopolamina, y no la atropina ni la

hiosciamina, la que produce los efectos

alucinógcnos. La intoKicacion es segui-

da de una narcosis en la que se prescn-

tím alucinaciones durante la transieiún

de la conciencia al sueño. La atropina

ha servido como modelo a los químicos

para sintetizar muchos compuestos

alucinógenos. Sus efectos (y los efectos

de Ja escopolamina) difieren de aque-

llos qi3e exhiben los alucinúgcnoi natu-

rales usuates; son estremadamente tóxi-

cas y quienes las utilizan no recuerdan

nada de lo experimentado durante la in-

toxicación, pierden todo sentido de Iti

realidad y caeu en un profundo sueño.

El beleño (Hyoscyamuí} era conoci-

do V temido en los prime]"os periodos

clásicos;, pronto se descubrió que había

tres especias áv- eyta planta, siendo la

x^tgrii la más potente, capaz de causar

demencia, Los antiguos egipcios deja-

ron por escrito su conocimiento acerca

del beleño en, el Papiro de Ebers, que
data de unos 3 500 ahos a.C Hornero

describió algunas bebidas mágicas cu-

yos efectos píireccn indicar que el bele-

ño era su principal ingrediente. En Ja

antigua Grecia sen;ía como veneno,

para apai-entar locura y para adquirir

facultades prof¿Iicas, Se ha sugerido



que ías sacerdoiísíiü Jcl orík-tilü de Del-

fofi }3ac[fin suü profecías intoxicadas

con el humo de la-s. .^.eiTi illas del beleño.

En el siglo XIJI el ohispo Alhtiiiu *:/ Crají'

de infamia que é bi-hñu era empleado
por to& nJBrornanlcs.

l^eide tiempos muy remotos se safeC-

4ue la propiedad del beleño es mitigar

el dolor ha sido empleado paira aliviai'

los sisFriinientos de log íentciiciíidosa la.

tortura y la muerle. Tiene la ventaja de

que no sdlo alivia el dolor^ sino que in-

duce a un estado de complvínt incons-

ciencia. Su eiíipley máa conocido era

como ingrediente principal en los lla-

mados "ungüentos mágicos".

Cuando los jóvenes ib;m « ingresara

uno de estos .grupos dedicados a la bru-

jería, frecitcntcmcnte tomaban una hix-

b ¡da preparad a con beletiO^dclal forma
que eríi fácil persuadirlos y comprome-
terlos en. los rituales sabáticos prepai'a-

lürios para su aceptacié» oHcial en los

círculos de !a brujería.

Quienes han experimentado la inlo-

sicación provocada pof el beleño sien-

ten una priisíúíi. un la cabeza y como s\

alguien les cerrara los párpados por la

fuerza; la vista disminuye, la forctia de

La química de la b^lladona^ el beleño y ta mantírágorÉi

Las tres pían tas solanáccías, beleño, belfadona y mandrágorñ, coritpencn

los mismos pnncipi os activos; pfiricipalmortle [05 alcaloidosi hiosciamina,

atropina y escopolamina, además de ñÉcñloides secundarios en cantida-

des pequeñas Pero las plantas dirioron en Ea concentración relativa de
los alcaloides. Mientras que la belJadoria contien-e, además de liiüsciiartii-

na V atropina, poca escopoEamina; este alcaEoida constituyo el principal

componente de la mandrágiüfa y, sobro todo, del tieleño. Los alcaloi-

des están en toda la planta, hallándose la concentración mayor e?n Ejcmi-

llas y raíces. Los efectos alucinúgenos so deben principalmente ala es-

copoiamEna. La atropina y la tiiosciamína no son muy activas a ese res-

pecto.

A.ÍOCKI^Tj'lúMC:
f ^FFCIC

^' --?v>

^--

n

Oe acuerdo con esta ¡Eustración

cltrl Codux JuitññS, el Htfrbario

griego DiDscóíidcs íGcibió la

mandragora de rnanos do Neu-
rosis, la diosa úo los doscubn-

mienlas, kí cual il'jstra la creen-

cia de qua i&sia medicina era

una planta de Jos diosos.



La verdadtíry m;jndrágorii us í:I "árbúl del conocimiento \

y el amor que broía al entregarse a él es el origen dt: la humanidad.

Hugo Rahner

(Lüs FjíííLJí ^'rre^o^ «n la im&rpraiación cristiana)

Afiíba: La antigua 'diosa üe Eas

[yujas", HácaiQ, ora la dueña de
las hjorbas mágicas psicoacti'

va5, sotjre todo da las solaná-

C9as. En oste grabado e^ ctíioc

ífeWEliiatTi Blakaestá reproson-

tada junto con sus espiritus ani-

males chaman ísJicQS.

Págins 89, aí^yü, úerQcha:

Aquí, Ja mandragora antropo-

morfa adorna la jxiitada de un
libro sobro plantas mediciitól&S-

los objeios se distorsiona y se prtseritan

alucinaciones visuales sumamcnlí; cx-

irañas. Con frc£.:m;r3Cia la intoxicación

se présenla acompañada dcitlucmacio-

ncS gListalivas y olfativas. El sueño, in-

terrumpida por sytños confusos, ter-

mina con la embriaguez.

Otras especies de Hyo.scyamnS lie-

nun propiedades semejantcü a líis men-

cionadas y en ocasiones son utili^iidas

en la misma forma. El beleño de la In-

dia y de Egipto (H. mufk:iis), que crecen

ert Ir^s desiertos de Egipto liai:ia el este

de AfgiiiiisLin y la India, cü einpleado

come» intoxicante cuando se fuman [:is

hojas secas. Los bt:üuinos, en pariicii-

lívr, lo empican para emborrachaifíie y

eri algunas regiones de Asia y AH-Lca se

fuma meztJitdo con Cannabis.

La belladona., Aircjpa beliadonna, es

nativa de Europa, pcrü crece ahora

también como planta silvestre; (como

plan ta de cu I i. i vo q u ¿ ha vue Ito a su esta

do silvestre) en los Estados Unidos y en

Is India. Sin nombre st^núricü AlrojM

viene de Isi piti'ca griega Átropos, la in-

flexible , encargada de costar c¡ hilo de

la vida, ElepitelOüiíJnifica "bella dama"

y hace alusión aE uso de la savia de la

planta para dilatar las pup.tlas de los

üjos (,lu' las damas italianas, ciiie creían

que la mirada soñadora producida por

este inttjsitante li;S daba un atraeti%'o

incomparable. Muchos de los nombres

vecjíáculos de esta plarita st; r'efieren a

s t!S p rcjp ¡edades intoxican tes, por ejem-

plorlaccre^.adel mago, baya dolos bru-

jos, yerba del diabk» O haya asesina.



/2fj(jrí?rda: La conjuración dtí la

mandíágoía as un teira persis-

teiite en Ca hislofia dg la literatu-

ra y del arte europeo. La iliistra-

ciún muestra una escena de una
hísiorieta rrodama íte caza.

Düíscha: A las brujas ponsegui'

das por la Inquisicicín sa Ees- acu-
saba a ma^nudo de usar solaná-

ceas afucinógonas, poí lü que
muchas fueron ¡orTu radas, asa-
sinaítes y quomatiaa.

En la mitoloKÍíi griega, las m^jrtüüc^

de las orgías dionísiacas se arrojaban
con los ojos dilatad cjs y bs brazos de los

íiombrcs que adcifabí-tn a Dionisios (dios

de! vinoJr o bitíJii "ton ojos de fuego" cafan

sobre ellos para despedazarkís v comér-
selos. Es posible que el viriodcEas baca-

na3es fuera adulterado con el jugo de la

belladona. Sin embargo, ruct'nlosalbo'

res (Je la época moderna cuando la be-

lladona asumió su papel más importan-
te en la brujería y en la msij^ia. Era uno
de tos principales ingredientes de tas

pócimasy tos un^üt'n tos empEead os por
brujos y nríagos. Había una rne:i<.'ía muy
poienie que contenía belladona, beleño,

mandragora y la gi-asa de un niño naci-

do mueito, que se frotaba sobre la piel o
se insería ba en la vag:i n a |>a rs s er a bsor-
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Extrentú sup9rioi: Tanlo en eL

Viejo como en et Nuevo MurKío

los aitíititüs (sobro todo lü£ ss.-

püs), que trecüfSfileinonte ccjn-

tieneri sustancias íúxicas, han

^\úo asociados con la brujena y

la magia. En Europa, algunos do

estos animales efan agregados

a vec&s a las intusiones prgpa-

radas por los brujos.

Airiba, izquierda; Las flores aro-

málicas dfi ]a mandragora (Man-

dragora offícifííinjm} se Narnan

lanibián "VnanzanaS tlel amor',

püos son idónlicas a las "man-

zanas doradas" de Afr<x3ita.

Aintn, L-es')tfü: La baya nsígra y

madura de la Oelladona (Atr^jpa

belSAdonna).

Afñb¿¡, dorecf^^: En la Antigüe-

dad clásica ol boloñp fUanco o

amarillo (HymcyaiTfUS a¡bi/S} ss

consaoraba al dios det ofáculo.

bida. La fuTfirhsa escoba ül; las brujas tie-

ne una larga hisEOria en las Iradicioncs

mágjías europeas. H.n una investiga-

ción realizada en 1324 por sospecha de

brujería si; iisfosTnó que "(it levisar el aj-

enarlo de la danna se encontró un tubu

de Lirigtientü con el cua! engraSaV>a un

basl6n; subte éste cabalgaba a Irott: y

galope contra vicniu y marea y conio

tila quisiera", Más tarde, en el siglo xv,

un do-cumento muy parecido señalaba:

"Pero el vulgo cree, y las brujas confie-

san, que en tiertos días y noches unl;ui

un pillo vio montan para llegar a un lu-

gar deíerminado. o bien se untan ellas

mismas bajo tos brazos u en otras piu-

les vellosas, y a veces lleváis aniulctus

entre el cabello'"- Portan un contempo-

ráneo de Galilco. escribió en I5íí9 que

bajü Jos efectos de b p6eima prepasada

con Cutas plantas solanáceas "c;] hom-

bre siente a veces que se convierte en iin

pcí y, aleteando eon los braí:oS, se echa-

ba a nadar en el piso; a veces parecía

que saltaban deS agua para volverá Isun-

dii'se. Oíros treían que se liabtan con-

vertido en un ganso: comen hierba y pi-

cotean la tierra ton sus dienle-'i como un

ganso; lie vez en toando canlan y ale-

tean". La mandragora se tomó famosa

en la magia y en la brujería a causa de

Slls poderosos efectos nfireí^ticos y por

la füfrmatan extrañado su raíü.. Sería di-

fícil encontrar un mejor ejemplo de la

aplicíición de la filosofía llamada doc-

(rinn de las siÉi'taturas; la í^íj: de esta

plañía perenne, aunque en prinneT^ ins-

tancia no lo parezca, tiene lanías rami-

ficaciones y es tan reluccida que, oca-

SLonalmenle, se llega ü parecer a un

cuerpo humano.

Desde tiempos muy remolos, surgie-

ron curiosas creencias acerca de la nc^

ceSJdad de ter^ei' un gran euidado en Ja

cosecha de csia planta. Teofrasto, en el

siglo ]]S a. C, escribió que los rccoletio-

res de planta.^ meditÉciales dibujaban

círculos alrededor de la mandragora

pLsra luego, mirando hacia el oeste, cor^

(ar la punta de la raíz; el resto de la raíz

so arrancaba despLiés de que los reco-

lectores habían bailado ciertas danzas y

recitado fórmulas espeeiaSe.s. Dos siglos

a[T)í;s, el griego l'itigoras describió Ja

forma antropomorfa de la raíz de lí man-

dragora. Hn tiempos del Imperio roma-

no esta magia coro.exi/.ó a ser asoeiad*

extensiva! ut^nle con las propiedades psi-
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coactivas de la planta. En el siglo ] d- C,

Flavio Josoíu cütcibió que cerca del Mar

Mueiio crecía una planta que resplan-

decía con una Ui?. roja por la noche y

que era diEícil aproximarse, pues la

planta se escondía cada ve?, que una

persona üe acercaba; sin embargo p<nil [a

sei" "domada" si st; salpicaba con orina y

syngi'C menstrual. Arrancar la planta

consdtuíaun peligro para el cuerpo y el

alma,, pero un pc'ní^, atado a la raíz, era

empicado pai^a extnaerla, después de lo

cual, según esta creencia popular, el

animal nonnahiierite moría.

E[ apogeo de la mandragora parece

haber llegado a fines del siglü xv¡. En

esta época los herbarios comenzaroLi a

dudar da algunas de las leyend^i-S aso-

ciadas con la planta. Ya en 1526 el in-

glés Turner había negado que todas las

raíces de la ntandrágora tuvieran forma

humana, y protestó contraías creencias

relacionadas con su antropomorñsmo.

Otro herbario inglifs, CerartlK escribió

en 1597: "Todos estos sueños y cLientos

de viejas han de desaparecer de vues-

tros libros y de vuestra memoría sabien-

do que todos son falsos y de lo más enga-

ñoso, pues tanto yo como mis sirvientes

hemos desenterrado, plantado y replan-

tado miiclias''. Sin embargo, las sapei-s-

Eiciones que rodeaban a la mandragora

perv'ivjeron en el foklor europeo hasta

bien entrado el siglo xix.

AfTÍta, izQuierda: En el templo

ú^ Apolo 9n Dcltos, el "centro

del mundo". Pítia, una sibfla

o sacefíioüsü, profanaba sus

oráculos después de haberse

iníoxicaüo con &\ humo del

beleño.

Arriba, centro: La raíi d# la

mandrágiora ^Mnndragofs offici-

Arriba, dorecha: La raíi dat gin-

seng (Panáx gíriseng) no sólo

se paraco a la de la tnajidrágo-

ra, sino que los poderos arcanos

y mágicos atribuidos a 3l1a en

Corea son similares a los

otoígados a la mandragora on

Europa.

Abajo, izquierdS: Et dios def so)

y del oráculo Apolo durante una

libación líente a un cuervo (ha-

llazgo en Delfos}.
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17
CANNABIS El néctar de la delicia

Una Iradiciún india sostiene que ÍüS

dioses te dieron a la humanidad Sa plan^

ta del c^'ífiamo pitraque pudiera übiusiet'

deleite, valor y dcscuü sexuales poten-

ciados. La Canísabis brotó cuando el

néctar o ainrits gotert desde k>s 'i;idos.

OírabistoriücucnU-i tíuc cuando ¡osdio-

5(jS, ayudados por los dcmOTiiio;!, batieron

el ücéLinode leehe para obtcm^riSEurs La-

no obtuvieron ¿sUi sÍJio Cannabis. uno de

los néetares divinos. Fge consagrado a

cultivos más antif^uoi;, es la fuente de

íibry dt: ciñanio, de aceite y de aque-

nios o "semillas" utilizadas como ali'

rntiito por el hombre; Licne propieda-

des Eiyrctjtlcas y se empica tanto en la

medicina tradicional como en la farma-

cología moderna parít imtar numero-

sas erlifírmedadcs.

Es en buena paite por sus múlti-

ples usos porlu qui^ la Cüín-iisbís ha sido

llevada a muchas regiones del mundo.

Atriba, izquierda: Cáñaniü

silvestre (Csnnstiis indica)

con vistosas ílores hembraa
en la wg^ón Langtang (Nepaf,

Himaiaya).

Airiba. derecÍTs: Flor de macho
de Wí cáñamo hibrwío {Ccniff^bis

indica X sativs).

Shiva y constituyó la bebida favorita de

Indcy. Des.puésde haber batido el océa-

no, los dtmonios trataroEi de obtener et

control sDbi%:amrila, pero los dioses pu-

dieron impedírselo, por lo que dieron a

la Camiabü- el nynibre de vijaya (victo-

[jaí para conmemorar su triunfo. En la

India se cree desde entonces que esta plan-

ta de los dioses confiere poderes sobre-

naturales a la p(;rsnr^a que la utiliti;.

Esta relación del bom bre con la Cu n -

uabis existe probablemente desde haoe

unos 1 Ü OOQ aiños. es decir, düsde el des-

cubrimitnLo de la agriculticra en el Vie-

jo Mundo, La Cfimiühi^, uno de nuestros

Cuando las plaiUas han tenido una lar-

gíi j-elacion con el ser humano y con la

agrjtühura, se desarxíjllan de manera

extraña: iionio crecen en vn rnedio am-

biente nuevo vdistíntojreouenlemente

tienen (jpyrLunidadcs de formai' híbri-

dos que no rnictificarian en su medio

annbientc original; se apartan dcS culti-

vo y no es raro verías convertirse en

agresiva lüíileza. También puydiín trans-

formarse por la selección 4111? va ha-

ciendo el hombre de determinadas ca-

racterísticas relacionadas con un uSú

espeeírieo. Muchas de las plantas culti-

vad;is difieren tanto de sus tipos anecs-
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{¿Qui^díi: Shiva, 9l dios hindú de tez azul, es cwsicierado

un sibarita del cáñamo, planta agrada d& los drasos

emplead en ritualüs roligioscs y en prácticas sexuales del

tantra.

Derecha: Los sadhus y "hornbifgs sagraítos" de pelo largo dí

la Indsa consagran su vida a Shiva: no poa&eíi propigdadcs,

practican yoga y la madjtacsór> y ccJisumen consideraicii&a

cantidades de charas (hachís pulv^rtzado a mano) y gaíija

(man^uana), a vacos mezcladas con ctatura y otras plantas

tralts que resulta muy difícil desentra-

ñar su historia evolutiva, aunque éste

no es e] caso de la CanrübiS-

L^ clasiñcíición botánica d¡." la Can-

iuíbii-' lííi i-iáo incierta durante mucho
tiempo. Los botánico.'^ no se ponían de

acuerdo respecto s ¡^uú íycriilia pertene-

ce la Cfsímabss: los primeros ínvestiga-

dor'es la colocaron en la familia de !iis

ortigas ít.Vírctft.-ÉTaeJ; después fue ubica-

da en ia famiíia de ía higuera {Moru-

psicoac-tiyas (sadhus en tA templo ífe Shwa gn Pashupatinalh,

valle de Kalmandú, Nepal).

ExtrQ^^o inforior La CannaÍJís es consumida por mucha ^ente

en iodo el miindo aurKjUG casi siempre ele manera ilegal. &s
acostumbra fumar ios productos del cánamo en forma cJe

cjgafrcis de hacJiís Siados y hay numerosos productos para

ol consumidor: papel especial (hojas grandes heohas, en

lo posible, do cáñamo), cajitas de metaJ para ciflarros,

encendedores, etcétera.

cem). La corrieiUe general hoy en día es

la de asignarla a una famiíia especial,

CannabísceHÉ, la cual consta solo de dos

géneros: la CGnnabis y d fíutnuhis (Sú-

pulo). Hay incluso desacuerdü respecto

a cuántas especies de Cannabia existen;

unos afirmaban que el género com-

'¿^tamcnte vanabk; otros decían que

había varias especies dislini.íis enire íi.

AetuaSmcnte todo parece indicar 4ue se

trata de tres especies: C. iudica, C. rudé-

mUs y C, sativa.. Estas especies se dtstm-

guen por sus diferentes nriodos do creci-

miento, por las caractcríaticas de sus
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Amba: En Viírica el cártamo se
fuma coriiQ me>i3icina y esümu-
lanle, como 1a muestra &&ta talla

on rmad^/a.

Extremo superior: La hoja carac-

leristica del cáfiamo fCannabis
indica} era anleíLormento un om-
blerma do la subcullLir¿a y ¡de l^i

rebelión. Ahora se ha convertido

en eJ símbolo de la conciencia

ecológica.

aqutnios y especialmente por las gran-

des diferencias que hay en la cüljructura

de las fibras.

ívo pod cirios üabcr cuál de io.í dife-

i^nles usos de la Cannahis se descisbriO

primero. Dado que Eos itsos de las plan-

tas pi'ocedtfi del inéiodo más sim,ple ai

más complejo, se podría presumir que
lo primero que llamíi la alencionde] ser

humano fueron las Útiles fibras Jd cá-

ñamo.
En Cl^ina se Isí^n conservado mues-

tra.^ deeíta fibra que datan de 4- CH]Ü años

ü. C, asi como de hilo y cuerdas de cá-

ñamo en Turkeslán de casi 3 000 años

a. C. T^Et^biÉn Se han encontrado pie-

dras utilizadas para batir la fibra del cá-

ñamo en algunas zonas iriuy ariü^-uas df
Tiiiwan, así como impresiones de eor-

del de elñaiíuo hechas en algunas pie-

zas de cerámica. En Turquía se han en-

contrado (estiles fabricados con cáñaniin

de finales del siglo \'U1 a. C, así como un

espécimen cuestionable de cáñamo en
una tumba egipcia que tiene entre trcg y
cuatro nii) años.

Los vetlas hindúes cantai'onalaCaíT-

nabis como a uno de los aectares divi-

nos, capa;; dv otorgar a] hombre todo

tipo de dones, desde salud y larga vida,

hasta visiones de [os dioses.

El Zend-Avcsta dc;l ano 600 a. C.

menciona una r-esina intoxicante y los

a.íirios ya en el siglo ix a. C. usaban la

Catífíahis Como incienso.

En Chini! ha,y inscripciones de la di-

nastía Chou del año 700 al 500 a. C, que
acompañan el antiguo ideograma de

Cíííti-iübis,. Mfí, con una connotación "ne-

gativa", ya qtíc indican sus propiedades

estupefacientes. Como esla ide¿ obvia-

mente es muj.' anteriora b eserilura, el

Pen Tsao Ching, escrito terca del año
lOÜ d. C, pL:n] que se remonta al legen-

dario emperador Shen-Nung [2 000 a.

C.)j puede ser lomado como una pr^ty
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ba dfi que log chinos conocían, y proba-

blemciltt; Lisabací, las pn.i piedades psi-

coactivas de esta planta desde tiempos

muy antiguos. Un sacerdote taoísla es-

cribió tn ¡jl sijilo V ii. C. que ly Camutbis

era empicada por "los nigromantes, en

combinación con ginseng,, pai^a ade-

lantarse en el tiempo y revelar sucesos

futuros". Durante esto.^ phmero.s perio-

duscluüü dcla Cannahis estaba asocia-

do, sin duda alguna, con ct chamanis-

mo en China, pero cuando los cliinos

entraron en contado con los europeos,

unoa 1 500 años después, el chamanis-

mo había empezado a declinar y ct usa

de la planta como intoJiicante par'ccísi

haber cesado y caído en el ülvído. A.ai

pues, en aquel tiempo 5U valor en China

ei'a fundamentalmente como Cuente de
ñb i'a. H ay , si n em bargo , i n íorm es s obre

el cultivo ininlerrumpidü del cáñamo
en China desde tiempos neolÉticos^ y se

ha llegado a sugerir que la Carntabis

pue£il^^ ser originaria de Clüma y no de

Asia central.

Alrededor del año .SOO a. C.,, el escri.

tox'gricííü Herudolo describió tin baño
de vapor de tes escitas; señalo que "ha-

cían una tienda clavando en ]a tierra

tres palos que se ap-oyabaia imo en oiro

y extendían alrededor pieles de lana,

asTcg] ad a.s. d e tal form a que que darán lo

m¿s cercü posible; dentnJ de la tienda

ponían un plato en el piso en el cual co-

locaban varias piedras sumamente ca-

lientes y añadían entonces algunas .se-

millas de cáñamo [,.,] inmediatamente
se producia humo y se formaba tal va-

por, que ningún baño de vapor griego (o

podría superar; ío.'í escitas se deleita-

ban, y daban gritos de Felicidad".

Sólo recientemente los arqueólogos

han encontrado en las excavaciones de

la<^ tumba<; escitas de Asia central, que

datan de 500 a 300 a. C., trfpode.'i, odres,

braseros y carbón con restos de fruta y
hojas de Camiabis. En general se ha

aceptado que la Co-rinahit es. originaria

de Asia central y que los escitas llevaron

la planta hacia el oeste, haj^ta Europa.

Aunque no ci seguro que los griegos

V los romanos havan utilizado la Cauna-

bis para intoxicarse, se sabe que cono-

cían los cfectoa psicoactívos de esta

droga. DemfScrito mencionó que oca-

sionalmente Se bebía con vino y mirra

para producir estados visionarios; Ga'

leño escribió hacia 200 d. C. que era co-

mün ofrecer cáñamo a los invitado.'^ pa-

ra incitar la hilaridad y el di-SliiJtc.

La Cafjnabis llegó a Europa por el

norte. El poeta romano Lucilio la mcu'
ciona en el año 120 a. C, Plinio el Vi^jo

describió la preparación y las diferentes

calidades de las fibras de cáñamo; y se

ha encontrado cordel de cánamo en

unas ruinas, romanas en Inglaterra que

datau de íüs a]>05 Hü-180 d, C
EnriqtLe VIII fomentó el cultivo del

cáñamo en Inglaterra. La supremacía

rnaríti]iia Je Inglatt:rfa durante la ¿pt>-

ca de Isabel I aumentó mucho la de-

manda , El cultivo del cáñam o comen zó

también en las colonias británicas del

Muevo Mundo; piimero en Canadá en

1606 y lueso en Virginia en 1 6 ] ] ; los pn-

meros colonizadores Ucvaron este culti-

vo a M ueva Inglaterra e n 1 6^? 2 . Ajites de 1 a

independencia, en Norteamériea, el cá-

ñamo se empleaba basta para hacer

ropa de trabajo. Por otro lado, el cáña-

mo se introdujo tiimbiécieiUai colonias

españolas de America: en Chile en 1545

y en Perú en 1554.

No hay duda de que la produce ion de

fibras de cáñamo representa una utili-

zación miuy temprana de la Cajinabls,

pero es probable que el consumo de

loa aquetiiüs haya sido anlerior al des-

cubrimiento de las útiles fibras. Estos

aquiínios son muy nutritivo.'^ yes difícil

imaginar que los primeros hombres, en

una con.^tante búsqueda de alimento,

hayan ignorado esta propiedad. Algu-

nos descubrimientos arqueológicos de

aquenios de cáñaimo en Alemania, fe-

chados en unos 500 años a. C, señalan

eí uso de estos pioductos vegetales

como alimento. Desde tiempos remotos
hasta e! pre.íente, los aquenios del caña'

mo han sido utílizatíos como alimento

en Europa oriental y en los Estados

Unidos como uno de ]o5i principales in-

gredientes de la comida para pájaros.

Extremo sup^eríor: Flor hgí'rtbra

de Cannabis saüva.

Arriba: Se dica qu9 qI empera-

dor chino Shen-Nuny fue el des-

cubridor de las propiedades me-
dicinaíes de muchas ptantsa. Su
farmacopea, que so piensa fue

compilada en el ai'to 1^737 a, C,
consigna que la Cíinr]abis saüva

incluya tanto plantas masculinas

como fimeninas.



OerectiS- Hay numerasos cultivos do cáñamo que casi no con-

Eiengn THC, c] pTÍT>ctpio acWO emljíiagarna y euforizante. E5t3.5

especies sirven úfíicaiTiafitfl para la obtenci^in ds libras p&ro no

para el consumo po-rsonal, cc^mo lo advierta al letrero en el gar-

din boíánico de la ciudad d9 Boma, Suiza.

Extremo infeñor: PlanláS femeninas do! cáüamo útil {Cariñ^bi$

ssih/ñ} en florescencia.

El efecto curativo del tárvamo, fre-

cucnlcmcnlc difícil de distinga ir de sus

propiedades psicoacLivas, puede haber

sidü 5U primer papel coiiiO planta útil.

El primer dialo que ^e tiene del uso me-

dicinal de esta planta es el del empcra-

dor chino y herbario Shen Nung,, quien

hace 5 000 'áño$ recomendaba la Capi-

nabis contra d paludismo, cS beribcri, las

constipaciones, los dolores reumáticos,

la dislraccic'tn continua y los padecimien-

tos femeni nos. I Íoa-Güo, otro anticuo her-

bario chinu, recomendaba una mezcla

de resina de cáñamo y vino como anül-

^¿sico para la cirugía.

Pcru fue eti la antigua India donde

C5le "regalo de !üü Jioseí;" encontró un

uso eíhau-stivo en la intídicina popular.

Se cri.;íy que agilizaba la mttriil,t;, prolon-

gaba la vid a ,
mejoraba el j uic io , bajaba

la fiebre, índudy íil sueño y curaba la

disenteria. Por sus propiedades psi-

coaclivss tenia más valor que Eüs medi-

cinas íiuL.: poseían sólo una actit-'iüíid Fí-

sica. La obra médica llamada Sushralü

añrmaba que podía cui-ar la lepra. El

Bharaprakasha del año ]600d. C.apro-

xi una dam ente , lo describe como anlitle-

málico , d i yest ivo, capaz de a fecta r la bi-

lis, punzante y astringente; se prescri-

bía para estimular el apetito, mejorar la

digestión y atinar ia \oz.

Ski uso medicina! en la India ei-a muy
amplio, ya que cubna desde el control

de la caspa hasta el alivio de dolores de

cabeza, manías, insomnio, enfcrmcda-
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La quiínica de la mariguana

Mg«;nrrasqu$ lo$ principios p^icoactivos aeca&i latías las plañías aluclnú-

genas son atcatoides, Jos constüuyentes activos de la Cannabissou com-

puGslos aceitosos na niírogenados. Las propiedades alucinógenas de

los productos elaborados a partir de la Cannabis se deben a los cannahi-

noides, de Eos cuales el más efectivo es el tetrahidrocannabinol, o thG,

cuyo nombre químico es: A^-3,4-transletrahidrocannabinoÍ. La concen-

Iraciún más alta so halla en la resina de las inflorascer^ias pistiladassin

fertilizar. Después do haber sido elucidada su oslructura química (vésse

modelo molecular en p. 164), que representa su estnjclura íridimensio-

nal), recientemente se ha logrado sintetizar el THC,

Plantas psicoactlvascmplea das como sucedáneo déla mariguana

Nombre botánico



El cañamones el ''dador áú k alegría", c¡ "navegariLc celeste", el "guía celestiaJ",
el "cielo do los pobres", el "mirig^idor deE duelo". Ningún dios,
ningún hombre es tan bueno como ellibadordcl cáñamo,

Hcmp Dnjg
Cümmission Rcport (1SS4)

cíón Hamacla ganja se elabora con hs
puntas secas de las flores pistibdas de
las planUi5 de cullivo, ricaí é.;cl rrsina,

las cuales se cumprím en por varios días

para provocar algunos cambios quími-
cos; esta preparación ^cncralmenK' se

fuma con tabaco o datura. Otra prepa-
ración, Hamada "eharas", consiste en la

resina misma, una masa pardusca, que
se usa en njc^clas para fiirnar.

Los übctanos conüidcraban sagrada
a la.CiiKuabb. La Tradición budista ma-
hayana sosl ien e q ae du ran te lus seis pa-

sos de la vía ascética que conduce a la

iluminatcún, Buda v'wió a base de una
semilla de cáñiin]o al día.

La leyen da sostiene qu c el uso del íá -

ñamo fue introducido en Persia por un
peregrino de la india durante el reinado
de Khursu f53I-579 d. C), perü se sabe
que los asirlos utiliíaron el cáñ^niü
como incienso durante el primer mile-

nio ante.s de Cristo.

A pt:sar de que al principio el hachís
fue prohibido pur el isEami, su uso se?

"difundió a lo largo de toda Asia Menor
En L^7ÍJ. las autoridades trataron de
aeabar con el cáñacncj en el icmtorio ára-

be mediante la imposición de fuertes

easúgos.

La Caiuiahis S-e extendió rápidamen-
te de Asía Menor a Afíica, ují parte gra-

cia.í a hi presión de la influcneia islá-

mica, aunque el consumo del cáñamo
cundió más aE(á de la.^ regiones musul-
manas, Algunos investigadores opinan
que el cáñamo se introdujo (amblen
con los esclauoj; de Malasia Conocida
comúnmente en África como kif o dag-
ga, fa píanta ha llegado a ocupar on lu-

gar en la vida social y religiosa de las

culturas nativas. Los hotentotes, bos-

quimanos y kafires usaron el cáñamo
por siglos como medicina y como inio-

xicante. tji una andgua ceremonia tri-

bal, en el Valle de Zambcsi, los partici-

pantes inhalaban los vapores de una
pila ardienk: de cáñamo; mis tarde se

emplearon carrizos y pipas .y la planta

se quem aba e]i u n al t ar. Las t ri bus kasa

i

del Congo flan revivido un viejo culto

rtamba, en el que el cáñamo, rempla-
Z-juóo antiguos Fetiches y símbolos, era

elevado a la categoría de dios protector

conti-a daños físico.s y espirituales. Los
tratiíJos se sellan fijmando una pipa de

s^ííVa, VQlfoaidacJeS bien dcsa-
rroliadag. tje tipo glandular y no
glandular en varias fasos de de-

sarrollo.

ExirQffíú sup&rior, derecha: Qiíe-

rentes tipos, de vello.';iífado&

glandulares do Canffaiírs; glán-

dula capitana con un promíaenle
seudotairo en la superíicie de la

parod de la antera que mira ha-
cia «I centro do la flor,

Affi^, derecha: Glándula buitjo-

Sa de la superficie adaxial de
una hoja. El tallo y la eabeía es-
¡án formados por dos céluEas

cada ufio. La piínia de ía glán-

dula pasee yna pequeria regióíi

en íorma do disco i::J^t>ajo de Ja

cuaJ se acumula resina en la

fVkembfana.

Página 98, arriba: Cosedia do
Canna^S Sativa a principios de
siglo para obtener cánamo.
Estas especies llegan a lener

6 m do altura. De la Cannabis
iridies, una especia haja, pirami'

dal y profusamente ranrificada,

&e obtiene un hachís muy fuerte.

^



Arotui: Caricatura de W. Miller.

© 1978, Jfie New Yot^ef Maga-
zine. "Hey, ¿,quct ca trslo? Hace

q ue todo lo qu e pienso parezca

proÍLtrído."

Aba)o; Piniura de Gussave Doré

Composición sobre la rnu&rt^ ííe

Gerard de N&iva¡, inspirada pro-

bahlemart'fl por ol uso de Csn-
rwthi.'! y opio, Lá cSTicülura con-

lerniXjránsa norteamericana

inace mofa do esta creencia ra-

currenie.

Página 10 T, entfsmo supefior

La mafiguana está compLcesia

de las hojas secas, más o mo-

nos fermentadas, do la plañid

farrenina del cáñan'io.

Esta maravillosa

expericnciía ocurre

frccuentemt^nLü como si

fiierü producida por un

poder invisible y

superior que actúa en la

persona de^de fuera [...]

EsJ-t delicioso y singular

estado I... J no da señal

de aviso. Es tan

inesperado como un

fantasma, una obsesión

inteimilcntc de la que

debemos obtener, si

somos inteligentes, la

certeza de una mejor

existencia. Esta agudeza

del pensamiento, este

entusiasmo de los

sentidos y del espíritu,

deben haberle parecido

al hombre, a través de

los Liiiriipos, una gran

bendición.

Loj /íara/íoj aríifjcifíles

Charie.í Baudclairtr
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calabaza. En algunas regiones dtÁft-ica

oricniaL sobre todo en los alrededores

del lago Víciofia, se acoiJumbaxi Fumar

cáñamo y aspirar hachís en forma ritual.

El cáñamo se esparció por distintas

áreas del Nuevo Mundo, pero salvo po-

cas excepciones., la planta no ha pííne-

trado significativamente en las ceremo-

nias y creencias religiosas nativas de

América. Hay, am embargo, íxcepcirt-

aes, eomo el uso que hacen loa indios le-

pecanos del noroeste de México del cá-

ñamo: lo empican, bítjtj el nombre de

Rosa María, cuando no pueden conse-

guir peyote. Es reciente el conoeimien'

lü que se llene aecrca de iHia ceremo-

nia de curación comunial que praCticctn

ios indios de ios estados de Veracruz.

Hidalgo y Puebla, en Mérito, con una
planta que llaman Santa Rosa, idcnti-

.
\

ricada como Cannahis saüva, que es

considerada tan lo una planta como una
intcrccsora sagrada ante 3a Virgen.

Aunque la ceremonia está basada prin-

cipalmente en elementos cristianos, la

planta es adorada como una deidad de

I, [ i ert'a
, y se cree qu e esfá viva y qu e re-

presenta una parle del corazón de Dios.

Hace unos 60 años los trabafadores

mexicanos introdujeron el consumo de

a mariguana y lo Lir^o de (odo et üur

de los Estados Unidos: en 1920 ya se

consumía en Nueva Orlcans, al princi-

pio sobrt; todo entre las miñonas y los

pobres. Su crecicntí.' popularidad en los

Estados Unidos y en Europa ba suscita-

do una tontroversia aún no resuelta.

Los efectos psicüaclivos de Iss pre-

paraciones de Cannabis varían mutbo,
dependiendo de ía dosis, la forma de

prepararse y el tipo de pSanEa usada, el

modo de administración, la personali-

dad de quien la consume y los antcce-

dcnlca. culturales y íiociales. I-a caracte-

rística más frecuente déla intOKíCacióh

es un estado soñador. A menudo se re-

cuerdan sucesos olvidados hace mucho
tiempo y lüs pensamientos aparecen en

secuencias aparentemente sin relación.

La percepción del tiempo, y a veces del

CiSpacio, se ve alterada. La ingestión de

dosis fuertes provoea a vece* alucina-

ciones visuales y auditivas. Es típica la

euforia, la excitación y la felicidad inte-

rior, con frecuencia acompañadas de

hilaridad y ataques de risa. En algunos

t&SOS se putíde experimentar un estado

depresivo al final. Aunque a veces la

conducta se toma impulsiva, es raro

í^ue desencadene violencia.

Centro, izqumas.' En Atiera ^n sí

país do ¡as maravifías, de Ltíwis

Carrotl, el ^cuenlro ^nlr^ Alicia

y ta lánguida oruga se desarrolla

33f; "Ella se estiró sobra las

puntas de sus pies y se asOmO
sobre &I borde del hongo, y sik

ojos so encontraíon inmediata-

mentecon. los da una gran oru-

ga azul que estaba allí sentada,

cüíi los brazos cruzados, turnan-

do par^inKjnicjsan-terile una 0ran

pipa ds agua, sin fljarso on ofla

en lo más rTilnimo, rii an ninguna

otra cosa'.

Afiíba: Durante el siglo ?:iX un

seleclo grupo de arissias y escri-

[Q/as eufüpaos buscarorí en los

agentes psicoattivo:? un rrt&dio

para iograr lo quo so ha daOo en

llamar uriía "expansión" ü "altera-

ciún" de la manía. Mucha gente,

como G-l poeta tiancés Baudeíai-

r@, or&vó que la craati^/ldad po-

día Eortalecerse Don el uso de la

Cárifl'a^rs. De haclio,, Ba adela iré

Qscribió vividas doscripciones

de sus QxpsíietKTjas personales

baja la influencia de la

Csnna¡íi$.
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20
CLAVICEPS
Cornezuelo

Fueeo de San Antonio

Arrtta: Si bien el cíjrrseíuelo ¡n-

lecta varios tipos óq hierbas,

como rrwjoí se le- conoce ^s

como parásito do las espigas

daJ cenleno.

Página 103. arni>$:\-o^ come-
2uólDS del contono son con^ide-

rablemente más grandes qiic

los comezuolos de la hiertíi

Págii)& 103, canuo, derecha:

En las espigas do lO$ cer&alas

¡nfe5iadf)!i pof el co mozuelo

se íomian largas protutie rancias

rtegras, ios llamados osciero-

cios.

Páíjina }03, ceníro, izíjuisi'íia-

Cuerpos fructífaros d& Claviceps

purpurea. El nornbrs gspeeífioo

de esiñ riongo siojiilica páijjyj'a,

un cotorqug en la antigüedad

astaba refacionado tCíi los po-

deres del iitframundo.

En un estudio intcrdisciplinano basado

en tres punLos de visla Jislinloí., la etno-

micología, los estudios clásicosyla qus'

mica, los ritos secretos de la antigua

Grecia, que fuL:roa un enigma durante

cuatro mil años, han sido asociados a ta

intoxicaciún cauí^ada porcl hongo Chvi-

csps, que parasiui algunos cereales. Se

cret que el intoxicante que subyacía al

éxtasis experimentado en los miste rioü

era inducido por el Clüvics-ps paspaii y,

cjujíá, por algunas otras especies que

crecían en el ¡.olium y en otros cereales

originarios de Grecia, Los principales

biodinámicos característicos tiel bien

conocido cornezuelo Cíaviceps purpti-

raa han sido aislados también de aJguiias

otras especies de este hongo parásito.

Lajs razones que han llevado a conside-

rar que los misterios cleusinos estaban

asociados Con el uso del Claviceps son

muy complejas, pero los itfgumentos

parecen coiavinceiites y respaldados per-

varias disciplinas. Básicamente, se ha

demostrado que varias especies de C¡a-

v'ifííjyí pueden infestar una gran canti-

dad de hierbas silvestres de Grecia.

De todas las especies de Claviceps el

cornezuelo del centeno (Sécale cereak)

es la más irnportante, conocida como
C. purpurea. Esta esclerotización de co-

lor café o púrpura osctjro, pertenecien-

te a un hongo que se origina eiii la ca-

riopsis del centenOr es muy común en

Europa. Eí esclerocJodel cornezuelo es

el estado latente ttell hoEigO-

De hecho, la nomentlalura nativa del

CUivk:(^p$ píírpiii'ea es compleja. E-n'got,

la palabra fraiiccsa para designar el es-

polón de un gallo, y que ahora se em-

plea usualmente eu varios idiomas, se

yplicó por primera vez £tl cornezuelo

en una regii^n cercana a París. Hay, sin

embargo, Olía* dos docenas de pala-

bras en francés y 62 nombres vernáculos

en alemán para designar esta escleroti-

zación; hi palabra K'Uíiterkoni es la más

común; además, bay 21 en holandas, 15

en los idiomas escandinavos, 14 en ita-

liano y 7 en ingles; en este idioma tam-

bién se empica el galicismo ¿rgoi. Esta

proUfcración de términos vernáculos re-

Deja la importancia del bongo en los

países europeos.

Aunque Su USO medicinal se desco-

nocía en la época clásica, fue rápida-

mente rcconoeidcj eomO un veneno. Ya

en el ailo 600 a. C. los asirlos llamaban a

este crecimiento en fomia de espolón, o

cornezuelo, "una pústula nociva en ej

oído del grane". Los libros sagrados de

los parsis (apros. 350 a. C.) señalaban;

"Ir.nire las cosas malas creadas porAhrl-

mán hay unas bieitias malignas que pro-

vocan en ¡as mujeres el prolapso del

LJieroy la muerte durante el paito". Aun-

que los antJgUO.S griegos aparentemente

empleaban el hongo en .sus rituales reli-

giosos, no comían centeno a causa "del

producto negro y maloliente de Traciay

Macedonia". Kl centeno se introdujo en

Europa a prJntspJOS de la era cristiana,

poi' lo cual el envenenamiento con cor-

nezuelo no figuraba en la literatura far-

macéutica romacia.

Los primeros informes incuestiona-

bles del envenenamiento con cornezue-

lo aparecieron en la Edad Media, cuan-

do se desataron terribles epidemias en

varias partes de Europa, que cobraron

miles de vidas causando indesciiptibles

agonías y sufrimientos. Estas epidemias

se manifestaban en dos fonnas: como
convulsiones nen-iosas con síntomas

epilépticos o como gangrena, momifi-

caciones, atrofia y ocasionales pérdidas

de extremidades (narices, lóbulos de las

oreja.?, dedos de las manos y Ir.i.'s pic-'í, así

como los pies mismos). Tanto los deli-

rios como las alucinac ¡iones eran sínto-

mas comunes de la intoxicación, que,

fiL-'Cu en teniente, resultaba letal. Uno de

los primeros informes oficiales euro-

peos sobr'e el ergotismo dice que era

"una gran plaga de ampollas hinchadas

[que] constunían a la gente en una re-

pugnante putrefatciún". Los abortos o

parios prematuros se producían gene-

raímente durante estos ataques. Eí

"fuego sagrado" se caiactcrizaba siem-

pre por una sensación de pies y manos
t^ue ardían.

San Aritonio, por quien el fuego se

bauliz.ó como "el fuego de San Anto-
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nio"j vivió como ermitaño religioso c!i

Egipto; murió a la edad de 105 años
cneliLiicj356d. C. Ks <;1 santo pE-otcclor

contra t;l "purgatorio", la epilepsia y ias

infecciünes. Durante las cfu^ítdas los

caballeros Lrstjcron sus restos a Daupiu-
né, Francia, para ser enterrados en ]a

iglesia dt Si. Didier-la-Müthe. Fue «qm.

en Dauphine, donde se desatrí la pri-

mera plaga de '"fuego sagradü" en lOi^lí

d- C, Uü rico ciudadano, Gastón, y su
hijo fueron aquejados por el mal; Gas-
tón proíTceiiú dar toda su furtuna para
a^-udara otras víctimas si San Antonio
!o curaba a él y a au hija. Así sucedió y
poco después se fundó en este pucbto
francés UJi htispttal que se dedicaba so-

bre todo al cuidado dt los enlcrmos de er-

gotismoy se estableció la Orden de San
Antonio.

Se creía que \in^. peregrinación al

santuario cor^sagrado a San Antonio
curaba la afección; sin embargo, es de
supnner que las mejoras ííc df híain a un
cambio de dieta (pan sin coriicvueJo).

Sólo en 1676. unos 50(1 años después
del apogeo del fuego de San Antonio,
fcie descubierta la verdadera c^usa del

ergotismo, d;ti]dü porresülíadoJa inl.ro-

La química del cornezuelo

Todos los principios activos dei cornezuelo son alcaPoídes indólicos deri-

vados del mismo compuesto básico: ácido lisérgieo. El cornezuelo del

centeno {Secs!& comutum} contiene principalmente alcatoides del grupo
déla ergataminaylaergotQKEna,en ios cuales el ácido liso rg ico está uni-

dor un radical peptídico. Estos alcaloides causan el ergoíismo gangre-
noso. En cambio, el cornezuelo de las hierbas -silvestres básicamenle
conlienD amidas simples del ácido lisérgieo, ergínae hidroxictilamida del

ácido lisérgieo, de los cuales sólo hay trazas en el cornezuelo del ccnte-
no. Parece ser que estos alcaloidgg psjcótropos tienen que ver con la fonna
convulsiva del ergotrsmc- se encuentran también en obíiuqut (Turbina
corymbosa), la droga mágica de Wexlco, y en otras enredaderas {ipo-
WQQ3 violácea y Argyraia n&fvasa).
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De/ocrta.'Es posibEo qua los cor-

nezuelos, ricos en aicaioides, de
la hiiarba Pnspsíum so hayan
empieado como ¡ngrefJiente se-

crslQd@l Kyke^on, Ja bebida

eleusina de iniciacJin.

Afnba, izquierda: La diosa De-

moler sosteniendo -espigas de
^jsgü y cápsulas de opiü en la

mano.

Arfiba, tíenícha: £1 dios Plutón

da ElfFLlSJS.

Página Í05, abajo, izquierda: Er
1762 uno de los laros frotes íie

i&rgQ-T¡s.ino en Inglaterra atacó a
una (amilia gn W&llishiím. Eíta

pJaga fue tan poco usual que se

guárete meíi^ria de ella an uria

placa de ta iglesia local.

ducttúndemeditlasdeconErol. Los mo-

Jincrcjs de la Edad Media frocucníc-

njüjile guasdaban la harina de cente-

no linrtpio para los ricos^ niicnLras que

vL'ndíaii 3a prcpyriidti t:u]j "centeno es-

poleado" (centeno infi^cladü Cün corcte-

zueJo) a Jos clicnLca máa pobres, Cuyn-

Jij si; t:yrH>ei6 ia causa, la vigilancia en

los moíinos rt^dujü rápidaiijínte IñS epi-

demias del íucgü de San Antonio-

La última epidemia grande afectó en

iy2íi-!y27 a la región entre Kazan y el

Ural L'i] el üur de Rusia, Se ha sugerido

que los brotes de brujería en Nueva In-

glaterra, especialmente en Salem, Mas-

i;;i,t:Jn.jí;i;tls
, 5t debieron a envenenamien-

tos con cornczutlo.

La priimera descripción del eoríie-

zuelo y al mismo tiempo la primtra

meneiíin de su empico medicinal están

ei] el hcrbariü dol m¿dico Adán Lonicenis

de Frítnc fon, publicado en 15S2, donde

c-scribió: ""Con frctnicncia tucontramo^

punta.s largas, duras y angostas, de Cülor

negíXi, en las espigas del centeno o del

Lrigo/a un lado y entrt: los gríinos^' bi'otan

de las espigas / y crecen largamente ha-

cia fuera / tienen aspecto de eJüvos ban-

gos i son blancas por dentro /como el trigo f

y no dfii'ían al íriigo_ Las mujeres creen

que csLas puntas de Lrigo son uiiabueíia

yvu Ja V una medicina eñcaz -contra los

dolores del embiirazo y det parto que

sufren tas madres / tuando se toman
tres veces al día y se guarda reposo",

A pesar de que las parteras habían

iJSado c\ cornezuelo como remedio con-

tra los dolores del parlo desde tiempos

muy antiguos, como eonsta en ia suso-

dicha cita hecha por Loniccrus, no fue

sjnobastíi prini^ipios del siglo xix cuando

la drogíi empezxj u ser aceptada por la

farmacopea. En 1303 el médico estadu-

nidense John Stearns publicó el primer

esUjdJocicntíl'ieoacercadel empleo del

cornezuelo cotfiíO medicamento para Fa-

cilitar ei parto. En 1323, también en los

6sUido-'i ÍJnidoAr fue publicado un trabajo

de Prescottr mientras que en el mismo
año fue Uüda a conocer en Lyon, Francia,

una disertaeión de Desgranges sobre

los efeetüs turativos dí-^l cornezuelo.

Pero un nño df."spués oíro nnedico esta-

dunidense, Hosak. advirtió en una pu-

blicss tión cJcnLÍíica ( 3 S24) contra el uso

del cornezuelo parj agili?.sr el paito y
recomendó emplearlo únicamente para

cortar los sangrados secitndinas-

Hl estudio lx>tánico dcí comezudo
tiene tamhii?n una larga historia. La prí-
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mera ilusfj-aiL-ión e.^ ::! Lirabj.dü ¿:n made-
ra, de Cuapat-Bauhins "Thcatrui]] Boln-
nicum", impi'tiü en I65K en Ei^ssilcíi; ¿n
esic mismo ¡ifiu se pu!)iÍL:c3 ademas ttciy

mvesd^adón ctentíf¡c-a del inídicu y
botátiict) fraiu-¿s Dodart. Sin embargo,
todavía a mediados dd si^lu xvjit los

botáDtcos no .sabían tLUL- el cot iil'íul'Io

erapiruducíd(.)pL>rLLn hnnf^o. tsulodes-
nuhñó en 1764 el Inxújiito alemán Von
Münthhauí^en, ;-umque su [.fjjiniún no
tuí accptady liasta que el Tarnoso botá-
nico de Cjndolle lu Cüii firmó en ]Ü\5.

Elanáli-siHquímitüdcloíipfijttipiosac-

th"Os de] coc'iieiíuielí) no íirrüjó resulUi-

do5 hasta prinetpios JíjÍm^Io XX, enviu-

do se dííseubricron lus aleaJoidcs como
porladores dk? iLfxkidad pt-i-o tambiiiii

de eftíctos curativos. El urimcr afcaloi-

de dL'l eurnezuelo empleado por la me-
dicina, .sobre íodu eomo remedio eon-

(ra la mign^ria, htn la L-i-goinmina, ¿ju^

había isklü aislada en 1918. En 1935 se

ohiuvo dclcorncüueloe! alc:^lo¡decrgo-

j] ovina eii: forma pura, ef cual ha demos-
trado sir un valioso hcmostáiieo de
.sangrados secundinas, Desde erUonccs
se han elaborado impox[<tnLes medica-
menloa u partir de oíros alcaloidea del

cornezuelo, los cuales se empican en
medicina interna, gL--ronLologÉa y psi-

quíalría. Así el eornei:uelo ha evolucio-

nado a lo in.fgv de su historia, desde su
ptjsible uso sacrameinal en los mlsíe-

rios eleusinos y ser uri veneno Li,'jnidü

en Ta Edad Medíís })asta con.'^liíüirse en
una pródíjía fuente de nuevos medica-
mentos.

Aüifl ^í^^ra^)^ n[ rlipfr f'íiíííisfíTtiFílf^t

I )'.-iiifíii.-rT'.iTI'-.. H'i' i^h-J.

— .m.^ —»'''——*--':.'*

gdjuefíjjt'iíc

til bai

mmaímf
í\\t Eiiiec ciiirblljirn Urtt^

ifF rpgEn-innlfn

SÍTtckífrrtitFbfit

Í.Í] i r f I H 4 < II

I li Í.V-C Tí: n]:!'ir 1]lt»l£dr# tj^

V»»''*'" i'^

/".frt'íja, darocha: Portada
do un übrito sobre el cornezuelo

f1771).

AfftbA, izquicrdn: Perséfüne. la

íoina d9 los muertos. íiaciendo

una üirenda dí> espigas, se halla

entroríizada junto a su esposo.
Hades, el señor del ¡aifrarnundo.

En SÜ5 manos sostíGíie tallos de
ee/eaJos. Originalmente sg trata-

ba de una dtosa asootada con el

grano, peío íue socuastradñ per

Hades y liovada aJ inframundo.
Su retorno del reino de los

irjuertos íua raJacienaíto con las

experiencias deí renacimíenjo

simbólico de los misterios eicu-

sinos, en las que los aderadores
griegos creían que ía restaura-

ción de 1^ diosa en el murídD su-

perior asogurñfcfl a los ficlas su
p/Qpia resurrcccicrfi.. Es prjsible

quo estos esdraordJnarios

Sucesos en Ja vida de Perscfona
tiayan asEñdo relacionadas con
la Jnloxicación causada por 9l

cornezueEo. ya que ios griegos

poseían amplías conocijrJanlos

da las propiedades químicas de
sus plantas.
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DATURA
Manzano espirüoso

Dhaíura

Toloache

Toloatzin

TorPia loco

La flor sagrada de la Estrella Boreal

Arriba, iiqui^rüar £>aíu-/a $tramo>-

nium var. fatula es muy común
en el Hjmatayá; la pJanta se
puede reconoctír fácilmente por

el cx)loi moracio Oe su& fioíes.

/^ríTíia, iíefechs: La Daíum sa-

grada ("dafura maCe/J aa cuLtiva-

íia a menudo en los cúmulos de
piedras da sacñficlQ para los

dioses de las montañas (foío-

grafía tomada c&rca de TuJícíie,

Nepal).

Aba¡o. cferacrta: Una doble floi

ajnarilla do Datura motoi

U na hermosa leye ada d e ios indios ^-uñ i

relata el ongtn divino tic la ant^glakya,

£?£"j íii ra innoxia . su planta más sagrada:

"En los tiempos antiguos un muclia-

cho y una muchacha, hunnai^o y her-

mana [el nombre del muchacho era

A'negEak\'a, y el de la muchacha,, A'ne-

glakvatsi'lsa], vivían en el interior de la

tierra, pero frecuentemente Salían a)

mundo exterior y caminaban mucho,
observando atentamente todo lo que
veííin y escuchaban y repitiendo todo a

su madre, Esta pláti£;a tonslance no les

gustaba a los Divinos (hijos gemelos del

Padre Sfsl). SaFientio al encuentro de Iní

muchachoSj los Divinos preguntaron:

'¿Cómo están?', y los hermanos contes-

taron: 'Estamos ct>ntcnlos'. Les dijeron

a los Divinos cómo podían hacer para

que aEguien soñara y viera fantasmas y
cómo podían hacer para ¿¡Tíealjíuien ca-

minara un poco y viera al que ha come-
tido un hurto. Después de este encuen-

tro ios Divinos Helaron a la conclusión

de que A'ncglakya y A'nc^takyatsi'líja

cabían demasiado, por lo eual debían

ser boíTados para siempre de este mun-

do; así,, !os Divinos lograron qtie hernia'

jio y hermana desaparecieran dentro de

la tierra. Allí donde descendieron brota-

ron flores, que eran exactamente igua-

les a la5 flores que portaban a los lados

de la cabeza cuando visitaron la derra.

A causa de esto 1 os Divi nos 1 lamaron a la

planta 'a'neglakya', como el muchacho.
La planta original ha tenido muchos hi-

jos sobre la tierra; algunas de las flores

están teñidas de amarillo; algunas están

teñidas de a?ul; algunas, de rojo, Y OEfSs
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t iíS^A*íí;H"iS''^r"^íii) €i^-^3,*fi^OTt^-ii^t;ÍS^)

son blan-fíis; los colores cOíTííSpondien-

ttí A ios CQatro punloí; cardinaEcs".

Esta y otras especies reJ^ciOítiacias de
Datura hüji sidocmpleadaí toinoaluci-

nógenos sagrados d<;sidu hace mucho
tjtrnpo en México y en el suroeste xiur-

teamericano y hím tenido un papel im-

portante en la medicina deUívü y en los

ritos migico'reljgtosus. Sin embargo, é
indudabEe peligro cié este potente í\í\.t-

cótíco chunca ha sido pii^-sLo en duda,

incluso en tiempos remotos.

En el Viejo Mundo ta Daíum \\a tenido

una larga historia como naedicina v co-

mo alucinAgeno Sagrado, aunqut, apa-

rentemente, el género nuncíi ha gozado
de laimporLanciacei'íímíjinj.Kt que ha te-

nido en el j^uevo Mundo. Antiguos tex-

tos chinos y üáciseritoa mencionan la

Datura msfd. Sin duda, égta fue la espe-

cie que dio a conocer Avicena, un médico
árabe del siglo Xi, bitjoel nombi'e de joiii-

mathaS ("nuez de mete!"); csle informe

aparece también en los escritos de Dius-

ccirides. El nombre meteí lia sido toma-
ílo del término árabe, mientras que el

nombre genérico Datura íue adaptado

La química de la ííatuís

Las distintas espacios de Dafufacontienon ¡os mismos aieaioidosprinci-

paJes que las plantas solanáceas afines (íloripondio, belladona, beleño y
mancírác|ora): hiogciamina y, en grandes concentraciones, escopolami-
na. La meteloidina es un alcaloide secundario carado rtstico de la Dalurs
meleS.

¡ciúhtn^xtmiifC' ' ' ^^íLVah

I,
-'j -

fc:_. J^K^.^

del sánscrito al latín porLinneo. En Chi-

na esta plantíi Se consideraba sagrada:

el cielo rocío la planta con gotas de lluvia

mientras Buda predicaba. La leyenda

taoísta sostiene que la Datura m¿te! es

una de las estrellas circumpolares v que
los enviados de esta estreüia a la Tierra

traen una ñor de esta planta en la mano-
Durantc las dinastías SungyM ing se in-

trodujei"on en China muchas especies

de Datara de la India, esto es, entre ios

años 960 y ! 644 d. C, por lo cual no fue-

ron consignadas en los herbarios más
antiguos. En 1596 el herbario Li Shih-

chen explicó los usos medicinales de
una de estas especies conocida como
man-t'o-lo; las flores v las semillas eran

empleadas para, curar erupciones en el

rostro, y [a planta se recetaba, |>or vía

interna, contra resfriados, enfermcda'
des nerviosas y otfOs problemas. Tam-
bién se usaba como anestésico, raezcla-

da con Cannahh y vino, para cirugías

menores. Sus propiedades narcóticas

eran conocidas por los chinos, pues Li

Shih-chen experimenió personalmente
con la planta y escribió: "Según las Ira-

Exíramo superior; Reprasenta-
C¡ón trarficionaj de Ja DafurH en
una ilysiiaciún de un übfo nnádi-

co del Tibflt.

Arriba, izquierda: El frulo col-

gante de Datura innoxia, en qI

que apscDcan cS^raineme Sas

seíií/Was. ¡,os chámanos mastí'

can las samillas pa^a pi^vocaí^

trancas cisrividenies.

Centro- ízn el MokIco antiguo

muchas espacies de Daíura
fuerofi sumamente importantes

poísus poderes ríied ¡canales

y alyciiTiógonos. El íotio 29 del

"Ntanuscrito Badián lís"

(Codex BofbQrini i^tína í

J

1 >

iliiBt/a dos especies distintas do
Díitura, con una íícscripcinn

de su uso t&rapéutico. Este do-

cumento de 1542 represeíita el

primer herbario escrito en el

lluevo Mundo.

Derecha: Una fJor de Oülura

como oírenda sobre lin Shéva-

Lingam cerca de Pashupatinaíh
{Nepal}.
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AtíajQ: Altar chino de bronc-e

pertcreci9nEe a la dinastía Su!,

en el que Buda Anmtaba esta
sonitado h^p Jos árÍMla-s efljQya-

tJos del paraíso. Se creía que
cuando Suda prodícaíja caian
(íel cicHo gotas de loch o de [Ju-

via sobíQ Fa Datura.

Derecha: El ífuEO típico do Dáta-
la mst$i. En la India sa anirega

corpo ofrenda al dios Shíva.

't

i.

dícionís, íí; supone que si uno recogis

las ñores para ser ufadas ton el vino

nnií^ulrasunoseestá riendo, d vino pro-

ducirá movimienlas de riíia; si las flores

se rccogenTi mientras uno daxi^a, ct vino

pcodufirri m ovim ien [ ü de danza".

En ]a Ijidia se le llamaba "p'^níicho

de Shtva", c3 dios de la dtst.jmccicSn. fLn

algutiaü ocasionen las danzantes agre-

gaban sus semillas al vino y lo conver-

tían en una droga: el que bebía esla po-
ción,, aparentemente en posesión de sus

sen [ i tíos
,
respond ía a cualqu i 2r p regLin-

la, a pesar de nv tener control de su vo-

luniad, de no saber con q^iién se comu-
nicaba y de perdtr loda memoria de lo

gue había hecho durante la iníosica-

ción. Por esic motivo^ muchos hindúes
solían llamar a esut plañía "boiracho",

"lüco", "embustero" y ''embaucador".

JM

Hai^wicJíCj un iniaiero ingles, tncontró
en 1 796 que cíta planta era muy común
tn las aldeas moniaficsas de la India e

informó que se usaba una inliisiún pre-

parada con las semillas para aumcnlar
la intoxicaciún causada por bebidas al-

coholicüs. La medicina india del perio-

do sánscrito le daba un gi^m valor a la

Daiiíra meítJ en el taatarraient-O de tras-

tornos menta]e.s, algunas fiebres, tumo-
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res, innamaciones de] ptcho, enferme-
dades de la piel y diarrea.

De manera similar, en oteas partes

de Asia, la D. meíel era iittjy uisnimada en
la mc:din;ina nativa y eomo intoxicante.

Todavía en nue.^lra tipüca, en Indochina,

St: fuman mey.clAü de ks senibllai o ha
hojas pulvyriziidas con CantUibh o taba-

co. En I57S fue niencton¡ida tomo un
afrodisiaco de uso eorniin en las Indias

Orientales. Dl'sJl^ 3a temprana ArnJE¡ür-

dad clásica se sabia cuan peligrosa era

la Da¡ura metal. RE herbario inglés Ge-

que es una e.^pecie de cerveza, por sus
efectos inloxitianU-s. En África es cü-

mún que se furnen las hojias para aliviar

elasmaiVulrcs problemas puímon ares.

En el Nuevo Mundo los mexicanos
ilarnaban "toloache" a íaDaínra, que es-

una ver.^ión ribudernadcl antiguoiérmi-

no azteca iohatzin [cabeia inclinada,

Fiaciendo referencia a los movimientos
de su frutol También se le conocía e» ná-

huatl como "tolohuaKÍhuitl" y "itúpal]".

No sólo Se le empleaba par?» provocar
ahicinac iones visuales, sirio lambiín te-

nía usos medicínale.';, en especia!, para
ali^^a^ dolores n;:umáü eos y reducir fiin-

chazones. Um poco después dt: la Con-
quista de México Hernández menciona
en un escrito los valares medicinales, de

la planta, peio advierte que el uso exee-

sivo puede volver locos a los pacientes.

Página 108> contfo, det'&cha: La
flor do Datuts innoxia en pleno
broEe. ilaniacJa "Ktohkuh" (rumbo

a los dioses} an lengua maya.
Se sigue empleaníío en ol cTia-

manismo (adivinaciún, cujaeión

doeníñrmos),

Amba, Ui^vierda: Frente a la efi"

gie do* nandi, af Eqíc sagraífo de
Shiva, 3^ ba depositado una fru-

ta de Datura como oí/enda.

PERFUME

'^

rard creía que la Oafwm era c! Hippoma-
«eí, que, .'íegün el poeu *jriego Teócrito,

volvía locos a los caballas.

La Datara .Hrumonnufi var. ferox,

una espacie que se encuentra ahora am-
pliameriLe distribuida en las íonas más
calientes de ambos hemisferios, tiene

prácticamente los- mismos usos que la

D. meíel. Se emplea especialmente en Áfri-

ca, En Tanganiea se adkios'ka (il pombe.

pues provoca 'varias y vanas imagina-
ciones". En México Jio ha disminuido
su uso ni en las ceremonias mágico- [cli-

giosas ni como terapéutico. Entre los

yaquU, por ejemplo, las mujeres la to-

man para aliviar los dolores dc:l parto.

Lii Daíura es considerada tan poderosa
que sólo puede ser manejada por "aí-

,^icn de autoridad". Un etnobotániuo

e.^cribi6: "Mis recolecciones de estas

CHAMICO

curandero CHAMJCQ
/Jj

Ld iHHiB f;^4ti ' CDfKxulu |nr te:1iBLH jrTiU'l'líns

MtAllD Ihoirúb tEFdilumrCHAMILD lE«ti ^cigK
ffu Hko El Dcr^r tirtntB nKn ínfonir

f
nfiomir q

la píniu^ qur quuru Quitríi Mr SEruml ' üsn Eílf

Rirtu™.

Vnlsex

fzquicrás: En eJ norte de la India

se hacen collaros con las frutas

de la Datura para ofrendartos al

dios tiindú Shiva.

DsfBcha.: Los curand^^ros del

noria de Peni acostumbran em-
plear en sus earemoriias un pej"-

funiift llamado "ctiarnico", en alu-

sión a la Datufs.
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Szquí'ertía. arriba: Fruto espinoso

de una rara esp^ie de Datura.

¡7Quiei^, 3tí3ic: La !lor ííel es-

Iramonio (Datura stfnmonium

var. íaiula) se abre poi la tarde,

despida un delicioso aroma du-

rarte la noche y ss marchita en

la maüana siguiente.

Extrema dorectja: Una variedad

morada de Datura rtufi^l, m^ípr

conocida como Daturs fastuosa.

Eíla planta es empleaos, prínr;!-

pailmente en África, como intoKi'

cante en rácual^is ele iniciaciióri.

Esta persona íc va a beber.

Dale una buena vida.

Mucslraíe

lo que quiere saber-

Comí bs hojas del

loloache,

Y las hojas me míjrearon.

Comí las hojas

del loloachc.

Pero las hojas

me marearon.

Comí las ílorcs

del loloachc,

Y la bebida me hizo

tambalear.

Le sobra un arco

al ca/.ador.

M e Sí ) rprcndií3 y rnc ma ló

,

Corló mis cuernos

y los anojó-

El cazador,

sobrando cañas.

Me sorprendió y me mató.

Cuitó mis píes

y los aiTojó.

Ya la inosca se ^Tieive loc^.

Y se deja caer alcleando.

Ninguna mariposa

embriagada se posa.

Con las alas abiertas

y las alas cerradas.

Canctón de cacería piíma,

F. RusseT

plantas crari acompañadas Jrecuente-

menic por advt'rt cutías de que me i'ol-

vería lut^o y moriría y causa del mal tra-

to que les daba. Algunos indígena.*; se

rehusaban a hablür' coomigü dun^jite

algunos días Jcüpués cicla rccüleecíón'".

No es raro que el toloache se agregue

como aditivo ein briaga [\tc al mezcal, m\
licor destilado de íj^'nve, o "tomo calali-

víador, para provocar buenos sentimien-

tos y visiones", al ttsgüsnü, una bi:;bida

fermentada de maíz. Enire los indí-

genas del suroeste de Nortcamcriiía la

Datura innoxia ha cohrado una impor-

tancia extraordinaria como elemento

sagrado y es la planta aktciiiógcna más
uliliiada. Los zuñís creen que esta plan-

ta pertenece a la Fraternidad de los Sa-

cerdotes de la íJuviii; sólo tslos sacei-

doles püt^dcn recoletíar sus raíces. Ellos

se ponen el polvo de la raíz en Eos ojos

para comunicai'se con el Reino Emplu-
mado durante la nocíje; míií.iic:ar] las

aíecs pary, pedir a los muertos que m-
Icrcedan ante los espíritus para que llue-

va. Los sacerdotes también uíilizan la

Datura innoxia, por sus efectos anaígé-

sico.'^, para mitigar el dolor durante ope-

raciones menores, rcacoinodar huesos

y limpiar de heridas ulceradas, Los yo-

kut, que llaman a esta planta "tanavin",,

lomíiEi lís drüga solü duranie 3a prisna-

vera, pues la consideran venenosa en el

verano; se les da a los adolescentes, tan'

to a hombres como a m ujeres , sólo una
vcjü en la vida para asegurarles una vida

buena y sana.

l-O-^ innchacho-S; v muchíichas de la

iribú lubíilulubal beben Daiura después

de la pubeíiad para "obtener vida" y los

adultos la usan para tener visiones. Las

raíces se macei^an y remojan en agua
durante 10 horas; después de beber

grandes cantidades de este licor, los jó-

venes caen en un estupor, acompañado
de alucinaciones, que puede durar haS'

ta 24 horas. Si un animal (un á^ila o

un ha Icón , por cjem pío) aparece duran-

te las visiones, se convierte en su "mas-

tola" o "talismán espiritual" para toda

la vida: si lo que se ve es la "vida", se ad-

quiere un espíritu protector. Los niños

no debe]! malar nunca a esta "mascota"

divisada en la visitan provocada por la

Dalura, puestu que en easo de una cn-

ferm edad grave pu ede visitar al pacien-

te y curarlo.

La Iribú yuiUa Cree qtie a los perre-

ros se tes puede revelar el futuro bajo la

influencia del loloachc. Esta gente utili-

za la planta para adquirir podtres ocul-

tos ; si durante un l ranee de Datura un
pájaro le canta a un hombre, éste ad'

quiere poderes curativos.

Los navajios estiman !a Daium por

sus propiedades visionaj^lasj la utilid^.n

jjara diagnosticar y curar enfermeda-

des o simplemente paraintoKÍcarsc. Sin

embargo, el uso que le dan los navajos

sienrtpre es de oríejitación mágica.

Se cree aho-nt que la Daiur» stramo'

frñíJTT es nativa del este de ISforleamÉri-

ca, donde tos algonquincsyotras tribus

pudieron iiabería utilizado como un

alucinógeno ceremonial. Los indios de

Virginia usaban una droga mágica con

propiedades t6:«icas en sus filo.-; de ini-

ciaciOrj (ta ceremonia huskanawing).
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Abafo: Esta tlustracíón de- los an-

tigües escritos dei íranciscano

E^p^íñfíi SfLi^aigúat, Quien íue mi-

Siüriera en México pocO' tfespués

de iaConqufila, jnu9&trá el usa
de la DaíiJT^ Como inFusión para
aliviar el reumatismo. Aún hoy
inay fannacopeaa müdernas que
recanüendan este uso.

Abajo: ün ma^o kuma del' nor-

e&tede Áfjica guía una danza
ritual (ie mujeres en traRce. i_as

mujeres ingiecen antes una po-

ci6r^ secreta que cof>si5!e en
una mezcla de diversas plantas,

la mayar paría de las cuales no

son conocidas, entre elEas se
encuentra la Datura meiQi var.

fastuosa Las mujeres son po-

seídas por los espíritus que se
Sirven, de euas para voive-r ai

mundo délos vivos.

Probablttiittilc el ingrcdicxitíj activo

^.era Dütara stranioninm. Los jóvenes

eran recluidos por largos periodos y "na

se les daba oifa sustancia qut; la infu-

i.síún o prodtícto de cocción de í^lgunas

rafees vcncntisa 5, íniuxicantca". Duran-

te la prueba "desvivían su vida ante-

r", y al com en zar su vid a de hom bres

lUos perdían toda la memoria dL^ su

sz.

En México eMiste una especie rara de

Datura, lan distinta que SL'teha asigna-

do una aeccii^n separada dentro del gé-

acTo para ser clasificada. Es la D. ccra-

,
tocaulüy una planta carnosa con grue-

sos vastagos ahorquillados que crece en

sucios pantanosos o e n el agua. C onoc 3
-

como "toma loco" (qtie erdoquccc),

tin narcótico muy poderoso. En el

México antiguo se le tenía gran venera-

Ición y era cünsidí;rada "la htr'tnaiaa del

[«Éoliuqui", Casi no se sabe nada acerca

ác\ uso como alucinógeno que pueda tc-

hoy.

Los efectos de todas las especie.-; de

\¡>tíura .son semejantes, ya que stis conn-

iven les qu ímicus son m uy parecidos

,

actividad fisiológica comienza con

I estado de lasitud, que vaa%'an7ando

llegara un periodode alucinacio-

i.ieg'uido por un sueño profundo y la

[yérdida del conocimiento.

Dosis exccsivíLS pueden píxivocar Ea

o demencia pcrmancnEc.

ífccto psieoactivo de todas las es-

de la Daiura es tan íuerie que

. preguntai'se por qué tos puebtos

, de todo el mundo las han consi-

plattlas de los dioses.
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90
TABERNAfJTHE
Iboga

El sendero hacia los antepasados

Página 113, Jzquíerí^' Antiguos

foiíchGs 6q macl@ra de Jos (ang,

que antaño estaban reJaciofia-

dos con $1 culto de la ¡ix?ga.

Página 113, íí^f^'íja: £3 arbusto

de la iboga producs frutos

llamativos de color amarillo

brillanfo.

Fagina í 13, nffítia: Fíaicss &é-

Oerectia: Las plantas do la ibo-

ga, quü ^a r>9CQ£¡lan para los n-

tualC'S son cultivadas a. un Eado

del templo del cuEto bwiti.

ízfjurñj^a: Las raic&s ííe la ¡boga

se Comeíi ritualmente en ol cuito

bwiti para provocar visiones de
los aniepasaOos,

"Zamc ye Mebfge iel úUimo de los diosos

creadores] nos dio la eboka- Un día [..Jvio

al piginixj Bilainu en \o aho de un árbol

atanga, rccogicriido fruta. Lo hujCí caer. ¡Vlu-

rió
, y Zamc hí zo ^enir f,\i espiri í ij a él . Za-

me cortó los dcdittis do las mEiaoü; y de los

pica del cadáver del pigmeo y los pEant6

en disLtntají paites del ho?,qLie. Crecieron y
se conviitiei-ort en la phiunta de cboka."

vas de una a tres canasta.'í. diirante un]
periodo de S ai 24 hora.s para "abrir U|
cabe 7.a " y proi.-ocar '^u n contacto con lot

j

ynlLípasados a Iravca de un colap.so físi'

'

Cü y alucinaciones".

La droga tiene gran influencia so-l

tiinJ. Sc'gúi] lus nativos, ci iniciado ^úk»

pu odc i ngresar al culto una vez que ha-
j

ya visto a Bvviti, ei dios de la iniciación.

/>^.

•.mBS!W ' *«=

Este arbusto es una de las pocas es-

pecies de las apocináceas que .se utiliza

conno alucin6g£;no; lli^ga a tener una al-

tura de 1.5 a 2 metros. La raíz amari-

Iktn ta , que es la pa rte acti va de la planta

,

contiene los alcaloides psicoactivo-í- Se

raspa la coiteza de la ratz y se come di-

rectamente, o bie n , Sí piep íitü u n pol vo

;

también es bebida en forma de infu-

sión. La ibüga es fundamental en el cul-

to bwiti y en otras sociedades secretas

dcGabónydcl Congo. 1.a droga se loma

de dos matreras: re^ularmenle en dusis

pequeñas antes y durante la primera

parte de la ceremonia y otra vez des-

pués de ta medianoche en una dosis

más pequeña; luego en la iniciación en

el Cull-O una o dos vtM.:es en dosis ííkccsí-

y la TJ El Lca [ c^ailcra de llegar a verlo es eo'

miendo iboga. Tanto las danzas tribales

como las complejas ceremonÉas asocia-

das al consumo de iht]ga varíyci rnucho
do localidad en localidad,

La ibíjga est.;i íntimamente asociada

fon la muerte: la planta es con h^ecuen-

cia antropumurfizada como un ser so-

brenatural, un, "antepasado gün^rico",

que puede valorar o despcetiat- tanto a

u n i ndivi d uo que pu ¿de llevárselo ai rei

no de los muertos. Las dosis excesivas

tomadas durante las iniciaciones llegan

a producir la muerte,, aunque noiivíal-

mcntc la intojíicacsón .sólo internere en

la actividad ni o lora, por lo que los Éni-

c;Lad".^ permanecen sentados con la vis-

ta clavada en el espacio; poco más tarde

112



j^^V^'

yí

se; desploman y tienen qut ser llcvadcis a

un lugar trsptxial o a un rt^fugio en cE

bosque. DtErante esti; periodo, que es

casi un estado de coma, la "«los^bra" (al-

ma) abandona e] euerpo par^ vagar co]i

los antepasados en Ea tierra de IfíS muer-
tos. Los banzie (ángeles), o sea, fus ¡ni-

ctadüs.. relatan ;tsí sus visiones: "Un pa-

riente muer((j vino hac¡:i rníen c[ sueñn

La química de la ibctpa

Al iguaf que ülra? arucínógeng?, en especial et teonanácatl (PsHocybe
sppj y el Dioliuquj (Turbina corymbosa), la Tabemsníhs ¡boga conliene
principios activos de! tipo de los alcaloides indúlteos, Ei principal alcatoi-

de de la L ibaga es la ibogaína, que se puodo producir sirtiéticg mente.
Sus efectos alucinogertos son aconnpañarips porurta fuorte estímulacidn
del sistema nervioso centraL

y me dijo que comiera iboga". "Yo esta-

ba enfermo y me aconsejó que comiera
iboga psnt curarme." "Yo camine o vol¿

sobre un camino de muchos colores y
sobre muchos ríos que me Ui'varon con
lo.s antepasado.^; ellos me condujeron
ante ios grandes dioses." La iboga pue-
dcactuarcomo un esiinitílantc podero-
so, pties peirmite mantener a quien la

toma una actividad física extraordina-

ria por lar^íos periodos sin sentir fatiga.

Frecuen remenee se experimenra la sen-

sación de estar flotando: de ¡evitar. Los
objetos se ven rodeados cEc espectros o
arco iris, .señal para clbanzie o el inicia-

do de que se está aproximando al reino

de los antepasados y los dioses. La per-

cepción del tiempo cambia, el ttiicEipo se

Terapia de rehabilitación con ibt>gaína

La raíz de la itwga contiene un alcaloide llamado Ibogaína". Este princi-

pio activo lúe aislado por primera vez de la corteza de la raíz en 1901 en
Francia. En la década de los sesenta el psiquiatra chileno Claudio ^Jaran-

p introdujo la ibogaina contó "droga que estimula la imaginación" en la

psicoterapia. Hoy, la ibogama ocupa un lugar dcslacado en la investiga-

ción rieurofamiacológica, ya que varios ensayos han demoslrario que
cen este alcaloide es posible contenor ycurarel comportamiento adiclivo

de los d rogadicíos {heroína
, cocaín a). La i b oga fna dism in uye, entre otras

cosas, ta actividad motriz que se presenta cuando se suprimen las opia-
tas. El QuiroprácMeo Kart Nachcr afirma que la ibogai'na "ingeíida una
sola vez en una dosis alta por adictos a opiatas reduce drásticamente los

síntomas de la des intoxicación, provocando al mismo tiempo un viaja

que le revela al paciente una comprensión tan profunda de las causas
pecsonales de su adicción que la mayoría de los pacientes pueden vivir

durante meses sin sufrir una recaída. Sin embargio, $b señala que po-
drían ser necesarias varias sescones adicionales antes de que inicie la

estabriiz ación permanente", Oeborah Mash y su equipo en Miami (Flori-

da) realizan actualmente la investigación sobre el posible empleo de la

Jbogarna como medicamertlo on Ja terapia de adictos.



Página i iS. arfiba: Las semillas

de la iboga geíininan únic-arnan-

te bajO dfitorminadas condicio-

nes ecológicas y cast no conJie-

nen prindptoa aclsvos.

Página 1 15, ásfscha: La música

cxnjpa un lugar central aiii el cul-

to bwiti. Los arpjslas no súlu lo-

can las cuerdas, sino qy^e can-

lan liturgias qus di&5cribon la

cosfTXJvisíón do la cornunidad de

ios fieles (eabáíi).

Aíriha.. izquier^: El follaje típico

de la ibOEía-

Afüba, óer&shs: Un ojemplaí ds

Tsterr¡sn!hfi ¡boga de un herba-

rto cientilico que pertenece a

una colecciúfi botánica compa-

rativa.

alarga, el iniciado siente que su ^iaje cs-

pirilual ha durado iii uc has horas y haüta

días. E] f:utnK> se sien le como ai csi.u-

viera separado; alguien dijo: "Aquí es-

toy y alJí está mi cuerpo ISevando a cabo

sus acciones'. La5 dosis aJtas producen

sinos [ LiS ias audit ivas, olfativas y gustati-

vas. El estado de áninio puede variar de

miedo a euEoria.

LüS exploradores de la región afir-

maron que Sa droga aumentaba la fuer-

za museulary la resistencia y tenía pro-

piedades afrodisiacas. El autor de un

informe redacLadü en ÍS64 ¡[tsistta en

que la iboga no e.s tóxiea sino en gran-

des dosis, pues "los gueiTcrosy los caza-

dores la utilizan conslantemente para

permanecer alertas diiriinte las guar-

dias nocturnas". Hace 120 ailO-S los ale-

manes la encontraron en CameiiJn (al

norte de Gabón) y en IS^S infonnai'on

qutlaraíz tenía "on cfcetu i^iícitantesü-

íWBm

ic apodera de él, durante la eual, in-

consciente, vocea palabras que tienen

un sentido profético cuando son eacu-

chadas por los iniciados .

Hay otras plantas con reconocidas

piTjpicdadt^ jiarcóticas que están rcla-

cionada.'i con Sos cultos de la iboga: en

algunas oca.-^ioncii se usan solas;, yftti-as

veces, mezcladas con Túbenmnlhe ibo-

ga. La CamiíshJs Sütiva, conocida como

Afíiha (tzqtjmcS^ y derectT&): Cu-

rante la cercmofíia dá iniciación

en el culto bwiti bs novicios in-

gieren dosis cílietriadameinte

altas de la tü¡2 do la iboga para

asi. por medio del ritual, comuni-

carse con tos antepasados.

bre ci sistema nervioso, por ío cual se

recomienda su uso en las fatigosas ca-

minatas, en los largos viajes en canoa y

en las difíciJes vigilias nocturnas",

Bl primer iníomie sobre sus efectos

aluc til ógenos da ía de \ 903 ; descñbe las

experiencias de un iniciado bajo una

fuerte dosis de iboga :
" Pronto todos su.s

nCHi'ios y tendones se i^stiraron de una

manera extraña. Una locura epiléptica

yama o beyama, rrecueniemente es ña-

mada despüí^s de 3a ijigestiónde peque-

ñas dosis de iboga, (Su Ciabón ücasio-

nal ]nente se com e la resina de Ca n tmbis

junto con la iboga. Se dice que el alano,

la euCos-biácea Akkortiea (¡vnbunda^ se

consume h-ecucntemente en giaiides

cantidades para avudar a producir el

colap.io espcrEmentadc en laí iniciacio-

nes bwitii en el suf de Gabon se me?.eia
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con ]a iboga. Otra cuforbiácca, la ayan-

bcycm o Eíaeophorhia dritpijera, .^e usa

en las iniciaciones cuando líl efL-cLo ¿m)

alano es lentí): el látex se dej3 Cíicr gota

agota en loa ojos con la plurnü Ji:ijii p<j-

rico, lo ctiíil produce visiones al afectar

el nervio ópLico.

Tanto Ea influencia socia[ i?j¿rcid^

por eí cu3fO b^vili como cí número de

conversos al mismo han aumentaJo
continuamente durante las últimas tin-

cadas. El cüko It sirve a Iü población

nativa pitra, díjfendcrüf de las inllucn.-

cia5 cultural*^ cxtranjcraSf las cuales

invaden tada vez más su sociedad, que

ic encuentra en un prí>ciiSO de (ransfor-

mación. La droga y sus respectivos cul-

tos les pt'rm i ten resistir mejor la vertigi-

nosa transición del mdividu^Usmo dtí

su vida tribal tiadictonal 9] colectivis-

mo y la pvn.Jida de identidad provoca-

dos por la civilización occidental que

les está invadiendo. Tambiéi> ofrece la

más fuerte rcüisleneia cuntra la espan^

sión misional del cristianismo y del is-

Ikm, ya que ha uniñcado a muchas de
lastribtJSguerreras, que antes t'ran hos-

tiles entre sí, frente a las innovaciones

iXI5pü£stas por los europeos. Tal como
dijo un iniciado: "Ni el cnLoljcismt) ]ii ú]

protestantismo son nuestra religión,

los iglesias de los misioneros no me ha-

cen feliz".

La importancia cultural de la droga

puede observarse en todas parte.^. E-a

glabra ifx/f^a se usa para nombrar a

9Óáo el culto bwiti; rsázle-boka (come

éor de boga) quiere dcc i r miem bro del

C^Id: nyihQ-e.bt'jkii sij;nirit:a. la rtligjóri

^K rodea a es(a planta narcótica, En
fcrioii- los sentidos, la iboga es una plan-

to de Io5 dioses. Parece que e^iü aquE

a»ri quedarse en las culturas nativas

-.iiica ccñtro-occidenta).
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ANADENAISJTKERA

PEREGRINA
VopO

Las semillas de los espíritus

de Hekula

En eí principio e] Sol creó a varioi seres

para servir como inlcrcfiediarios cnlre

Él yk Tierra. Creó tambiéji un rapé alu-

cmógeno para que el hombre (uviei-a

contacto con ios stífCS sobrenatulules.

El Sol guardó este polvo en iti ombligo,

pero la HÉja del St>3 lo encon(rú, Así se

volvió accesible al hombre: un produc-

dc los guisantes de la A^iadenantb^m pe-

regrina: en líi literatura se emplea con

fnjcüeíicia el sinÓEÚmi^ Pipiadenia ptrs-

griuij, PrC]V>abltmcnlc el ÜT'mfico fue, y

.htcmprc haifido, el centro de utiliJ^íición

de este polvo. Se considera que las Anti-

llas haa iJdo invadidas sobre todo por

tribus del nüíle de América del Sur. Es

Izquierdsi: Muchas tribus indíge-

nas emplean las seffiillas apia-

nadas del árCxjl de yapo {Anads-

nurtíhera pBrognna} Cchtio rapó

chamanistico (cdrección de

Guayaría).

O^recha: El barón AJexaMder

von Humboldl y au recüEector

AjriTiá fionpland exploraron la flo-

ra del río Orinoco en la fronsera

srUre Colombia y Veneju&la. Allí

conocieron el uso y la prepara-

eióri del rapó do yopo eo 1 30 1

.

lü vcgctíil adquirido directamente de

los dioses.

Ya en 1 496 ujiü de los primeros infor-

mes españoles mencjonaba que los tai-

nos de La Española inhalabsan un potvo

llantado "eohoba" para cüiiiunicarsc

con el mundo de ios espíritus. Eríi tan

fuerlc que aquellos que Eo usaban per-

dían el conocimiento; cuando la acción

estupefaciente comenzaba a disminuir,

se aflojaban los bra-iüs y las piernas, así

como la cabeza, y casi ínmediaiamenle

creían Que habían visto voltearse de ca-

beza la habitación, de tal forma que los

hombres andaban caminando por el te-

cho. Este polvo ya no se emplea en las

AnUllas, pnncipalinente porque desa-

parecieron sus pobiadores aborígenes.

En 1916 la investigación etnobotáni-

ca ]ogr6 establecer la identidad de tste

polvo de cohoba OiMla entonces se pen-

saba qus; era una especie muy potente

de tabaco! como polvo alucinn^geno del

Orinoco llamado "yopo", que se deriva

mu_v probable que tanto la costumbre

de inhataresta drogacoinoelárbol mis-

mo hayan .sido traídos de la región del

rio Orinoco.

.Ahora se sospecha que el yopo ha>'a

sido mucho más utilizado en perioJos

anteriores. E íay pruebas de que en tiem-

pos pre bis páiii icos las tribus chihchas

de los Andes colonriliianos y de los tla-

T50S del alto Orinoco utilizaban este pol-

vo aJuCinógeno.
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íiquierds: Las flojas iinamente
piítnaíJas cofisiftuyon un impof-
tanÉe rastro dislintivo deí áíbal
líe yopa; sin embargo, las hojas
no Cüniwnen ningún, principio

«CBvo.

Un misionero que vivía en ios llanos

colombianos cscnliJó en 1.S6Ü que los
mdjos del [íü Gua^^'iarc "esta» acostum-
brados ^ usar yopo y tabaco, siendo la

iwlirtera una semilla o vaina de un iirboi

í. .] eniran eci un estado somnoticntn
mienlras el diablo, en :íus sueños, les

muestra [as vanidades y corrupciotics
que él quiere qut vean y que clEos toman

Derecha: La AnaáefíanIhQra
cíeee profusamente en hs vas-
les llantis de? norte de la Am^-
züRiabrasiJQña. El árbol rta Jar-

gas vaJnas que conlíenen do
sois a doce somjiEas, do las que
se [ibtieno eJ rapé aíucinbgerio.

extremo inferior. der&eFjg: Estos
artefactos asociados con qÍ uso
y la proparaoión daF rapé de
yopo fueron col^ccioiíados on
las jiberas del Orinoco por el

exploíador ¡ngJós Richard Spru-
ce hace más da ^25 anos. Se
conservan en eJ museo del Kew,
Ing^aiarra.

:^

.^.^^,í-.-«-

fM ">- ^"

vdidaderas rcvelaLriones en las

- -reeíi, a^í se vean rtmcnaií.üsdüs de
.e. Este habito de íomaryopoy ta-

cstámuygetieralizado en el Nuevo
-:>' Otro cronista eicribió en 1599:

'" -i-.scan hayo o coca y ¡opa y tab:i-

.] volviéndose locos, y d diablo les

[...] Jopaos un árbol con peque-
inas parecidas a las de las arvejas,

las semJdas en el inleriorson un
más chicas". R[ yupo em Ean impor-
en Colombia antes de la Cyx]qu¡i-

t^K los indios del altiplano, donde
ie árbol no crece, mercaban la droga
tí tierras bajas tropitales para co-

.lizarla. Los muisca de Eos Andes
ibianoü, según uno de los pri-

hístori adores españoles, usaban
rapé: "Jop; hierbíi para adivinar
por loa m o/ú j- o sa ccrti o Les del sol

3ja y en Bogotá". Los muisna "no
ni Kaccn la guerra, ni nin,^una

importante sin síiberde anlc-
cuál str^ e[ resultado, para lo

LA química del yopo

Los principios activos cíclicos y do cadena abierta do Fa Ansdünanthera
peregrina se derivan de ta triptamrna, y por tanto, pertenecen a I05 aica^
loides ¡ndóJicos. La Iripíamina es también básica en el triptofano, aminoá-
cido que está on todo eí reino animal. La dimetiltriptamina (dmt) y la
S-Ndroxidimotiiíriptamina {bufolenina} representan las triptamjnas do
ia Anadanar^thera. Tajubién se ha hallado bufotonina en las secreciones
de la pier de un sapo (Buío spj, de donde doriva su nombre. Los deriva-
dos de las tnptaminas cícEicas de la Anaüenantharn son: 2-motil y 1
2-dimeti 1-6 nietoxitotfahidro-p-ca rbolina

.
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Dit?u¡üs 3 Í3 daracha: Durarte

excavaciones arqueológicas en

el Caritjií V ^ñ Amética dol Sur

se han halJado numeíosos arte-

taclos quíf sa usatwfí CMínü

uteti&iliDi para qI rapó o que re-

prtíscntari el empleo riiuai deS

rapé (ejemj^os da Haití, Costa

Rica, Colombia / Brasil).

Sücüonda de foiOQr^fi^s,

pp. ^ líS- 1 Tí); No hay duda de
qufl dI uso más inSenso que se

hace del rspé de yopü picpara-

(Jo a panir do Anaden^rifhera

peregrina eslá eritre los grupos

wí ikri, que vivan al sur de Vene-
zuela y en las región^ del noria

(Je firesii. Estos pueblos consu-

men enormes cantidactes del

polvo alucinógcno, aspiráncJolc

con fuei/d por I3 nariz por me-
dio do largos tubos hecfsos eori

los taJIos de algunas plantas

niarantád&as.

Los chamanes waikás, aiites da

iííhalar vopo, se reúnen y cantan

invocando a los espíntLis de He-

kula, txjo los [íyalies se comuni-

carán durante la inloxicacióft-

El polvo actúa do modo rápido,

ocasionando al princjpiú un pío-

fu&o flujO mucoso por la nariz, a

vacas un notable temtrfcir de los

müs[;ulus, especialmonle en los

brazos, y ejqjresiones contorsio-

nadas deJ rostro.

Esíe penode da rápidamente

paso a uno en el cual los cíva-

manes comiéruan a dar brincos.

3 gesticular y a gritar vitj3enla.-

menle Hantar^do a los espíritus

(je Hekula.

La agitación esiertuanie dura do

media e UJia hoía: finalmente,

agotados pmr coatipleto, caen en

un estupor quo os casi un lían-

ce, durante el cuat exporimerTitan

visiones.

O
cuaJ utilizan dos hierbas llamadas Yop

El polvo de yopo, cotno sucede entre

los guahibo, puede ser tomücJo diaria-

mente comu esfimtilante. Sin embargo.

So más común es que sCü empleado por

los fJtíVÍí (chamanes) para provocar

trances v visiones a fin de comunicarse

con los espíritus de hekula. A mcnuJo
es empleado para pnjt'ttií^r o adivinar

y para protegerá la tribii eor^tra desgra-

cias, epidemias 7 eni'ernicdadüs, o p;jra

que los eazadores, y también sus pe-

rros, csLcn más dgiles y alertas.

Ha habido una gríi [icón fusidndesJt

hace mucho tiempo entre 3os j-apcs alu-

ticLÓgerios preparados de Anüdenatithe-

ra, de Virola v de aígunas oirás platitas.

Porlo tantoJos numerosos mapas déla

literatura an tropo) 6giCít que mucytrdii

enormes áreas de America Je! Sur co-

mo regiones donde se consume el rape

derivado de Va Ansií/^naníhera deben ser

tratador con reser^'as.

En 1741 el misionero Jesuíta Gumi-

11a, quien escfibítS mucho sobre l^i geo-

grafía del Orinoeo, desc]-ibió el uso de

yopo entre los otottiacos: "Tienen otra

abominable costumbre guv es la de in-

toxicarle a travos dü las nanees con

ciertos polvos maligoos que llaman "yu-

p^'\ que los priva por tompleto de ra-

zón, y kíS liace tomar fu ri.o.iamente las

armas". DespuÉs de una dtícrípción de

cómo se prepara el rapé con la adición

de cal de conchas de caraL-ol, ttiformó

que "anLes de una batalla se entregan a

un paroxismo con yupa. se hieren y, Jle-

[Los de sangre y de rabia, entran a la ba-

talla cual rabiosos jaguares".

El [sTirner informe tieutJfico del

yopo íue ru^diictado por el eíLplorador

Alexandcrvon HumboEdt, quien identi-

ficó sij origen botánica >' señaló que ios

indios inayí-iures del Orinoco, donde

fue testigo de la preparación Je esta

dsíiga en ISOl, rouipían las largas vai-

(Lus, la.í ]iQmcdecK-*rk y diíjal>in que íer-

mecitaran; cuando se ptmEan negiTis, se

¡([nasaban las semi]l;is, restablecidas

1;^



con harina (ít mandioca y con cal de ca-

racoles. Se hacían unas galEcu-ts que
poslecjürrntínlc se macbataban cuando
hacfa falla el rapé. BcTÓncamcntc Hum-
buldi crcyíi que "no se crea que [--] bs
vaina.? son la principal causa [...] de los

efecEüs del polvo [.„) estüa cfccto-í se de-

ben a la cal recienlcmcnte calcinada".

TieiTipo tlcüpuffs, Spi^uce ofcí^^iú un infor-

me muy detallado Sübru la prcpai-ación

y el uso de] yopo cnirc los guahilws del

Orinoco- Hizo una colección líiiiy com-
plela de material einográfico relaciona-

do con esta sustancia; las semilEas que
recogió píirn ser estudiadas fci 1351 no
fiíeron analizadas quÍEttitamentc sino

hasta i 977.

"U o 3 hü rtla nómad a de indios guahi-

bos acampaba en bs sabanas de los

maypures y en una visita a su campo vi

a un v¡<,;ju que molía .^emillss dt Ttiopo.

[...] Primero se tuestan las semillas;

después se pulverizan en un plato dt:

madera [...] Se sostienen en las rodillas

mctliante una ancha agarradera que se

toma con la mano izquierda, mientfis

con la derecha se sostiene una pequeña
espáUita o mano de moi'íero [,..] con
que se muelen [as .semillas [...] El poEvo

se guarda en un estuche elaborado Cün
un trozo de hueso de lapienia de un ja-

guar [.. ] Para inhalar el polvo, usan
un aparato hecho con huesos de las

patíLti de las gs-ríias o de otras aves de

patas largas, que se ensamblan en for-

ma de letra Y."

Hay gracides variaciones en la ma-
nera de preparar elyopo de una tribu a

otra y de un área a, otni. Normalmente
las semillas se tuestan y se pulverizan,

También es comQn que se agregue cal

obtenida de los caracoles o cenizas de

cieilas p] íi, olas, aunque algunos indios

usan ci rape stn esLa rciezcla alcalina.

No parece ser que se mezclen otras

plantas con e! polvo de Anadenart-

La Anadenarüherü psrt^ñna crece

silvestre y en algunas ocasiones es

aparentemente cultivada en l^is plani-

cies o pastizales de la cutnca del Ori-

noco de Colombia y Venezuela, en los

bosques del sur de la Guayítna Británi-

ca y en el área del rio Branco al norte

de la Amaxüniíi (Brasil). También se

puede encontrar en las aisladas saba-

rtas de! rfo Madeira. Cuando se Ic en-

cuentra en otras pa[-(es, es muy proba-

ble que bctya sido introducida por los

indígenas. Hace un siglo era cultivada

en localidades que hoy ya no forman
parte de su habitat natural.
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ANADENAKTHERA
COLUBRIWAvar. cebJI

Las semillas de la civilización

Arriba, de izejui&tl^ s defecíja:

Los rnaEacos. preparan una
cocGtón cDn las vairias frescas,

o sea todavía verdes, del

cebil pa/a i^acer lavados de ca-

beza como re-med» contra las

jaquecas.

B cebií, laa "sfi-müias de la civili-

zacíón" [semiKa Anacfcnanshúra

coiLíbnnü}, €Ojit¡e'j>e bulotenma
Como píincipal sustancia activa.

Las vainas maduras del áxboJ

cebil (Anadenanlhem coSübnna
var. cebiJ) 36 acumulan bajo e[

coberüzo formado por las hojas,

Conaza nucsosa del árbol argen-
tino del cebií (Anadonnnthsra
coíutififta var, c*biE) con vainas

maduras.

Página t21: El áiboi cebil

(ána^íenaníhsrs. colubrins var.

cebii) con vama s mad u ras.

EiJ L'l desierto de .\tacaTnar en et norte

de Chüe, se halla l-í <.jíi5J.s de San PeJrode
Ataeama, donde cS hiütürüidor de arle

vitiqucól-ütíü C. Míinuel Torre;; excnv6\

anaEÍ7.6 más di; OOO (urribcis prchialúri-

ca.^. ti] rcüLiltado fue asombroso: junto a

taái todas las persona.'; ^nterradí-is se ha-

llaban ulH-ínüiliüs, parala ingestón rilual

de Cebil, qutíus acompañaban en 5U ül-

Liniu viaje.

El nomijri; ciíbil se refiere lanLo a un
árboí (Arjddt'UüJJlíiera cohibrina) como
n sus semillas., tas cuales pcieden des.a-

rroElar fuertes efcclüíi psitoiittivos

Rn la i-egirin I\jria tn el nürocstc de

Argentina ac hallan los vestigios arqueo-

lógicos mas antiguos Je! uao rituj] tic

las scímilla.í; del cebil, que ülií se Rima-

ban ya [lace máü de 4 500 año.s.. En ligií-

nas CLievaü dn L:sty icjgióii se eneunlra-

ron varias pipas de cerámica; algunas

LA QUÍMICA DE ANADENANTHEFtA COLUBRiNA

Algunas variodades de las semillas del eebil contionen eMclusivamente

buíotenina (fórmula aditiva C,^H,„ONj) como principio psicoactívo. En
otras muestras de semillas se han encontrado 5-MeO-MMT, DMT,
DMT-AAóxidos, bufotemna y 5-OH-DMT-/V-óí(idos. Todas las muestras

contenían únic-amente 15 nig/g de bufotenina.

Las semillas secas cFe los áfboles queso dan en el norestede Argenti-

na (Salta) contienen principal rnenEe bufotenina {rtiás de 4%), una Siustan-

cja af ín (lal vez seroíonina) y, por 1ü demás, ningún otro alcaloide o tripta-

mina. En la muestra de semillas del huerto de un chamara maiaco se en-

contró 12% de b ufotemna. Las vajnas maduras conti en en algo cíe bu füle-

nina.

cabcz-Lts de estas pipas aun contt:riíyn

semilla.s de ccbi3. E^iccce Serqtn; su cm-
pleo p.stcOíietivu ¡ídluyó cspeciaUmente

en la culturu de Tiahuanaeo [litLiral-

mcntc la "moiatiii de Dios"), ''Tnadre"de

la civil ixaíjíúii andina porque impi^irniü

su sello con un alto nivel dt; Ji^syrrolio a

todas la.^ cnlüLiras posteriores.

En c] noroeste de ,\rgentLna (n^girtn

FunaJ y el norte de Chi3e (dcsfcrlo de

.4,tacama) se Tian encontrado numero-
sr>s uttuisilios pura e] consumo de rapé

(bandejas de aspcraeidn, iiibos de aspi-

ración), cuya iconograrta, evidentemen-

te in.^pii'ada puf las visiunes que produ'

cen las semillas del ccbii, pertenece a la

cultura tiahuanaca. En la re^irtn sur de
los Andes lúe el cf'onis til español Cristo-

bíil de Albornoz quien mencionó por

primera ve?., alrededor de 15SÜ, en su

Ri^liiciíni el usü del cebil como rapií. Es

p robab le que una su.-itancia ps Icoae Li vy

llamada ví'Wct!, en fuentes déla lilí;ratu-

ra colonial, haya sido el mismo cebiL

Los chamíjnes de Ir.».-* withis (indíge-

nas nia1a.(Josl del norueste de ,^rgenti]^a

u.<Lan basta buy el rape preparado a par-

tir de ecbíl; los chamanes de lo.'i rníla-

cos pivlior'en fumar kis semillas secas o

1! OSta nías eñ pipaa o en forma de ciga-

rros. Las semillas del cebil soíi para ellos

un medio pacyi iiiSe[Ti;irst: ei] ht otm rea-

lidad y ejercer influencia sobre ella; es

decir, ;;1 cebil es la puerta hacia el mun-
do viüion;a-io. al menos así lo expresa i;l

chamán Fortunato Ruiz, quien Turna

lio
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Atafo: En 1996 la artista alemana

Maná Mauwatd repíüdujo ima oxpeiien-

cia con las semiJlas del cebJI en una

piniura Ululada Nohsyr>ddú separado

de mi, la cual rrujesiía las típicas visio-

nes 'VeínfíifiOfmes'.

Derecha: HaD& poco se jnltjrmó que

los indígenas maiarx^s dal none de

Argonlina lurnaban y asptr5l>an Anaüo-

n&síthera colubnna, lo quo confirma is

SLjposición (ie los antiguos eípai'iülüs

deque los rapés jnEoxicanias, cebil y

vilJca, piovienen Ü9 ^^ planta.

¿QUÉ ERA VILLCA?

En ía literatura coSonial de la Nueva España se encuentran varias rafó-

rencias al ernptso psicoactiva dfj determinadas semillas o frutas llama-

das "huaica", "huillca", "utllca", "vUca", 'Vilcas", "vIHca", "wirka". "willca" o

'Vtfinka". Hoy se cree que las "frutas" viShs. d&cumentadasetliohÉStórica-

mente, son las scm illas de AnadonanSiiera coíubnna. En tie rnpos p reh is-

pánicos Wfcaerade suma importancia ritual y reügiosa on el Perú, puGS

a los sacerdotes iracas de la alta jeíarquía y a los adivinos (umu) se les lla-

maba viücao viic^ esmayo, ¡gualmEínle, a un santuario indígena (huaca)

se le nombra viíica o vHt^^cana. También una montaña sag riada se llama-

ba Villca Coro; la cima de esta montaña íue refugio de algunas pcísonas

duranle el diluvio universal.

Asimismo, las semillas de víVícaeran importantes ert las ceremonias de

los incas como aditivo psicoactivoen la cerveza; "el jugo" de w/fóa se ver-

tía gota a gota en la bebida fermentada de maíz y et adivino la bebía para

ver el futuro. También las lavativns de uso medicinal o chamanístico se

conocían como viüca^

las semillas ton tabaco y aromo, igual

que SUS antL'pasados hace 5 000 años.

Por eso se puede añrmar que el nor-

oeste de Argcntiñíi e.<; la rcsióiii COn Is

m.á5 largs e ininicrRiiiipida tradición

del empleo ritual y chama nísl ico de es-

la sustancia psicoactiva.

Cuando en los últimos años algunos

indígenas maiacos fueron convenidos

a] cristianismo, idcntificairon inmcdia-

tíimente el árbol bíblico de la cienciadel

bien y del mal con cebil, aunqut ñü lo

ven como "fn.íia jirohibida" sino como

la ftiita de un árbol sagrado empleado

por los chamanes con fine.s curativos.

Líis alucinaciones provocad íis por el

cebil parecen haber influido de manera

fundamental en !a iconogi'aña del lla-

mado "estilo íiahuanaco". Motivos si-

milares también son un rasgo caracte-

rístico de la iconografía de Chavín de

H ua ntar; po r e ¡einiplo, las serpientes, en-

tn;la£sidas y aovilladas unas con otras,

que brotan de la cabera del dios del

orácu 1 o pueden in ( e rpre tarse com o alu-

cinaciones provocadas por el cebiL

Et efecto visionario del fapé del cebil

dur^a terca de 20 niinutos y compi-ende

fuertes alucinaciones, que a menudo

aparecen sólo en blanco y riiegro y con

cnenor frecuencia en colores. Mo son (o

s6lo excepcionalntentc) geométricas si-

no muy diluidas y descentradas; ade-

más, hatuii pensar en las E'ejirescntac io-

nes de la cultura tiahuanata.

Asimisnrío, las semillas de ccbil tienen

Lífectos alucinégenos cuando se fuman.

I'.l efecto es muy intenso dur-inte unos

3 O m i ñutos y dism i nuye progres i vamen-

tc hasta desaparecer por completo des-

pués de Jos horas. El i:fecLo comicni'.a

eon una sensaeión de pesantez; después

de 5 a 10 minulos, con los ojos cerrados,

scjiresentan alucinaciones visuales, que

fluven confundiéndose a manera de gu-

sanoso scrjjientes. A veces se presentan

alucinaciones geométricas, simétricas o

crisi^lográñcas- Un casos contados se

producen fuertes visiones de tarácter

realisla (experiencias de levitación, via-

jes a otros mundos, transformaciíjn en

algi'jn animal, etc.).
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Extísma izquierda: Guarnición

prcHxiIornbina úg utgns¡l¡o& par^

eí f^pé de una tumba de San
Podfo do Aíacama.

fzquiorda: Rectpiante preíoEdrn-

bíno para el rapé, tallado eo
huoso (San Pedro de Atacama,
Chile)_

Arriba: Es en la región Puna, en
eJ nonseste da Argentina, dor>d9

S9 ha coinpfob&cJo el émfdso
continuo más antiguo de una
pEania ciíamanística visionaria:

en osta región: la^ s^miElas del

cebd se han estado Fumando o
aspirando durante caíamoíiias

c-urativas desde hace más do
4500 años.

izquierda: La piniura (¿leo 50&ie
lienzo, 1996) de la artista coíom-
biano-estadunKlense Donna To-

rres muestra el cstiidio de un ei-

íiobQláJiíicci quien aneJiza Ana-
denanthora cüiutfína.
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BANIETERIOPSJS
Ayahuasca

PSVCHOTRIA
Chacruna

PEGANUM
SieppenrauSe

TFTRAPTERIS
Vajé

Ayahuasca, la poción mágica
de la Amazonia

Hay uJi intoxJcaiiLc mágico en el cxlrc-

rno norocslc de Amúrita dd Sur usado

por loi i ndígc ñas para li b erar c [ alma d

c

sü conñnamieiHo corporjs] parü que
viaje libremenle fuer¿ del cuerpo y re-

grese a el a voluntad. El alma, así libera-

da, lleva a gu poseedor de lai realidades

de la vida cotidiana a un rtino maravi-

Uüsu que considera real, en el que el

pemitteeomuniearsecon susantepas;i-

dos- El término quechua para esla bebi-

da embriagante es ayahuasca {soga del

ahorcado O enredadera dcí alma), una

atusiún a la liberación del alma. La po-

blación nadva cree que las plantas de

las que se prepara esta bebida süii en

verdad divinas, ya que su tejido conde-

ne una auslancia que otorga poderes

sobrenaturales: un regalo de los dio-

ses a los primeros indígenas de la Tie-

rra. La iíyahuasta licne varios nombres
nativos: caapi^ dápa, mihi, kahi, na-

tema, pinde o yají. La bebida, usada en

la profecía, la adivinación, la brujería

y la medicina^ esta tan pi^ohJindamenie

arraigada en la filosofía y mitología na-

tivas qut: no cabe duda de su gran anti-

güedad como parte esencial de la vida

aborigen.

Dos especies rriuv allcgajüs del gÚTje-

ro malpigiáceo Bínii^-ie-riopsis (B. caapi

y B. inehíians) son las plantas más im-

portantes en ía preparación de la aya-

huasca. Sin embargo, aparentemente,

hay ocasiones en que otras especies se

utilizan según la región: B. quiletuis, Mtu-

Cügttía glüriduriferiJ, M, psihrihyUa var,

•¿risifebñ, T^.!raj7fe.rib- rnelhysíivay T- nm-
crotiala. Todas estas plantas son largas

lianas de los bosques y pertenecen a la

niisma familia. Banisíeriopsis. caapi y B.

mehrian,i s.e cultivan con Frecuencia pa-

ra tenerlas a la mano en caso nceesario,

Hay muchas pirulas de diversas fa-

milias que a veces se agregan a la bebida

básica para alterar sus efectos intosi-

canles. Las mezclas más comunes se

preparan con hojas de Diplopterya ca-

brcrana y con las de los nubiñccos Psy-

choíria caríhaginensií; oP. viñdis. Otras

plantas psicoactivas, como Bragman-

sia suüvtoletis, Brunifehia chiñcaspi y

B. grandiflora, también pueden agregar-

se. Entre las muchas plantas usadas es-

tán el tabaco; la apocinácea Muhue-Iia

¡amaquarina y una especie de Ttífcer-

jiaemofilaua; el Telístackya tanceotaia

var. cmfJü o toé negra; [a marantácca,

Cahlhei! ^'tilkhiauíi: el amaraníáceo jIÍ'

tenmnthera íehmanuii y una especie de

írosme; algunos heléchos, incluyendo

Ly^odium veJiuylwn y Lomuriüpsis ia-

purensis: de la familia del muérdago,
Phrygylanthus nugimioidés; la albahaca

americana Ocit}JUf}j fjjkniutkum: una
especie del género Cypems; vario.5 cac-

tos, íncliivendo Opuníia v lípiphifhts, y
de las gulíferaSt un ejemplar del genero

Clusia.

Los nativos a menudo tienen nom-
bres espL-cJales para divcs'sas "especies'"

de aj'ahuasca, aunque frecuentemente

el botánico encuentra que .son repre-

sentantes de una sola especie. Por lo

general el mélodu aboríf^cn de clasifi-

cación es difícil de entender; algunos

nonnbi'es pueden referirse a la edad;

otros pueden provenir de diferentes

partes de la liana o derivarse de distin-

tas condiciones ecoíógicas, producto de

variados tipos de suelo, sombra, hmTxe-

dad, ete. Los nativos creen que estas

"especies" poseen distintos efectos. Es

posible que verdaderamente tengan di-

ferentes comipos aciones químicas; ¿stc

es urtode los aspectos menos investiga-

dos, aunque representa uno de los más
interesantes en el estudio conteniporá,-

neo tle la ayahuasca.

Entre ¡os indios del Vaupís co-

lombiano, los tucanos, por ejemplo, se

distinguen entre seis "especies" de aya-

hua.icao kahi. iSu identil'icac ion botáni-

ca atiin no ha sido posible en todos los

casos, aunque estas plantas tengan

nombres nativos definidos. Kahiriáma,

la planta más fijicrte, praduce alucina-

ciones auditivas y anuncia sucesos fu-

turoSr Se ba dicho que cansa la muetle

si se usa inadecuadamente. Méné-ka-

bi-má es la segunda en potencia; se cree

que atrae visiones de serpientes verdes.

Si bien la corteza se usa, se dice que

causa !a rtmerle si no es tomada con
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Exí^ei-íicj süper/or: La chacruna
(Psychoína \Áíifjí5} propoícjona
at &&gundo ingrodienis Cencía!
de la bíibida ¿lyáhijiagca.

Arribs. dorecha: Los tallos do la

liana ayahuasca.

izquierda: Uri indigeíia shjpibo

con una liana d*? áyahuasca cgl-

tivadí en su huerto.

Pági/W 124^ aniba: La ayahuas-
ca (Banisiíiní^^psís caapi) as una
majestuosa enradacfer'a trcíJicaJ

de rápido crecimiento.

Página 124, sl)^jo: Los irozcs

del tallo de la ayahuasea consti-

tuyen la base para claboraj- la

b€l:?¡da ayahuaaca.

I
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"¡Ayahuasca, medicina, cmbriágami: biení

iAyúílatne abriendcí lus hermosos mundos pura mil

También tú has sido creada por Dios, d creador de los seres humanos.

Ábre^nc todos tus mundos mcdicinaki. Quiero curar los cuerpos enlermos".

quiero cuidar a este niño enfermo y a esta mujer enferma, haciéndolo todo bien.

Canción de la ayahuasca dt los shipibus

V

Izquierda: Spruce, explorador

V boii^nicci inglés, recolectó La&

pfimoras rnuosiras de Banisíe-

nop^is caapi en tS5l .
Envt* a

Irtglaterra mueslTas do ta píenla

para su análisis quimiCü. Estas

muestras se üfKontfarcm en

1969 eii el Muíyo del Real

Jaiüiíi. Bolán ico de vLatí.

Cfirtíro V d^r-ecJTa,- Enlre los ko-

fanes [Je Colombia y EtuadoT uii

curandero, en parlicular, es

quien prepsja ajrare y yajé. El

yaié £c toma arates do la cacoria

por la cíGcncia do que las

visioíiBE revelaránios lugares

donds hay qi'e buscar a Jos

animales.

Péginn 12^, óeTftcha: En las ce-

romomas on que ingieren caapi^

tos barasanas ú<^ íío Pir^paraná

baikan en fila tü-a pas<>s compli-

cñdoa; mientras, acompai^an

sus cantos con qiandtís sonajas

de calabaza.

Página ÍÍ7. rzgtJ^ertía.' tas nu-

merosas iritíus tucanas de la

tucnca del no Vaupés. en la

zona fronteriza entre Colombia

y Brasil^ praditr-an una ancesttal

cerf^nvonia masculina. La danza

yurupati, on ia que el caapi es el

pnñt:;ipal eiemomo, pormile^que

los participaníes ontrón en co-

mtjr^icación con los espiíitus de

ItK muertos.

cautela. Ambas "t-species" podrían in-

clusr:^ jin pertenecer a Bajihícriopsi-i, ni

siquicrfi a la familia de las maSpi^'á-

ccas.

La tercera en potencia se llama "suá-

iia-kahi-má" (bih i del j aguar rojo } y pro-

duce visiones en rojo. Kabi-vaí biicury-

rijomá (kahi de la cabeza de mono) hace

gu e los tnonos í» lucintn y grite n .
La más

d¿btl de hs "especies" alucinúgenas de

kahi o ajú\vri-kabí-nTá produce un efec-

to moderado, pero .se agreda a !a beb]da

para ayudar al mcné-ka-hl-má. Todas

estas especies probablemente: se refie-

ren a Bamansñop.'^ii caapL Kahi-ao-

momá o kahi-uco (kahi que hace vomi-

tar) es un arbusto cuyas hojas se agre-

gan a hi bebida, que son conocida-s

como "vomitivos"; se trcíta sin duda tle

Diplopt^' ryn cabrertina, la misma planta

conocida entre los siuna-tucanos occi-

dentales con el nombre de oco-yaje.

Aunque no es tan famosa como el pe-

yole O los hongos sagrados de México,

la ayahiiasca ba llamado la atención

porque nuevos artículos periodísticos

han exaltado sus poderes Lelepáttcos,

De hecho, en la investigación química

de la Banisíeriapsii- se llamó íekpathijie

al primer alcaloide aislado.

ES aluejnógcno puede prepararse de

diversas maneras. NomnaSmente se ras-

pa la eoiteza de los trozos recién corta-

dos del tallo. En ías ionas occidentales

la corteja se hierve varias horas y c\ li-

quido amargo y denso se toma en pe-

quenas dos.is. En otras localidades la

corteza se pulveriza y se amasa con

agua hría: deberá tornarse una dosis

mayor, ya que la preparación cita me-

nos concentrada.

Los cfecto.s de la bebida varían según

el méiodo de preparación, el contexto

en el cu al se tom a . la cantidad ingeri da,

el número y tipos de mezclas, el propó-

sito con el cual se usa, así como el con-

trol ceremonial que ejerce el chamán.

La ingestión de ayahuasca por lo nc-

t^ular pi-oduce náusea, vérti^oy ™mJto

y lleva tanto a estados eufóricos como

agresivos. Con frecuencia el indígena ve

abrumadores ataques de serpientes gi-

gantescas y de jaguares. Eslos animales

a menudo lo humillan, ya que él sólo es

ü n bom bre. La repetid a apane ió n de es-

tos jaguares y serpientes eia las visiones

por ayahuasea intriga a loy psicólogos.

Se entiende que dichos animales len-

gan ese pupel por ser los únicos seres

respetado.'^ y temidos por los indjos de

los bosques tropicales^ debido a su po-

der y subrepción asumen un lugar pri-

mordial en las creencias religiosas al>o-

rígenes. E[i muchas tribus el chamán se

convierte en un felino durante la intoxi-

eación y ejerce sus podeies corno un

gato montes, Los curanderos yckwanas

imitan los rugidos del ja^ar. Los tuca-
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ncjs bebedores de aya huasca pueden ex-

pcrlmciiliii;' pesadillas, en las que soe'i

devorados «nlre las garras tEt Lin jaguar

O en las que serpientes gigantescas se

aprrjximan para enroscarse c n su s c uer-

p-os. Scrpieriies de brillanies colores

suben y bajan porlos pilares de la casa.

La droga también puede ser uti in.s-

trumentu del chamán pnra dtagnosii-

car enfermedades, resguardar a su pue-

blo de un desasiré itimincnle, adivinar

las tretas del enemigo o profetizar el fu-

turo. Pero es mus que el iiistrumcnio

del chamán. Penetra en tal grado en

casi tí>dos los aspcelos de ly vida de los

nativos y se ingieii; en cantidades tan

grandes qu c dific ilmente puede eq u ipa-

rarsecon algún otro aíucinógenü- Quie-

nes la ingiercaj chamanes o no, ven a lo-

dos JOS dioses y a los primeros hombres

y aninrtales >' llegan a comprender el lu-

gar que ocupan en su comunidad.

La ayahuasca es sobre todo uníi me-

dicina, la gran medicina, 61 guía de la

ayahuasca entre lo.s campas de Perú es

un chamán especial i 7.ado, quien, de

acuerdo ton una afiLigua enscñan/a,

mantiene c inci'ementa su poder si usa

el labaco y la ayaSmasca. El thamán

campa, bajo el efecto de la ayabísas-

ea, adquiere una voz misteriosa y dis-

tante; sobreviene un ( emblor en su s man-

díbulas qwe indica ta llegada de buenos

espíritus, quiuEieS, espléndidamente ala-

LA QUÍMICA DE LA AYAHUASCA

A los primeros alcaloides aislados tjc BanisWnopsis se les llamó "telepa-

üna" y "banisterirta", pensando en que se trataba de nuevos descubri-

miertlos. Investigaciones químicas posteriores revelaron que estas sus-

tancias oran idénticas al alcaloide harmina, aislado con anterioridad en el

estudio de 3a alárgama (Poganum n^rmaia}. Los alcaloides secundarios

de Paganum hsrmala, harmalina y tetrahidroharmi na. también aparocon

en Banisteríopsis. Los principios activos de la B^nisteriopsis s&n aEcaloi-

de indoÉieos, que también se encuentran en otrosalucinógenos.La bebi-

da de ía ayahuasca es una singular combinación farmacológica de la lia-

na 8anis!enopsss c&apu la cual contiene harmalina, y de las hojas de la

chacruna ('Fsyctoíns viñüis). que contiene DMT. La hamnalina c5 un inhi-

bidor de la MAO: inhibe la fürnnación de la enzima endógena monoami-

no'oxidasa {abreviada: MAO). La MAO normalmente desintegra la sustan-

cia H/isionari a DMT antes de q ue és!3 pueda e nt rar a t ravés de la b arrera

sangre-ce rohríi en el sistema neAíioso central, ijnicamente cuando la be-

bida contenga esta combinación de principios activos, puede causar

efeciQs que enaltecen la conciencia y provocan fas visiones.

Plantas que contienen las

flaníStór^opsJs spp.

Kod^'is scopafia (L.) Sctirad.

P^ssiñora Spp.

Poganum Mámala L

Siryci'inos usambaf^fisis GWg.

TfÁDWÍUS torrestfis L-

p-carbollnas Inhibidoras de maO:

Harmina

Harmina, tiarmano

l^'Carboíinas

Harmina, harmano, etcél*ra.

Harmina, tetrahidrotiarrnano, dihidroharmano,

harmano, isohafmina, letrahidroharmota.

tiarmaloia, iiarmola, norharmina,

harmaticina, teirahjdroharmtna. harmalina

Hamnano

Hamiina y otfas
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viados, cari(dn y danzan frente a ¿]. El
canto del chamán es ti mero eco de la

voz de ha cspÉritus. Durante cl tanío el

alma dtl chamán puede emprt;ndcr lar-

gos viiíjcs; ese fenómeno no afecta el de-

saiToIlo de la ceremonia ni la deslrx;í;i

di;l chamán para comunicar [os deseos
de los espfriius a los participantes. Las
almas de los chamanes de las trEbtis

Cohibo y shipibo de Pltú viajan en una
Canoa tripulada por demonios para re-

conquistar almas perdidas O robadas.
Los efectos de la bebiJa se alter'an

considci-ablemente al agregar hojas de
Diphpííiryí; cabrcmnü. o P^ychoíria. Las
triptaminaa (dm'i) de estos aditivos son
inactivas cuando se ingieren oralmen-
ic, a menos que existan inhibidores de
la mcinoamino-OKídasa. La harrnina y
sus derivados en B. caapí y B, jnebrians
son inhibidores de esie iipr> cjue provo-
can el efeclo oral de bs iriptamjnas. La
duración y vivacidad de las alucinacio-
nes visuales aumentan notablemente
con ia presencia de es(osadiiivüs. Mien-
tras que las visiones por la bebida bási-

ca aparecen por lo regular en azul, púr-
pura o gris, las indLicidas por el uso de
aditivos de triptaniiníts pueden fjrescn-

tai-se en rojos y amarillos brillan les.

La intoxiciicicm con ayahuasca pue-
de ser muy violenta. Produce visiones

luminosas después de ufi periodo de
vértigo, nerviosismo, profusa tratispi-

raciriny algunas veces náusea. Durante
la etapa de lasitud se inicia el juego de
colores: al principio en blanco, di^spués

en un a7.ul dihiso ahumado que poco a
poco lamenta en intensidad: termina
en Un sueño profundo acompañado de
fantasías y fiebre. Un erecto secundario
muy desagradab[ey frecuentt: después
déla intoxicación es una fuerte dian^a.
Por el aditivo de triptaminas muchos
de estos efectos se intenscfican; apare-
cen, además, palpitaciot^es, convulsio-
nes^ mídriasis y taquicardia. LMtieslras

de indifcrcDcia o de una mayor agresi-

vidad sue leii anunciar esludos avaniía-

dos de intoxicación.

La famosa ceremonia yunjparí de
los tucanos es «n ritual de comunica-

ción con los antepasados; a lavez cons-
tituye la baje de la vida social y siive de
rito de iniciación para los hombres ado-
lescentes. La sagrada trompeta de cor-
teza qu e llama al espírit u yurupad es u

n

tabú para íaí mujeres, influye favora-

blemente sobre los e.spínius de la fertili-

dad, efectús curaciones de los males
más frec-uentes y fortalece el poder y e!

prestigiodel hombre sóbrela mujer. La
ceremonia yunipart «e practica poto en
la acttialidad.

En un informe muy detallado sobre
una danza se describe la ceremonia
Como sigue; "Vn profundo sonar de
tambores desde el interior de la maloca
antíticia la aparición de ¡os místicos
cornos yuruparis. Tan s6lo una sutil in-

dicación de uno de los más. viejos hace
que todas las mujeres, desde las madres
con sus niños de pecho hasta las viejas

sin dientes y arrugadas, se refugien en
el bosque para escuchar desde lejos los

sonidos profundos y misteriosos de las

trompetas; se cree que al mirarlas se

conjura la muerte de cualquier mujer
[-.J El payd [chamán] y los líiás viejos

no vacilarán eu ayudar en los trabajos
del misterio medianie la juiciosa admi-
nistración de veneno a cuaÜquier mujer
que .se pase de curiosa.

"En un semicfrculo disonante sedis-

ponen Jos ejccuíantes portando cuatro
pares de cuernos, sacados de sus escon-
dites, para producirlas primeras notas
profundas y lúgubres. Mientras lanío,

muchos de los viejos abren sus bolsas

tartgatara de plumas ceremoniales v se-

leccionan ton sumo cuidado collares

brillarttes de plumas que amarran a la

paiLe media de los largos cornos.

"Cuatro viejos, con perfecto ritmo y
dominjo dramático, desfilan a través de
la mylüca soplando los cornos recién

decorados, diiiiinando con pequeños pa-
sos hacia delante y hacia atrás, A inter-

va los, una pareja d anza haei a fue ra ; sus
cornos se levantan en lo aho y regresan
después de un momento. La ejípansión

ycocilracción de los coleares de plumas
produce un cilallido de color traslucido

contra la intensa luz. La primera de las

Extremo sofisnor: Mudh¿as espe-
cies ííe la pasionarÉa. (Passiflor^

spp.} conUenen ios principios

activos haímina y hiarmalJna.

Arrita: La aráryama (Poganum
harm^Sa) con folículo.

Página 133. arnba: El miLJíal on
el aeiropuorto de Cuzco (Parú}

muosira e! mundo visionario de
ia ayahiíasca.

Página 128, síaaJGrlnólqQnii^

shipibos con SLi v&sEiínenta tra-

dicional, adOíñadacQfi nXiUvDs
<39 la ayahuasca (Varinacodna,

Perú).
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Szqüf^rtía: Un jarro de cecveza

tie tos indígona& shípiíxjs y coni-

bos está puitadü comp^elamenia

oon mtitivos de la ayanuasca.

DúfQcha: Mujsíes shipibas pin-

tan una vasija do ce:áriiJi:;a con

motivos de la ayahuasca.

salvajes flagelaciones empieza con los

má s j<5ven es y c! maestro de c en; cnofi í as

apárete con la vasija fOJa de barro, de

rara formS, que contiene la podcrois

bebida narcóLJca llamada 'cíiapi'. El lí-

quido castaño, espeso y amiirgo se sir\>e

en dos recipientes de calaba/;a, delga-

dos y redondosi mucbos bebedores pran-

to vomitan.

"Unos 12 viejos se adornan con finí-

simas diademas hccbas eon las plumas

resplíindeeientes del guacamayo, con

largas plumas de gana, con piezas ova-

les de piel aherrumbrada del aragua-

to, escamas, anillos de botta hechos tÜc

cordones de pelo de mono, valiosos de ar-

madillo ,
eilirnd ros de cuarC ita y cínluro-

nes de dieníes de jaguar. Ataviados con

estas magnificeniea muestras del arte

salvape, los hombres forman un semi-

círculo, en c! que danzan, se balancean,

cada uno eipoyando su mano derecha

sobre el hombro del vecino, al unísono,

y marcando los pasos lentamente. El

viejo payé dirige al gr^po mientras

fuma, para la bendielÓQ de su.^ compa-

ñeros, un puro gigantesco, que se en-

cuentra en una horqueta tereinonial

grabada, y hace vibrar constantemente

la lanzasonítja. El grupo entona el so-

lemne y bien conocido tanto ceremo-

nia! cachiri; sus graves voces suben y
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biíjan mCTíciándosc con d miserioso

Sonar de Ic^s cnr'hos yuruparis".

I.os Urcanoü. crci.'-n que cuundn los

prijnc'ios hoiiibrc^ llega fon para pobídr

el Vaupíí luviiTon lugür muchos acón

-

Iccimienioa csiraorditiiarLos- La ^^cnte

luvo que üoporUir muchos ;iño« de pe-

nurias y tif-sgiíjcias iinies de residir en

las nud-as regiones, En ]os i tos vivían

Yajc cortó el cordon umbilical, y firoljn-

do ai niño con plañía.'^ mágicas, It dio

foniia a su cuerpo. El niñocaapi creció

cuidando, incluso ya como anciano, ec-

lossmíiiT-c j»tis podi^rcs alucinógcnos.

De csíü niño viejo, duíño del caa,pi y del

3 CTo se Kual, los lu canos rccih ic-rnn el se-

men. Gerarxio Rcichel'DoIcnatot'f escri-

bió que pas-íi el indio "la experiencia

Amtm: Huthas especie? tiiel gé-

nero B^nislafiopsis, Como osta

B. reiuñcai» del s»jí do Msxk».
producen grandes caníKiades

(te CN-carboJü^£. inhibidora de
UAO. por Jo qiío son ñSpecifll-

mcnte apropi^sda^ p^ra usarlas

en la elaboTaciún do anáFogos

scrpienlcs escondidas y peces peligro-

sos; el aire tsiaba potilíidw de cspUíius

eaníljialcs, de aliE que los tucanos rcfi-

bierdn con uJ-Orü los elementos básieos

de su cuhurH.

EiUre eslos primeros iiicanos vSvíit

una mijjtr, la primera mujer de la capa-

ción, que "ahogrt" a loi honibrcs en vi-

siones. Loa tucanos creen tjue durante

el coito clí hombre se "ahoga"; esio equi-

vale en su lengua a lerier visiones. La

primera mujer quedó cmbara/.ada. el

Sol-padre la. preñó a travé.s del ojo. Ella

dio a luz a un niño que fue caapi: la

planta narcrtlica. El niño nació durante

un fiterle irsplandoi* de lu/.. La mujer

alucinógeiía es cseneialmente sexual

[...]al sublimarla, al pasar de lo erótico,

de lo si:nsuat, a la unirtct mística con la

er^ Tí\ i iLológic «i : el estado i nirauLeri no es

la última meta que sóln alcaníítn algu-

nos pocos, pero que todos anhelan".

Se hü pensado que el ane indígena sti

basia en gran parle en la es.periencia vi-

sionaria- Los colotvs tienen un signifi-

cado simbólico: ti anuiriHo o el blanco

cremoso guaixian una sigaificacitín se-

minal que indica la ícrlíUzaCión ^ar;
d rojo, coEor del útero, del luego y del

calur, simboliKa la fecundidad femeni-

na: el a/ul re prese Cita ei pcnsurniento

inducido al Turnar tabaco. Esios colores

Afñt}3i, izquiorda- Una mi^or Shi-

piba ptnta un pedazo do tela con
motivos tradicionales dd la

ayahuasca.

Arfítg, dorñctra: La farmacia de

la seSVñ tíe los indigaviíS shipi'

eos 0q\ Perú. Numerosas pían-

las mCíJicinaJes $* ¡ngierert jgntíi

con la ayahuasca paia áumon-
lar los sfoctos de ésta.
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A quien expcrímenta la

iiUúxícación le: aparece

una cají (ayahuasca) que

crece y enverdece, que da

flores para finalmente

desaparecer. El momento

de la florescencia es

considííTTido la

culminación de la

cxpíHencia.

Florian Deltgei^ [1993)

acompañan las intoxicaciones tk a.va-

huascay se hiterprclan (Je acuerciu con
5u contcínido simbólica. Muchos disc-

fiüs complicados, grabados en las rocas

de las riberas de la región Vaupés,, se ba-

san sin duda en experiencias con la droga.

Asiniismcj, las pinturas estereotipada.^

de las paredes de madera de las casas

comunales de los (utanos representan

temas de la alucinación con ayaliuasca.

Las pinturas y decorados de vasijas, ca-

sas, cestos y otríjs ulensilios domésticos

pertenecen a dos categorías: diseños abs-

iracios y motivos iigurativos- Los in-

dios conocen esta diferenciación y dicen

que se debe a la intoxicación de caapi.

Arriba; Un indiü barasana, cí-fca

de su maloca, (raza en la arena

diseños q(j& ha visio duíaniie la

mtoxjcación con caapi. So ha di-

cíio que muchos ó^ esios rrioti-

vos inducidos por el caapi son,

pof un lado, parte del pairimonio

cultural; por otro^ e3ec!os bioqui-

micüs ospocíficos produckaos

por lüs píincipic^ activos íie la

planta^

"Alguien que mire a un hombre ti'abajar

o que encuentre un dibujo divái 'Esto es

lo que uno ve con tre.s tazas de yajé'; a

veceí puede uspecificanielü planta usa-

da por los efectos narcóticos de las dife-

rentes preparaciones", así lo presume
G. feeichel-DíjlmatuIf,

Parecería que tan importante droga

habría llamado la ateación de ios euro-

peos desde fecha temprana, pero no fue

así. De cualquier forma, en Ifi^l el bo-

tánico inglés Spruce, quien recolectaba

muestras entre las IribtLstucanasdcJ rio

Va Lipes de Brasil, se encontró con el

caapi y envió material a ínglalerta para
su e.^tudso quSniiCíj. Tres (Vqus dt-spuís

obseiT-'ó el uso del caapi entre los guahi-

bos del alto Orinoco. Más tarde encon-

tró la ayaliuasca entre los caparos de
Ecuador y la identificó con aqud.

Desde los tiempos de Sp]Tice mu-
chos viajeros y explofadores mencio-
nan la dcoga; sin embarco, sólo recien-

temenle se le ha prestado atención. De
hecho, para 1969 no .^e liabía llevado a

cabo c! análisis de la.s mue.'itras. de Sprii-

ce, recogidas en U51,
Es líjucho lo que queda por saber de

la ayabuasca, caapi yyajc. Resta poco
antes de que ]a adaptación forjada a la

cultura délos blancos o incluso la extin-

tióu de las tribus haga imposible el es-

tudio de los secretos de estas costum-

bres y tradiciones atitigua^y del crrjplco

de uno de lo.s alncinúgenos más Easci'

Ticirtles y cid tu raímente importantes.
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izquierda: Este bello graüa^
sobre una mea da granito en
Nyi, on el bajo Piraparíaná íEe

CciJQnatiía, es oR'famenle anti-

guo, Los rápidos eíi osto punto
dof río están en gI acuacJo/ de Ja

TlHtra, Sg dice que en esta tur-

bulenta zona del fíD íue cTontíe

ñJ Sol Padrg se desposó con Ea

Madre Tierra para crear a Jos

primeros tucanos. Los indios

interpretan el rostm Iriangular

corno una vagina, y la figuía hy-

mana estilijada, cütno un laío

alado.

Atriba: ET lal^ritoso pintor perua-
no Yendo, hiij'o da un ayahiias-

quero dü PuCalJpa. dibu¡ó &sla

visiOri de avahuasoa en la quü
las complejidades de la álucina-

ciún se tratan cofl imágonies en
las que se mezclan hábiimoJito

las dimonsiímes micro y ma-
croscúpicas.
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Derecha: Brotes dQ I3 píenla

Chaeruna {Fsyc^otria vindis).

Aditivos para la ayahuasca

Las plantas que se agreg^in a la bebida ds ¡a ayahuasca para dotarla de un podet cu-

rativo especí^co o de una caraderística delermir^ada son (selección);

Arfitia a ¡a izquierda: O tabaco

carTip.6s¡aT0 (Nicoiiafi^ ri^sfica) es
una do las plantas más impor-

lantes p&ra lo* chamanes en
Amófica dol Sur. No súlc la tu-

rnan, lamíjíén la añaden a la

ayahuasca.

Amba: Los frutos do una esparto
dü la Tf¡evQ!i¿i, Jlamados Cabalen'

ga blanca, se añaden a la aya-

huasca para protc-ger de !os ma-
10& g:Ss>íratuft d \Q$ qv^ la b9b@n.

Ai curo



7, La chiricaspi (emnf^ísia grandi-

fSora ssp. ^chuitesii} os una planta

charmaníslica ¡mportanto on oE nor-

ia de SLKtóménca.

2. La uña d& gato ft/ncarfa ¡omen-

tosa) es entr* ios indígenas perua-

nos uno de los remedios más im-

portantes para &\ tralamiento da

enfermadades crórtlcaa.

3. Muchos indígenas consiíJeran la

ceiba (Csiba peniíifídía) como tí ár-

bol cósmico.

4. La enfedadera ípomüss c^rnuú

conliene aIca1oü(Je& <íije tiancn pode-

rosos efectos psicoactivos y es em-

pleada como aditivo para la ayahuas-

ca on las li-erras bafas de la ArTiazo-

nía peruana.

5. Las hojas tíe sananco (Jsb&mañ-

moriíafla sananho) fortaJacen la me-

moria.

6. El árt)Ol conockfcj como pa¡o de bo-

rracl-¡Q (Charisis insí^ií) es un árbol

cósmico dentro da ta cosmo-visión

chairianistica; su corteja astringente

sa agrega a la ayahuasca.

7. Un renuevo de una hoja de Psy'

CrtíJlria vindis (cuttivo da Gaíifomia).





Análogos
de avahuasca

El principio farmacológico descubier-

to en !a Ry3hua_^ca puede reproducirse

con plantas <[«*; contk'ncn los niiímos

principios acíivos (harmaliiia/liiinnina

ymíT/S- McO-DHTj. Las combiu aciones
de plañías con eslas íuüt^ncias se lla-

iTjan hoy "análogos de avahuasca' o "ana-

huasca" y ] as de pxi Fie i pi üs ac Eí voi a isl a-

dos o sinlcLizados "faimiabuiísca".

"La investigación psiconáutica de la

farmahuasta está tan alejada de las co-

rrientes cíenlíñcas priiK-ipalcs que tq-

vicron que transcurrir casi tres décadas
para que Jos cicntíñcos indepencíicntcs,

que no recibían apoyo dt^ nadie y esta-

ban recluidos en su 'clandestinidad',

pusieran a prueba la teoría de los inhi-

bidores de ení.irrias de la fármaco lo;íía

de la ayahitasta. ¡Es paradójico qLie

precisamente e&ta línea de investiga-

ción fuera la tjue habría de ocupar el tu-

gar central en los estudiüs de la bioquí-

ínicadela conciencia v de la genética tk-

las funciones, cerehiales patológicas, lo

que pronto podría quedar coniprobs-

do' Así, la investigación du la ayahuas-

ca no sólo cotistiluye una cúspide neu-

rocien til tcíi , sino que tambidn la inhibi-

ción reversible de MaO en. la avahuasca
podría ser un a allema t iva fact i bl e y m e-

nos EÓsica que los eom l^ues t os dañinos

que actualm tíntese empican en lamed i-

cína" , así deseri be el qv ímico en sus tan -

cias naturales Jonaíhan Oti.

Olt opina que ei valor de los análogos

de la ayahuaíyca radica en sus efectos

enteogénicos, que contribuyen a una eco-

logía espiritual más profunda y a una
visión mística intcgrai. La ayaFtuasca y
tus análogos p rovotan ,

pero ü n icam en -

le cuando se administran en dosis ade-

cuadas, un éxtasis chamanístico:

"El éxtüSis thamanísttco es invurda.-

dera 'religión de los tleiiipos antiguos';

Us iglesias modernas no son más que
ciesvaídas reininisccncia'i de ésta, nues-

tros antepasados deseubi'itrOii en mu-
chos lugares y en muchos momentos
que la Sufrida humanidad puede, me-
diante la experiencia c:[UeOi;¿nica y la

exlática, reconciliar la inteligencia cul-

tivada, la que Separa a cada uno de ios

seres humanos de todas las demás cria-

turas e, incluso, de otros seres huma-
nos, con los cuerpos maravillosamente

animales, sak'ajcs e indomados que tanv
bien so.rT]üs. No es necesario creer en

ello, ya que ta experiencia extitica mis-

ma nos da la creÉni;ia en la unidad e in-

tegridad verdaderas del universo: la

creerte is. en nosotrosm ismos como par-

tes integrales de un todo. Es ella la que
nos revela la excelsilud sublime de nues-

tro universo y el milagro oscilante, opa-

lescente y alquímico que representa (a

conciencia cotidiana. Los entcogenoi

comoíaayahuascapodrian ser ia medi-

cina adecuada para ia humanidad hi-

pe rmatcrialista en £ i umb cal de u n nuc'

vo miienio, durante el cual se decidirá sl

nuestra especie seguirá creciendo y flo-

reciendo o 5Í habra de dcstfuirse a sí

misma en un masivo holocausto bioló-

gico, que no podrá compararse con na-

da que haya sucedido en vsLe planeta

durante los óhímos 65 millones de años.

La reformación cntcogénica es nueslra

rnás grande esperanza para cwrar a

nuestra Q uerid a Se ñ ora Gaea y promue-
ve a la vei: ui] verdadero' renacimiento

rcHgioso en un nuevo milenio".

Todas las recetas para los análogos

de ayahuaSCa deben incluir un inhibi-

dor de MAO y un promotor de dmt.

Hasta hoy se ha experimentado so-

bre lodo con Banü¡(;nopsis caapi, BatiL^-

U^riopiis spp. y Peganum karmala, pi;r<j

la naturaleza también ofrece otros inhi-

bidores tie MAO. como Tñbíilu.'i í^rre^-

tris. Como proveedores de d.mt se acos-

tumbra emplear P.-iychotña vinds-í y Me-

ntosn tenuiflora, aunque existen más
posibilidades {véase la tabla).

AfTiba: La cortQza de la raíi de
muchas especies del género
nurteairericano Dosmc^ium
contii^ne la su^c^ncia alcaments

pSiCodéUca DMT. poí lo qiis es-

tas especi9s puederi usarse
pigra preparar bebidas: .sFmilar^

a la ayaíiuasca.

Pág/na 13e: La üftista atemana
Nana NauwaW captó en esta

pintura sus visiones provocíadas

por \ii ayahuascaylQofrecoal
obson/ador una mirñ<í& a la "otra

realMjad".

7

Afsii^^i Las semillas de Mimosa
scabrolla contienert DMT; es ííe-

eir, pueden usarse para etaborar

anáteigos de la ayahuasca.
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í. Las ho^as de La muy rara Aca-
cia phletopfryüíi, qu9 ereíe ún¡-

Mímenle en una monlaña de
Austfalia, son ricas en DUT.

2. Us corteja de Acacia maidenii

contiene conc&ntraciones muy
olev'adas do DMT.

Las plantas con Dur que puedan usarse' para elaborar a náJagos de syahuasca

3. Las semillas del áibol Oictyú-

Soma incíínescons. Esto árbol

DOntiene arantíes

cantidades d9 S-MoO-DMT.

4. Los pueblos nativos acostum-
bran elaborar objeJos de joyería

con las somillas do Mucuna pru-

nsns. uas semillas coniienen al-

tas concentraciones de DiMT y
S-MeO-tíMT.

5. Una especie del gé^nero Des-
moéioni rico en DMT.

$. La hi&r^ Phaiafis arundina-

coa var. Turííey Red conüene

mucho [íMT.

7. La ciori.ez3 secñ de la raíi de
Mimosa tooiMcra os rica en al-

caloides psicoüctivos; también

contiene alrededor de 1 % de
C*íT, por lo que gs apropiada

para eiaijorar araálOQüa de
ayatiuasca.

13S
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Juremahuasca a Mim^huasca

Este análogo da ayahuasca es considerado ta preparación que nnás se to-

lera y que más efectos psicoactivos tiene. Por persona se necesitan: 3 g
da sernilEas de Peganum hsrmsfa, finamente mgiidasí 9 g de coneza de la

rmz de Mimosa íenuiflofg, y Jugo de iimán.

Las semillas de Ig alárgama (Poganum harmaia) se ingieren en fonna
de una cápsuEa de gelalina o esponjadas en agua. Quince minutos des-
pués Ig cocción de fa corteza de la mimosa mezclad^ con el jugo de limón
se bebe. De 45 a GO minutos después tomienzan, con frecuencia luego de
náuseas ya vííces vómitos temporales, las visiones. Se manifiestan a me-
nudo como un estallido de dísonos caleJdoscópicos, colores centellean-

tes, mándalas fantáalicos y viajes a otros mundos. Los efectos sen como
los de las preparaciones auténlicas do aya huasca de Ea Amazonia.

Las iglesias ayahuasp^s

Aparte det empteo auténlicamente cha-

marti^gtico de la ayaiiuasca, durante ios

últimos años se han constituido en la

Amazonia varias iglesias sincréticas que
usan Ea ayahuasca como sacramento.

Tanto en eS cu Ito Sanio Daimúcomo en ía

tglesia ayatiuasca Uñiña da Vegeta! ae
Convoca a los fieles a reuniones periódi-

Cas^ en las cuales beben juntos ayahuas-

ca y cantan canciones refigíosas. Guiados
por un sacerdote, los ficitís visitan tanto a

ka espíritus de los bosques como a los

santos cristianos, fvíuchos hallan 0n estos

cultos un nuevo sentido para Ja vida y la

salvación de su aJma. Para los seguidores

tte estas iglesias h rasjfeñas
,
que ya se es-

tablíjcieron en Europa, ol uso de ta poción

mágica es tan lega! como lo es para los

ctiamanos de los bosques.

Santo Daime, la bebida ritual del culto

del mismo nombre, y hoasca, el saera-

meniú üQ [g otra igJesia, se obtionen, se-

gún la original receta indígena, hirviendo

la liana Bsnislúríapsis-caapi y fas hojas

de la chacruna (fsyc^otria vitidis), que
son psicodélicos muy polentes.

El cufio Santo Daimc so ha constituido

eíi una iglesia propia en Amslerdam- allí

se está investigando además la posibili-

dad de usar la ayabuasca como remedio

en el tratamiento de las adicciones.
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12

BRUGMANSfA
Floíipondio, En9elstrompet&

BRUGMANSIA
SANGUÍNEA

Las trompetas del juicio

T, Los chamanes de Colombia

y dol nona da PQrij acostumbran
emplear Brugmansia auma. cu-

yas flores 5on íís coIoí ümarilío

doiado.

2- Los chámanos indlgonas: fu-

man con fines curativos las fio-

ros V semillas.

J. El ííuio madure de- firi/^man-

sia sanguínea:. Este floripondio

desarrolla frulos con mucfia. rnás

Irectjgncia qu>D las c^as ospo'

cíes.

4. La flor de Brugmansia sanguh

Los giiambianos del sur de Colombia
dicen de /íríí^míij-íjíü vulcamcolar "[Qué

placentero es el perfumi: de las nores

largas y acampanadas del yas cuando

uno las huele por la, tarde! Pero el árbü)

lie ne un csp írilu en form a de águi 3a que

Itega con el viento y luego desaparece

[...] Kl espíritu es tan irialo que si una

persona se queda al pie del árbol, olvi'

da]^ todo, sintiéndose como si estuvie-

ra en tas alas del espíritu del yas f..-! Si

ea una muj cr [ . . . ] aJ desean sar a la som, -

bm de[ árbol, soñará con hombres de la

tribu de los pae/,, luego, una figurd será.

depositada en su vitinlre y nacerá seis

meses Jespués como semillas del árbol".

Las especies de Bmgmaíisia son na-

tivas de América del Sur. Bn el pasado,

se consideraba la íínf^iimatTíia como un
subgénero de Dalura. Sin embargo, ios

recientes y iviinuciosos estudios bioló-

gicos de estas plantas muestran que de-

ben clasificarse dentro de un género

propio. Las pi'Op i edades de [as especies

y Su distribución local indican una lar-

ga relación con cí hombre.

Es posible que el uso alutinógeno de

Bm^imansia proven fía del conocimien-

to de su pariente cercana Daíutn, cono-

cimiento que los antepai^ados niongo-

loides de los i]idígenas trajeron a] Muevo

Mundo a fines del Paleulílico y durante

el Mesoiítico. A medida que emigraron

liacja el sur hallaron otras especies de

Dülum, sobre todo en México., y las usa^

ron en el chamanismo. Enlos A]idcs re-

conocieron el parecido físico de las

Br¡i¡¡ruan:!yüis cutí la Dalítris y enconlra-

ron semejantes sus propiedades. Todo
lo referente al uso de Brugmanzia es

muy antiguo.

Poco se sabe sobre el uso de Bmg-
matjsia antes de la Conquista, aunque
hay algunas re feren cias di spe rsas sobre

estos alucinfjgenos. Kl científico fran-

cés De la Condajiüue menciona su uso

entre los omaguas del río Maranón, Los

exploradores Von Humboldl y Bonpland

anotaron que la tonga, la B. sangumeií

de flores rojas, era una planta ;<Kigrada de

los sacerdotes en el Templo del Sol en

Sogamoso, Colombia.

Brtigmatísia arbórea, B. áurea y B.

sangum¿a crecen por lo regular a una
altitud de más de ISOO m. Las semillas

son amp]ia.mei]íe utilizadas corno un
aditivo de la chicha. Las hojas y flores

molidas se preparan en agua caliente o

fría pam tomarse como té. Las hojas

pueden mezclarse Con. ojia infusión de

tabaco. Algunos indios riispan la corte-

za suave y verde en los tallos y la remo-

jan en agua para su uso. La snto>:icaci6n

de Brugmansia varia, aunque siempre

se caracteriza por una fase violenta.

ProbablecLüeiUe 3!0 ei^ista una desci'ip-
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ciún tan sttcinta ¿te sus tifecios coíbo !ü

que dio Joíiann J . Tscluud i . q ui en obsiír-

vó iuí, efecíLTü t?n i S46 t-n Pcris: ti nativo

"cay6 titi Un pesado ^sLupor, íHjó ius

ojos meNprcsi\'Ois en el sucio: su boca

pírrmantció convulsivamente c-erradu v

las fosas na^alciri <;£ domaron, Dc^put;:»

de un cuarto de hora sus ojos empega-
ron a girar, brotó csputrna de su bocíi v

iodo el euerpo fue piesa de leniliks

convulsiones. Uiiy vej: qut pasarüTi es-

los síntomas viólenlos^ siguií^ un pm-
^ndu sufño que dur6 varisis horas;

cuündo L'l sujeto se rctobrd, rtlaiú las

particularidades de la visita que hiKí> a
su§ antepasados".

Según Un inrormc de 15Sy, en Tuit-

ja, entre los muLscas "etiando utí (cfc

moi-ía. io iicompat'iabyn ti b tumba su

mujery suse&elavos^ quienes eran chíe-

rradusendifeiTiUes es[iatos tie la ucrra^

eh ios CUJÍles no fal laba oro. Para qu l- b
mujer y los pobres esclavos no lemitmn
su muerstí, antes de que vieran sus ho-

rribles tumbüS los nobles les daban una
bebida preparada con la me/eEa del ta-

baco eñibriagTiiiUe v b^ hojas ile] árbol

que llámateos borrachero'; úc esta ma-
nera sus sentidos no veían el daíio que
pronto les sobrevendría" Las especies

eran sin duda Bfngt-rmiism tiarea y R.

satjgiiiiifií.

Los jíbaros [es da n a los ii i ftos nei; ios

unabübtdadcB. íiingiiitJí^íz co[tniaí^r re-

seco; cuando están iniosicados. son re-

prendidos de niiancra que lu.s espíriiiis

de los jiniepagj^dos tatnhj>(in puedan
participar en etlo. En el Chocó se agre-

gaban semillas, de ¡iru^mfmaia a una
chicha mágica, pues ctL'ían qtie protJu-

cSaen los niños una ejscilacirtn, durante

la cual pcadían dcscubiiroro.

Loy indios de Pcrxt tcidaví;t líamíin a

Bnigmamia saufiuineíi ''Í5uaca'''o "huaca-

cbaca" (planta de la lunnba), ya que exis-

te la creencia de que revela tesoros ente-

rrados ani iguami^nte c :i las sep^i 1 tu ras.

En la^ zonas cálidas de la Amazonia
occidental Bruf^tnatisia ^tia\'^4j¡&'fi, Bru^-

mansia varsicokrr y B. ¡niiguis se usan

soias como aluctnógéñas o se mcííelan

con avahuasca.

Qui/.£i ni[iguna localidad iguala a|

vaJlc de Sibundoy. en los Andes de Co-

lombia, eci lo que se refiere a! uso em-
briagante á^Biugmüiiüía. Los indios in-

j^anoj: v kamsás u--pancomo aSueinogC'

nos varias especies silvestres y un buen
númci'o de Lenitivos locales. í-os indí-

genas de esta it^gión, fH especial los cha-

manes, han desarrollado un conoci-

miento profundo sobre \os efectos d^
estas planta^í.

Estos cuilívos, que normalmente
son propiedad de chamanes especíñ-

cosj reciben nombres nativos. Las hojas

Arribs^: Las sematas cíe Basg-

mafííiia suavooíons se címí^ean

en PeíiJ camo aditivo ¡Je La cer-

vO¿a de rnaí2 para iníonsrfiear

SLJ&^rectDs^mbt'iage.rbtÉ'S, L09
chamanes 3as ingie^ún eji dosjs

aitas, que proxiocan i^erjños con
fuen^ aiiicinaci0i"ies que a me-
nucio ducan varios días.

AbAjO: El Hoíjpondio sanguíneo
ifSjií^martSífl sangulnoa} se cul-

tiva IrecuoniÉmento «ri ^Ftio£ sa-

graaos Y eiii cemenifirios. La fo-

togfáíia mue&tra an ^ sur de
CniFíí una planta grandejumo
a la imagen do la virgen.

LA QUÍMICA DE BRUGMANSíA

Las solanáceas Brugma/ish áfixtres, &. &sjras, B. ssnguin&s, d. stisvso-

lensy Q. versscohr izontíoñen los mismos alcaloides de tropano quo las

DaÍLrras:escopolann¡ra{s¡n. hioscinaKJijoscianriina.alropin£i y los varia-

dos alcaloidf>s secundarios d&l ^rupo tropano, talo? como norescopola-

mina, aposcopolamina, meteloidina, ete. La eacopolamina es la que apa-

rece siempre en maye; cantidad- Las hoji^g y li;>9 tallos dp 8, ^íj/vjí, por

ejemplo, con un total de 0.3% do alcaloides, contienen 60% de escopola-

mina, que también es et principal alcaloide de las raíces de Bnjgmsnsia.
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izquierda: Un joven kamsiá de
Sibundoy, Colombia, sosliono

Lina ílür y varias hojas Ci'& CuSe-

bm borrachera antes do mez-
clarlas &ji un X(t cuyos efectos

inloxicaníes lo prepararán para

aprondor los síicíelos del uso de
(os aluclnógenos ^n La rragia y
en la m&dicina.

Derocha; En ol vatle do Sibun-

doy, en 6\ sur de Coiomljia, es
dorde el uso de Brugmansia es

más inien&ivo. Saivaífor Chin-

doy de la tribu kamrsá os uno de
los chümaiita ariég ooriogiíjos

.

En la totografía aparcco con su
vesiÉmenia ceremonial ai princi-

pio de una intoKcación de Bmg-
msr\sia provocada con fin^s adi-

vlnatorfDS.

del byyés (B. aurtaj se usaii principal-

mcntt; para curar el reumatismo; se tra-

ta de yna medicina efectiva con aira

concetitraeiiín dt akaloidts úc. [ropa-

no. Kl biíingsn era empicada en Va anti-

güedad porlys t:;a madores; las hojas .v las

ñürti se; mezclaban con la comida de

los perros para que ¿stos pudieian en-

contrar más presas. T-ji hojíi dc -Ai\\íx'i-6n,

en fürcna cJe lengua, ca apreciada como
remedio para curar supui^aciones y reu-

matismos. El culiLvo más raro es t! dci

íalamán, cuya* hojas están extmftíi-

menlCíiLrofiiidas; accmptcacn el irata-

miicnto del reumatismo y como aluci-

nógcno. Quinde ymuncliira son lasque

pi'esentají mayores írce^.u]yt'idad¡;.í en
la forma de sus hojas; las dos se Lisa,ri

como aluc inórenos aunque también en

el tratamiento de reumatismo, como
cmíiicos, carminativas, vcnníiugos y su-

purantes; la munchira taoibi^n se em-

plea para turar erisipelas. Ouincic es el

cultivo más annpliamcnte difundido en

Stbundoy; rtumthira es el más tóxito.

Las vari ed nd ca ll 'áma das " dientes " y
"oert'" so usan principalmente contra

los dolores reumáticos.

Algunos botánicos piensan que uno
de esos curiosos i^ukivos es b culebra

bíiiTactiííC:?*. Más poÍEínttí -que ningún

üU'otulcivudeBrííj^jfTCjíTífa, esusad.a co-

mo alucinogeno para la adivinación;

lamEijiín es uña inedi'Linra muy efecliva

para aliviar los dolores reumá(icus o ar-

tríticos.

Por sus efectos psicoactivos, los cul-

tivos quinde y ntunchira se usan con

mayor fiecuencia. Kl jug.o que se oblie-

jie de las Eiojys o de las flores se bebe
súlü o ín una prepara iL:ión con a^ua o

aguardiente (un destilado alcohólico

del azúcar). Por [o regular, en Sibundivv

ios chamanes son los únicos que toman
Brui^muuam. La Eciayoría de los chama-

nes "ven" Eeiribles apariciones de ja-
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guares y scrpicnLts venenosas. Es poisi-

b!e Cjue el uso de la Bf'ugmür\i;ia ¿¿oiito

alucínógcno cslí i[tu>' limitado debido

a !o.s molestoí sintonías y a [os desagra-

dables cfctlüs que posEerioiTncnLc pro-

duce. Los jíbaras cr^t^n (.[uc !a vida nor-

mal es una ilusión, que los verdaderos

poderes so» .sobrenaturales y subyatxn

iras la v'idn ctilidiana. El chaman, con

iLispott-nlcspiíiritas alucinAgcnas, pue-

de ascender al murkdtj de la maravilla

t;Lúre;i para allí pactar con las fuerzas

del maL
E] joven jEbaro, a la edísd de seis

años, di¿btj adí^uinr un "alma externa",

un amínni wakani, el alma productora

de visiones, que le pcrmila tümiLxciicai'-

sc con sus antecesores. Para adquirir su

amtam, c) muchacho y su padre reali-

zan una peregrinación a una CüSCada

s;ig[íidy,. ¡yi^ hañan en ella, ayunan y be-

ben agua de tabaco. También Lcíinan

maikoa o .iugo Je Bruí¡fJíii}i:iíii paiTi es-

tablecer contacto con lo sobren a íií ral;

entonces el aruííitn del muchacho s(í

manifiesta í;n foniia Je jaguares y ana-

condas que penetran en su cuerpo.

Con frecuencia, lo.'^ jibaros toman

iiatema (ayahuasca) O Bani^l^riopsi.-;

para adquirir ^[afuíam, pero si el nale-

ma no Lieie los efectos deseados, uEili-

xan i; n ion eej Bmgjtiaiisia coinO eiTi

-

briagante fuerce. Los jíbaros afirman

que la intoxica ciún con maikoa puede

producir locura.

De.sde cualquier punto de vista, la-s

iíapiítiiíS de Briigmarisia, a. pesar de S^i

bcUeza, no han .sido aceptadas fácil-

mente. Son plantas de lüS dioses, pero

no como el peyote, los hongos mágicos

de México y ía ayaliua.sca; tos regalos

nr(ás henmo.s-osdctosdioücs. Suse.rectos

poderosos y molestos, con periodos de

violencia c incluso demencia temporal,

así como los males qtnc siguen a su in-

geslión la han colocado en un lugar de

segunda categoría, Es verdad que son

plantas de los diose.s, pero ello.í no .siem-

pre se esiuerzan por hacer la vida fácil.

El águila n^aligna revolotea sobre el

hombre, y su borrachero e.s una señal

perenne que recuerda que no siem-

pre es fácil tener una audiencia con los

dioses.

Izquierda: Eslo dibuio, hecl^

por uit ¡n<j¡o guainbíano del sur

da los An-dGsde Colombia,

muestra a una muje^ nativa bajo

un ádX5l borrachero, Brugtnan-

sia vulcanicola. La rypresértta-

Gíér¡ úe un águila, asociada a un

espíritu maligno, irtciica la peli-

gr<5sa tOiticklad de esto ártxil: fa

persona que se detenga bajo 61

COfrtianza a olvidarse úe lodo

V a sentir que vueía.

Derecha: Las hermosas flores,

de toa floripondios inspiraron a

un artista del art nnu^eau (es-

tampado tejctil üEaboíado a partir

de un dEseño de AlphOii.59 Mu-

cha, París, i&SÉ; at original se

encuentra on eí Museo
del Estado Federado do
Badén-Wurtembeig, Styttgart,

Alema/lia).
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5t
LOPHOPHORA
Peyote Las huellas del pequeño venado

Página Mí, smb^: Las-coíonas

de tos pa-yotes aclquiereíi. ditc-

r^fites formas según la &;J&d y
las cofKÍicioni&s de cíocimiontü.

Págifiá T45, centro: Un grupg de
peyotes grandes en su habitat

natural en el sur de Texas.

Desde la, llcf^ada do los priniíros euro-

peos al Nuevo Mundo, ol peyote ha pro-

vocado u]ia y olra vez controversia, rc-

piesjón y persecución. Condenada por
lüS conquistadores españolea por su

".^aLánlcíL .Supere hería'" y atacada en re-

pelidas ocasione.'^ por los gobiernos lo'

cale-s y grupos religiosos en los Estados

Unidos de AiTuérita, la planta, sin embar-

go, sigue otupando un lugar sacramen-
tal de primer orden entre los inctígenas

de Mcxicc y su uso se ha ejítcndido a las

tribus noitcainericanas en ]og últimos

100 anos. Lapersisiendacon que se ha
sostenido y extendido c] culto del pe-

yote constituye un capítulo fascinante

de la h isloria del Nuevo Mu nd o, as í co-

los europeos, y de las plantas que hallan

los conquistadores es ésta, siü duda, la

que provoca las visiones más especta-

culares. Los españoles encontraron s.\

peyote firmemente establecido en las

religiones nativas y sus esfuerzos por
exlemijnarlo hicieron que su culto sc

desplazara a las montañas, donde per-

dura hasta la fecha, ¿Qué tan antiguo es

A culto del peyóle? Uno de los pnmeros
cronislas españoles, h'ayBernardiíaode

Saha^n, estima, basándose en varios

relatos históricos tomados de [a crono-

logía indígena, que losioltecasy thithi-

nieeas conocían el peyote por lo menos
IE90 años antes de la llegada de los eu-

ropeos. Este cálculo indica: que la "divi-

4NÍk'Ak..tfttj¿MÜf^

ízquiofCla: El peyote (Lopfiopho-

ía >v|ij'/,iamsriij- en plera floroscen-

de.

Defecha: Esto cuadro de eslarn-

bro roprtisenla ^1 pegote depa-
rador de la vida y la íertilídad.

mo un reto para antropólogos y psicfi-

Eogos, botánicos y farmacólogos qiúi.-.-

nes continúan estudiando la planta en
su constitución y en su relación con los

hom breA.

Podemos decir que este cacto sin

espinas mexicano es el prototipo de los

alueinógcnosdcl hJuevo Mi]ndo. Es una
de las primeras drogas que descubren

ría planta" de Mcxico ha sido usada des-

de hace más de 2000 años- Cari Lum-
holtz, el elnóloyo danés que realiza los

primeros (rabajos sobre los indios de
Cbihijyhuíi, eslima que el culto del pe-

yote es aún más antiguo. Derrostró que
un símbolo utilizado por los indios ta-

rahuma]"as en la ct;re.monia del peyote

apar-ece en tallas ritualesmuy antiguas,
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prescrvíidíis ün rocas vulcánicas de Me-
¡jüamcrica.

Descubrimientos arque oíógicos re-

ciente? tn grutas y cueva?; j^eca<i de Te-

xas revelaron la preseaicja de especí-

menes de peyote, fisios Cíipeeírrieries,

hallados en un contexto que sugiert ua
USO ccrtmüníal, indican qm; su empico

se remonta a más de 7000 años de and'

güedad. Los primeros lesttTTioiiios eu-

ropeos sóbreosle eacLo sagrado ion lu-s

de Sahagún, quien vivtó entre los años

14^9 y 15^0 y quien dedica gran parte

de su vid.<> íi Ids iridios Ut: México. Sus

preciadas observaciones de priinera

mano no se publicaron hasta llegado el

5Í^o XIX. La publjeacícin tnás antigua

sobre el peyote debe ser etnonce.'i Ea de

Juan Cárdenas, euyas ubserv'ationtjs

sobre los maravillosos secretos de las

Indias Occidentales se publicaron en

1591- Du todus los primaros cronisl<i5,

quizá los escritos de Sahagún son los

más importantes. Relató el uso del pe-

yote entre los ehithimecas de las mese-

tas desérticas del norte y así lo describió

pa.ra la poíí,teridad: "Ilav otra hierba

como tunas de lierra; se üaiisíi, 'pt;yott':

es blanca; se encuentra en el norte del

país; losque la comen o beben ven visio-

nes espantosas o irnsibles: dum esta

borracberíL dos o tres días y después se

quita; es común manjar de los chichi-

mecas, pues Eos mantiene y les da áni-

mo para pelear y no lener miedo, ni sed,

ni hambre, y dicen que los guarda de

todo peligro".

No Se sabe si lus chichimeeas íueron

los primeros en descubrir las propieda-

des psicoactivsi del peyote. Algunos es-

tudiosos creen qice los indios lírahu-

marus, que habitan áreas donde érete «1

pc>-ote,, fueron [os primeros en descu-

brir sus prYípi edades y que ellos ]o pro-

pagaron entre los coras,- hinchóles y
oti^^s tribus. Puesío que la planta crece

en varias toc&bdadesde MéKico.e.smuy

^.posible que un buen número de tribus

mya. descubierto por separado sus de-

fectos íntoxicanles.

Varios jesuítas españoles del siglo

XVTi atestiguaron que los indios mexica-

LA química del PEYOTE

El pnncEpio activo de Lüphophora williamsii, laprimera planta alucinóge-

na que se examinó quimicamenle, (ue idontificado a finales del siglo XiX

cotno un alcaloide Gristaüzado [véase p. 23)- So lo llamé ^mescalina", ya

que el alcaloide se exlrajo de los cactos secos conocidos con ol nombra

de "bolones de mescal". Además de la nriescaltr^a, causante de los efec-

tos alucinógenos, se han logrado aislar on el peyoleyon oíros cactos si-

milares varios alcaloides que se le parecen.

Al determinarse la eslructura química de la mescalina, fue posible pro-

ducirla sintóttcamonto. Su química es relalivamente simples 3, 4, 5-trime-

toxi-íeniletil-aniina. El modelo de esla eslructura aparece en la página

La qu ím ica de la m'escaü na es siniilar a la del neuroiransmisor noradre-

nalina, ur^a hormona cerebral; su estructura molecular también aparece

en la página 1 SS. La dosis acliva de la mescalina es de 0.4 a O.iS g cuando

se adminisira en forma orgJ.

145



^' .r^r

fzi^ieida: Los huicíKiles, des-
pués de eJfperímentar Jas ^sjo-

nes que han í9G¡bido gracias a

la ingesliÓM de ptiyuto. Novan a

los santuarios de Ja Madre Tie-

rra, que && encuentran en Iu9a-

res remotos da las nrionta.ña5,

"sorpienl^S de peyoto" como
muestra do su agradacirrkienlc

Los motivos íiorcíados con per-

las que adomwi a estas ser-

paentcs rcpresenlan ei peyoto.

Darecha: Un peyóle muy viejo

y grande con retoño tateíales

al cual los iivííígenas IJaman

"alíuelo".

nos usaban el peyote, en foi'mii medici-

nal y ceremonial, para curar muchos
males, pero que Eambicn tenían "hoiTi-

bles visiones "cuando cataban intoxica-

flrjs con el cacto. El p^dre Andrés Pare?.

di; Ribas, jcsuitíh det siglo XVIl, que viví t5

durante 16 anos en Sinaloa, i nformó
que el peyote se tomaba reguíanncnte,

pero que su uso, incluso medicina], es-

taba prohibido y penado deb[tlü a su

relación con "rituales paganos vsuper-s-

ticiones", que buscaban conectar a los

bombrcs con espírtlus malignos a Lra-

vcs de "t'aníasÉas diabólicas".

E] docto»' Francisto Hernáudeí:, mé-
dico personal del re>' Felipe lí de Espa-
ña., enviado para estudiar la medicina
azteca, ofrece la primera descripción

completa del cacto viviente. En su estu-

dio etnobotárúco de la Nueva Espar'iia

Hcmándei^ describió al peyot] (liamatlo

así en la lengua náliuatl de los aztecas)

de la siguiente manera r " La ra í¿ es de ta-

maño mediano v no desarrolla rannañ ni

hojasí tli^nc una especie de vello.íidati

ad htri da y es to di l'icu Ita .su desc;ri pción.

Hüii]bres y mujeres dicen que han sido

dañados por él. Parece ser que su sabor

es dulzón y modci^adamente picoso. Se
dice que proporciona alivio cuando se

aplica machaca tío en las articulaciones

do [o ['i das. Se alribiiyen maravillosas

prc>picdades a esta r-ari, si es que puede
darse alguna fe de lo que comúnmente
se dice a este respecto. Causa en nquc
líos que 3o ingieren la capacidaü de pre-

ver y predecir hechos". A fines del siglo

xvri, un misionero español realizó en

Nayarit [a primera descripción .sobre ei

ritual del peyote. Anotó, al referirse a la

u-cbu cora: "Cerca del músico se hallaba

sentado el je fe de los cantores, que mar-
caba el compái. Ciida uno tenía un asis-

tente que lo Su-'jtiíuía cuando empezaba
a lati^iirse. Por un lado había una ban-
deja con peyote, raíz diabólica que ellos

trituran para bebería v no sentirse debi-

litados durante la prolongada función;

ésLa se inició con la formación de un
círculo de hombres y mujeres, que ocu-

paba todo el lugarque se había dispues-

ta para esc propósHo. Uno tras otro

danzaban en rueda o marcaban cf com-
pás con sus pies, rodeando a] müsico y
maestro del coro con quienes brinda-

lian y cantaban en el mi<^ino tono diso-
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Porque en la tonciencia está b M ara v ¡lioso

con que sobrepasar las cosas.

Y el peyote nos dice dcíndc? está...

Amonin Artaud 0943)

nante que cllus les asignaban. Bailaban
toda Ea noche, desde las cinco de la tarde
hasta las siete dt la mañaaa., üin déte.

nersc ni abandonar el círculo. Al termi-

riarla dan-j.A, jusque pudieron sostener-

se se quedaron de pie; la mayoría nop4jclía

mover .sus piernas por el peyote y el vino
que habían tomado".

Ks posible que entre los coras, hüi-

cholcs y tarahumaras la esencia de la

ceremonia haya cambiado poco. La
danaa sigue .hiendo la parte principal.

El ritual del peyote que telebran los

huicholes en la actualidad es el rtisíy

ccnzano a las certrnonias del México
preliiüpánieo. La descripción que hace
Sahagún del ritual teocEiichimeca po-
dría corrraponder n]uy bien a una ce-

remonia de Eos huicholes contemporá-
neos; estos indíj^enas siguen reuniéndose
en el desierto, 4S-0 km al noreste de sus

tierras, eil las montañas de la Stcrra

Madre Occidental de México, cantan y
bailan toda ía noche y e) día y gritan

apasionadamente. Entre las plantan
psicotrópicas nativas es el peyote la que
niás estiman y relegan los hongos sa-

grados, la maravilla, la Daíiira y jos tc-

comaxóchitl al canjpo dc': la brujería. En
México C3.SÍ LrKJos los primeros infor-

mes fueron elaborados por misionei^js

que se oponían al uso del peyote en las

practicas reElgiosas de los Eñdíjícna^.

Para ellos, et peyote no tenía lugar en c]

cristianismo por sus "asociaciones pa-

Ml^é'

ganas", ü] resultado de la intolerancia

que los eclesilsticos españoles tenían

hada cualquier culto que no fuera el

suyo file una persecución encarniza-
da. Sin embargo, los indígenas se mos-
traron renuentes a dejar su tradición,

firmemente establecida durante varios

siglos.

1.a represión contra el peyote í\ie ex-

trema. Cerca de San Antonio, Texa.s.

por ejemplo, un cura publicó en 176Q
un manual con pregunias para los con-

versos. Entre éstas incluía las siguien-

tes: "¿Has comido carne de hombre?
¿ílas Comido peyote?" Otro cura, el

padre Nicolás ele León, examinaba en

forma similar a los conversos potcncia-

Icsj "¿Kres tú adivino? ¿Has anunciado
SueLiso-s futuro.»; mediante la lectura de
augurios. la interpretación de sueños o
el trazo de círculos y ñguras en el agua?
¿Has adümado con guirnaldas de flores

los sitios en donde hay ídolos? ¿Has
chupado la sangrcdeotr(.^s?

f¡
Has cami-

nado durante la noche convocando Ea

ayuda de los dcxiionios? ¿Has bebido
peyote o se lo has dado a beber a otros
piíi-d dcicubrir secretos o el lugar en

Arrit¡a: Vados cactos, en NfOKico

también tíonociíÍDS como pi^yo-

te, hikufi, pe/otillo, "peyote pa^

qugño" o "fafso peyote". Por Jo

general, contienen el pirificipio

activo mescalJna y otros atcaloi-

íSes psicoactivos.

Arriba i^quisfcSa: AnocarpuS w-
ftrsus.

Arriba dsf^cf}.!: AstrophytOfí ^s-

íenas.

Abajo ÍFifuisi-zia: Az¡akíism ríteni.

Atsjo dorecí'iA: Ariocarpus fissa-

ruíus.

Abdjo, izquiorda: La primera

ilustración Ijotánica cEe Lopho-

p/icííoi wMñmsii. pLiblitacEa en
1847. En sitios afquaQ[¿igico5

que Menen más de 7000 años se
han eíKontrado rosiduos de
este cac¡ü. Es posFblo q ne haya
sido la primera y más imponante

planta alucinógena que los con-

quistadores espa.noles encontra-

ron en MQKJtaj,
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Has visto cómo caminamos en busc^ del peyote.
Cómo vamos, sin coiTií!r, sin beber, con mucha voluntad.

Todos con un soJo corazón. Así nos vamos haciendo huí cheles.
Ésta es nuestra unidíid. Esto, lo que debemos defender.

Ramón Medina Silva

izquierda: En 1^3 geografía hu¡-

dhoia W\i'\V.u\a. o] lugar de los

dioses antQpasñd(?5, es ol sitio

donde se ríriginia la vida sagrada
ííe la tribu. Ailí cret* el pE-yoto

quG los hUííhoJes, en pequeños
Qíupos, TEKKgen anyaIrnonitQ. El

viaje a WirikLrta os largo y pesa-
do porque los peregrinos lo ha-

cen üQrno sus antapflsaíícis.

Como los dJoses, so abstienen

de la corriKja, dof sexo y dei

sueña. Cuando entran on los

dom irnos de su pa ra íso , el cha'
rrán {mafa'ñk^me) Ramón Me-
dina Siíva apunta Kacja kauka-
yaíi (puntos de poder), que ung
veí fueron las fe/mas vivientas

do los dioses.

donde; se encuentran objetos perdidos o
robados".

Durante la última díCítda del siglo

XIX. el t:xp!orador Cari Lumholt?. obser-
vó el n su d el peyote ct\ < re ios indi os de la

Sierra Madre Occidental de México,
prineípslmcntc entre los huichote.'i v ta-

rahumaras; describió la ceremonia del

peyote y varios cacto.s empleados con
Lophophora wilíiatniü o en lugar de
éste.

Sin embargo, ningún antropólogo
obsei-vó o parlicipó e n 1 a ca cería del pe-

yote hasta 1960, cuando un escritorme-

K icano y vari os a nlropólogos recib icron
autorización de los hu acholes para

{Persona del Venado Sagrado y héroe
tuUural). Tatewari condujo la primera
pcregrinaejóii del peyote a Wirilíuta, re-

gión ancestral donde abunda el peyote,

muy lejos del área en b que actualmen-
te viven los 9<)m huichole.i.. Guiados
por e] charniin, lo.-i painjcipantcs, I O o
15, toman la identidad de un antepasa-

do deificado mientras siguen a Tatewa-
ri "para encontrar su vida",

La cacería del peyote es literaln^ente

uria cacería. T.os peregrinos llevan gua-
jes con el tabaco que se necesita para el

ritual del viaje; de regreso estos guajes

easi siempre contienen agua de Wíriku-
ta. Por lo geiicral, llevan lortilJas como

acompatlarlos en algunas peregrinacio-

nes. Los huicholes hacen un viaje sagra-

do una vci al año, para obtener "hilíuri".

como le llaman a su cacto sagrado. Vn
e-^ptrriincntado friarm'akame ochan'sán,

que está en contacto con TatcTA'ari (Nues-

tro Abuelo Fuego), es quien guía la ex-

pedición. Tatcwai'i. el dios Peyote, es el

dios huichoímás anitguo. Se Icpei-soní-

fJCa con plantas de peyote ensQsmarios

y pies y es el interprete de todas las dei-

dades para los chamanes modernos;
unas veces, a través de visiones; otras,

indirectamenk;, a través de Kíiuvumari

Ünico alimento; al llegar a Wirikuta co-

men peyote. Los huicholes recorren

grandes distancias para llegar. Actual-

mente, una buena parte del vjajc la ha-

cen en vehículos, pero huaÍA no hace
mucho los indios caminaban unos 300
kilómetros para lle^jar a Wirikuta.

La prep arad ón para recolectar el pe
yote comprende la confesión y la parifi-

caciíin rituales. Las relaciones sexuales

deben relatarse en público sin quehava
muestras de vergüenza, resentimiento,

hostilidad o ceJos. Porcada falta comc-
tida l;] chamán hace un nudo ín la cucr-
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dayal finEildelrilual b tíucma. Después
de ja confesión e] grupo que S(j prepara
para ir a Wtrikuia, en el estado tic San
Luis Potosí, debe lavarse antes de viajar

ai paraíso.

A] llegar an(t laü sagradas, rttünlañas

que rodean Wiriicuta, [oü ptregrínos re-

ciben un baño ritusl y rezan a la ítrtili-

¡sCjuiertís: Las canastas que lia-

van a Wirákijta sóío contienen
uñ05 cuantos oiJjelgs persona'
fes y coremomaJes. Af rugresfl,

éstas v^r\í¡íén licitas can Eo& tJO-

türigs de peyote que los poregri-

rtos íiayan r&'^olectaíío.

invoea protección para lu que ha de ve-

nir. Aquellos que wn por primera vez
llevaí] tos ajos vendados, v el charnin
conduce a !o5 paidcipanics liasia el

"umbral GÍsmico", en el cual sóío l-3 pu fi-

je ver, Todo.í .se disuenen,, cneienden ve-

las y murmucan plegaria.^, mientras, e¡

chamán cácUa imbuido de fuerzas so-

bre na (n rafes.

FJnalmcínte aparece el peyote, El

chamán ha vtslo las huellas del venado.
Lan7a una ílccha que va a dar al cacto.

Los peregrinos hacen ofrendas al pic-

m er hikun
.
Bu s can más peyote y lie n a n

varias canallas con la planta. Al día si-

guiente continua la ret^olección; paitt

Derecha: Un recclMEOr de poyóle
extiende su cosecha en sw cssa.

Abajo, óerschíi: Huicholes al regre-

so de Ea peregrinación.

Abajo, i¿qí¡i(;r(ía: Un racolecíoj" de
peyote que carga uíia canasta llena

üe peyotes..

d»d ya la lluvia. Entre los cantos y pie-

ganas del chamán se inicia el peligroso
tránsito al otro mundo. Este paso tiene

<ÍDs etapas: la primera es "el puente h^i-

cialas nubes estruendosas", y la .segun-

da, "la separación de las nuhes". Estas

estaciones no representan un lugar en
t» Tierra, sino que pertenecen a la "geo-

pafta de la mente'"; para los parcicípan-

ÍES, pasar de una etapa a otra es un suce-

so Heno de emoción. Cuando Hedían rl

iBgar, el chamán inicin tiri;» hctíí: de
pcirticas ceremoniales, narra historias

i Aifan la antigüü (rítdición del pegote e

de este peyote se guarda para compar-
tirlo con los que se quedaron en casa y el

rttsto es para veiiderlo a Jos coras y ta-

rahumaras, quienes^ aunque u^an el pe-

yote,, no van en su búsqueda.
Kntocices tiene tugar una eercmonia

eii la que se distribuye tabaco. Las He-

chas .se ci>|ix:(i,n apuntando a los Cuatro
puntos cardinales y .s;e enciende una fo-

gata a medianoche. Según Jo.s huicho-
les, el tybaco pertenece al hjego, el cha-

man lo bendice aníe el íut;giLs locándolo

con plumas y di.strjbuve a los peregri-

nos una porción que cada uno coloca en

Página 'íAñ, d&r&chs: Cada pe-

regrino trac ofrendas al peyóle.

Una vez que estos reí|aio& so

disponen cuidadosamente en el

suelo, los peregrinos encienden
velas y las levaritan hacia el sol

saliente. Lloran y ruegan para
que los dioses acepten sus
ofrendas; mientras tanto, Ra-
mcín (segundo de dsfecíia n i^-

quiorda) csr\is. fervorosamonle.
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Pagina T5T, izquisrda: La. '^n\-

(Jad" huchc^a {venado, rnai'z y
peyote) es -gn ccwijunto ccíi un
ñHü coníenido simbólico. El pe-

yola rap-ífis&nlí) el eslabón

atempoíial con lo sobrenaUíráJ.

En la cacería anual del peyote
que hacen los huich.oles lüs pe-
íegrinos lanzan una flocha ai píl-

merpayoíe qLae encuentran.

Este pcyofo so asocia con i/n

venado que muere y donianda
una sorie de cantos, espícfales;

también se ofrecen semülas de
Tnaiz.

Página 151, amba, düfocha:

Tanibién Jos indigonas yaquis

del norle de México representan

@l peyóle Cíomo un venado, asi

k) muestra esta talla en madera.

Ddygcfja: Un plato huichol para
ofrendas adoínado con nxjtivos

^1 peyote.

5u gusjt:; esto simboliza el nacimiento

del tabaco.

Para los buic hules la cacería del pe-

yote es un regreso a Wirikuta, a[ paraí-

Sü, al arque típico principEny final de un
pasado milológit;^. Un mura'akame
hutcllül cünicmporáneo se expresa co-

nío sigue: "Un día todo será cTrnto Jo has

visto ahc, en Wirikuty. Regresarán las

Arriba: "Es uno, es una unidad,

ea íiüsolíoa rntsmos". Estas pa-

íatxasdel chamán hujcíiol Ra-

món Madina Silvs descrit>$n las

TetRCTones místicas que prevale-

cen entre los comulgantes de
las ceíemoíiias del peyote. En
esle cuadro de estambre seis

peyoteros y ^^l charrán (arriba)

alcanzan esa unidad mística en
yrv mar de íue^íO. Ert el centro

está Talowari, el primer cha-

mán, representado oomcj un íue-

go coronado por cinco plumas.

Primeras GcntCh. Los campos serán

cristalinos y paros; toJu eslo aún no
está claro pafa mí, pero en cinco años

má¿ Jo sabré mediante más revclacio'

nes. El mundo terminará y la unidad es-

leirá de vuelta aquí, pero solo para el

huichol puro".

Para los (arahumarasel ciiUo del pe-

yole es menos im pe ríante . Mué h os

compran el cacto a los huicholes. Aun-

que las dos tribus viven apartadas cien-

tos de küárniftrosyno están muy vineu-

iadas. llaman al peyote "hiknri" y sus

cultos son semejantes. La danza ta-

rahumara del peyote puede realizarse,

en fualquier época del año, para tr^er

salud y prosperidad a la tribu o simple-

mente para rendir culto a los dioses. A
veces se incorpora a otras tie.st:as va es-

tablecidas. La parte principal tkla cere-

monia consiste en imíi serie de danzas y
plegarias, seguidas por un día de fiesta.

La fiesta se lleva a cabo en un área des-

pegada y bien barrida, donde se colocan

leños de roble y pino, orientados en di-

rección cste-ot-ste, para encender una
fog:ata. Hl norribre tarahumara de e.'íta

dacr¿a significa "moverse alrededor del

fuego", y ademas del peyote mismo, el

fuego es el elementólas amporlante. El

mafi-^tro de Iw eLírenion

i

eü es secundado
por varias mujeres, quienes preparan

las plantas de hikuri para su uso: mue-
len el cacto fresco esi un metate y cui-

dan que no se derrame una sola gota del

líquido. Una mujer rccog:e todo el jugo

en una jicara, incluida el agua que se

había usado para lavar el metate. El

aiaestro de la ceremonia se coloca al

oeste del fuego y una cru?. se levaTita en
c! lado opuesto. Hay yn agujero a los

pies del maestro donde éste puede escu-

pir. Cerca de cL aun lado o incrustado

eti un hoyo en forma de raíz, se coloca el

peyote. El maestro cubre el cacto con
una jícaí'íi invertida y la presiona para

marcar un círculo en la tierra. Quita la

jicara y dibuja en el polvo una cauy; que

representa al mundo; después la vuelve

a colocai-ensu lugar Este utensilio sir-

ve corito Caja de resonancia de un raspa-

dor. El peyote está bajo la caja de reso-

nancia porque le gusta el sonido.

Entonces, .*;e ofi'ece incienso de co-

pal a lacru?.. Los ayudantes, después de

mirar al esle, se ponen de rodillas para

persignarse, además, se les dan sonajas

de pata de venado o campanas pard

acompañar la danza.

La vasija con el peyote molido se co-

loca juni^-j- 3 la tnjiKy uno de loa asisten-

tes lo silve en Ltn a jicara: da tres vucita.s

alrededor d c la fogata s 1 la jícai'a es para

el maestro de la ceremonia v una si es
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para cualquiera de los demás paiiici pañ-

íes. Las canc iones alahanaEpevole pürla

protección quiíbiiiidiiii Id tribu y por su

"hetTmoia inloxitación".

Así como los huicholeSr los tiifaliLi-

maras a menudo ieali?.ai'k ci;iV!!íO[iias

curativas. Kl cbiimín Uraburnara cura
al am:»tictL.;r. Primero Lcrmina de dan-

r.arcon irts guipes secos. Después de le-

vantarTíe loca con agua la h^ente de to-

dos. Luego Loca tres- vcctscuii su baslón

al paciente al ticíripo tune golpea tam-

bién tres veces el .suelo. El polvo que

produce con t:! r^Spíiidüj iiumquc sea

poco, es un poderüso dador de salud y
vida y se guarda para uso medicinal.

El rito final envía al pevoLt: d<j icgit-

so a casa. El chamán exiiende ios bra-

zos hacia la salida del sol y extSama tres

Veces con voz á.spe]"a: "En la madinjgada

hikuli había llc£,adrt, desde San Ignacio

y SatapuÜo, iiiorilado en bermosas pa^

lomas verdes para celebrar con los ta-

rahumaras al tcnnjnar la danza, cuan-

do la ge ntc o Fcett: tcjin j da en sacrificio y
Eambiín tome y bebe. Una vez que ha

concedido sus bendiciones, se críSivier-

teínuna bola y vuela de regreso a sure^

íugio".

Más de 40 tribus de indios lio rleartie-

rícanos, en muchas parles de los Esta-

dos Unidos y Canadá, emplean el peyo-

tttomcjsacramcnLo religioso. L)i?hidoa

la generalÍTación de su usOj e! pcyoíe pc-on-

to empezó a interesar a científicos y le-

gisladores y, por desgracia, generfi en

muchas ücasioiies una oposición irres-

potisablc y acaloiiida respecto a .su libre

utilización en las cerenionias de los in-

dios norteartieritanos,

Parece ser que los indios kiowas y co-

manthcs. du rante sus vi s Itas aun g]"u po

indígena del norte de Mi;jcito, íutrori

los primeros en conocer csía planta sa-

grada. Los indios de Estados Unidos .se

han visto obligados a vivir en reiei'va-

ciones desde la última mitad del siglo

\ lAj por lü g ut gran parte de su hcrcnc la

Abajo: El charlan hu ictiol Ra-

rriór^ Mí^njina SUva espera sIEen-

ciosamorte las visiones diSl pe-

yote EnvueJio CJisusarapo
cxíntompla g[ túQQO tajrenionial,

sentacJo (íurartte horas^ sin mo-
verse, hasta recibir los mansa-
j@<5 de los ÜÍOS(^!^.

cultural se ba desintegrado y desapare-

cido. Ante esta fatalidad desastrosa, va-

rios lide res in dios, espec taime n i c los de
laijtfibus teubicatías en Okiahoma, em-
pezaron a propagaren [onna activa un
nuevo culto del peyote, que se adapta a

las necesidades délos grupos indígenas

más avaniíados de los Estados Unidos.

\ %

151



Darocha: Loe frijolos rajos de
rn^ícal (Sophor^ sscundifíora}.

^^^•^

1ffp"

/zqüí^j-d^: El rüacÜiTían el* la Igle-

sia Nativa Amerieana oficia la

sesión Oel peyoto corrto r^pre-

sentanto d9l Gran Espiritu. Su
labor ccíisEsto on mostrar a les

cro-yonlGS 9\ 'oamino dol payo-
ty". En Ja pintura deStephen
Mopop* el ríjacíinan poda los

Objetos ííadícionales de la ccrs-

moniü raligiosa: el abanico, &I

ceiro y la sonafa. En su rnejilla

está pintada 1^ llorona do una
planta de íjeyota.

En la pintura del contro, también
de Mopc^G, üpareoén los can-

tantes -en gi interior dol tipi sa-

grado, En medio eslá el Padre
Fuego y ^\ altar en ¡orma de
luna creciente. Efireima de] tipi

está el tamboí de agua del

peyote.

En la folog rafia de la deíocha et

chamán sjoux Nenrv Crow Dog
eslá caníando en una, sesión de
peyots era la reservación de Ro-
sebuü.

Los kiuwas y comanchcs eran los de-

fensores más atlivos de ía nueva reli-

gión. En la acíualidaci el tipo de ccre-

monisi del peyote que celebran estos

grupos es la que prevalece aJ noi-fe de la

frontera mexicana. Esta t:ercrnonia, a

juzgar püF la rápida propagación de la

Titie\^a religión del pe>'otc, atrajo a las

tribus de [as planicies y despuiís a otroá

grupas.

La exitüsa difusión del nuevo culto

del peyóle trajo como resultado una
fuerte oposieión por parte de lo:^n-LÍs3 0-

nerosyde las autoridades local ti^j, La fe-

roeidad de cst¿ oposición hizo que las

autoridades locales pitíiTiulgaran una le-

gísbeión represiva a pesardc la opinión
científica, segiíu la cual debería permi-
tirse el uso del peyote en las práetica.s

religiosas de los. indios. Con la inten-

ción de proteger el derecho a una libre

aclividad religiosa, los indios estaduati-

denscs organizaron el culto al pevote en
un grupo religioso legalizado: ly Iglesia

N'ativa Americana. Este movimiento
rcHgios.0.. desconocido i^u los Estados

Unidos antes de ]U5. reunió en 3 922 a

13 300 miembryi:, En la acttialidíid ye

afirma que los miembros de esta Iglesia

ascÍL;ndcn a unos 250 mil. Puesto que
los indígenas de los E.stados Unidos
viven lejos de! habitat natural del peyo-
te, utilizan la cabeza seca del cacío: i;]

llamado "botón de mescal". Algunas tri-

bus norteamericanas siguen enviando
peregrinos para fausear el cacto, como
]a.s (ribus mexicanas; sin embargo, la

mayoría lo obtiene por 3a compra y el

correo.

Los miembros realizan iesiones en
agradecí ni ien lo a la recsjpe ración de la

salud, at receso feliz de un viaje o al

csito de la peregrstiación en busca del

peyote; tambitjj pueden llevarse a ca-

bo para celebrar el nacimiento de un
niño, su bautizo o sus primeros cuatro
años, para practicarla medicina o, in-

!.:luso, para dar grseias en témiinos ge-

nerales. Los kickapoDs hacen un servi-

cio para los muertos, en el cual se usa
peyote y el cuerpo del djfutilo se intro-

duce en c! tipi ceremonial. Los kiowas
celi^bran cinco ceremonias de peyote en
Pascua, cuatro en la Navidad y el Día de
Gracias y 5eis tn año nuevo. Entre los

kiowas \¡3^ sesiones se efectúan sólo en
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izquícfda: La sonaja doE peyote
Ds un ¡nstrumenlo imporEaníe er
la coíomonia del peyote de la

Iglesia NaiEva Americana.

la noche de] s¿badu. Cuafquiera que sea
miembro del culio dd peyote puede ser
guía tí i^adumn. Kííiatcn cienos Ubúcs
cuya observación es obfigaíürÍLi para el

roadman, y en algunas ocasiones, para
lodos los participantes. Los viejos st
abstienen de comer sal d día anterior y
pos Lt:riür a un a sesión; no deben bañar-
se durante varios dCas dcüpués de un.

servicio con peyóle. En las ceremonias
no hay libertinaje; sin en^ljargo, parece
serque no existen tabúes sexenales como
en las tribus mexicanas. En laj cesiones
Jas mujcies pueden comi;r peyote v T'e-

i;ar,aun<]ueporlo regular no cant4i.iL ni

tocan el (ambor. Ciíspués de los \ O años
deidad to.snjíios pueden asistirá las se-

siones, pero sólo puedeti participar at-

üvamente fuando sori adukos.
Laü teremonias dtd peyote varían dt

una iribú a otra. El lípico sen.'ic¡o de los

indios de la planicie se ix'aliüa en un tipi

Ic^'anUido sobre un aliar, elaborado eui-

dadosamcniecon licrraobítrro; ¡a cere-

monia dura luda una noche, y una i.ez

que Eia concluido, el tipi se quila. Algu-
nas tribus llevan a cabo sus (.xrcmo]iia.;>

en casas redondas dt iiiadera, que Ite-

ni'n un aliar permanente de cemento;
Ifj-S indios osages y quapawes tienen in-

cluso casas redondas ilunríinadas con
electricidad.

El padríj peyote (uti enorme botún di;

mescal) se coloca en iiiedio del alear so-

hreunaeruíouna roseta de hojüB de ar-

lemisa. El altar, en forma de media
luna, es el símbolo del espíritu del peyo-
Hl;, d cual nunca se retira dtl altar una
%'cz Eniciada la ceremonia. Tan pronto
como se coloca el padre peyote en su lu-

gar, la conversación se interaimpey to-

dos díc'igen la vista bacía el altar.

Huí el ctrcuto de devotos coiren taba-

co y hojas de maíz o roble con las que
cada uiTiü lía un csgarrillo que fuma
mientras el gLiía re/a ta plegaria inicia!.

El siguiente paso es la purificación de
los botones de rneseal con incienso de
cedro. Después de esta beiidicitín el

roadniun loma cuatro bolones de una
bolsa que en seguida hace circular en
direccidin de las maneciElas del reloj;

cadií uno de los devolos toma cuslro bo-

tones. En cualquier momento de la. ce-

remonia se puede pedir xnás peyote a

di.scrcdón personal. Algunos pcyolcrus

Derecha: La íoto^rgfía muestra
q[ cetro empFumadü del road-

fnan, símbolo de su autoridad.

Junto a ésSe hay dos palos pera
i&ncender los cigarrillos rituaíos

(uno de &iios indica on Ja combi-
nación d^ pájaro [meno y la

cruz la fusióri de los eÍQmentOs
cristianos y naiíutjs); hojas do
maiz para cigarrillos; urra ba-

queta de tambor: varías sonajas
de calabaza; dos coila res do íri'

jol do mescal, parto del atuendo
del rcíadmün: urt atado de ramas
do artemrsa (Artomisia haoviciñ-
rraj; botones de peyote; una güj-

bata e.5pecial para ia ceremonia
del peyote; un p^fto negro para
qI peyote; un silbato heefio del

hueso dtí ala de =jn águtJa, y
una pila de agujas de c-eífro

q líe se usan como incienso.
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Exif&fTw supeñor, izQuiér^: La
diosa del peyóle o Mad^B Tiorra

de lüs hijic^los en una rapre-

sentación moderna. Su vestido

essá aífórnado con símbolos del

cacto sagracío. Se los ha dado
el peyote a los so/es humanos
pafa qij.& puedan comunicarse
con la diosa y ¿isí venerar íospe-
tuüsamenie y explotar adacua-
(Jarriorto la tierra.

£i(frema superior, derecha: Un
indígena huichcd ha plantado en
Su pueblo un pequei^o huerto de
peyóles, qyecu«3a cariñosa-

menie.

Arrítíít: Un chamán hujcTujl fmd-
rs'akñmo) canta jujito con sus
ayudaiites trente al tsmpio en el

qiíe se Jlevafá a cabo la ceromo-
nia del peyote.

Página 155. arriba: El peyote,

molido y meicISíJo con agua, se
ofíece a los participantes eii iís

cenMTionia embriagante.

comen hasta 36 botont.'í en una noche y
hay quienes se jactan de haber i ngerid ü
más di? 50. Li Cíintidad promedio t^yi-

zás sea alrcdcídor de 12.

E! roadfnan empie^Ai los cantea; la

canción mictaj es siempre la mi.iimav se

canta en tono nasaJ yeliívaJu. En la ira^

dutción lacancií^n dtcer "Que los dio.'íes

me bendigan, me ayuden y me den po-
der y entendimiento".

Avtttsselepidealn^úiiííian que tra-

te a un paciente; el proctdiniicnLo varía

en su forma. El rilual de una curación

casi siempre es simple y consiste en una
serie de pieria rias con frecuenie uso del

signo de la cruz.

La ingestión de peyule en una ceremo-

nia ha adquirido eE pHpe] de sacramento
Jcbido a la activittad biológica; [a seii-

.saciín de bienestar y las atucinatiünes,,

casi siempre un juego Caleidoscópico

de vistosos colorc^Sj pueden experimen-

tarse una y otra vcí mediante b inges-

tión del ptyyty.

í..f)S naüvos de los Estados Unidos
consideran '"sagrado" al peyote; la "me-

Jitina" es un "mensajero" divino que
permite la comunicación directa con
l>ios sin la intercestt^n de un sacerdote.

Para muchos peyolcros. por ende, d
cacto es eE representante terrenal de
Dios, "Dios les dijo a los delawanL's ha-

cer bien antes de C|Ue enviara a Cristo a

\o% blancros, quienes lo mataron", así lo

explicó un indio a un antropólogo.

"Dios hizo el peyote Es su poder. Es
el poder de Jesús. Jesús vino a la Tie-

rra después del pcyute L-.-J üios fa tra-

vés del peyóle] dice a los delawares
las mismas cosas que Jesús dijo a los

blancos."

Además de su uso como sacramenio
religio.ío, .5e k: recoDocc por su valor

medicinal. Algunos indios afiíinan que
si el peyote se usacorreeiarnentc, todas

lasdemás medicinas son superfina.^. Es
posible que sus tuitliclades cui-at.ivas

sean, más que [ün^n otra, ]a.«i ne.spon'

sahl es de q ue el cuko del peyot e se haj'a

difundido tan rápidamente en los Esta-

dos Unidos.

l^aríL comprender las medicinas de
[o.s [lesivas americano^, sc debe tener

presente la di Jere n ci a qu e existe entre el

concepto de rigente medicinal que ma-
neja la población nativa y el que rige

nuestra medicina moderria occidental.

En las sociedades sborígenes en genc-

ral no existe la idea de la muerte "natu-

ra!" o de enfermedades e.^iclusivamenic

físicas, ya que éstas se deben siempre a
la intei-^iención de fuerzas ^obrenatu-
ralcís. Existen dos {ipfis de^mcdicina-í":

las que tiene]! efedos extlustvamente

físicos {y)íif ejeroplo, las que cuidan el

dolor de muelas o los males di¿;cst¡vos)

y las que por excelencia, mediante di-

versas visiones, ponen al curandero en
comunicación cojíi los espíritus malé-

volos que eausan la cnfeiTuedad y la,

muerte.
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Los faciOfes que ¡nnuj.'tEi -i^n la rápi-

da y tenaz difussdn de la religión del pc-

votten los Esuidui Unidos son [[nichos

y se encuentran csirt^chamente Inltrre^

iacionados. Entre loa rüás obvios pudc-

mos mencionaréstos: la adcjuisición fá-

cil y legal del alucínúgeno, la ausencia

d¿ restricciones federales, el cese de

guen'as entre las tribus, la vida en las rc-

ser-'ac iones con b ccfnseí:ucni.e fomia-

c-ión de matrimonios intertribales y el

continuo iiilercambio pacífico de tdtas

religiosas y sociales, la lEtcJlidad del

transporte y de los ser^'icios de correo y,

Finalmenie, á deseo de enconiraríc un

seniido a la vida como consecuencia de

la rcsigriación general de los indios ante

la imipeióji V expansión de la cultura de

]l>s blancos. En 1995 Bill Clin ion les

permitió e] uso del peyote a los miem-

bros de la Iglesia Nativa Americana.

Anibs: Un ava contemporánea

que raprosenla el payóte de les

indios iiava|os.

Iiquiorda: Lo^ indios usan el

abanico dol pEsyote, hecho de

plumas de papagayo (navajos),

para provocar visioives tluranto

el ritual.
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TeonanácatJ,

Hori^O mágico

Las floreciHas de los dioses

A/riba: Uno de ios ejomplar^

más grandes hiasla ahora

eíKQíitrados de Psííocybe

azurescens.

"Hai' un mundo rnái allá del nuestro,

un niuiído inviaibk, lejano p^;eO tam-

bién cercano. Allí vive Dios, viven los

muertos, los espíritus y loü santos; es un

mundo donde tudü ha sucetiidü y lodo

se sabe. Ese mundo habla, tiene un len-

guaje propio. Yo espito lo que me dice.

Los bongos sagrados, me Sleviin y me
traen al mundo donde ludo se sabe. Son

cUoíir los honjíüs sagrados., los que ha-

bliin eJl una forma que yo puedo enten-

der. Yo Its pregunto y cDos me respon-

den. Cuando rtgre.50 del %'iaje, digo b
que ellos me han dicho, me han mos-

trado,"

En csU reverente forma describe

María Sabina, la conocida chamaníi

may^teca, los poderes divinos de los

h on gos a luc i nógenos
,
que el 3a u liliza en

su ceremonia de origen íincesü-aL

Pocas plantas de los dioses han reci-

bido tunta viíneración tomo los hongos

siíj^i'aiiüs de México. Por dicho carácler

los a /.lecas los lla[ toaban "tc[>nanácatl"

(carne de Dios). Aunque los hongos no

norecen, los aíítecas janibiénlos llama-

han "nores", y los indígerias que aún los

uiili?.an en sus rituales rdii^iosos tam-

bién uSíin términos cariñüyü.^, como

"florecilas", para nombríirlos.

Cuando los españoles conquistaron

McxitO, quedaron esLupefactttó al ver que

los nativos adoraban a sus dioses con la

ayuda de peyoü,, ololiuquJ, teonanácatl

y otias plañías embriai^antes. Para las

auloridütles eclesiástica!; europeas los

hongos eran espccialxnenie repulsivos,

y por eso hicieron todo lo posible para

tJTadjcar su uso en Jas prácticas reli-

giosas.

"Poseen otro método de intoxicación

que intensifica su crueldad: usan para

eso un cierto (ipodcieias pequeñas [,,.]

así llegan a ver miles de visiones, espe-

ciaimeníc serpientes [...J En su lengua

lEaman a esloS hongos 'teunamacaUlh',

lo que signiñca 'carne de Dios' o 'del dia-

blo', a los cuales cUys adoran; de esta

manera, con tai amarf^a vitualla su cruel

Dios los respalda."

En 1656 apareció una guía para mi-

sioneros que aiacaba las idolatrías tndí-

Ecn&Sr incluida la ingesliún de hongos,

y que recomendaba su eKtirpacic^n. Mo

st^lo había escritos que condenaban a

teonanácall, sino que también había

ilustraciones que lo denunciaban. En

una a parece c\ diablo inc itando a un indí-

gena a comer hongos; en oli'a un diablo

dan^a sobre los hongos.

"Pero antes de e:i¡^oner esia lidola-

tríaj -decía uno de los clérigos—, qui-

siera decir alíjo sobre la naturaleza de

los llamados hongos [los cuales J son pc-

qucíios y amarillentos; para tecogcrlos,

los sacerdotes y viejos, designados eo-

irio ministros para este engaño, van a

las colinas y pasan easi luda la noche

dando sermones y re?.ando supersticio-

samente, Al amanecer, cuando enipieza

a SopSar cierta brisa que ellos conücen,

salen en su búsqueda, atribuyéndoles

divinidad. Cuando se comen o beben,

causan iutoKicación, privan de sus sen-

tidos a aquellos que los ingieren y les

hacen creer mil absurdos."

1

.

Psüocybo mexicana

2. Psiiixybs sempervíi/a

3. ^^iiocybe yungSfl&is

4. Psilocyte caaruicscensvst. mazahoomm
5. Fsiiocybscasnjléscensvm. rMQúsyas



Absjo: En 1979 so enconü6 en la región de

Asioria, Osgófi, el hongo más grande y más
activo jamás conocidlo.. Psyíocyte azufos-

cons es <H hcm^o co>n la mas alta coneenira-

cióTL do psilaQbína.

El dcjcíor Fravicisco Hernández, mé-

dico personal del Ky de España, escri-

bid que habla tres (ipO-^ de hongos em-

briagantes que SK veneraban. Después

de describir una cspcüie inrutal, anotó

que "o t roSr í^LJando se com en, no causan

la muerte sino líi locu ra, que en muchas

ocas iones es penn a n e n te ; su sinloma es

una especie de ris a i ncv ni rühibSt - ¡"ot" lo

regutai" se les Usina 'teyhuintli'; son de un

coJor amarillo subido, picantes y de una

frescura no desd^rudable. Existen oíros

que, sin inducir a risa, producen visio-

neí de todo tipo, ero rno guerras e imágc-

nts dt demonios. Hay o(tos que son

muy apreciados por los príntípes en sus

fiestas y banquett:s. Se procuran en vi-

gilias imponentes y tcrribEes que duran

toda la noche. R.ste tipo es de cülür los-

Eado y al^o píc^inte en su sabor".

Durante cuatro sigfos nada se supo

sobre el culto de los hongos; inclu.so,, se

dudo quu estos se utilizaran como alu'

cinógcnos en ías ceremonias.. L^^ iglesia

hizo un trabajo de pcrí-ecución tan exi-

toso que: logró desplazar el culto a Ea clan-

destinidad. Fue hasLaclsigíu í,?í. cuando

ios antropólogos y bolánicos pudicrüti

descifrar los secretos referentes a] em-

pleüde este hongo.

En 1916 un botánico norteamerica-

no creyó haber descifrado por fin el

enigma de la identificación del teona-

nácatl: llegó a h conclusión de tíue (eo-

nanácaily peyote eran Ea misma droga,

Motivado por la desconfianza en loi

cronistas v cii los i ndios pensó que tos na-

tivos mosirdban los hongos a las autori-

6. PsüOCybe cubensfs

7. Psüocybc wassonif

8. Psíocyije húogsfisgenft

9. Conocyts siiigtnñoicies

10. P&n^eoSus sphindnñus



Abajo: En Europa y en Norte-
américa sa eJaboran- nunnaj'CisDS

artGÍactOs que son uña mucslra
de la míccrfatría contomporánea.

Arnbar Los hongos ocn propie-

dades psícoactivas oGC9n en
todo el murajo. En muchos luga-

res se vcr^den pJayeras adorna-
das con reprtjsoniaciüñes de
l>&ngos a los mití^flEos que viai-

tari ostos sil ios. Bordado de Kat-
rrta/-KJú. NepaJ.

Arnba, derecha: Consianíemcn-
te so desíiuUren nuevas espe-
Ct'&S de Psilocybñ. P, \iveifii íue

dcscrJlD hasla 1996 pof Paul

Slarnets y recioiú al nombre del

celebro c-tnubolánico AjKirew
Wail, quien en su IJbfo Tfie N3-
!ura! Mínd &)'.p\^$o porprinnefa
VGZ que Jos estados -que aüteran

lá rnente son una rteoeEÍdad na-

turaJ daE ser humano.

dades pana proteger al peyote. Argu-
tmentaba que la corona seca, cafe y re-

donda de] peyote se pai-ecía lanLo a lo.'^

hongos Stcüs que inclujiü podía enga-
ñar a los micólogos- No fue sino hasta
los añys Ircinta de] siglo XX cuandu se

Jlegó a una cierta ton^prcn.sífin del pa-

pd de los liongos alucinrigencís en M¿-
xico. Al final de estos años st recogieron
las dos primeras especies do la gran va-

riedad de hongos sagrados dt México y
se asociaro n a u na ceremo nia moderna.
Los estudios de campo subsecuentes die-

ron como resultado e! descubnmsiínto
de U]sa!i dos docenas, de especies. Las
más ixnportantes pertenecen a[ género
P^Uocybe, de! cual se han idenlificado

dos especies. Las especies más impor-
tantes parecen ser Pxilocybe mexicana,
P. ciihcn^ii- V P. casruíéicens.

Ahora se sabe que muchos de estos

hondos se udlizaii en ritos reli^^iusos y
oraeu] a res entre los mazatecos , c h i nan -

tecos, thatínos, mises, zapotL:cosy mix-
téeos de Oaxaca, los nahuas v posible-

mente otomíes de Puebla y tarascos de
Michoacán. Actualmente, son los ma-
zaléeos los que más utilizan los hongos
sagrados.

La abundancia de los hongos varía

de ailo en año y de acuerdo con la esta-

ción. Puede haber artos en que una o
rnás especies .^ean raras o inclmo fal-

len; también varía su distribución, de

15&



ahí que cada chamán Icnga sus hongos

favoritos y se abstenga de usar olrtiü;

pyrcjt;[Tiplo, MarSa Sabina no utilizaba

Psihcybe cubemií: adtmás, para -cada

propósito, se usan hongos diríLírciüfí;

.

Por Eo tanlo, es difícil que las expedicio-

nes eÉnohotáciieas t:]icuciitrcn las mis-

mas líSpecJes empkadas a un mi.^nio

Itcmpo, ni siquiera cd ]a mJsma locüli-

dad o por la misma tribu.

Los estudios qníniieos indican que la

psatoeibinav, en mtnofg.rado, lapsiloci-

na seencuentrE-in prcüíjttlus cix mxwhíkS

délas especien de hongosemplcfidos en

las ceremonias de Mdxico. De het he, es-

tos cocupuitcnics st: han aislado de mu-
chas especies de Psihcybe y de otros gé-

neros que crecen en todo el mundo en

zonas muy íipariad^LS cnirc sí; sin em-

bargo, enta actualidad súlo en las cere-

monias nalivas de México se iJlilizstn

hongos que contienen psilocibina.

La ceremonia del hongo es una se-

sión quedura todal*» tíocIh^v ciuepücde

comprender un ritual curativo. Los

cantos acompañan la parte principal de

la ceremonia. Líi s[tl.u\i(;aCLOn si? cai'-ac-

teri7^ por visiones fantásticamente co-

loreadas y en movimiento calcidoscópí-

cüi en atgunas ue^asioiits Uirrib¡¿n hay

alucinaciones auditivas; el parlicIpAnlc

se s-umerge en vuelos que ío llevan a

inuisdos fantásiicos sr.hbrcjiaturales.

Lina muchacha virgen recolecta los

hongos en el bosque en lunanue\'a,de-s-

pués los lleva a la iglesia v los deposita

en ct altar. Nunca se venclen en el mer-

cado. Los m a 7.a Ice os llaman a los hon-

gos "nLi-sL-Lho'"; }-¡u es un diminutivo de

respeto y cariño; el resiü del nombre
signiñca "el que brota". Un mazaieco

CAplica poéticamente eSLe pensamien-

to: "El honguillo viene por sí nnisctiy, tio

se sahe de dfindc. como el viento que

tieñt sici saber de dónde ni por que".

El chamán o la chamans cantan du-

rante varias horas, golpeatido yua lUA-

no-5 i'ílmicamente contra los muslos. El

canto de María Sabir^a ha sido grabado

y traducido: en É?ran parte expresa Sus

cualidades per.'ionales que le permiten

cu rar c intcrp re I a r el [i ode f d i \n no a tra-

ízquisftíai El fraile esíjaiioi do!

siglo XVI Bemardino de Saha-

gün ííenunctó el usia sscraman-

EaE da tñonanácatl. qI "hongo
maravitloso". Este cüby^O que

aparisca en dI Códice Florentino,

la ramera crónica d& Sahagún,

miíDstraa un espiriflj d-emonia-

00 ílíjüando ^ctfjra ufioa riongos

someiarnente gstiOi^dOS-

La química de teonanácatl

Los hongos Psiiocybe deben sus efeclos alucmógenos a dos alcaloides

llamados "psilocibina" y ^psilocina".

La psitocibina, ol principal componerite, es el ésterdel ácido fosfórico

de la psüocina, quc^ por io regular, sólo aparece en canEidades menores.

La psilodbina y la psílocina, como donvados de triplaminas, pertenecen

a \a dase de los alcaloides (en la p. tg6 aparecen sus crisialüa y sus es-

Imcturas químicas}. Es rtiuy significativa la relación química quo existo

entre estos aiucjnógenos y &I compuesto fisiológico serotonina. La sero-

lonima (véssee\ modelo moiecuigr en p. 187) es un no urotrar^smisor im-

portante en la bioquínnica de las funciones psíquicas. TanLo la psilocibina

como la psilocina pueden producirse sEntéticamente. La dosis actfva en el

hombre es de 6 a 1 2 mg; de 20 a 3Q mg provocan fuertes visiones.

vC's de ios lisj[Lgos. Una selección de su

canto puede darnos- una ¡dea de éste:

Soy níu¡er que hace tronar

Soy mujer que hace soñar

Soy mujer araña, mujer chuparrosa

Soy rTiuJLíi'águila^ mujer águila dueña

Soy mujerque gira porque sf>y mujer

remolino

Soy mujerde un lugar encantado, sa-

grado,

Porque soy mujCraeroUtO-

El primer no indígena que presenció

la ceremonia maialeca, R. C¡ordon Was-

son, escribió los siguientes pensamien-

tos sobre el uso de les hongos:

¡¿¿iuiefún: En las iglesias católi-

cas d^ Méixico sa vanara a un

santo peculiar llamado 'Q Nirk?".

Los indígenas mexicanos van

^n ál una personificación dot

hongo sagrado al cual llaman en

español "niño" (altar en San
Cristóbal do fas Casas. Criia-

pas),

C^recrta.- El hongp maiavilloso

tropical PsHocyte cubensis

{o SifCpt^snd cut>9osis) SQ íeco-

lectó y describió micolcgicamen-

[0 por primara v(í'/ ftn Cuba.

Greco en todas las zonas iTOpi-

cales y seóesarTOila muy bien

an bostas de vaca.
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En 1 958 3a famosa chamana
Mana Sabina realúó una velada

a favor de u-n joven de 1 7 años,

muy sñíérmü, ILamadü PerÍGCto

José García.

Do izquierda, a derecha- Perfec-

to agualda qí c^mi^nzo da la v&^

lada.

Al principio da la ceremonia él

p<e<nnanae¿ de pie y María Sabi^

na lo mira de lado.

Después do sahumar \o5 pares

de hnngos con ¡ncienED. la día-

mana los. pone en manos de
Perfiectü para que éste les ingiera.

PoífQcto so fia ontorado deE

diagraisl ico desfavorable quo
Maíía Sabina escucfiú con la

ayuda dé los húngcís; no fiay es-

peíanza de quo so rocupore.

PortccJo se desploma U^fio de
leiror y di&sesperación.

La chamana y sj fiija fian escu-

Ghiado que ei aiír^ üe Períecto

Gs!á perdida; a pesar íSel diag-

né^lieo siguen cantando en es-

pera de más tndiyaisiones.

"Quiero decir algo aobrt lüS efectos

psíquicos que produce la ingesüón Je

hongos. Esios efectos son completa-

mente diferentes a [os dt\ alcohol, tan

distintos como es el düii de la noche.

Aquí entramos en una discuüitín tía líi,

cvial el vocabuíasio dc3 ingles o de cual-

quier otra lengua eui^pea es sería-

mente deficiente, No hay palabras para

expresar lo que se siente al citar, podría-

inüií «.kíCir, 'honrado'. Durante cientos

d'e años, quizá miles, Kcrtios pensado

en estos asuntos en términos del al-

cohol; ahora Leñemos que romper las

barreras impuesfas por nuestra obse

sión por el wltohol. Queramos o no

Cutamos cnire las paredes de la pri

sión de nuestro voeabwlui'io cotidiano

Escogiendo con habilidad las piílábras,

quizá püdam OS encontrar tcim i no s

aceptables para describir debidamente

sentimientos o pensamientos luíevos,

pero cuando eE estado de la mente es

n-idítiíliiicJiti;: di.stinto, completamente

nuevo, todas niiesti'as viejas palabras

fallan. ¿Cómo dcizisic a un hombre que

]^a nacido ciego lo que es ver? En citeca-

su, la analogía es valida; superficialmen-

te, un hornbre que está 'hongado' mues-

tra algunos de ios síntomas objetivos de

la intoxicación o de la borrachera. Aho-

ríi bien, en todas las palabras que des-

criben el esudü de borrachera, desde

'intoxicado' (qtie literalmente significa

'envenenado') hasta una infinidad de

(.:r.>rrLe rites vulgarismos, está impíicito

el d [;s preci O, la degrada ci rtn y 1 o peyora-

tivo. Si usamos pur analogía k>S (¿iñli-

[lüS que se relacionan con el alcohol,

perjudicanios al hongo, y ya que entre

nosolrtís h¡!_v pocos que se han 'honga-

do', eorrein os el rie<igo de jup.gar sin ob-

jetividad la experiencia. Lo que necesi-

tamos es un voeabidario para describir

todas las nrodalidades de un einbria-

gante divino."

Después de recibir .seis pares de hon-

gos en la ceremonia, el p^irlicipante

iiuOfito los ingiere. Experimenta la sen-

sación de que .%u aJma, librada del euer-

pOj flotii ei] el espacio. Ve "figuras gco-

mclricas, angulares, de colores muy

160



^

ricos; éstai se ¿Icsan-ollan hasEti furmar
estructuras arciuitecttliniíras; lu-s niuro.'i

depiedra aparecen CEitobrcs brillantes

con oro, ónix y ¿baño v se f\lÉ</ndcn

más allá de la vista en proporciones in-

Bnitafi. Las visiones arquilcctífini cas pa-

recen orientadíti, parecen pertenecer a
la [...] aj"qtjiieciura demerita por tos vi-

sionarios de la Biblia. Bajo la lenue luz

de la luna el ramo de flores en la mtSit

toma las dimensiones y la Porosa de un
carruaje imperial, un catTü Iríunfal ti-

rado por [...J criaturas conocidas sola-

mente en h miiütogía".

Pareíx que los hongos se han em-
pleado desde hace varios sigios en cere-

monias di: Miisoamiírica. Alg^mas Rten-
tes antiguas sugieren que las lenguas
mayas de Guatemala usaban nombres
de hongos para el infrdfnundo. En sitios

*tiqueo]6gicos cercanos a la ciudad de
Guatemala se han encontrado íuiniatu-

rss de piedi'a en forma de hongo, que
tienen 2 200 años: se piensa que tales

efigies, cnLen-adas junto con un digna-

lano maya, indican una posiljle rela-

ción con los Nueve Señores de Xibalbá,

que aparecen en el libro sagrado del

Papal Viih. Actualmente se han deseu-
hiecio más de 200 efigies en forma de
hongo; la n^ás antigua datu del primer
milenio a.C- Aunque la mayoría son de

Guatemala, se han deíicubierlo algunas
c[i ElSstvadoryliondunasymása] nor-

le, en México, en los estados de Vera-

cruz y Guerrero. Estos hongos de pie-

dra indican la gran antigüedad del uso

sagrado de los hongos alucinógenos.

Reeientcmiente se descubrió en las

faldas del volcán l^opocaiípeíl una mag-
nífica escultura üe Xoehipilti, príncipe

azteca de las Flores, hedía a principios

delüiglü XV](í'éa.ie ilustración p. 62). Su
ros.lro está en estado de éxtasis: parecie-

ra que contempla las visiones de u]ia in-

toxtcaciáu; üene la cabeza ligeramente

\'uetta hacia amba como si estuchai^a

voces. Su cuerpo está grabado con [lo-

res eslilizatlas que han sido identifica-

das como plantas sagradas, en su mayo-
ría cmhriagantes. El pedestal sobre el

cual está sentado tiene un diseño que

Los níñüs sanlfjs

^Psihcybe mexicaua)

curan. Bajan la fiebre,

desconstipan,

alivian los rcsf'riaido5

y los dolores de muelas.

Expulsan los malos
Éí.Spfritiis del cuerpo

o liberan el espíritu

del enfermo.

Miaría Sabina
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Derecha: Uf\ sacerdote, repre-

seniscjo en el Código M-agliab&c-

CY (siglo XVI), ingiero un par (Je

tiongosalucimógerKis duirantoun
rito sagrado. Detrás do éi es \á el

señor del Inframuncjo: Mictlainte-

cuhiifi. Los líss tiongos ele color

verde \aúÉ qu^ están frorite al

sacerdote sin duda fueron pinta-

dos así tiara indicar su enorme
_u^lor como obitílDs sagrados.

Ol---

Arnba: En iyE2 Albert Hofmann
visitó y retrató a la cíiamana Ma-
ria Kabina,

Páffina i63: La sincer-idad y ^^a Je

aíjsolLita üíi ií\ jxxíer revciadoj"

de los tiongos son evidentes en
estas fotograíías de María Sabi-

na; mientras canta y palrnea

toda ra ncx:l-ie en la coromofíia,

Se siente en pleno cnniar^to con
esc otro jTiLjnEja que los íiongos

le han permitido visitar.

representa corles de sombreretes de
Psilijcybe ailecnfurij, hongo alueinógc-

no que üniCíUncntc crece en este volcán.
Sin duda Xoc]i5pi].[í no sólo representa
ílpríneipc de las fl ores sino mis t^spcef-

fieamente aE príncipe de las flores em-
briagantes; aquí se induycn los hongos,
llartiadüsen la poesía náhuatl "Hurcs" o
"flores que ¡[üoxican".

H a la aet Qal ídad, etérea del centro ce-

t'emünial maya clásico de Paloriguc, se

usan unas especies de Psihcybc y una
de Pünaeoíus; los hon^s alucinrigcnos

tainbicn se usan en la rcgjón ftxsiileriíia

entre Mesiec» y Guatemala. Aún no ha
sido posible determinar si estos eultos

modei-rirjs de hongos en la región nv^y-A

guardan vestigios de un antiguo uso o si

ac han introducido reci i;i3 ( cin c.^n te des-

de Oaiiíata.

De cualquier manera, las prLtebas

gue se han acumulado su.^iercn que tin

culto de hongos se practicaba ya en
tiempos prehislóriccís (del año 100 a. C.

al 300-400 d. C). a] noroeste de México,
en Colima, Jalisco y Nayarit. Hay unas
efigies funerarias que tienen dos "cuer-

nos" tjue sobresalen de la caheia y los

arqueólogos creen que representan
sacerdotes o "'deidiides" masculinas y
fcmeniuas relacionadas Cünloshongos-
Asimismo. las traj icionesdcbs indíge-

na s hu i ch oles ti e Jal isco i nd ica ii la po si -

bihdad Je que estos hocigos se hayan
empleacEo religiosamente desde tiem-

pos muy remotos.

Respecto a Amórica del Sur, donde
abunda]! es( os hongos psi coactivos, no
hay pruebas de su uso contemporáneo,
aunque csislen muthus indicios de su
utJliüación en laanli^üedad. Existen in-

formes de finales del siglo xvn y princi-

pios del xvm en los que se dice que los

yurjmaguas de la Ama/.onía peruana
consumían una potente bebida cmbria
gante elaborada abase de un "fioiago de
árbol". El informe jesuíta e.üplí(:-a que

los indios "mezclan los hongos que cre-

cen en los árboles caídos con ima espe-

cie de película rojiza qut; por lo s-egular

se adhiere a los troncos podridos. La pe-

1 ícula es m uy picosa , C ual qu ier persona
que pruebe este brebaje caerá infalible-

mente bajo sus efectos después de tres

tra^r.>s, ya que es muy fuerte o, rrtejor di-

cho, sumamente tóxicü'", Se ha pensado
que el hongo de árbol puede ser el psi-

coactivo Púkjcybe yun^tLÚs que crece

en esta región.

En Colombia se han encontrado mu-
chos pectorales antropomórficos de
oro que tienen dos ornamentos en for-

ma de cúpulas en la caheT^i. La mavoría
se ha descubierto en ia zona de Sinú en
el noroeste de Colombia y en la región
de Calima tjii la cesta del Facíñco. A
lalta de un mejor término se les ha nom-
bfadtí "dioses de campana de teléfono",

ya que los ornamentos se raiesfcrieos y
huecos se parecen a las campanas de los

vicjijs teléfonos. Se piensa que .scjií. efi-

gies que representan al hongo. Los des-

cubrimientos de artefactos similares en
Panaiiíá, Costa Rica y Yucatán pueden
indicarla presencia toiuinua de un euh
to prehistórico de hongos sagrados que
abarca desde Mésito hasta América del

Sur.

Aunque las pruebas arqueológicas
son convincentes, la falla de mayores
referencias en la literatura colonial so-

bre e[ uso de hongos y, hasta donde se
sabe, ía ausencia de cultos en los que
utilicen hongos alucinógcnos los indí-

genas actuales de América del Sur ha-

cen dcseonñar de lo que se ]iodría inter-

pretar cocno efigies de hongos de más
allá del sur de Panamá. De cualquier

manera, si se comprobara que los obje-

tos arqueológicos de Amórica del Sur
antes mencionados representan efecü-

vanientc bongos alucinógenos, su área
de influentia en América se extcnde-

]"ía de manera notablc.
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SALVIA DJVINORUM
Wahrsagesalboi La hierba de la pastora

Derecha: La hierba de fa pasto-
ra puede reconocflrae íácümen-
19 por sus tallos cuadradba.

Atsp: Las hojas trescas de la

íiiafl?a de la pastora se masiican
lenEamenite en forma da peda-
zos liados de tabaco.

Salvia divinorum ts otra planta psico-

aclivd muy relacionada cors los cultos

indígenas di^ los hongos. Aún no st.- }]a

aclarado del todo si csia planta ya había
sido usada ritiialmcnte en licmpos pre-

hispánii::cjs, po]-que es posible que stía c)

pípiltiintzintlf de lus aztecaS-

Las y los chamane.'s rn;siaLccos de
Oaxaca u^^tn Salviü. divinüním . lambicn

Págim i65> arriba, izquieraía:

Los mazatecos empFean Cü^&us
tlümsiKifuno sucedáneo de Saí-

i^a tíivinorüm.

Página 165, arriba, demchs: Los
íTíazatecos cürtSíderan Col^uS
(üjintlus coffTHj una plania empa-
reíitada con la hierfca de la pas-
tora.

Página jes. cíNTíror La hierba de
la pastora (S&Svia divinorum) en
la selva tropical de niebla en
México.

llamada "hierba de la pastora" o "pasto-

ra'
,
en rituales adivinatorios y curati-

vos como sticedánty, vn general, de los

hongos psicoactivos, los que Jionnal-
rnenit^ preñereii, María Sahina dijo al

[cspccto; "Si quiero curar a un enfctmo
en tiempos i;n los que no hay hongos,
deho recurrir a ias bojas de la paslora.

Al molerlas e ingerirlas trabajan igual

quelosntños. Desde luego, hpaí-íora no
tiene tanlo poder como los hongos".

El empico riliaal ¿a Salvia dk-¿7jf,jritnj

es myy sim ilar al de los hongos: los ri (ua-

Ics se llevan a cabo du]"ante ia noche, en
la oscurida-dy en silencio completos, E[
curandero está a .íoIüs ton su pacienle,

peixj también pueden estar presentes

Otros pacientes u incluso personas sa-

nas. Antes de qtie el chamán mastique y
chupe la.s liojas, íitas se saFuiman con
copal y se consagran a los ciioica mien-
tras si; dicen oraci oríes. Despuüs di nv^s-

._„_ ^p ..-.jaa^Bt-.

tacarlas hojas, los participanies se acues-

tan y .se quedan, en Eo jjosiblc, comple-
ta]nejj.ie callados. Huidos y fuentes de
lu7. perturban de rnanerd considerable

la experiencia visionaria. En generíil^ los

rituales de Sahia no duran más de una
o dos horas debido a qut los efectos dtí

ias hojas se disipan rnás rápidamente
que ios de los hongos maravillosos. Si la

intensidad de las visiones fue sufioiente,

el cfiamán puede identificarla e-ausa de
la enfeirnedad u otaxi problema; les da a

los pacientes los consejos con-espon-

dientcs para luego disolver la velada.

Sal-iiú. iliviuoriun, taanbién llamada
"salvia a/.Luíta", es endémica en la región
mazateca de la Sierra Mudre Oriental

de Oaixaca, Mcxico. iüesde luego, cítete

también en los bosques tropicales de
1 1 uv ¡a y nic bl a en( re 300 y 1 &0Üm de al

titud. La Salvia divinoyirní es una de las

plantas psieoactivas meíios comunes
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cbido a su limitada txttriüitjn original.

Io>' Icjs amantes de Iíj, horticultura ta

lltivan en todo el mundo. Para la re-

mccií>n st u^an plantones o v¿s[ít-

(reíoñüs}.

Los mazatecoí, ingjt.-[vrt 13 pares de
fresca.s (o sea 26 piezas), liati ueIü

de de "c'igarrü"' (Labaco) y lo ponen
boca para chuparlo o nsuscarlo. El

' no se Lraga, pue.s Jus principios acti-

> se absorbiíii a través de la mucosa bu-
Para uno de estos "cigarro.^" se xiutL'-

al íTicnub; seis boja.s frescas (dosis

ral); para logi-ar un d'e?clü ruás accn-

pucdcn tomarse S o 10 hojas. Con
método Eos efeclos comicn7^n casi

ids de 10 min y duran 45 mifb.

i hojas secas también se fuman pu-

: tan sólo la mitad de una hoja niedia-

.(2 o 3 inhalaciones profundas) puedL-

vocar fuertes efectos p.'^icoaeiivos,

en general .se íumyci 1 ü I hojas,

a mayoría de las personas que han
ieado Sülvja en forma de Labaco

mascar, tintura o eigairth refieren

efeciüs psieoactivos Cümo muy es-

IOS e ínsólJEos, prácLÍcamente

iparabíes cun los efectos conoei-

óc oirás sustancias psicodélícas. A
I se percibe una sinuos ¡dad de la

ién, y sensaciones como ii el

lesiuvicra aplanándose O rodan-

ciperienclíis extracorpércas son

idas como típicas.

la laxonomÉa popular de los ma-
iSalviü divinomm está cmparen-

con dos especies o fomia.s de Co-

tbbimti(\s,mbicii déla familia de las

i): Salvia se eonoee como "la

'; Coleta pumUns, introducido

^Asia, Cümo "el macho", y Coleus

ti, como "el .[Xeiie" u "el ahijado".

ilujas frescas se emplean igual que
! Salvia divinorutn; es decir^ como

I para mascaf. Parece ¡jue los adi-

y chamanes miazatecos usan las

de Coleus hhimei y C. pumilus

'oomo sucedáneo de Salvia áivino-

. la que expEica su reputación como
psicoactivas,

¿Qué era pipiltzintzintli?

Los aztecas conocfan y empicaban una planta, l]amacf.g "piprltzintzintir

[el más noble príncipe niño), en rituales entcogánicos, que era similar a
los hongos maravUíosos de México fPsilacyb^ mexicana):. Esta planta

existía on fomia masculina fel macho") y femeniria ("la hembra"). En el

Archivo Nacional de la Ciudad de México se encuentran las actas de la in-

quisición cíe los anos 1696, í&9ey 17Q6, que moncionan la planta prp;/-

tíírtfzjnWjy sus efectos intoxicantes. Vanos autores presumen quo se íra-

taba de la hierba de la pastora.

La química de Salvia tíívínofum

Las hojas contienen los diterpenos de ncclorodano salvínorina A ysaJvi-

norina B [odivi.no riña A y divinorina 6), asícomo dos sustancias simitares

quQ aún no han sido identificadas con exactitud. La principal sustancia

activa es Ea salvínorina A [fórmula aditiva: C^^H^OJ, que provoca erectos

sumamente psieodólicos dosdQ dosis pequeñas de 1 50 a 500 cj. La salví-

norina no pertgnÉjce a ¡os alcatoides. Fue descrita por primera vez bajo tal

nombre por Ortega 9í a/. {1982), peromas tarde fue delinidaoon el nom-
bre de "divinorina A" [Valdes oí a(., 1964). La neuroquímica de la salvino-

riña A sigue siendo un enigma no resuelto. El principio activo no se ha li-

gado a ningún receptor conocido sn los fixtónsos ensayos de recept&res

(método de NovaScr&en) que se lian llevado a cabo. La planta contiene

también loliolido.
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94
TRJCHOCEREUS
San Peítro

El cacto de los cuatro vientos

^>-ff:Míisi'.,*.'"^£i¿-¿

í*^

t-.:

bpW

izquierda: Piezas de San Pedro
aplicadas para ^u v^nta en eJ

mercado de los bruios de Chi-

clayü en gI norte de Perú.

Cfsrschs: El cacto Oe San Po-
dio, que aecB muy rápiífamen-

le, de^sarrolia pocas espinas o

niriguna cuando ss planta de
ajttivQ.

.n^--

"Sm\ Pedro posee yct simbolismo espt:-

<.:ial en e] curanderismo, ya que cl Sttn

Pedro siempre está en armonía con los

poderes de los animales, cíe los seres o

pe rsonajes fue !1<jü, de los seres ve rda de-
ros, de lo.s .seres sobrenaiurates-"

El taflü San Pedro, Tüchüccreus pa-

chúywi, es sin dudü una de las plantíts

mágicas más antiguas de América del

Sur. La piiitrbaarqucolágica m¡^s vetus-

ta se remonta al año l.lOü a- C. es una
talla de piedra que .se eticuenlra en el

nortedePcrüen un lomplo de la cultura

chavín. Casi tan antiguos son los textiles

chavinesque representan al cacto con fi-

guras de coÜibrí >' de jiíguar. Alinas pie-

zas de cerámica peruana de lo.s an^s J 000
a 700 a. C, muestran 3a planta i'elaciona-

da con el venado, y otras, varios siglos

después, al cacto y al jaguar con espira-

les es t ilizadas q ue j lus tran la s espcrie n-

das alucinAgenas que la planta pr4.3vo-

ca. En la costa sur de Perú !iav grandes
urnas de cerámica de la cultura nazca,

de i 00 a, C. a 500 d. C, en las que apare-

Ce e] San PedixJ. Cuando los españoles

llegaron a Perú, el uso de Tnchocereits

estaba muy extendido. ÍJji e.scri[o ecle-

siástico decía que lo^ chamanes "toma-

ban una bebida Itamada/achuma', un

..^^

agua que preparan con lasav-ia de irnos

eaeíos delgados y lisos", y "como es muy
fi.ierle, después de tomarla pierden el jui-

cio, quedan privados de los sentidos y
tienen vísílhics en las que se les aparece
el diablü". Como sucedJc5 con el peyote

en México, la iglesia católica luchó con-

tra el cacto de San Pedro: " Ésta cs la plan-

La con la que cl diablo engaña a los in-

dios [...1 en su paganismo la usan para

sus mentiras y supersticiones ¡....1 aque-
llos que la beben pierden la conciencia y
quedan como [ciuertos; incluso se Eis visto

que algunos mueren a catasit de! eníiria-

miento que produce eii el cerebro. Trans-

portados por' líi bebida, los indios sue-

ñan en mil absurdos y los creen como si

iuesen realidad". El uso actual del cacto

Je San Pedro en l:JS regiones costeras de
Perú y en Icis Andcy de Pcrii y ÍJolLvia lia

recibido una fiíerte influencia cristiana

que aparece incluso en el nombre de la

planta, c.]ue posiblemente se originó en
la creencia cristiana de que San Pedro
íuslodia las llaves de] cielo. Sin embargo,
el contexto global de! rituaE de orienta-

ción tunar Cfue circunscribe su uso indica

que se trata de una verdadera amalga-
ma de elementos Cfistiimos y paganos,

característico en América del Sur.
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La qutiníca de San Pedro

IguaJ que en el caso de[ peyote, el alcaloide principal de Trichúcerous bs
la mescalina, responsable de los efectos ciELtcinggenos- A partir de espe-

címenes secüs de San Perfrose ha extraído 2% de mescalina. Acíennás,

se ha aislado hordenina.

Hoy el San !*edro se emplea paracu-

líH' c ri fe [Tncdadca
¡
para la adivinación,

para hacer brujería amorosa, para cooi-

ba( t
r- ciial qu icr t íp ü de hechicería v para

aücgurar éxito en empresas perdónate.';.

Es una, pero la principal, de lai^njjuchas

plantas "mágicas" conocidas y usadas
-[ Ifjs chiinianes y que se rceolecLan i:n

Alkjs Andes, cereii de unas Sagunas

idfíradas,

Los chamanes acuden tíula año a esas

la É,Lin íts p a rn pu rifíearse y vi sitar a in di-

vi du os muy especíale s , expe t'los e a bnj -

fciría y "dm.iño.s''' dií plantas divinas ea-

pstes de di'spertar, con a^Tida del San
Pedro, poderes sobrenaturales del espí-

ritu. Incltxín.» loíi cnfeariiui; hacen un es-

hicrv.O per hacer peregrinaciones hasta

e^üs lugares, remólos v sa^ado.s. Se cree

que e I pen i EcíIí i; pusará por una metamor-
fosis en esas lagunas y que tas plantas

de esa rcí^ión, en especial el San Pedro,

poseen prop iedades exlraord o líiriiiK ten-

te poderosas para ctieic enfermedades

y pi cjvLícar brujerías.

Los chamanes distinguen CLLütfo "ti-

pos" de cactos a partir del ñtimero de

cuslilhts gue llenen; los más raros por

tener cuatro son considerados los alias

potentes; poseen poderes ¿übrenalura-

^xtr^mo superior Eí tracto San
Pedro (TñchocsfBus pachaiToi).

Geinim, izquisfúa: La íior de San
Pedro pcímanÉKQ cerrada du-

ransei^l di'^.

Cením, ás¡íich^: Las'gr3ride&

rieres de San Pedro ítorecen por

la tards, d'&spEegando todo &u

espiemíor

Í£<fUiñf'Ús: En el noroeste de
Arg@nt¡n¿3 %?. áñ una esp^cig de
TnchocarüLiS quo aún no tía

SJ(3o dasrficada botánicamente;

también es conocida como San
PHdrn y empleadíi. por =Mjs pro-

piedades psicoactivas.
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Arriba, iiquierda: Rocipient^ de
Cerámca. psrti&rtetiente a la cut-

fura chimy, 1200 a.C. de una
mujerconcaradebúho, la cual

posibiertiento os. hiartif?rs y cha-

mana porijue sostiene un San
Pedro (Trichcc9r9ü$}.

Afrí^, derecha: íi.fluühas hier-

bas, agrüpaíía^ bajo el íiombie

coleciivü "ccjuduro" y que perle-

ní3cen a diísíanl^ géneros {por

ejomplü, ¡.ycvpoáium), son a<jHi-

vos (radicíonalfts de la bebida
ds San Ped/o.

C&fitfo: A las oriltas de la laguna
Shimíjc un curandero prepara

su imesa paia el ritual úq San
Pedro.

At3a.io, ócfBcha: Alrededor da la

mesa 5e colocan varas mágicas
procedeíTtBs de [uMi!ía,5 preco-
lombinas o de labricacion mQ-
dema, en las que s.& ernpTea ía

madera de la fj^ima cíionla,

OEiginaiia ííe la Amazonia.

les muy cspecialeí, y;i yuc las cuatrr>

Cüülillas repi-eíentan los "cuatro vitii-

íos' y los "cualro caminos". Hi cáelo se

conoce Cümo San Pedro en la costa noi'-

tc de Perú, como "huachuma" en la

zona nor'íi; de los Andes v coñiu "achu-
ma" en Boli\ia; [a palabra boliviana

chumame (cmboiTaclisriíc) se dcnva d<¿

achuma. Aguacolly y gif^aníí^n scín sus

nombres ecualorianos.

Noi-ma3meri(e loa tallos del cacto se

consiguen en el mercado, St cortan en re-

banadas, como el pan, y se hierven eti

agua duranle más de siete hoi'as. Des-
pués de beber c3 San Pedro, oíra^ hier-

bas medicinales, que frceucntemenle
sir\^cn como ayuda , a diván el "poder t n -

terior" del chamán cuando empit:y.ai] a

hablarle. El San Pedro puede lomarse
solo, pero con frecuencia se le agregan

oí-ras plantas hervidas por separado; en-

tonces \a bebíJa se ilarna "cimora". Entre

las plantas <iue se usan como adiiívos

están éstas; el cacto andi]io ¡Weoraj-

mondia macrüsíibíi.';, ima especie de la

amaraniácea h&?,irte:, la cuforbiácea P¿-

áílanthus íiihymuluides y la campanulá-

eea isotoma langiflora. Es probable que
todas estas p[an(,as, con excepción de
¡resms, tengan principios biodinámi-

CO.S. Se dice que ¡resine:- sir\i'e para curar

ia locura". Tam h\ én es usual que Se agre-

gue Bru}iiimn-úa atircü. o B. mugiúneu,
dos potentes alucinógenos.

El San Pedro fue ídentiiieado co-

iTectansciitt.- apenas hace jm>l.-o tiempo,

A n 1 i gtcos estudios qu ínueosy psiqu iá tri-

eos en Perú lo reconocieron de manera
errónea como Ojn^utm cylmdricn. Los
estudios recientes señalan la gran im-
portancia de los aditivos vegelaEes, una
inve.sttp;acJün que merece mavor aten-

ción, May ocasiones tuque la magia re-

quiere de otros aditivos; entonces, para

asegurar la eficacia de la b&bjdaj se

utiEizan b^tcsos molidos > pulvo de ce-

menterio. Como declaró un ofasen.'a-

dur; el San Pedro es "el catalizador que
activa [odo el complejo de fuerzas
que; trabajan en una sesión curativa,

¿Spccialmenle los pudores visionarios

y oculares" del chaman, quien puede
adueñai-se Je ía identidad de otro hom-
bre. \jA magia del San Pedro puede ir

más allá de la ewraeión y la adivina-

ción; se cree que cuida las casas como
im perro, obliga a los jnt|-usüs a salir ho-

rrori^íados mediante un chillido ate-

rrador.

Un chamán describe tos piincipales

eiectys de Trichocer&u^ jfachatíoi: "L-d



la dt-y^Eü primero p^dutc somnoliintia
o un. tetado dt i;ui^.nü-y una sensación ác
letargo, r...] un ligero víitígu [,,.]y des-

pués, una gran visión', un csclartti-

miento de todas las fat.aLhadc.'i. Provoca
un ligero adormecimiento dtl tucrpo,
seguido dL^ un e^iado de completa tran-

quilidad. Entonces, sobreviene una .se-

pscatión, una esp.ecie de íuer/^ viauaí

[...) mclu-sü de lodos los sentidos [...J

aun del sexto senlido, in sensatión [...]

települiea de proyeír(an¡e a través di;l

íiempoy la malgrKi".

Duran te el n tu al los pan icj ¡>an tus es-

tán "libcTL-idcii!; de la materiEt" y se ini-

cian en un vuelo a triu-és de 1 ai. regiones

cósmicai- Es muy posible qut; la si-

guiente descripción, hecha por un ofi-

CiaJ españul en Ciiv.co (Peni) etx el siglo

XV], se refiera a chaniane.s m¡<z itliliza-

ban el San Pedro: "Eíímtc los indios ha-

bía cjtra clase de [riügoí;, tolerados h asía
ciertu punto por los incas. Estos bnijos
toman ia f-uiii]» que quieren v r-ecorren

en el aire grandes disiyiicias en poco
tiem po

;
ven 1 o qt] e es iá pasando; Ixabkrb

con eE diablo, quien les contesta con
ciertas piedras o cora otros objetos que
eJlos veneran". El vuelo exláticoyjiiájri-

coesaúrii Característico en la ceremonia
contemporánea dt;] Sítn Pedro: "EE San
Ptdro es un ausíliar que se usa p¡ira

brindaí' dücilidad y placer a) espíritu.

Uno se transporta en forma rápida y se-

gura a través del tiempo, la materia y la

distancia..."

El chamán puede tojnar ía droga,
dái-stla exctustvamenfe al pacienLe o to-

marla Junto con él. El objetivo del cla-

man en su ritual curativo es hacer que
su pacienle "florezca" durante la cere-

monia nocturna, hacer que su subcons-
ciente se "abra como ucia ñor'", como el

Trichocereus, que florece de noche. A
veces los pac ¡entes peiTn 3 necen en es sa-

cio de conté mplatíón y calma; algunas

otras ernpíe?.an a bailar e incluso se

arrojan al sucio convulsivamente.

Como sucede ojm otros alucinógenos,

esta es una planta que los dioses diertm
a] EioiT]bre para ayudarle 3 experimen'

lar el éxtasis, hbenitión del alma, "en

unaformatenue, simple y casi instantá-

nea'". El éxtasis es Ea preparación para el

vtLclo sagrado, que permite al hombre
seré) mediador entre su existencia mor-
tal y tas íuirTüas sobrcnatuiales,

Affiba. izqweríía: Los taElos re-

coie*Sados V almaoenadcis {)el

cacto San Pedro siguen crec¡9n-

do y, a menudo, sígugn reiañan-

cJo despiíés de meses e, indu-

so, años.

Afñt^, derecím: íja Quíoitiiáeea

Poííilanthus titiíymaSoidES se
SiQt&3ñ. ñ veces a Ea b^ida de
San P&áro para intensificar sus

efectos. Aígunas personas- afir-

man Que P&útianthus tÉcno pro-

piedades alLidnogenas. to que
aún riG ha sido corriprobado.

Csmroi La vista de la masa de-
muestra claramente la cosmovi-
siún sinc/éícado los curan(J&-

ros mísdornosi urságenes do
santos y dioses de diferentes

culturas fueron colocados ju/ito

a CíJí'Kítias de caracol, arteííictos

arqueológicos y frascas de p&r-

íMíTse.

1É9



43
IPOMOEA
Badoíi negro

g^ ]
TURBÍWA

• Otoliuquí

La enredadera de la serpiente

u^^Vm y yy

Amba, izquierda: La eníedadera
oloJiuqui (Tuf&fDá corymticsa).

Afritéi, ííerecrta: Una forma cde

Cruüjivo dü Id maravilla embría-
ganíe ffitomoosi vif^facca cv.

"Flyin-g Saucers", mL-y apreciada
en jaídíp&ría,

Aba^o: Una antigua pintura del
Ololiuqui que aparees en Ja His-

toria tíú las cosas cíe Nuúvü
^^paña dB Sahagún, escrlla en
la segunda mitad ael sigio XVi,

identifica a la pSanta ctni la ína-
ravirla.

Hace cuaírcí stglüs un misionero espa-
ñol en Méxjcu escribió: "Ololiuqui i]
priva de !a r¿L7.6n a quien lo usa [...] Us
en e.sTa forma tomo los nativos üe eo'
munit;an coa d diablo, ya que usual-
menle habbn cuando se intoxican con
olüliuqui; se engafiím con varias aluci-

nación t:s que atribuyen a la deidad que
según dios reside en !as semillas".

Un escri lo reciente señala que en Oa-
xaca (México) no se ha dt^ado de aso-
ciar al ololiuqui con la deidad: ^'En to-

das estas rxíferencsas vemos dos tulturaíi

en duelo de muelle [españoksc indíge-
nas j [y Vemos] [a tenacidad v astuciy de
los indios para defender a su querido
ololiuqui. Los indios parecen liaber ga-
njddo. En hi actualidad podernos ver que
en casi lodos los pueblos de Oaxaca los

nativos siguen usando la scmiHa tomo
uí> remedio cotidiano para sus rúales".

El uso de] alucinfjgeno maravilla, tan
importante en la vida del México pre-
bi.ípánieo, quedó replegado en el siglo

xx a las zonas más alejadas.

Un informe español escrilo en tiem-
pos muy cercanos a la Conquista afir-

maba que ios aztecas tenían ''una hier-

ba llamada 'ccfja tj -xoxoi.il hq ui' [scrpi en te

verde], que poseía una semilla llamada
'ololiuqui'". Un dibujo antiguo la repre-
senta como unam a raviÜa de frutos aglo-

merados, hojas cordifomies, raí/, tube-
rosa y aspecto de planta trepadora. En
1 651 el médico del rey de España, Fran-
cisco Hernández, identificó y] ololiuqui
como u na marav i 1 ia c informó p]-o fesio-

nalmtjriie: "Ololiuqui, que algunos lla-

man "toaxiEiuitr' o-planiaserjiieiite", es

una hierba trepadora con hojas deEga-
das, verdes, cordiformes; tallo delgado.
verde, terete; flores largas y blancas. La
semilla es redonday muy parecida a la del
cilantro, de ahí el nombre [en náhuatl el

léiit-imnolohiiqLfi significa ''cosa redon-
da" ] de la p [a n [ a . Las raíces so n fibrosas

y delgadas. La planta provoca quema-
duras de cuarto grado. Cura la sífilis y
mitiga el dolor producido por ¡os esca-
lofríos, Alivia la flatulcncia y remueve
tumores, fii se mezcla con un poco de
resina, desvanece los escalofrios y esli-

m ula y ayuda en al to grado en casoi de
dislocaciones, fracturas y prablemas pél-

vieosde la mujer. La semilla tiene algu-
nos usos medicinales. Si se pulveriza o
loma com,o coccií5n, o si se usa como ca-

taplasma, en la cabeza o la frente, ton
leche y chile se dice que cura problemas
del ojo, Cuando se bebe, actüa tomo
afrodisiaco. Tiene un í^usto picoso y
ariuy cahente. Antiguamente, cuando
los sacerdotes querían comunicarse con
sus diosesy recibir un mensaje, comían
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La quírnic^i de la oloTiiiqui

Los. compuestas al ucinógcnosd^loiQliuqui -son Iqs alcaloides del ácido Jí-

sórgicD. So trata dol mismo tipo de alcdlQidQS aislados en el cornezuelo

de ceníeno- La amida del ácido lisérgioo, íambián conocidacomo "ergina",

y el ácido üsérgicohidroxietila mida son las componen tcspdñcipalíjs do la

mozcla alcaloide dol ofoliuquiy pertenecen a la cíase de Jos alcatoides in-

dóNcos, Su disposición molecular aparece en la página 137. Ef radical thp-

taminaen la estructura cíclica del ácido lisérgíco enfabla retaüón, asícomo
los princjpios activos de la Psihcybo, con la hormona cerebral seroEoni-

na. El LSD, die-tilamida del ácido lisérgigo, es un componente semisintéti-

coy el al ucinógeno más potente que se conoce hasla la fecha. Difiere de

la amida del ácido üsérgico sólo por el remplazo de dos átomos de hidró-

geno por dos grupos de eEiSo [p. 1ñ7). El pnncipio activo del ololcuqui (do-

sis alucinógena de 2 a 5 mg) es, de cualquiermanera, aproximada mente

1 00 veces menos potente que el LSD (dosis alucinógena de O.OS mg).

csLa planLa para pix"j.vocar' el ddirio. Se

Íes aparecían miíts de visiones y aluci-

naciones satánicas. En su manei'a de

actuar, esta pEanta putdt: compararse

con Solariiim maniacum de Dioscñri-

dcs. Crece en los eampos de zonas tem-

pladas."

Otras rtk'E'encias antiguas afir-

mahanqi,]e"ololtuc[n¡ es ima semilla pa-

recida a la lenteja [...] producida poi"

íina especie de hiedra [...]; cuaudo se

bebe, esta semilla priva de sus sentidos

a aquel que la tcinia, ya qtje es muv po-

tente;", _v "no cslaría mal abstenerse de

decir en dónde crece, ya que significa

poco que esta planta se deset'iba íiqin' o

que los españoles tengan conocimiento

de ella".

Otro escribió maravillado: "Es noca-

biela gran fe que estos nativos tienen en

la semilla [...], la consu]ta]i eonio un

oráculo pai'a cnlcíarst de muthüS co-

sas, especialmente aquellas en las que el

poder de la mente humana no puede pe-

netrar [...] Consultan esto a través de

sus engañ oso-S d octo ¡'es, quienes pract i-

cmn la ingestión de ololiuqui como una
profesión [... j Si un doctor que no bebe
ololiuQuJ desea liberar de alfiún mal a

un paciente,, le recomienda que tome
esta bebida [...J El doctor determina el

día y la, hora en Que debe tomarse la be-

Izijuierifa: El laüo rnuy leñoso dé

la enredadera ololiuqui.

A/ribQ, ésrecna: Los botúfi&s y
las seminas de Ipomooa vioSa-

caa lÉenen uns: fi^nna muy ca-

racterística,

Abajo: La enredadera Convoíví/-

Süs tricolor, ürigjnaria de Eufopü,

Eambiéñi contiene alcaloides psJ-

coaetivos, pero ae desconoce si

ha sido empleada ritualmenle.

'rm'r^'

.0^"^

i
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Deracf^a: La cnrBdaKJara !po-

moea C&fri&g 5eímpíea eomo
intoxicante ofi América del Sur

pues conliene aScaloKles psi-

coactivos similar>e€ a qu@ los

del cornezuelo.

Abajo: Er uno do ios ruFjrates tte

Teotihuacán, fuléxico (>0I3 d. C),
figu/an una diosa madre azioca

¥ sus sacerífótes con uria íínre-

dadora ostilizada doDloliuqut. El

néciar alucInó^Éna maria de los

flores de la planta. Los "ojos in-

coípóíeos* y los pájaros son

otras repíeseniacitwies de la

¡nloxicaciQn alucinógena.

bida >' establece fn ra7Ón por Ja rrual el

paciente d ebe h acer] o". La con fesi 6n de

un peni Lente azlttw niucslríJ, la, rtlaciún

del ololiuqui con la bmjcria: "He creído

en los sueño;;, en las hierbai mágicas, en

ei peyote, en ololiuqui, en el buho".

Los asitecas preparaban un bálsamo

que cEnpSt'itban en sus saccificios: "To-

maban insectos venenosos {..-1 y los

quemaban, mezclaban sus cenizas con

la pala del otoll, tübaco, oloEiuqui y algu-

nos insectos vivos. Presenlaban a sus dio-

ses esta mezcla diabólica y ungían sus

propios cuei^pos con ella. Después per-

dían el n^iedo ante cualquier peligro".

Otnj infui'n'Le afinniaba que "ponen la

prepai^ción ñente a sus dioses, asegu-

rando que es la fornida de los clioscS [...]

y con ella se iransíorman en doetorcs-

brujos y comulgan con el diablo".

íln 1916 ou bir>líJnicñ e.^itadunidensc

sospt-chú íjriró[ií;aiJie]itt: que ti ololiu-

qui era una especie de ÍJú/wm. Tenía va-

rias razones: Da¡ura era un inloxicantí

muy conocido, su flor se parecía a la d£

la m aravi lia {aún no se conocían las sus*

lancias psii;üyctivas de h maravilla) y
los síntomas de la intüxicacióni con oIej-

liuqui se parecían a los que producía la.:

i ngesCióii d t: Daíii ra . Esta equívoca iden^

tiíicacJón fye ampliamente aceptada en

aquel momento.
En 1939 se recolectó maíerial ídenti-

ficable eomo Turbina. ijoTyfnbosü enirr
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los ctiinaníecas y zapoltcaí de Oaxaca,

donata St: cu It k-aba para U t tU^arla como
alucinógcno. H.] nombre -chinantcíCO a-

niu-¿ííi significa "m.edicina para la sdi-

viniiCJ6n". Por to regular se muelen 13

semiElaS ysetoman mezcladas con agua

O con una bebida alcohólica. La inlOKi-

eatiy]^ comienza rápidamente con alu-

cinaciones visuales. Puede presentarse

un estado iniermcdio de vértigo segui-

do de lasitud, euforia, modoira y una

narcosis hipnótica. El indio sc encuen-

tra en un estado de ind Herencia hacia lo

qmj íiicede y en esla circunstancia eü

muy sugestionable, Los nativos dicen

que los eíeeloi de la intoxicación dura

tres horas y que raras ^-cccs IJcne efec-

¡zqtji^ni^: La maravilla fportiO^S

vkúñccñ corno pla.nta silvestre

en el surdQ McxKO.

4iTítia; Represeniaciones de
maravillas y ojos visionarjüs en

un anSiguo rrtijral indígena de
Tejjantttia (Teo(Jhuácán).

íjpwertía; En Yucatán se elahc-

ra un licor llamado Xtahentun

("cordel de piedras preciosas")

cuyoingredienle principal es la

mi&l <íe las ftoros d:e la ci^uNuqua-
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AStajor Una chamaba zapolcca
en San Bartolo Yautapsc, Méxi-

co, prepara una ¡níusion con se-

MAGYAHPOSIA

tos p<tótcriores desíLgri tkbk-s. El o]o-

]ÍL[qui se toma de nuche y, en cortlraste

con el pe>-oic .v Itis hongfís, se adminis-
tra a un individuo so[otn un Ijgar tran-

quilo y aislado-

Se ha vislo que los chinan tecas,

i-níLiültcas y otras is-ibus de Oaixaca usan
lí-is scmiElas de Turbina cotymbosa. En
Oaxaca st conocen coh el nombre de
piífk, aunque cada tribu uiiliza un nom-
bre particular para designar laí; semi-

llas.

Parece str que Jos aztecas cmplea-
TOiii el nombre ololiitgui para desigaar

varias plantas; sin tmbarso, &á\c una
licne propjedadts psicoactívas- Sübre
una de clJascn un antiguo Icstimonio se

dijo esto: "hay una hierba llamada 'olo-

liuqui' o 'sixicamatie',, cuyas hojas se

parecen al miltomat-e (sp, Pkysalií), y
sus ílorcs son delgadas y amarillas. La
raíz es redonda y de! tamaño dt una
col". EslaplíHiia podríano jierlenccera

Turbina corymbosa, pero SU identidad

permanece en el misterio. El tercer oIch

liuqui, también llamado "hueyytxonte-

eon", se tj.;aba en la medicina como la-

xante, característica que lo relaciona

con la familia de la maravilla; sin em-
b^rgo, la planta ny pertenece a la Jami-

lia de las cotivijiKaüáceas.

1-05 aztecas coiisider«ibaEi tumo alu-

Cinogeno sagrado a otra maravilla: Ipo-

moea violac.e.a; líamaban "ditliltKJn" a
sus sen'] i lias; este término en náhuatl
más un s-ufijoquc indica reverencia sig-

nifica "negro". Las semülüs dtesta ma-
[itvjllasun alargadas, angulosasy ne^rga,

mientras que las de TurbiniA cürymhnsa
sun redondas y cafés. Un antiguo infor-

me meiitjonaba ambas especies y seña-

laba qt.Ee tanto el peyote como ololiuqui

y tlidiltzin son psicoactivos. Ipomoea
violácea, se usa tspeeiaimcnte en, las

áreas zapotees y chatín de Oaxaca, don-
de se It; conoce con el nombre de ¿íJííoh

negTOr En algunos poblados i^apotccos '\

se conocen tanto Turbinn corymhasa
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Página 174, affíba: Tuítins

cofyfTibosíñ ap^rí^zi} en la os-
tampilla cubana omitida óji la

Navidad de l^íK). Aburxía en el

ueste de la Ésla y floroc* en d¡-

ciembre_ Iji estíimpiil^ liLtngara

(derecha) iridica la irnportaiicia

de fpcmooa viotacBS y sus va-

íieíiades en 9a horticuítura.

como ipomcié-.a violácea: en oíros sólo se

usa Ea segunda.

A las icmillafi negras se Jes llama
"mac hos" y Sün las que tom a ti los hom
bres; Ifts mujeres ingicrtn semillas cafés,

¡latiiiicJas "hcrmhE-ag". Las semillas negj-íis,

Según los iitdi"g4,'EiasK son más poltntcs
que las cafés; cstaafÍTTnacitjEt se ha veri-

ficado mtdianlc estudios químicos. La
dosis consiste por lo rvgular en siete f>

tm múltiplo desiele; en otras oc^isiucies

la cantidad que se administra es 13, nú-
mero del espfriEu proicctor.

Como en el caso de Turbina, las se-

millas del híidoli [lejrro üc muelen y sc

ponen e n u na jicara con aguíi . Las paní-

culas súlídas se cuelan y el líquido que-

da listo para su úigestíün.

Un informe reciente sobre el uso de
];is semillas de fpofjoea i-iolac^c isnl.[L'

los zapotecos scñata que el badoh negro
es un elemento verdaderamente impor-
tatíle en la vida de eslus indígenas: "La
adivinación sobre 4;6ino recuperarse de
Una enfermedad SC practica mediante
el uso de ujia planta que se ha señalado
como narcótica. Esta planta [...] crece

en elpatiof...]denna familta que vende
sus semillas y sus hojas [] para admi-
nistrarlas a los pacicnLcs [...] el pactea-

Le, que debe estar solo con el cw Tandero
o eft un lugar solitario, donde ni siquie-

ra pueda escuchar ei can Lo de un gal 3o r

tiene un sueño en el que aparecerá anle

é] dos niños, mujci- y hombre, lüs niños
de la planta (hndor/, que llegan y le ha-

blan. Esto.s espíritus de la planta tam-
bién pueden informar sobre objetos

perdidos". El ritual ntoderuo reabzado
eon las semillas ele maravilla incorpora

muchos elementos cristianos. Algunos
de los nombres, semilla de la Virgen y
hierba María, muestran un sinci'elismo

de lo erisLiano con lo paj^^no e indican

claramente que Taybiua cotymhosa e

IpontOÉü son consideradas como rega-

los de los dioses.

Extremo supeñor A la izquierda,

las semiElas cafés y redondas de
Tuftíins coryíuboss; a la daréí-

cha, Eas semilias nsyras y angu-

losas de Spomoea ifioiacea.

Amtííi: La chamana le da al pa-

ciente un lé &" presencia do una
nina y analiza ^u? penas cuando
comienza a hablar bajo el influjo

de la planta.
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VJROLA El semen del soJ

Arnta: Las semillas de Viroia

SiJnnaffí3fí$is que se emplean
en Ib etnorrisdícina ss iKaman
"ucuba".

Abajo, derecha: La especie de
Virofa más importante sn ia pfB-
parflciún <i^ alucinúgenos es la

V- ttieiodora del noroests de
la Amáronla, Viroia gs un géne-
ro americano empa remado con
si género efe la mirística dai Vie-
jo Muncto, Las floreciilas de Viro-
Sa Uensn una fragancii rrviiv

Iríleíisaypícanta,

En tri principio de los tiempos el Sol Pa-

dre practicó c] incesto con su hija; ella

concibió el viho frotando el pene de su

padre. Fue así que los tucanos recibie-

ron del semen del sol Ui droga que se in-

hala y que íiún se venera como lal. El

¡nlüxicanlc se conserva en recipientes

llamadoí "mtthipu-tiuri" o "pene del

sol". Este alücínógcno permite a Jos lu

canos consultar el mundo del espíritu,

espiicialmcnte a Viho-mahse, la perso-

na rap¿, quien desde su morada en la

Vía Láctea cuida lodos los asuntos hu-

manos. Los chamanes no establecen

contacto directo con ninguna fuerza

espiritual que no haya sido aceptada

por Viho-mahsc En consecuencia, el

rap¿ representa uno de los instru-

mentos más importantes del payé o cha-

mán.

Aunque las 60 especies de Vircís cre-

cen distribuidas en todas las selvas del

Nljüvo Mundo y^ por lo menoSj una do-

cena de estas especies tiene principios

psicoactivos, sólo en la Amazonia occi-

denlaJ y en algunas partes de la cuenca

del Orinoco se utiliza el género Virola

como fuente para ]a preparación de un
embriagante sagrado.

Las especies más importantes que
sitien de base para la preparación del

rapé intoxicante son: Virola cahphytla,
V, cahphylhidea, V. shngaía y V. theioda-

ra; esta última es stn duda la más utili-

zada En algún os lugares se u san V. rufu-
la, V, cuspidaíu y otras especies. Hay, por
ejemplo, algunas tribus indígenas, los

nómadas makús del río Piraparaná de
Colombia, que ingieren directamente la
"resina de la corteza", sin ninguna pre-
paración, de V. ehngata. Otras tribus,

especialmente los horas y witotos, ha-
cen bol i tas con una pasta de resina y las

ingieren como pildoras; ellos prefieren
"^íi'^r V.pemvimm, V. surinamesis, V.tkeio-
dora y, posihiemcme, V. hrstensis. Los
chamanes de Venezuela, según algunas
rdacioncs más o meno* vagas, fuman la
cone?^dc V.sebifEm "en danzas para cu-
rar la fiebre" o la hierven y después la
lüman tomo una poción que "aleja los
malos espíritus".

I

A pesar de queU significan/.. .
—

lbgkayelu.oddr^repená^^
co-religiosoir.dicanques.traE.d'^í?"
trad...ón muy antigua, los antro^Ju
gas no tuvieron conocimienic d, ^droga hasta hEice muy poco liemJ

Aunque era un e.ípbr^dor bo^i,,
perspicaz, Sprucenuncadescubrióes,
uso psicoaclivo fundamental de Vircb M
a p esar del estudio particular que é\ rea"

*
hzó sobre csie grxipo de plantas y qc^
condujo al dcscubrlmiínto de unbncn
número de especies nuevas parg |a
ciencia, La primera referencia sobre
este alucinógeno data de principios del

sigla XX. de cuando un etnólogo ale-

mán descubrió iu uso entre los yeltwa-

ñas que habitan en la rcgi6n del alto

Orinoco. m
En 193S se estableció una relación"

botánica entre Virola y el rapé. El botá-

nico brasileño Ducke señaló que l&sho-

j as de V. íheiodora y V. cuspidRía eran h
base para la preparación del rapé; aun-

que las hojas no se usan en la elaboTa4

cidn de la droga, esta indicación sirvió

para centrar la atención en Virola, de t^
que no se sospechaba semejante uso. f

La primera explicación detallada de

la droga y su identificación específica,
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íf publicaran en 1954, cuando se des-

fribió su preparación y su uso entre

Jos chimanes indígenas de Colombia.

Los chamanes baríiáanas, makunas, tu-

canos. kibu>"aré5, kurípakos, puínaves

V de oltzs tribuí q.ue habita.» en el este

'áe Cotombia u&zii la droga ríiualniente

a fifl de diagnosticar y tratar ciertos

maJíj, para profetiiar, adivinar y para

di^^ríos propósitos mágico-religiosos.

Cuando x identificó la droga, se indicó

que las especies más apreciadas para su

preparación eran V. calophylh. y K. cedo-

phyUcñdea; sin embargo, investigaci Ci-

nes postítíores establecieron la prirna-

cía de V. tkeiúdora.

Algunos recientes estudios decampo
han mostrado que el uso de este rapé
psicoñctivo está difundido entre mu-
chos snipos indígenas de la Amazonia
colombiana, U cuenca del alto Orinoco
en Colombia y Vcneiuela. el río Negro
y otras regiones de la Amazonia occi-
jeitítl de Brasü. La región más meri-
^onal donde se ha obsenado el uso de

r^^ es la del suroeste de la Amazonia
filena, entre los indios paumaré del
^0 Punís.

Parece ser que la dro^a se encuen-
^nüs arraigada en las tribus del alio
^ímoCQ en VetiezueU y en las de los

"*"^*^ ^^ la parte norte del río Mígro
^^^. a estas tribus se les conoce

icn V

'^^"^^^^ genérico de uaikás . Exis-

los
'^"^^ '^ombícs para estos grupos:

„ ''"l^^P^íogos ios conocen por lo

»^uet^^"^°
It'nshanás. shirianás. ba-

Primes, parahurés, surarás.

pakidáis y vanomamas. Todas estas tri
bus llaman al rapé "epená", "ebem'.
"nyalctiana" o usan algunai variantes
de este término. Al noroeste de Brasil a
esta droga y a algunas otras se les llama
"paricá",

A diferencia de los indios colombia-

nos, para quienes el uso del rapé se res-

tringe por ío regular a lo5 chamanes, las

tribus antes mencionadas uiiliían fre-

cucñtcmcntc el ¡ntoxicantc en 3u -vida

diaria. Toáoslos miembros masculinas

del grupo , mayxjres de 1 3 o i 4 años , pue-

den participar. El alucinógeno se inbala

en cajuidades formidables, esío por lo

menos en una ceremonia anual en la

cual se consume ininterrumpidamente

durante un periodo de dos o tres días.

El polvo se prepara de muchas ma^

ñeras. Los indios colombianos des-

prenden la corteza de la planta en la

madrugada v raspan las suaves capas

interiores. Loscortes se amasan duran-

le 20 minutos con agua Wa. £i Hq/"^^

café Sí fiUra v no se deja d^ h^nir hasta

que tenga la consistencia de un jarab*

Lnsa. que se pone, secar final^^^^^^^

delaCo^...ydcl--¿
íücden

lazonadelOriftocorasP^"

cámbiumdelaCort.^y^d«^

1 T^^"Á^ esta msnera pueden

brc el fuego. de^-^^^^^^^p,^,An«^
ponen bs cortes a

brc el fuego; de e

guardarles F^u^-—; 1,. co^e.

A^ rthTpner la droga, ju^

'•o'&SMnM
y el frut vBtlii [jel

afbQl. dala setwa tnjpígai. Virvb

AnUja. derscfía: La iwa.
&Vi "nffefascenwas üe Viíirt

CñAíúúorB.

de obtener I
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Urta vez 31 arlo ios indios waikás
doJ noreste do Brasjl acuden a
una ceronriCMiiia ennjocaniíia lista

en la qyS preparan y consuman
ertormes cantirJádes do rapé de
Viro¡a. La ceremonia 5e IFeva a
cabo en casas üircularas muy
caracEaíisticas y a& ceiebra en
Cütimemofación de las personas
qjc hayan faílecido &\ año
anterior.

y ios hiei\'cn du rant e media honi o m as;

el líquido obtenido se reduce íi un ia]"a-

be, que después de secarlo [üUJmenle,
no dejan de moler hasta oblener u n pdyo
fino, que fuego ciernen. Esie polvo se

mezcla t^n cantidades igualtS cod otro

polvo, preparado con fas hojas secas y
aromáticas de una planlita cultivada

para este propósito que se Uarna Justi-

cia pÉCíoralis var. <f!etJOpf¡yl!a. Finalmen-
te agregan un itrcer ingrediente: las

cenizas de una hermosa y rara planea le-

guminosa llamada "ama" o 'amasita''

(Etízabelha prmcíps). Rebauiín )a dur¿
corteza exterior en peda ci tos y co[ot;an

éUos sobre las brasas; despuís ]o.<i reti-

ran para quemarlos a fuego lento liasta

que no se conviertan en ccniTas.

En Konas más orientales (os waikáíí

de Brasil preparan el rapé tn la se[v;i.

Cortan los írboíes y pt-lan io5 troncos
para obtener [argas tiras de corteza. Un
fiujo abundainti^ de líquido color rojo
sangre se acumula rápidamente en la

parte interior de la corteza. Despni-s de
calentar ligeramente las cortezas, el

chama]! escurre la "resina" en una vasi-

ja d c ba rrcj que se col oea sobre cl fuego.
Cuando el líquido rojo se vuelve espeso

como un jarabe diínso, se deja secar al

sol, y ya enstaliy^idcj en un sólido deco^
Sor ámbar rojtzu no se dej^ dv moler has-
ta que su consistencia sea como la del
laico. Este polvo, el r-^pc nv^aln^ana, pue-
de eji] picarse d i tee tamen te, aunque por
ÍO regular se; le agregan hojas pulvcrixa-

ÜEss ácJu-íincia "para mejorar su olor".

Loa i n tilos boj"as, mu inanes y wito-
tosdela AmazonJii colombiana y perua-
na no utilizan elmélodo de ía inhalación
psra intojiiiLiarsc con Virola; prefieren
ingerida en bolitas o pildoras hechas
con la resina. Kstos indios utilizan va-

rias especie^: V. ihciodma, V.pavanis, V.

ühni^atay. posiblemente, V. suñnamen-
sis y V. lorífíensis. l.O-S bora-s de Perú
señalan que tambi^ji ulitiza]i hyamksra
macmphylh, una especie del género ..Ví>'-

rhtícn, para obtener la pasta nai-coiita

con que elaboran las píldürai._

Los U'iiotos de Coiombis descorte-
zan coinpletamcíUe el tronco de un ár-
bol de Virola. Lít capa lustrosa de cám-
b(T]m, entre b superficit.; interior de la

corteza y el tronco desnudo, se raspa
con el lomo de un machete; los pedazos
se recogen con cuidado en una jicara.

Este material se oscurece gradualmcn-
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Los indios waiküs corusiiniien

canlídades impresicinanlcs de

tspé de Virola; para inhaiarlü,

usan largos tubos jigcIiüs con

tallos de plantas maranlácsas.

Pgíá cada inhalación se colocan

en et irterior de los tubos de Wes
a sois cucha naditas de rapé. El

Tapé se aplica diroctamenle en

Los chamanes waiKáS usan con

frocuoncia epená en los r¡tuaií3S

curatiuüs. La intrincada relación

de tas prád^as mágico-

religiosas y ¡as 'medicinales'

de estos pueblos dificulía la dis-

tinción enitre Id sobíonatural

y lo cotidiano. De hocho, los in-

dígenas mismos no esEaEriecen

(íistinción alguna enirs estos

dos campos.

las losas máscalas y senos Irontalas-

Produco do inmedialo lagrimeo

y un II Lijo exces i^ on la naiiz.

te hasta qitcdar de un color rojo par^

do. Todavía frescos, los fragmentos Stí

aplastan y se exprimen rv'pí;Lidamentey

luego s.e pasan pOf un cernidor de paja,

el líqu ido que mans, pfi ncipalmcn te d i;

savia de córribium, tiene utl tenue color

"cal'í con ki;Jie". Sin más prcparacií^n,

el líquido se hí^c've de inmeditito para

evitar posiblcmcnlc 3a acción de las en-

zimas, que; pueden destruir í-Ufi princi-

pios activos. Dicha cocción Se ítahza a

Fuego lentoy no scdejade agitar en for-

ma consta rite ha^ta que el ^'olumcn del

ííquido se red uíica' cuando este se torna

pastoso, los indios retiran la vasija del

fuego, haceEi bolitas con la pasta y las

ingieren inmediatamente. Estas píEdo-

ras, según los nativos, toníervan sus

propiedades durante dos meses. Cuan-

do las bolitas no son para uso Í3irned]a'

(o, por lo reguktr se T^cubrcn con una

"sar, corrió la ¡laman los i ndigenas, que

se prepara con numerosas plantan. La

"sal" siempre se hiice siguiendo d mi-'i-

mo procediniiento: se qisetna el mate-

rial vegetal y sus cenizas se colücan en

un embudo de hojas o corteza; el filtra-

do no se dejíide hemr bastft que queda

un residuo o "sar de color blanquecino.

Un chamán mahekotoisfi lucha

contra la muerte, una amenaza
Siempre presonte. Loswaikás

creen que la comunicaciófi con

el mundo del espíritu du'ani€ Ea

intojticación con l/íj-iafe permite

al chamán aleiar a la muerte, la

que von como una actiwdad de

Eos espíritus malcvofd^.

Las bolitas de resirta pegajosa se pasan

sobre este polvo. Existe una gran varie-

dad de plantas que pueden utilizar.se

para elaborar esta ''sar, a la que los wi-

totos llaman "Ee-sa". GmSavia poeppi-

¿ííiíí¿i, de la familia Lecyíhicíaceae, es

una fuente muy usada a Fin de obtcoei'

cenizas para la filtración. De la misma

familia es el gigantesco árbol Eschwei-

U\rü itayensis cuya corteza es muy apre-

ciada. También se emplea un árbol no

identificado de la misma familia, cono-

cido por los nativo-s como cha-pe-na. El

tocón leñoso de un¿ especie de Carludo-

La química del epená

El análisis químico de varios rapés dE Viroía ha revolado la presencia de

una media docena de alcaloides del tipo indúlico estrechamente empa-

re nlados entre s í; se trata de derivados si mpl&s d& triptamina, de cadena

abierta o cíclicos con un sistema tetrahidro-carbolina. Los principales

componentes de este rapé son 5'metoxi-W,W-dimetiltriptam¡na y dimetil-

triptamina (dmt). También aparecen indicios de 6-meEoxi-W, W-dimetil-

triplamina, monometiltriptamina, 2-melil- y 1,2^d¡metil-6-metoKÍ-tclrahi-

dro-caibolina. La triezcia alcaloide es casi idántica a la que se austrajode

los rapes preparados con espocics de AnaiJensntheía.
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Eítc- es un rap6 mf!gico [...] que se prcparEí con la cortei^a de cicrlo árbol [...]

el brujo esparce en d aire una canüdad pequeña [...] a travcs de una caña-
Despucs inhala [,..] y absorbe é poívo con cada una de las fosas nasales l...\

de inmediato ci medico-brujo empieza a cantar y gritar mientras balantra la parte
superior de su cuerpo hacía atrás y hacia delante.

Thcodor Koch-Grünberg {192:J)

vícú o Spkacmdt'uki ác la familia Cv-
ílfínshíiícsL'ae (smbicn se reduce a cls

ntzas para tal propu^sito. Las hojas y
las flores fraganttís dtl aroídco Spü.¡-

¡liphyUutJi cannoÉfoIium proveen, utia.

ceniza de laque; se extrae Linssal de alta

calidad. La coitei-a úc udeh; especie síE-

vt:s(re de Tficnhroitia y la de varias pal-

mas pequeñas, probahlementc especies

bolitas; empican únicamente las hojaü.Y

el tocón de una espeeJc de Carludovica

y una palma del fíéncro Scheí:¡c(í.

Paítete que los principios alucintígc-

nosde la planta se encucnlran en la exu-

da<;ión casi incolora de la s upe i-ficié in-

terior de la eorícKa; esta esu dación apa-
rece de inmcdiatc cuando la corteza Se

arranca del árbol. Su apariencia resino-

\^

Van ítenjpkii-íLí ij^matd-V 7

de Geonoma y Bactris-, s-e usan también
en forma muy similar.

Los boras de Peni sólo quitan la cof-

U^za de las paites bajaa del li-íinco(]. 25-

2.5 m). La capa exterior de la corteza,

dura y quebradiza, no se deja de descas-

car hasta que sólo queda la suave Hoe-

fiía íntcriar. Esta capa toma rápidamen-
te un color- café por Ea "resina" oxidada
que se .solidifica; para triturarla, se co-

loca sobn; un tronco y se golpea con un
mia7j>. Los fragmentos se sumergen en

agua y a veces se amasan media hora <ú

más ; después se ponen a herví r otram c-

dia hora. Los restos de concia sl^ expri-

men y luego se retiran^ y el liquido que
queda en eE fuego no se deja de mover
constantemente hasta que adquiere
una cocislilucion pastosa; con esta pas-

ta se hactn bolitas para su JEigcstión.

los boras usan pi->eaft plantas para

prepararla "sa]" cojj la que cubren las

sa üü torna rápidame/Jíe rojiza por una
típica reacción de osidasa; después se

oscurece maSr y cuando se seca, se ioma
una masi* dura y lustrosa, tn «apccíme-
nes secados con e3 propósito de rcali-

i^arles análisis químicos esta masa iciiía

un aspecto gocnoso, pegajoso y de color
rojo oscuro a cafe. En muchas especies

esta resina contiene triptaminas y otros

alucinógenos de tipo indólico. Las ob-
servaciones del pmceso de preparación

de] alucinógeno han demostrado que
las certezas St raspan para obtener to-

dos fos restos de la capa de cámbiuni.
La droga se prepara con la savia de
cámb ium

, que se pone a hervir de j .ujme-

diato. EslO produce la cfíagiilación de
las piT>Éeínas y posiblemente de lospoli-

sae¿ddos; después se seca gradualmen-
te a fuego lento.

La "resina" de Virolo tiene un papel

icnportanteenla medicina colidiajiade
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los nülÉvLii;; iilgunas especies se uliliXiin

como fungí [; idas. La rcsixia -Se aplicia en

las íireas infetiscias para curai' la tina y

oíros tipos de micosis dcrmutolOgicas

tan frecuentes en las húmedas scK'as

(ríipicaítís. Parí! este uso lerapáuiico

sólo se escogen ciertas especies y píniíce

Cjue esta elección no ticuc vfncuto con

las propiedades alucinógenas de la.s es-

pecies.

Los indígenas, familiiiirizados ton

los efectos alucjnógenos tSe tos árboles

de Virülü, tienen un conocimiento im-

prcsioníinte sobre los distintos Itpos de

árboles que, para el boiánico, podríaai

parecei" de la mEiiTia especie. Atin antea

de quitar ¡a corteza di; So*i árboles piic-

Página 160. izquieróñ, de amba

a ^bajo: Los w&ikás limpian y

escogen cuidadosamentó las

hojas de Jusíicis antes díí se-

carlas.

Uno (Je lüs métodos uLiiizados

para la prepaTsclün dol rapé dfi'

VírciJ^ (^iimionza con la aíaimuía-

clún del liquido íü¡o y lesinoso

de la parte ¡ntorior de la coítcza,

que sfl soltdilica mediante el ca-

lontamiertto.

Un indígena v;iloto bate el ja-

rabe que quada después de her-

vir la resina de Vifoía.

Página fdO, centro y deretr^ia.

Las hüja^ de JusUaa sacas sen

muy aromáiiC¿i3 y algunas veces

se agregan al rapé de Vimla. De
cualquier 1orma, tambtén son

Suerita para la preparación de un

íapé aluciTHÍgeno. La c*ni2a que

den predecir en cuánto tieiripo la exu-

dación empezará a tomarse .rojt?.a, si

tendrá un sabor suave o picante, en

tuánto Liempo con.servará sus efectos üi

se le convierte en rapí y muchas otras

características ocultas. Wo es posible

afir'tnar st eslas sutiles diJ'erencias se

debetL ü la edad del árbol, a la estación

del año, a ks condiciones ecológicas, a

la manera de Horecer o dar frutos o a

otros fiíctores ambientales o íisiológi-

cos; sin embargo, es incuestionable ta

destre?.a que poseen los iiidios parj. rc-

eonocer estas diferencias, que son muy

significativas por el uso alucínógeno y

medicinal de Sos árbolesy por expresar-

las en su lengua.

los waikás agregan al rapé de

Viíoia la oSjLlanen InvariaEjie-

meítte de la corteia quemada
dal áibotp hermoso y raro, ESizs-

tieírta princeps.

Arrí^, izQLiioróa: Las indios,

bafo la ¡ntOKicación de Vitola,

muesiran una peculiaf expresión

de oKtravio erii su rostro, provo-

cada por los píincipios activos

de ladroga.peroquQ según tos

nativos responde a la ausancia

temporal de las aln-ias de los

chamanes. Esta capacidad de

conducir el atrna hacia otrcs do-

minios es fiara los iñcElos waikás

el efecto más importante del alu-

cinógeftO.

Amba, derecha: Las hojas de

JuStic/^ poctoralis var. stc-

nophylia son un adilívo impor-

tan-e de los rapés o&ieíiidos de

las fesinas de Viroía.
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32 DUeOiSlA
Pituri

Pituri: la puerta

al tiempo del ensueño

Arriba: En osta pintara del artis

taatJOíi^ri WaJangari Karnta-

wana Jakamarra loa puntos qst-

sea repri&senian ios arbustos do
pfturí {detoJIa dol úlao, 1 934).

Derecha: H tronco da piluri.

El empleo de pimij L'[>niULLivi; p[i.hbi]-

b]emente la más anli^ua utitización

Culliarsl tüQtinina de una sustancia psi'

Coactiva en la historia de la humanidad.

No hay ninguna oii'a Cultura que- lia va

tenido un clGSy:ET<jl]L> quf: sli rcmcnlc a

tiempos Han antiguos como la de los

aborígenes australianos. I.r>fi antepai^fi-

dos de los aborígenes ^a mastscabají pilu-

ri hace 40 Ü0Ü-6Ü 000 anoü. E] nombre
piluri se refiere por cjítcnsión a todas

las plantas^y a los productos obtenido.^

de filas, que los aborígünes austratia-

no.'i aco-íHumbran crLjastii;yii' ton pRipó-

sitos hed onísía s ü in ág i eos. En la actua-

lidad solamente se le llama "pituri" a la

solanácea Duhoisin bopv.'oodii-

Par lo general, las hojss de pituri se

maiticiin mezcladas con cenizas ve-

gelales alcalinas en forma de tabaco.

Pituri (.¡uila el hambre y la sed, tiene

efectos intoxicantes y provoca sueños

apasionado!;. Se cree que por e<;o Ini

íiborijícncs i.'<j'iplL'an pituri como dro-

ga mágica. En la magia de los iiboríge-

ncs entrar enel "tiernpodel c ^üii tilo", el

estailcj iróisccndental original del ser, es

de importancia fundamental; el tiem-

po del ensueño e5 un e.'htadct mental al-

terado.

En el tiempü del ensueño se pueden

definir y efectuar todos los actos mági-

cos que influyen en el estado norma], el

1S2



La química depíturi

Dtjboisia hopwúodii cQnEiene varios alcaloides altamente estimula nt&s
pero también tóxicos (pEturínen dubüisina, D-nomicotina y nieotina), sien-

do D-nornícotina la principal sustancia activa. Adornas, so han aisEado
miasmina, A^formilnümicotina, cotinina, N-acetiLnornicotJna, anabasina,
anatabina, analaJinas y bipiridif. En la raíz se ha enconlratío fjF afucinóge-

no alcalotdf] de tfopano hiosdamina, así como trazas de escopofamÉna,
nicotina, nomicotína, mEjtanicoíina, miosmina y A/-tormilnornicol¡na. Ou-
boÍ5ia myopofofdes conlaene grandes cantidades de escopalamina.

Plantas cuya ceniza se agrega a las preparaciones de piturí

Proteaces

Grevili&3 striaSa fl. Bñ. i;ijír>yFa}

Mrmosaceae (Legumínosae)
Acacia sneura F. Muoll. ex Benth. (Mulgia)

Acacia coríac&^ DC. {awinthaj

Acacia kempífana F. Muell. ("Witchitty busli)

Acacia tinguSataK Cunn. gx Benth.

Acacia pruinocaipa

Acacia saücsna LincEley

Caesalpiníac^^ (Legumiinúsae)

Cassia sppr

Rhamnaceae
Ventüago vimifíaüs Hook. (atnyira)

Myrtaceae

EucsSyptus microtheca F. Mueil. (angklrra)

Eucalypíüs sfip. (Gums)
Eucaíypíus^p. (Red Gum)
Mslsleuca^},

cual ii; ptrcibt como irreal. Parece ser

que había diferentes especies de píturi

para d i sti ntos prop üsitos , cada u n a asü-
ciadn a cyritiyncs; y tóLems específicos,

Ü5Í como a lo5 respeclívos "senderos de]

eiisuL'ño" o .soíi^/jp-íiTj;; algunaí; de tistas

sotigUnes su cantaban cüirto "senderos

de pituri". Se creía que pituri llevaba a

CLLCsla el respeclivü lugar de b rasión;

habííb iiielusü clanes de pituri. Piíuri

carga dentro de ¿í tí "ensueño deE lygar"

tlondc crece, triismo que ofrece a los se-

res hürnaEiüs.

El arbusto de piLuEi (Duboisia hop-
w<j:oúii} fue descrito por el botánico alc-

mán-aiistraliaiii(j FtTcíinand J. II, von
MülEer(l325-1396J. La pÉ:,„[a ü, mejor
dicho, las hojas secas O fermentadas de-

sempeñaban un pape) impoETante en la

economía nativa como vüliosa mercan-
cía de trueque. A pesar de que Duhoisia
hopwQodii Suda t'n abundancia en toda
Australia, la recolección tstá limitada a

tifirtas regiones. La.s hojas están carga-

das con la fuer¿a del lugar o de la fegiún
en donde crecen, Antes de qut los aborí-

¿tcit;» vnlraran en crNnisctO eon los eu-

ropeos, existía una extensa red cooier-

cial en e[ desierto central, incluidos los

Uaníüdos "senderos de piluri" {pituri

roa ds}, dond e se coiu ere ¡al i za esta pía n-

ta tan codiciada.

Las hojas secas o fetmerttadas se mez-
clan con diiiírtuks aditivos para elaborar

pedazos de (abaco para mascar. Por un
lado. Se trata de cenizas vegetales, y por
otro, de agiutinantt:^. como pelos de ani-

males., ñbras vegetales, ucrc amarillo, it¿-

sina de cuCóJiplü y, desde hace poco, azú-

car. Los efectos de cada una de tas prepa-

raeiones de pituri son. en parte, muy dife-

rentes; algunos son altamente estimulan-

tes, y otn^s, ligeramente eslimulantesí

también hay algunos que son euforizan-

tes y oVrvs 4ue son visionarios.

Ü^ arnüa a aba¡o:

El arbusto de pittJíi.

Las iKijas fermentadas de pituri.

Goocien:ia gs un sL^edárieo do
laa tvoj¿)s de pituri (Duboista

hopwooóii}: las plañías del gé-

naio Gúüósnia. muy abundan-
tes on Austraria, tienon cierta

importancia como plañías rnodi-

cinalea y aüoieíiticias en la 9Eno-

iXJtánica de los aíxjrícp&ries.

Goodafíia /yri^ía w Hama
"ngkuipa antíirrivngka-fifi la

lengua alyawara; las hojas se-

cas ss masücan mQzclacías con
ceniza vegelal Pareco serque
las hojas do Good&ñus kmais
tienen efectos ligeramente psi"

coactivos.
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Estructura química de los alucinógenos

Los resuJtados obtenidos en la determinación quími-

ca de las estructuras molecukires. a los piincipios alu-

c i nQgtno^ de Ieís plan Las siígrada-ü han sido notables

.

Casi todos lo3 aJucinógenos obtenidoi de las

plantas contienen nitrógeno y pertenecen, perian-

to, a una clase de compuestos químicos llamados

Jas plantas más irnporLantcs que tienen propie-

dades, psicoactivas tanto el chinamo (Cannabis)

como la hierba de la p^islura (Salviü divhiorunt)

son las especies más importantes porque sus

principios activos no contienen nitrógeno; los

principios activos más importantes de estas dos

TETRAHIDROCANNASINOL (THC)

"alc-aloides". Los químicos utilizan el término alca-

loide páralos prodLictt>s cneLabóÜcos nitrogenados

délas plantas que tienen propiedades akali ñas, es

decir, "del tipo de los ákalis'" (alcaloides). Entre

plantas son el tctrahidrocannabinol (THC) y la

salvinorina A, rcspccLivamcnte,

La estnjcLura química de los principales alucinó-

geníjs de las plantas está estrechamente relaeio-

nada con la estructura química de las hormonas

que existen en el cerebro, esto es, agentes fisioló-

gicos que cumplen un papel muy importante en

la biyqiiímiea de las funciones nientales-

El principio activo del peyote es eJ alcaloide

llamado "mescalína", un compuesto ínlimamün-

Le relacionado con la noradrtímilina (norepine-
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Los modelos molt;c:ulary& de loa alucinógenas CJe las pá-

girtas 164-187 mLí9stran los elementos químicos que

eonstiiuyen ostas sussafiíiíis: las Dsf-eras negras niíSican

átomos ífe tartüno; fas blancas, cJ& Hidfógeno; las rojas,

de OKÍ99no; Eas verdes, de mifíúgeno, y !a amarilla, yn

átomo de fósforo. Con g5 íin de que lá raprasentación tíe

lá sslfuctLira moleciiSar íuara lo más ciara posible, £9

simboHz-ó la unión ontro Sos átorntjs mn unas barras, ya

que en realidad no hay espücio ontro Los átürrios. Más
aún, los átürriús de distintos elemenlos tienen Eamaños

dil'er9ntos. En osios mtjtJslM solo se ha destacado qI ta-

maño pequeño de los átomos de hiílrü99no.

Es muydiÉicil imaginar Eas dimensioneís reales délos

átomos V las moléculas: 0.1 mg (la décima parto de una

milésima de gramo} de un alucinogano, una caniidad

eponas visible, tontiena unas 2 x lO"

(300 OQO ÜDO OOÜ OOO OTO) moléculas.

friníi), qua ts una hormona cerebral La noradrc-

nalina pertenece a un íJirupo de agentes Üsiológi-

czüs üünocid os comí) "neurotrani>niiso[^'S'", ya que

actúan en la transmisión química de los impulsos

entre neuronas (células nen/ifisas). Lamescaltnay

Estudios recientes demusstran las diíerencias que hay en la

estructura riit9rna deE talla entre la Cannattis sstiva {Qxírcíua

izquierda) y la C icsdica. Como puede veras en estas s&eciü'

nys micfüscópicas, una de las diferencias más importantes es

que las vesículas conducíoias se pr9sentan normalmente ais-

ladas en el primer oasü, lo quo contra sia con ias vesrcutas

agrupabas cüíisisientemente an el sogundo. EIThc, sus^icia

exuatda sóie de la Csnnabss. se halla eoncentrado en la re.?i^

n&H pOí lo qu& está au&wiite en loa tciidos de sostén (lallo).

la norepincfrina tienen la mismia estructura quí-

mica básica. Ambas se derivan de una sustancia

química Ibmada "feni!elilan:iina'\ OEro derivado

de la feníletilaminii es la fenilalanina, un ami-

iiüácido esencial que se halla extensamente dis-

tribuido en et organismo humano. Los modelos

de las moléculas de mescalina y noradrenalina,

h'éa-se página 186, muestran claramente b estre-

cha relación que ejíiste entre las estructuras quí-

micas de esltjs dos agentes,

L a p-S i I ücibina y la ps i I nc i n a , los pri ncip ios acti-

vos dtl tconanácall, el hongo alucinógi-no mexi-

cano, derivan de! mismo compuesto básico (trip-

tamina) que la serotonina, que es una hormona

cerebral. Latriptamina también es cctrnpucsto bá-

sico de uno de los aminoácidos esenciales: el tríp-

tofano- La relación se puede ver muy claramente

en tos modelos moleculares de la página 136.

Hay otra planta sagrada mexicana, el ololiuqui

(maravilla), cuyos principios alucinógenos se deri-

van de la triptamina, que en este caso se halla in-

coiporada a una compleja estructura cíclica Harreada

''crgohna". Los inodelos moleculares de la página

187 rTLuestran la relación estructural que hay entre

Ja amida del ácido lisérgi.co y Ea hidroxic tilamida

del mismo ácido (los consiituyentcs activos princi-

pales del ololiuqui), la secotonina, que es un neuro-

transmisor, la psilcjcibina y la psilücina.

Ho es un hecho casual que líis alucinógenos

más importantes de las plar]tas y las hormonas

cerebrales, serotoninay noradrtnalina, tengan la

misma estructura básiea. Esta asombrosa rela-

ción puede ayudar a explicar la potencia psico-

irópica de estos alucinógenús. Como tienen la

misma estructura básica, eslOS alucinógenos

pueden actuar' en los mismos sitios del siütcma

ñcrx'iosoquelasya mencionadas hormonas cere-

brales, como sí fueran llaves semejaiiEes que

abran un misino candado. Bl resultado es que las

funciones psicofisiológicas asociadas a estas zo-

nas del cerebro se ven alteradas, suprimidas, es-

timuladas o modificadas de una u otra manera.

La capacidad que tienen los alucinógenos de

producir cambios en la.s funciones cerebrales se

debe no sólo a su composición química peculiar,

sino también al arreglo espacial que tienen ios

átomos en las molúculas correspondientes. Lsto

puede verse muy claramente en ia molécula del

alucinógeno más poderoso que se conoce hoy: h
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Ps/ote (Lü^jophora wiiüamsii)

dietilaniidadcl ácid<; lisi¿rgit:-o. Se puede conside-
rar que c\ LSD es una rrmdíficacióni quínúiza del

priñíiipio activo del obliuqui. La única diferencia

cnlrc la ti idi la rnida del ácido lisértiíco, que es una
droga semisi mélica, y el alucinógcn» natural del

üloliuqui, la amida dul ácido lisérgico, es que dos
átornosdc: bidróg-enode la amida han sido rcmpla-

izados en la dictílamida por dos gnjpos de elilo.

Ura dosis de tan sólo 0.05 mg de LSD producirá
una iciloxicaciún profundamente alucinógcna que
durara varías huras. Una dosis 1 veces mayor de
ISO-LSJJ, que difiere del LSU s6Ío en el arreglo espa-

cial de -SUS álonios, no tendrá ningún efecto,

Los modelos moleculares de el l.st] y del ISO- LSD
de la página 1S7 muestran que los átomuit, aunque

NORADREMAÜNA
(Unfl hormona cofQbral]

estén unidos entre sí de la misma manera, tienen

un arreglo espacial diferente.

Las moléculas que difieren lan sólo en su arreglo

espacialse conocen como 'eslereoísómer'os"- Éstos

Solo existen en moléculas que tienen estructuras

asina é tricas, siendo por lo general uno de los aiTC-

glo5 espaciales, teóricamente posibles, más activo

que el oilro. La configuración e.'^pacial, aparte de la

composición química, cumple un papel crucial en
la determinación de las actividades tanto alucinó-

genascomü larmaeológicas en general.

1S6

PS3L0C1NA
(Píincipio ñlucirnígeno del teonanácatl)

•

f^^
PSiLOCIBINA
(Principio aJucinógono del teonanácati)

• 9 ^»-

••
•
^

MESCALINA
(Principiü aluanógeníídel peyote)



Di Albeít Hofrfiann, nacMlo en 1906,

descubridor del LSD y da las prinotpios

alucinógonos del teonanácítll

y det ololiuqui, aparece aquí con un

modeiü molecular da) LSD en su

laboraEoriü de iavestigacion íarnnacéuli^

co-quimJca de la ennpíoaa S^tvSoz,

Basitea. 1&43,

Pagina WG: La comparaciún de masca-

luia y nrjradrenalma y de psílocibsna y

psilocina con serotonina msj^síra \$ re-

lación que existe enlre Las ostructuras

quÍFTicas de ios alucinógenos y las hoi-

monas cerebrales.

l_a estrecha relación química quo existo

entre los pnrwspios activos del oíoliuqui

y el LSO, el alucinógeno má5 potente

que &G coiiüce hoy. resulta evidente

cuando se comparan los Tnodelos itw^

teculares de la amida del ácido lisergico

y déla hkiroxíetiSaniLda del ácido lisáígi-

Cü cor. ta dietilamida de^ ácido
•--^-"'^^

AMIDA DEL ^CIDO
LISÉRGJCO
(principio aluciñrigeno daf

otoliuCjui)

DlETlLAMlDA DEL ÁCIDO
LlSÉRGlCO (use)

(AiLícirviígeno semisiniético)

SERdTOMlNA i
(Una hormona ccrebfat)

Las pi^piflíiades activas de los atocinó-

genos no sólo se deben al tipo de áto-

mos que los componen sino también al

aíreglo espacial de los álcenos en la

Tt>ol¿cula. porque oslo gí igualmente

iniporiante para determinar los efectos

atucinógenos. Por ejemplo: el lsd y el

iSOLSD conliencn los mismos eleínon-

tos pero difiofen síi el aríogto espacial

del grupo dielilamida. El isO-LSD prácti-

came-nto ntj tiene efectos alucinógonos

en comparaci'íít con el LSO,

mié' •

HIDROXIETILAMIDA
DEL ÁCIDO LISÉRG ICO

{PíiríCipiü alucinógeno

del QloLiuqui}

ISO-LSD
(Compuesto semisintétiCQ}

m
r^ •
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Usos medicinales de los alucinógenos

E¡ uso de compuestos alucinúgynos puros y el de
iasplanuis de que se extraen tienen ios mismos prin-

cipios en medicina y en las ceremonias mágiL-o-

rel ig i o s as . En ambos casos 3 os e fec Los co iQsisten en

profundas alteraciones psíquicas respecto a h apre-

ciación de la realidad. Mo solóse ve íifectaíla la per-

D. D.

DISSERTATIO ACADÉMICA^

INEBRIANTIA, { i
ÜyAM \ K.

CONSFNS- EXPE-IUEKT. TACULT. MEDICíE . \
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EQVirE AU&A'W DE STELLA eOLASU
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cepción del mundo exterior, yino también la perccp^

ción de la propia personalidad del sujct». Lo.'s cam-
bios en la experiencia sensorial del mundo exterior

se deben a un cambio en la sensibilidad de los órga-

nos de los sentidos. Los alucinógenos Citimulan la

percepción sensorial, part.ícu]amnentc la vista y el

oído. Estos cambios en la percepción ítidican la pro-

funda influencia que Liünen los alucinógenos so-

bre la esenciamisma de nuestro ser lacoriciencia.

Muestra experiencia de la realidad resulta in-

comprensible 5111 un sujeto, un CRO, que perciba

esta rcalidadr La experiencia subjetiva de la lla-

mada "realidad objetiva" es el resultado de las in-

teracciones entre las sL'ñalcs sensoriales extemas,

mediadas por los órganos de los sentidos, y el

ego, que lleva esta información a nivel de la con-

ciencia. Así pues, uno puede pensar que q\ mundo
exterior es una fuente de información o de seña-

les y que el yo profundo es un receptor. El tra-

ductor en este caso es el ego. Si uno de estos dos
elementos está ausente, >'a sea el emisor o el re-

ceptor, la realidad no c.\iste: no hay míisica en el

TEidiü y la pantalla está vacía. S¡accptarriü.s quela
realidad es el producto de la interacción entre un
emisor y tm receptor, la percepción de una reali-

dad distinta bajo la influencia de alucinógenos

puede ser explicada por el hecho de que el cere-

bro^ que es docide se encuentra la conciencia, su-

fre draináticos cambios bioquiniicos. El receptor

Se ve aju.slado para recibir otras longitudes de

onda, dJsLinias de aquclla-s asociadas con la reali-

dad norma] y cotidiana. Desde esta pi;rspectiva, la

experiencia subjetiva de la realidad es infinita,

pero depende de la capacidad del receptor, que
puede Jítr tríínsformada ampliamente a trav£s de

modificacione.'i bioquímicas en la esfera cerebral.

En general, experimentamos la vida desde un
puntíj de vista muy Ümíilado. Este es el llamado

"estado normal". Sin embargo, mediante ios aki-

ein6;eenos la percepción de la realidad puede
cambiar radiealtnernc y expandirse. Hstosdíslin-

Los aspectos o niveles de una sola realidad no son

mutuamente exclusivos sino complementarios.
Forman una realidad global, trascendente t; In-

temporal.

El verdadero significado de los alucinógenos

consiste en su capacidad de cambiar la longitud

de onda que capta el "receptor del yo",, lo que

transforma la realidad que .s-c tiene en la con-

ciencia. Precisamente por esta capacidad de crear

nuevas y diferentes imágenes del mundo las plan-

tas alucinógcnas fueron, y siguen siendo, consi-

deradai> sagradas en las culturas originales.

¿Cuál es esta diferencia caractenstica, esen-

cial, entre la realidad cotidiana y bs imágenes
vistas durante las inloxicacÉíJíics alncinógenas?

En los estados normales de conciencia^ en la rea-
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P^giití Ifiá.-B primer tratado sotife ambriaganlea pürtonece,

aparontemenie, a la tesis ítoctoral de AlandeF, un disoipuSo d&

Línn^o, padre de!a botánica mocíerna. Esla tesis, dcfendUJa

en Lfppsala, Succia, en 1762, es una amalgama de inlorma-

ciün ciontifica y ^audoocntíljca. Es probable que algún asis-

tente ¡í la defensa ds la iQsis hayíi dibujado tos perfilü^ que

aparecen eit ]ü portada, qyiiá retrató a los sinodales.

Aítsp. Las expfiíiaíKÍas visionarias provocadas puf los alucc-

nógenos son uria isjífnis de inspiración para tos piniores. Estas

dos acuarelsí deChristian Ratsch, pintadas despicés do ing€H

rir LSO, muestran el carácter rriistico de las yüperienciñíi.

lidad de lodos los días, d ego y el mundo exterior

esiáii scparxKloí>; uno queda confrontado con el mun-

do exterior, que se ha transformado en un objeto.

Esta rrt}ntera enirc: el ego que experimenta y el miiu-

do exterior desaparece a so vueJvt: borrosa, scgtin

el grado de inkixicaciún, bajo la influci-ncia de los

Esta experiencia de una profunda connuriica-

cirtncond mondo exterior puede culminaren la

üensaciíHi de ser uoo con toda la criJEición. Este

esiado de conciencia cósmica que puede ser oble-

nido en cícx^unstanctas favorables medíante alu-

cjnógenosestá rctacionadücon el éxtasis rdigio-

alucinógenos. Se establece un mecanismo de re-

troaljmentación entrL- el receptor y d emisor. Par-

le dcí ego alcanza el mundo exterior, los objelos

que nos rydean, que comienzan a adquirir vida y

un significado profundo y diferente. Esta cxpe-

ríenciíi puede ser gozosa o demoniaca, pues invti-

lucra la pérdida det ego, que gozaba de confiEinza.

El Fsuevo ego se siente relacionado con los objetos

exteriores de un modo especial, lleno de dicha, y lo

mismn [i; sucede eon los se^res humanos.

so espontáneo conocido como unió mysíica o, en

la experiencia oriental de la vida religiosa, corno

sümadhi o saíori. En ambos estados se experi-

menta la realidad como iluminada por esa ins-

tancia irascendcntal en la que tanto la creación y

el ego como el emisor y el receptor son una.

Los cambios en la conciencia y en la percepción

que pueden producirle experimentalmenie con los

alucinógenos ban encontrado distintas aplicacio-

ncj en la medicina. La mescalina, la psilocibina y el



Abajo: El LSD se distribuye norma imenite en forma de hojas de
papeJ socanle. Los motivos establecen 9 menudo refaciónos

mísiicas y utilizan iconos de reFigiünes orientales. Eí clio&iiindii

aqui ropresenlado se considora el guardián de la puorla hacLi
otros ínundos.

Estos drbujüs se realizaron en 1 972. Los dos de arriba fctera-

Clia, página 191) fueran hectics tintes y después do urna se-

sión con LSD. Los tres deabaio (páginns 1^(¡-l9lfiu^\or\ hc-
ttíí)5 antos, duranJe y después de una sesión en la Que se
empíeo el oíasmo alucinógono.

LSD son las sustancias puras que más comúnmcnle
se han utíli-zado en esle campo. LiLS últimas investi-

gaciones se han cúncentrndo en el aluciniígcno más
podi^roso conocido hasLa l;i fecha el LSD.

En gl psicoanálisis b ruptura de la experiencia

habitual del mundo pLicde ayudar a escapar de sus

fijaciones > su ai.slamienio a los pacientes atrapa-

do-sen un círculo vicioso del ego. Una ve/, que se ha
relajado o, incluso, disuclto la barrera del Yo-Tú
bajo la inllucneia de un alucinógeno puede mejo-
rarse el contacto con el psiquíatra, y el paciente será

rnás accesible a las sugosüíjnes psicoteraptíutícas.

En la psicoterapia puede ser de crucial impor-
taneia traer a la conetencía sucesos que eausaron
trastornos psicológicos. Se han publicado muchos

trabajos sobre eórnti bajo la influencia de aluci-

nólenos usados durante el psicoanálisis se han
revivido recuerdos de sucesos pasados; incluso,

aquellos del principir.> de la niñez. Ésta no e.s una
forma normal de recordar, pues de hecho impli^

ca volver a vivir la experiencia, de ahí que el psi-

quiatr'a irancés Jear Delay dijer-a que no es rémi-

uiscence sino Tévivisccnce,

El alucinógcno no cura por sí mismo; más
bien, es un au.'íiltar medicinal que, utilizado en el

contento global del psicoanálisis o la psieoíera-

pia, torna más efectivos estos métodos y reduce
el periodo requerido de tratamiento. Hay do-s

modos distintos de utilizarlo para este propósito.

Uno de estos métodos, dcsarrolhjdo en los hospi-

tales europeos, se conoce con el nombre de "psi-

Cóiisis", que consiste en administrar dosis me-
dianas de alücinóijenos durante varias sesiones

sucesivas y a interésalos cspeeíficos. Lnego las ex-

periencias del paciente, bajo la influencia del alu-

cinógeno, se discuten en sesiones de g]"upo y se

expresan a través de pinturas y dibujos. Hl tíl-rmj-

no psscóHsís fue creado por Ronald A, Sandison,
un psicoterapeuta inglés de la escuela de Jíung. El
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componente lisis indica b disolución de tensiones

y conñid-OS psicolósiicQs, El segundo método es el

más aceptado en los Estados Uiiidos. Después de

una intensa pti^paracifjn psicológica apropiada pa-

ra cada individuo, el paciente reeibc una üola dosis

iriuy fuerte de un alucinógeno. Lo que pretende

esta "<.erap¿uEica psicodélica" es producir un esta-

do rcligioso-místicü de cxlasis que pueda brindar

un punto de partida para rostructurarla personali-

dad del paciente. El término p<;Lcadélíco significa

"lo que manifiestii la mente" y fue acuñado por el

psiquiatra Humphrey Osmoud.

pueden ser más claramente reconocidos y volver-

se asf accesibles a la psicoterapia.

Las drogas alucinógcnas siguen siendo un

tem a de d ispu La en los e írculos méd icos en cuü ri-

to a su valor como aiyuda en el psicoanálisis y en

la psicoterapia. Sin embargo, también se siguen

discutiendo técnicas tales como los clectrociio-

ques, los tratamiemos con insulina y la psícoci-

rugia, métodos estos que conílevan mucho más

grandes peligros que el uso de atucinógenos, que

en [nanos expcilas se pueden considerar virtual-

mcnte inolcnsivos.

Algufto-s psiquiatras sostienen que el contacto

acelerado con experiencias traumáticas, olvida-

das o reprimidas, que provocan frecuentemente

I

El uso de loi alucinúgenos como una ayuda en

el psicoanálisis y en la psicoterapia eslá basado

en efectos contrarios a ¡os que produeeti las drogas

psicútropas conocidas como "iraraquilizanles". Es-

tas últimas tienden más bien a suprimirlos proble-

mas y con ílictos del paciente, haciéndolos aparecer

menos serios e importantes de lo que son, mien-

tras que los alucinógenos sacan estos conflictos a

la luz V los vuelven más intensos, de tal forma que

estas droí^as y el acorlarn icnto del periodo de tra-

tamienlo no son ventajosos. Piensan que este

método no permite contar con tiempo suficiente

para iograruna uEili-/ación e integración psicotc-

rapéutica completa de aquello que se ha vuelto

consciente y que los efectos benéficos durarían

más si las experiencias traumáticas se hubieran

traído a la conciencia de manera más gradúa] y

por etapas.
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HñDS sesenta muchos artistas de loa Esta^

.^ í^' ^r '^ri expetimenieron con Hlucinúgenos a fin

^¡^^'; pC^ac^tf--U plntun. «« un ejompfo de

fa
oíicólisís como la terapéutica psícodé-

fanloJ P
^^ yjia preparación muy cuidadosa

••^
^^^."nte anies de que éste tome los alucín^ge-

^*^^r"^ nacientes no deben preocuparse por bs
"'^'

-\ efecios producidos
por la droga, si es que

V^^TLi- auieren obtener un resultado positivo

'ítCperlncia; además, deben ser cuidadosa-

f
feÍg^^í^^^^ d..e Vigor pk.ür«c
acta de un aluciniseno eS^Í^. ?^ '^

" '^ '^ ¡nl^uencia ai-

^0=. sabie pape, i4p4! dÍFri wiS^':
"".'^^^^ ^*"'-

de lograrun conocimiento directo de losmundc..que visitarán sus pacientes
^^^^^^ndos

También .. pueden utiliz^ar lo, aluc¡nó|enosen estudios experimental., para d.ter^ilr lí
naturale-/,, de Us enfermedades mentales AIru-nos de bs estados mentales anormales producía
dos por los alucinúgenos en sujetos sanosson en

-lente seleccionados para recibir el tratamiento,

Jiiesnoiodoslosdesórdenes psíquicos responden
je la misma manera a este método terapéutico.
ror Lamo, se requiere de un conocimiento especial
^demucha experiencia para tcnerbuen éxito en el

psicoanálisis o en la psicoterapia que es a base dc
"ücmúgenos.
Uno de los aspectos más importantes del entre-

|co^^li"^°
clínico del psicotcrapeuta que trabaja

iest"
^ ^^^'^^S^TVí^s es la propia experimentación con

i *s sustancias. A través de estas experiencia pue-

psicosis"; sm
"^''f'^'^"'f

'

*Hos psicóticos y las

des diferencias entre
'f ^'''f°7,„,iqu¡er

for-
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Atinjo: Muchas porsonas ven COrno brotan espiraÍ9&, ^féílíces

y vías íácteas duranle sus -arperienciafi visionarias. La pintora
Naiia Nauwald ha ropreseniaík? una de estas experieneias en
su cuadro B cenífo está en todas pnrí0$.

Hay un área en que el usü médico de los alucinó-

genoSj y en especial del LSD, invoÍLicra seriys consi-

deraciones éticas: d cuidado de los moribundos.
Múdico.'i de hospitales estadunidenses han obser-

vado que los pacientes cancerosos íjue padecen de

agudos dolores y que ya no rí;sponden a Io5 traía-

micntüs convencionales contra el doinr pueden
ser aliviados parcial o LoLalmentecon LSD. Proba-
blemente esla acción no es án índole analgésica

conriún. Parece ser que lo que íSQccdc es que la
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Epílogo
Lá i^alabra nierika se rgüere @n l-@ngué. huichol a un pasaje
entre la ISamada "realidad ordinaria' y l^s roaJidades ejOraor^i-

narias Lo que os una puerta de eni/ada es al mjsmo tiempo
una baríora entra ealos mundos. Nierika, el ífisco ceísmonial
decoraíJo, significa taíito ospiafo como rostro de ig divinidad.

Este nisrika muestra los cuatro puntes cardinales y el cenJío

sagrado. El ejo do coordenadas se erscuentra en un campo
do fuego.

Louis Ltrwin fue uno de los investigadores más re-

leií'antes en el estudio ¡nterdisciplinario de los alu-

cinógenos. Hace más de inedin si¡i}o este famoso
lüxiCülügf) berlinés captó la profunda significa-

ción de los aluciní^genos en la evolución cullural

de la raza hunnara cuando escribió en su libro

Pkaníasíicíi cslo:

"Desde que conocemos al hombre sabemos que
ha estado consumiendo sustancias que no tienen

valor nuü^ilívo y que han sido lomadas con el solo

propósito de producir^ durante cierto tiempo, ur]

sentimiento de euforia, de pa/ y de un elevado y
agi^adablc estado subjetivo de bienestar. El hom-
bre encontró estos poderes en las bebidas alcohóli-

cas y en algunas pocas sustancias vegetales, mis-

mas que aún se emplean con este propósito.

"Su energía potencial ha cubierto tada laTiena

y ha establecido comunicación entre distintos

pueblos, a pesar de las montañas y los mares que
los separan. Estas sustancias han íormado un
puente de unión entre los hombres de hemisferios

opuestos, entre los eivili/.;jdos y los no civsliiíados,

y, desde que cautivaren a los hombres, les han
abierto caminos para su expansión, de que luego

fueron útiles pat^a otros propósitos. Produferon en
los pueblos antiguos características que se han
conservado hast:i nuestros días, demostrando un
maravilloso grado de interacción entre gente dis-

tinta de una forma tan cierta y exacta como la que
un químico puede obsen-^ar entre dos sustancias

por medio de sus reacciones. Parece serque siempre
se necesitan cientos o miles de años para establecera
través de estos medios el contacto inconsciente entre

pueblos enteros de todo un continente.

"Los motivos para el uso liabitual u ocasional de
estas sustancias son mucho más interesantes para
el pen.sador que la mera recolección de datos que
hay acerca de ellas. Aquí se encuenímn todos los

contra.stes humanos, barbarie y civilización, con
todos sus diferentes grados de posesiones materia-

les, status social, conocimiento, creencias, edad y
dones del cueipo, de la mente y del alma.

"En este plano se encuentran el artesano y el sí-

barita, el gobernador y el gobernado; el salvaje de
una isla lejana de los bosques del Congo o de los de-

siertos de Kalahari y Ciobi .se encuentra con los poe-

tas, filósofos, científicos, legisladores, hombres de
Estado, misántropos y filántropos; marchan hom-

bro con hombro el hombc-edepa/.yel hombre de
guerra, el devoto v el ateo.

"Los impulsos físicos que son capaces de unir
a tan diversas e incalculables ciases de hombres
bajo su cncantt> deben ser extraordinarios y po-

derosos. Mtichos han expresado opiniones acer-

ca de estas sustancias, pero pocos las han calado

en su conjunto y en sus propiedades intrínsecas

y, menos aún, han percibido su rnás profundo
significado y comprendido los motivos que han
lle%"ado a usar esta s s u sta n c ias c n las que se alma-
cenan semejantes energías".

A varios investigadores científicos correspon-

de el mérito de haber tomen/.ado los estudios in-

terdiscipÜnarios sobre plantas alucinfjgcnüíí y
sustancias psJcoactivas. En IS55 Hrnst Frciherr

víjn Bibra publicó Die tíarkolischün Genu^smitíd
undder MenscK donde estudió 17 plantas psi co-

activas. HÍ70 un llamado a los quítnicos par:i es-

tudiar diligentemente esta área tan prometedora

y llena de enign^as. Mordecai Coolce, un micóio-

go briiánicü, publicó varios estudios espec¡alí/.a-

dos sobre hongos. En 1 «60 se publicó su WhioThe
Sevcn Sisíers ofSkep, unapublicaL:ión que no era

técnica sino popular y que constituía unesltjdio

interdisciplinario sobre plantas psicoacUvaSr
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En l^n Cari Ilartwith publicó Die menschli-

chí^u Gefiiissmiítei extenso estudio do Cari Hart-

wích, en c\ quL- describió de tal]ademente alrüdü-

dordc 30' plantas psicoacüvas; además, mencionó

otras más, así como el año en que fue publicada la

obra dtí Hrnst Frcihcrr von Bíbra. A pesar de que

desde 1S55 se habían llevado a cabo únicamente

algunas inve.stÍgacione3 químicas y botánicas ais-

ladas sobcf estas plantas con propiedades activas

tan peculiares, Hartwich sostenía con gran opti-

mismo que los estudios de los aluíiinógcnos esta-

ban en pleno desarrollo y ya casi temiinadüs-

Eñ 1924, 13 años después, Loiiis Lewin, tal vez

la rigtira más inJluyente en la psicoÉ'^rrnacología,

publicó su Ph£¿nlasíica, un Hbro de extraordinaria

proruñdidad interdiseiplinaria. Presentó una his-

toria completa de más de 20 plantas y describió

unos cuantos com.puestos sintéticos que se utili-

Á-ÁTí en todo el mundo por sus efectos estimulantes

e intoxicantes. Destacó su importancia para el es-

tudio científico, especialmente en los campos de la

botánica, etnobo tánica, química, farmacología,

medicina, psicología y psiquiatría, así como en los

de la etnología, tiistoria y sociología. Lewin escri-

bió acerca de su obra Phatnn^dca que "el cnntení-

dí) de este libro ofrece un punto de partida para

realizar nuevas investigaciones en las áreas cientí-

ficas anteriormente mentionadas",

Desde 1930 hasta nuestros días el estudio intcr-

discíplinario de las plantas ha ido aumentando ca-

da vez más. Se han clariJitado y comprobado mu-

chos de Eos conocimientos anteriores, y Iíjs nuevos

descubrimientos en varios de estos campos se han

sucedido de manera vertiginosa. A pesar de los

avances que se han logrado durante los últimos

125 años en las diferentes disciplinas, todavía que-

da muchísimo trabajo por hacer respecto a estas

"plantas de los dioses".

LOUIS LEWIM
1350-1929
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