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Método antropológico

Fig 11. Variedad de preparación de las pócimas

liquénicas. Mezcla (M) 1: con +10 plantas; M2: vino o

jerez, ajo, guaje cirial, miel, canela y tomillo; M3:

eucalipto y menta; M4: vaporup; M5:   miel y limón.

Fig 10. Enfermedades

relacionadas con los taxones.

Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla,

Oaxaca, Ciudad de México (Milpa Alta y

Mercado de Sonora), Hidalgo y Estado de

México (Toluca, Popocatépetl, San Miguel

Atlautla, Atlixco y Ecatzingo).

Fig 7. Taxones determinados.
Fig 8. Nombres locales: pulmonaria

y tusilago, teoria de la signatura.

Lugares de obtención del recurso
liquénico

Fig 4 y 5. Obtencion del recurso
liquenico

El conocimiento, utilidad y aplicación de los líquenes por la humanidad se
remonta hasta la prehistoria. Se registraron 150 especies de uso medicinal
en México (3) utilizados por personas con ascendencia nahua, zapoteca,
maya, rarámuris, p'urhépechas, konkaak y otomí para atender sus
problemas de salud. Los líquenes producen naturalmente metabolitos
secundarios en autodefensa, estudiados por su actividad terapéutica (6,7). 
La etnoliquenología es un campo poco explorado, que permite comprender  
el manejo tradicional de los líquenes y procura preservar el conocimiento
local sobre estos recursos. En la Ciudad de México (CDMX) no hay
investigaciones etnoliquenologicas por lo que en el presente estudio se
explora el uso y comercio de líquenes en algunos tianguis y mercados,
espacios que mantienen tradiciones y costumbres prehispánicas, muestran
el pasado y presente, permitiendo intercambiar saberes y conocimientos
bioculturales dignos de documentar e interpretar (4). Es importante
registrar y analizar el conocimiento local sobre líquenes medicinales
comercializados en mercados y tianguis en la CDMX para conocer las
especies que se utilizan en el centro del país y el patrimonio biocultural en
torno a estas.
Este estudió busca describir y analizar el conocimiento local en torno a los
líquenes medicinales que se expenden en tianguis y mercados de la CDMX.

Fig 6. Apotecio y
peritecios de P. intensa

Pócimas liquenicas:
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Fig 9. Concepto que tienen las

personas de los líquenes

medicinales.
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Los taxones encontrados ya habían sido registrados como medicinales
para otras partes de México y el mundo para atender enfermedades de
las vías respiratorias, así como otros padecimientos (1, 5, 6, 8 ). Su
nomenclatura local sigue estando relacionada con la teoría de las
signaturas (8) y se registra un nuevo nombre local, tusilago. Así como
nuevos taxones correspondientes al nombre de pulmonaria Las
formulas de preparación más popular sigue siendo la infusión y
mezclando el liquen con plantas (gordolobo, sauco, eucalipto, entre
otras), sin embargo en este trabajo se registraron nuevas fórmulas.
El conocimiento local y biológico del hábitat se relacionan a líquenes
cortícolas presentes en bosques de pino, asociados a musgos y lugares
húmedos del centro y sur de la República Mexicana. 
La transmisión de conocimiento sigue siendo en su mayoria
generacional, sin embargo las personas al tener facilidad de acceso al
internet, escuelas, cursos y talleres refuerzan de esta forma su
conocimiento.

El 62% de los mercados comercializan líquenes medicinales denominados pulmonaria y
tusilago. El estudio muestra que estos espacios siguen siendo parte importante del
patrimonio biocultural y que los líquenes siguen siendo importantes en la medicina
tradicional de la CDMX y las personas que habitan conservan esos saberes tradicionales.
Pseudevernia consocians es una de las especies más importantes, ya que se registró con
mayor frecuencia en ocho mercados y seis tianguis. Siendo los mercados quienes
comercializan una mayor variedad de liquenes, registrando cuatro taxones.

Fig 2. Entrevistas
semiestructuradas

El área de estudio corresponde a 16 mercados y 6 tianguis visitados dode se
realizarón 31 etrevistas seiestructuradas. Se llevó a cabo el método
antropologico y biologico para la obtencion de datos.


