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“Divina es la tarea de aliviar el dolor” 
Hipócrates 

 

Resumen: La población en general utiliza medicamentos y/o plantas para tratar los espasmos, el dolor 
y la inflamación generadas por la intolerancia a ciertos alimentos; este grupo de síntomas es mejor 
conocido en Yucatán como ch’oot nak’. Algunas especies del género Salvia sp. se han utilizado para tal 
fin desde la época precolombina según escritos antiguos. Particularmente, la chía o Salvia hispanica 
L. ha sido utilizada en la medicina tradicional de la región a pesar de que no se conocen precisamente 
sus propiedades curativas. Aunque la evidencia científica indica que sus semillas poseen actividad 
antiinflamatoria y han mostrado resultados preliminares alentadores sobre su actividad analgésica, 
hacen falta estudios para confirmar su dosis efectiva, eficacia biológica y seguridad como opción te-
rapéutica para el tratamiento y alivio del ch’oot nak’ 
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Cuando comemos alimentos que “caen pesa-
dos” al estómago como carne, irritantes o pi-
cantes suele presentarse “dolor de panza” o 
“retortijones”, condición conocida por los yuca-
tecos como ch’oot nak’ (Revista Explore 2024). 
Comúnmente, en la medicina alopática suele 
indicarse un grupo de medicamentos enfoca-
dos a aliviar cada uno de los síntomas que ca-
racterizan esta condición como, por ejemplo, 
un antiespasmódico como la Buscapina®, un 
antiinflamatorio intestinal, como la mesalazina, 
y un analgésico como el paracetamol, el ibu-
profeno, el metamizol o el clonixinato de lisina. 
Pero el uso de estos medicamentos ocasional-
mente puede generar efectos adversos como 
taquicardia, úlceras pépticas, mareo y nausea, 
resequedad de boca e incluso pueden, rara-
mente, ocasionar un shock anafiláctico (Vade-
mecum 2024). 

En este sentido, en países con un gran 
acervo cultural, conocimientos ancestrales y 
tradiciones legendarias, el uso de plantas me-
dicinales continúa siendo una actividad para 
preparar remedios que ayudan a mejorar la sa-
lud de los miembros de la comunidad. De he-
cho, se estima que el 90 % de la población de 
los países en desarrollo aún utiliza plantas 
para tratar varias de sus “dolencias”, entre los 
que destacan los trastornos gastrointestinales 
y el dolor asociado a estos trastornos (Soria 
2018). Existen registros históricos de que en la 
medicina tradicional diversas especies del gé-
nero Salvia sp., se han utilizado para tratar el 
dolor (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicio-
nal Mexicana 2009, Capasso et al. 2008, Alves-
Rodríguez et al. 2012, Günes et al. 2017). Tam-
bién se menciona que S. hispanica L., fue utili-
zada por culturas ancestrales para la prepara-
ción de alimentos y como remedio tradicional 
(Knez-Hrnčič et al. 2020). Dado lo anterior, ¿qué 
tan válido sería utilizar la chía para aliviar el 

dolor de estómago o ch’oot nak’? El objetivo de 
este artículo es exponer los principales cono-
cimientos generados por la medicina tradicio-
nal y la ciencia para dar respuesta a este cues-
tionamiento. 

Para tal efecto, primeramente, se presen-
tará información sobre los documentos donde 
se reporte el uso de la chía y otras salvias en 
la medicina tradicional. Posteriormente, se 
proporcionará información sobre Salvia hispa-
nica L. y los metabolitos secundarios que se 
han aislado y que han mostrado actividad anti-
inflamatoria y analgésica. Finalmente, se pre-
sentará la evidencia científica disponible sobre 
el uso de la chía para tratar el ch’oot nak’; es-
perando que esta información amplié el cono-
cimiento sobre el uso medicinal de esta especie 
vegetal. 

Documentos históricos sobre el uso de la 
chía y otras salvias en la medicina tradicional: 
Existe evidencia histórica con registros de que 
la chía (Salvia hispanica L.) fue utilizada por 
culturas ancestrales en Mesoamérica (Knez-
Hrnčič et al. 2020), especialmente por los azte-
cas, para la preparación de alimentos y como 
remedio en la medicina tradicional, aunque no 
se le asignan propiedades curativas específi-
cas en documentos como el códice Florentino 
(Figura 1). Es de mencionar que diversos auto-
res como Knez-Hrnčič et al. (2020), Ullah et al. 
(2016) y Craig & Sons (2004), mencionan que la 
chía también fue utilizada por los mayas, sin 
embargo, otros autores como Sosa-Baldivia et 
al. (2017), indican que no existen pruebas que lo 
sustenten. 

En este sentido, también existen escritos 
que mencionan otras especies del género Sal-
via L. como S. divinorum Epling & Játiva, S. of-
ficinalis L. y S. viridis L., que se han utilizado 
para aliviar diferentes padecimientos relacio-
nados con el dolor y la inflamación (Biblioteca 
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Digital de la Medicina Tradicional Mexicana 
2009, Capasso et al. 2008, Alves-Rodríguez et 
al. 2012, Günes et al. 2017). Por ejemplo, Ca-
passo et al (2008) menciona que en la cultura 
Mazateca Salvia divinorum Epling & Játiva, 
planta herbácea originaria de la región sur-
oeste de México, normalmente se consume 
masticando las hojas frescas o bebiendo una 
infusión para tratar trastornos gastrointestina-
les como hinchazón abdominal, diarrea y es-
pasmos intestinales, enfermedades que cursan 
con inflamación crónica.  

Por otra parte, en documentos más actuales 
dentro del acervo de la Biblioteca Digital de la 
Medicina Tradicional Mexicana se menciona 
que Salvia polystachia Cav. es efectiva para ali-
viar el dolor de cabeza, para lo cual se deberá 
preparar un brebaje dejando reposar las hojas 
de esta planta en agua durante toda la noche, 
al otro día se cuela y se deberá tomar en ayu-
nas (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicio-
nal Mexicana 2009). 

Siguiendo en este sentido, también Günes et 
al. (2017) menciona que en Turquía los pueblos 
indígenas utilizan las semillas de Salvia viridis 

L., para tratar el dolor de estómago. Este autor 
menciona que la preparación consiste en tomar 
un vaso de las semillas maduras crudas o co-
cidas antes de la comida.  

Por lo anterior, a pesar de que no existen re-
gistros de los usos medicinales de la chía o S. 
hispánica para tratar el dolor de estómago, 
dado que otras culturas han utilizado para este 
fin otras especies del mismo género, pudiera 
existir una probabilidad de que los mayas y az-
tecas hayan utilizado la chía para tal propósito. 

Salvia hispanica L. y sus metabolitos secun-
darios que han exhibido actividad antiinflama-
toria: S. hispanica, es una planta herbácea per-
teneciente a la familia Lamiaceae, de hasta 1 m 
de altura, presenta hojas opuestas de 4‒8 cm 
de largo por 3‒5 cm de ancho. Las flores son 
hermafroditas, entre purpúreas y blancas, y 
brotan en ramilletes terminales. Su fruto es de 
forma de aquenio indehiscente cuya semilla es 
rica en mucílago, fécula y aceite; tiene unos 2 
mm de largo por 1.5 mm de ancho, 1 mm de alto 
y es ovalada y lustrosa, de color pardo-grisá-
ceo a rojizo. Es una planta originaria de México, 
Guatemala y Nicaragua, aunque actualmente se 
cultiva en otros países, teniendo una amplia 
distribución global (Figura 2) (Biblioteca Digital 
de la Medicina Tradicional Mexicana 2009). 

Los principales tipos de compuestos identi-
ficados en extractos de semillas, brotes, hojas, 
flores y hierbas de S. hispanica son terpenoides 
(31 compuestos), seguidos de flavonoides (21 
compuestos), ácidos fenólicos y derivados (19 
compuestos), ácidos orgánicos (16 compues-
tos) y otros (ácidos grasos, azúcares y com-
puestos no identificados) (Motyka et al. 2023). 
Particularmente, los metabolitos secundarios 
identificados en semillas de S. hispanica, con 
actividad analgésica y antiinflamatoria se pre-
sentan en la Figura 3 (Tavera-Hernández et al. 
2023). Con todo esto en mente, podemos tener  

Figura 1. Ilustración de la planta de chía. Códice 
Florentino, libro XI, f. 171v. 
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una idea acerca del potencial de la chía para 
aliviar el ch’oot nak’. 

Conocimiento científico relacionado con el 
uso de la chía para tratar el ch’oot nak’: La cien-
cia valora el potencial de una planta, en este 
caso de la chía, para tratar el ch’oot nak’, eva-
luando con diferentes modelos in silico (simu-
laciones por computadora de procesos biológi-
cos), in vitro (utilizando células, enzimas, teji-
dos, etc.), e in vivo (bioensayos en animales 
como ratones y ratas) las actividades biológi-
cas que pueda exhibir, como son, actividad an-
tiespasmódica, antiinflamatoria y analgésica, 
aparte de evaluar su toxicidad y posterior-
mente, valorando su eficacia, potencia y segu-
ridad en seres humanos (Novartis 2021). 

En este contexto, la literatura científica 
menciona que otras especies del género Salvia 
como Salvia officinalis L., exhiben actividad an-
tiinflamatoria, antidiarreica y antiespasmódica, 
entre otras, y que la presencia de terpenoides 
y compuestos fenólicos, podrían ser conside-
rada la responsable de sus actividades farma-
cológicas (Alves-Rodríguez et al. 2012, Khan et 
al. 2011). Sin embargo, hablando de S. hispanica 
L., de estas tres actividades biológicas, solo se 
ha documentado información sobre sus efectos 
antiinflamatorios.  

En este sentido, se documentan siete repor-
tes científicos que mencionan que la chía posee 
esta actividad antiinflamatoria (Poudyal et al. 
2012, Ferreira et al. 2016, Vidyasabbani et al 2015, 

Figura 2. Salvia hispanica L. áreas de su cultivo en el mundo. (Imagen diseñada en Canva Pro por Sánchez-

Salgado J. C.). 
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Figura 3. Metabolitos secundarios con actividad analgésica y antiinflamatoria identificados en semillas de Salvia 

hispanica. (Imagen elaborada en ChemSketch por Chel-Guerrero L.). 
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Mohamed et al. 2020, Cárdenas et al. 2018, 
Chan-Zapata et al. 2019, Pereira-da-Silva et al. 
2019). Lo anterior, como resultado de evalua-
ciones in vitro e in vivo (evaluaciones realiza-
das fuera del organismo por ejemplo en proteí-
nas, enzimas, etc., o en animales), que han rea-
lizado investigadores con las semillas de Salvia 

hispanica L. colectada o adquirida en diferentes 
países, a saber: India, Egipto, Australia, Ecua-
dor, Brasil, Argentina y México y estos investi-
gadores mencionan que los probables meca-
nismos de acción son la disminución de la ex-
presión de la proteína PPAR-α, la cual es una 
reguladora negativa de la inflamación y el au- 

Figura 4. Investigaciones científicas realizadas sobre actividad anti-inflamatoria de las semillas de Salvia hispanica 

L. (Imagen diseñada en Canva Pro por Sánchez-Salgado J.C.). 
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mento de los niveles plasmáticos de citoquinas 
proinflamatorias IL-6 y TNF-α, de proteína C 
reactiva y de especies reactivas de oxígeno 
(moléculas inestables que contienen oxígeno, 
las cuáles reaccionan fácilmente con otras mo-
léculas de la célula, pudiendo ocasionar daños 
e incluso muerte celular), relacionadas con la 
inflamación (Figura 4). Sin embargo, en con-
traste a lo mencionado sobre los mecanismos 
de acción, De Miranda et al. (2019), obtuvieron 
resultados donde indican que no observaron 
diferencias significativas en los niveles de las 
citocinas proinflamatorias IL-6, IL-10, ni en los 
niveles del factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α), el cual regula la respuesta inflamato-
ria y la respuesta inmune. Finalmente, es de 
mencionar que, algunos de estos investigado-
res indican que esta actividad podría ser atri-
buible a los polifenoles, terpenos y ácidos gra-
sos, sustancias químicas que se encuentran en 
las semillas (Tavera-Hernández et al. 2023). 
Asimismo, existen reportes de que el consumo 
de las semillas de chía tiene una toxicidad ma-
yor a 2000 mg/kg, lo cual indica que existe un 
margen de seguridad alto para su consumo 
(Vidyasabbani et al. 2015). 

Por otra parte, cabe señalar, que actual-
mente, nuestro equipo de trabajo se encuentra 
realizando evaluaciones sobre la actividad 
analgésica de extractos orgánicos obtenidos de 
las semillas de chía colectadas en México y los 
resultados obtenidos son alentadores.  

Analizando esta información, es posible 
concluir que la chía tiene potencial para ser 
usada para tratar el ch’oot nak’, sin embargo, 
antes de recomendar su uso, es necesario rea-
lizar más investigaciones para poder identificar 
la dosis, evaluar posibles reacciones adversas, 
identificar el o los principios activos e identifi-
car y confirmar sus probables mecanismos de 

acción; y de esta forma poder llevar a cabo eva-
luaciones clínicas, esto es, con personas para 
confirmar su eficacia, potencia y seguridad. 
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