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Resumen 
Antecedentes: La “muña” peruana es utilizada en la 
conservación de la papa y como planta medicinal, la 
actividad farmacológica de sus extractos crudos, 
aceites esenciales y compuestos de estos como la 
Pulegona esta corroborada por estudios in vitro. 
 
Métodos: A fin de agrupar el conocimiento referente 
a la “muña” peruana que facilite su uso y estudio, se 
realizó una revisión exhaustiva con el buscador 
Google Académico y Scopus de los aspectos 
botánicos, etnofarmacológicos y factores que 
pueden variar su composición química, se clasificó 
la información en dichos subtemas. 
 
Resultados: La “muña” peruana es utilizada por la 
etnofarmacología en infusiones, decocciones, 
frotaciones, aromaterapia, emplastos “Walt’aska” y 
macerados; es usado como componente único o en 
mezclas con otras plantas, el uso varía según la 
región. Existen factores bióticos que podrían variar 
su metabolismo y la composición química de las 
plantas usadas en la medicina como la interacción 
con insectos además M.mollis es muy heterogéneo 
en su genética y morfología, otros factores que 
influyen son abióticos como la altitud y estacion.  
 
Conclusiones: La "muña" peruana produce 
compuestos de interés medicinal, pero con 
variaciones en la cantidad que puede afectar su 
actividad farmacológica, el conocimiento previo de la 
etnofarmacología también muestra diferentes usos, 

esto debe tenerse en cuenta para mejorar su uso 
medicinal y estudio. 
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Abstract 
Background: The Peruvian "muña" is used for potato 
storage and medicinal plant, the pharmacological 
activity of its crude extracts, essential oils and 
compounds such as Pulegona is corroborated by in 
vitro studies. 
 
Methods: In order to group the knowledge regarding 
the Peruvian “muña” that facilitates its use and study, 
an exhaustive review was carried out with the 
Google Scholar and Scopus searchers about the 
botanical, ethnopharmacological aspects and factors 
that may vary its chemical composition, the 
information was clasified in these subtopics. 
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Results: The Peruvian “muña” is used by 
ethnopharmacology in infusions, decoctions, rubs, 
aromatherapy, “Walt’aska” poultice and macerates; 
it is used as a single component or in mixtures with 
other plants, the use varies by region; it is used as a 
single component or in mixtures with other plants, 
the use varies according to the region. There are 
biotic factors that could vary its metabolism and the 
chemical composition of the plants used in medicine, 
such as the interaction with insects, in addition 
M.mollis is very heterogeneous in its genetics and 
morphology, other involved factors are abiotic such 
as altitude and season. 
 
Conclusions:The peruvian “muña” produces 
compounds of medicinal interest but with quantity 
variations, previous knowledge from 
ethnopharmacology also show different usages, this 
has to be taken in account in order to improve its 
medicinal usage and study. 
 
Keywords: Minthostachys, natural products, 
peruvian “muña” 
 
Antecedentes 
Minthostachys mollis (Benth.) Griseb y 
Minthostachys setosa (Briq.) Epling. son conocidas 
como “muña” en los países de los andes de 
Sudamérica Perú y Bolivia, su uso tradicional se 
reporta ancestralmente en la conservación de la 
papa y como planta medicinal (Ormachea 1979, 
Corroto et al. 2019). La colocación de ramas de 
Minthostachys spp.“muña” entre las papas 
cosechadas actúa como conservante ya que evita el 
ataque de insectos e inhibe la germinación 
(Ormachea 1979). Además, los productos obtenidos 
de M.mollis y M.setosa como los aceites esenciales 
o extractos etanólicos tienen actividad biológica 
evaluada in vitro insecticida, bactericida, anti fúngica 
y/o citotóxica (Alegre et al. 2017, Bussmann et al. 
2010, Benites et al. 2018, Cano et al. 2008, Pinto 
2010, Ciccia et al 2000). 
 
En la medicina alternativa actual se consume a 
modo de infusión de las hojas secas como un 
digestivo, pero también se puede encontrar en el 
mercado aceite esencial de “muña” para uso tópico 
en masajes con fines analgésicos y antinflamatorios, 
y aplicación sobre infecciones de la piel y uñas 
causada por bacterias, hongos y ácaros, y también 
para su consumo oral.  
 
Uno de los monoterpenos más abundantes en el 
aceite de “muña” y probablemente el de mayor 
interés medicinal es la Pulegona, la cual tiene 
actividad antinflamatoria ya que inhibe la expresión 
de lipopolisacáridos y regula la inflamación in vitro 
mediante la regulación de iNOS y la expresión de 

COX-2, inhibición de las vías NF-κB y MAPKs y 
fortalecimiento de las vías Nrf-2/HO-1, in vivo 
suprimen el inflamasoma NLRP3 y reducen la 
producción de citocinas, además tiene actividad 
psicoactiva como analgésico, antibacteriano, 
antifúngico e insecticida (Roy et al. 2018, Qingxin et 
al. 2019, de Sousaa et al. 2011, Oumzil et al. 2002, 
Harrewijn et al. 2001).  
 
Este monoterpeno al igual que muchos otros 
componentes de los aceites de “muña” son también 
producidos por varias plantas aromáticas y vienen 
siendo utilizado como ingredientes en mezclas 
desinfectantes bactericidas y antifúngicas con 
solicitudes de patentes desde 1969 (Gauvreau 
1971), así también como ingrediente de mezclas 
para prevenir la brotación en papas con solicitudes 
de patentes desde 1990 (Vaughn et al. 1992), 
anticancerígenas desde 1998 (Besset & Inem 2005) 
y mezclas del aceite esencial de “muña” en si para 
uso tópico en infecciones de piel desde el 2005 
(Sivak et al. 2006). 
 
El efecto medicinal relacionado al uso en humanos 
puede deberse a la presencia de este aceite o 
también a la sinergia entre varios compuestos 
producidos por la “muña”. A pesar de que no hay 
reportes clínicos del uso de aceite esencial de 
“muña” e infusiones via oral, estos vienen siendo 
utilizados por la población de este modo, aunque 
estudios en ratones han demostrado que el aceite 
esencial administrado por la vía oral es hepatóxico 
conforme aumenta su dosis (Rojas-Armas et al. 
2019). 
 
No se conoce todavía el balance apropiado de los 
compuestos químicos presentes en las plantas de la 
“muña” que produzcan los efectos metabólicos 
esperados, entender que compuestos químicos 
existen, cómo y porqué la planta los produce podría 
mejor su aplicación medicinal, frente a ello los 
conocimientos de la etnofarmacología y botanica 
podrían ser de mucha utilidad. 
 
Esta revisión pretende reunir la información 
etnofarmacológica, botánica y factores que afectan 
la composición química a fin de contribuir con la 
continuidad en la investigación de compuestos 
bioactivos y usos medicinales de estas especies. 
 
Materiales y Métodos  
A fin de agrupar el conocimiento referente a la muña 
peruana como base de información para 
investigaciones aplicadas, se realizó una revisión 
exhaustiva con el buscador Google académico y 
Scopus usando las palabras en español y su 
traducción en inglés:  
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“Minthostachys mollis”, “Minthostachys setosa”, 
“usos Minthostachys”; luego las combinaciones de la 
palabra “Minthostachys“ con “antiinflamatorio”, 
“antibacteriano”, “anti fúngico”, “cáncer”, “papa”, 
“química”, “ecología”, “Peru”, “uso medicinal” y 
“botánica”; finalmente las combinaciones de la 
palabra “Pulegona” con “antinflamatorio”, 
“antibacteriano” y “antifúngico”. Luego se clasificó la 
información en los subtemas: botánica, 
etnofarmacología y factores que hacen variar la 
composición química, según los hallazgos se buscó 
información específica de Perú asociada a los 
factores que hacen variar la composición química y 
se incluyó en la discusión. 
 
Resultados y discusión  
Botánica  
Las diferentes especies de Minthostachys (Labiatae) 
están filogenéticamente asociadas con Clinopodium 
sp. el cual es monofilético, por lo que podrían ser 
posibles ancestros (Schmidt-Lebuhn 2007b) así 
también con C. taxifolium o C. douglasii del cual 
evolucionaron las especies de Minthostachys 
durante la era cuaternaria, anteriormente durante el 
pleistoceno es posible una división de las especies 
de Menthea europeas similares a Mentha arvensis 
(Drew & Sytsma 2012, Drew et al. 2017). Según 
Drew et al. (2017) las posibles causas de la 
diversificación de Minthostachys en Sudamérica son 
poliploidia, el clima favorable y las interacciones con 
polinizadores, sin embargo respecto a la poliploidia 
Schmidt-Lebuhn et al. (2008) luego de evaluar el 

contenido del ADN nuclear de 17 especies de 
Minthostachys concluyeron que la poliploidia no es 
la causa principal de la diversificación, por lo que las 
diferencias entre Minthostachys se deben 
principalmente a factores ambientales específicos 
de su nicho ecológico. 
 
Por otro lado además de las características y 
diversificación entre especies, pueden existir 
diferencias morfológicas en Minthostachys de la 
misma especie, por ejemplo en Mitotambo 
(Huánuco) en la sierra central de Perú las mujeres 
de comunidades andinas distinguen 3 morfotipos de 
“muña” en “muña” silvestre y cultivada de M.mollis 
(Kunth) Griseb:  “muña” blanca con tallo verde o 
blanco, “muña” blanca con tallo oscuro y “muña” 
negra , solo la “muña” negra es utilizada con fines 
medicinales (Maquera et al.,2009). 
 
Minthostachys mollis : Según la descripción de Kolff 
(1997) y Brack (1999) la “muña” M. mollis es una 
planta herbácea perenne, aromática, con tallos 
cuadrados semileñosos y glabros en la base; sus 
hojas son opuestas, ovaladas, redondeadas, 
agudas, algo serradas, haz glabro, envés 
tomentoso; sus flores son blancas, púrpuras o 
violetas en verticilos pedunculados, con cáliz 
tubular, corola en tubo y con 2 lóbulos superiores y 
3 inferiores; su fruto es tetraquenio con cáliz 
persistente. M.mollis también es conocida como 
“chancua” en el norte de Perú. (Schmidt-Lebuhn 
2008).Ver Figura 1.

 

 
 
Figura 1. Minthostachys mollis de la región Cajamarca (Photo R.W. Bussmann). 
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Los sinónimos de M.mollis según la base de datos 
TROPICOS son Bystropogon canus Benth., 
Bystropogon mandonianus Briq., Bystropogon mollis 
Kunth, Bystropogon tomentosus Benth., 
Minthostachys mandoniana (Briq.) Epling y 
Minthostachys tomentosa (Benth.) Epling 
 
En 1963 dada las dificultades para distinguir 
satisfactoriamente 12 especies regionales se agrupo 
la “muña” M.mollis como una única especie 
polimórfica M.mollis (Kunth) Griseb, actualmente se 
conoce que este grupo tiene una heterogeneidad 
genética entre especies recolectadas del norte y sur 
de Ecuador, norte-centro y sur de Perú que se divide 
según su origen geográfico y no guarda relación con 
sus características morfológicas ni farmacológicas 
(Schmidt-Lebuhn 2007a).  
 
Minthostachys setosa: No se encontraron reportes 
de botánica de M.setosa. Los sinónimos de 
M.setosa según la base de datos TROPICOS son 
Bystropogon setosus Briq., Bystropogon setosus 
var. citronella Kuntze y Bystropogon setosus var. 
menthodorus Kuntze. 
 
Etnofarmacología  
Las plantas de la “muña” peruana tienen diferentes 
usos los cuales son valiosos para el descubrimiento 
de nuevos compuestos químicos con bioactividad. 
De hecho existen mezclas de plantas con “muña” 
que podrían originar la síntesis de nuevos 
compuestos, los usos encontrados y modos de 
preparación se explican a continuación. 
 
Infusiones  
En el Perú se han reportado usos tradicionales 
medicinales de “muña” en infusión principalmente de 
hojas y tallos de “muña” M.mollis para tratar 
infecciones e inflamaciones abdominales, cólico de 
gases y problemas respiratorios (Alipio 2019, Arones 
2019, Espinoza 2019) aunque algunos 
investigadores también reportan uso de tallos, raíces 
y flores de “muña” M.setosa de Cajatambo (Lima) en 
la sierra central del Perú, en la infusión para el alivio 
de enfermedades de los órganos genitales, 
urinarios, enfermedades de la sangre y trastornos de 
la inmunidad (Benavides 2019). 
 
En Trujillo en el norte de Perú, se han reportado 
dosificaciones de 2 infusiones de “muña” M.mollis 
por día durante un mes para tratar los problemas 
digestivos (Espinoza 2019). 
 
Además se reportan usos en combinación con otras 
especies, en Tupe (Lima) de la sierra central del 
Perú, se utiliza “muña” M.mollis, congona Peperomia 
galioides Kunth. o Peperomia inaequalifolia Ruiz & 
Pav y eucalipto Eucalyptus globulus Labill. una hoja 

de cada uno (Cruz-Ríos 2019); en Pitumarca 
(Cusco) en la sierra sur de Perú para dolores 
abdominales se combina “muña” Minthostachys spp. 
(M. setosa y M.spicata) con manka phaki Ageratina 
sternbergiana (D.C.) R.M. King & H. Rob, zapatilla 
Calceolaria spp. o C.sparsiflora Kunze o C.virgata 
Ruiz & Pav.,C.aurea Pennell, pampa anís 
Spergularia andina e hinojo Foeniculum vulgare Mill; 
ó manka phaki Ageratina sternbergiana (D.C.) R.M. 
King & H. Rob, salvia Lepechinia meyenii (Walp.) 
Epling, “muña” Minthostachys spp. (M. setosa, M. 
spicata) y pacha “muña”; y para los problemas 
respiratorios solo infusión de las hojas de “muña” 
Minthostachys spp (M. setosa, M. spicata) (Mathez-
Stiefel & Huamán 2018). La pacha “muña” 
mencionada posiblemente es otra Menthea cuyo 
nombre está referido como Satureja nubigena 
(Kunth) Briq (Bustamante et al. 2017). 
 
En Cajatambo se ha reportado el uso de ramas con 
flores de M. mollis en infusión para tratar el dolor de 
lesiones por golpes (Benavides 2019). 
 
Decocción 
En el Porvenir (Trujillo) se utilizan las hojas frescas, 
hojas secas, raíz y tallo de “muña” M.mollis en 
decocción para el alivio de problemas digestivos 
(Icochea 2019), pero también está referido la 
decocción de hojas y tallos de plantas de “muña” 
M.mollis usadas en Laquipampa (Lambayeque) en 
la costa norte de Perú, para tratar enfermedades 
cardiovasculares y neurológicas (Rios 2019), y de M. 
setosa para enfermedades renales y asociados a la 
vesícula biliar (De Feoa & Urrunaga 2012). 
 
Aromaterapia 
En Cajatambo (Lima) oler la planta de M. mollis es 
usado para reducir las molestias causadas por el 
clima o adaptación a zonas altas como el frio, mal de 
aire y mareos por Soroche (Benavides 2019). 
 
Frotación  
En Pitumarca se han reportado combinaciones de 
“muña” Minthostachys spp.(M. setosa, M. spicata) 
con Marqu posiblemente Marco o Marko (Piper spp.) 
y Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. en alcohol 
como frotación de lesiones causadas por 
reumatismo (Mathez-Stiefel & Huamán 2018).  
 
Emplastos “Walt’aska” 
En Pitumarca se ha reportado el uso de “muña” 
Minthostachys spp.(M.setosa, M.spicata), pilipili 
Taraxacum officinale (F.H.) Wigg., oqoruru Mimulus 
glabratus Kunth. y eucalipto Eucalyptus globulus 
molidos con miel de abeja y chancaca frotados sobre 
el cuerpo el que es envuelto con una manta, como 
“Walt’aska” en mujeres después del parto (Mathez-
Stiefel & Huamán 2018).  



Ethnobotany Research and Applications 

 

5 

Macerados 
La maceración de alcohol, coca Erythroxylum coca 
Lam., ruda Ruta spp., romero Rosmarinus officinalis 
L., santa maria Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip., 
eucalipto Eucalyptus globulus, “muña” 
Minthostachys spp. (M. setosa, M. spicata), salvia 
Lepechinia meyenii (Walp.) Epling., anís Tagetes 
filifolia Lag., palmayver (no identificado), manka 
phaki Ageratina sternbergiana (D.C.) R.M. King & H. 
Rob, alucema Lavandula sp. y comino, se utiliza 
como bebida para tratar el mal viento “wayra” que 
agrupa los síntomas: vómitos, dolor de cabeza, dolor 
abdominal, dolor de pies, palidez, debilidad, cuerpo 
frio, parálisis, incapacidad de hablar y puede ser 
mortal. Se contrae por encontrarse con animales o 
espíritus cuando se camina en la noche, o también 
por el estado emocional de enfado (Mathez-Stiefel & 
Huamán 2018).  
 
Las referencias bibliográficas existentes exponen los 
usos de la “muña” pero en varios trabajos no se 
estudio actividad biológica in vitro ni composición 
química 
 
Factores que hacen variar la composición 
química de la “muña” peruana 
M. mollis y M. setosa contienen principalmente 
monoterpenos Pulegona, Mentano e Isomentano, 
(Benites et al. 2018, Senatore 1998). Como se 
mencionó anteriormente uno de los principales 
compuestos activos es la Pulegona ; sin embargo el 
hecho que este presente en la planta no significa 
que esta tendrá la actividad farmacológica esperada, 
es necesario que este compuesto o compuestos 
estén en concentraciones suficientes. Por ejemplo 
M. setosa y M. mollis pueden contener Pulegona, 
pero, debido a factores ambientales o interacciones 
la cantidad de Pulegona sintetizada podría 
reducirse, esta planta no tendrá el efecto esperado. 
Es necesario conocer los factores que hacen variar 
la composición química para contribuir con la 
búsqueda de efectos farmacológicos más precisos 
para los programas actuales de fitoterapia. 
 
Factores bióticos 
Los productos químicos de interés en la medicina 
alternativa cumplen un rol ecológico esencial en la 
planta en la defensa contra predadores, según Wöll 
et al (2013) la producción de este tipo de metabolitos 
que pueden causar hepatotixicidad como los 
encontrados en la “muña” (Rojas-Armas et al. 2019) 
y que son difíciles de purificar por los animales 
constituyen un tercer nivel de defensa desarrollado 
por la presión evolutiva frente a depredadores. El 
primer nivel de defensa está constituido por el 
desarrollo de mecanismos mecánicos como 
espinas, el segundo por la producción de 

metabolitos de sabor y olor desagradable y el tercer 
nivel por metabolitos tóxicos.  
 
Hasta el momento se conoce que los componentes 
monoterpenos de los aceites esenciales de las 
plantas incluyendo algunos de los existentes en la 
“muña” surgieron de manera ancestral y se han 
encontrado vestigios de que algunos existían desde 
el cenozoico (Paul et al. 2020), esto explicaría el 
porqué los mismos compuestos están distribuidos 
en tantas especies diferentes en el reino vegetal y 
en zonas tan alejadas y diferentes como en el caso 
de la Pulegona; posteriormente otras interacciones 
con su nicho ecológico especifico como relaciones 
inespecíficas con insectos pueden haber generado 
la producción de diferentes metabolitos que actúan 
en sinergia (Beran et al. 2019). 
 
Defensa contra insectos 
La “muña” M. mollis ha sido estudiada en sistemas 
controlados para evaluar su interacción con 
insectos, y se han encontrado cambios en la 
composición de sus metabolitos secundarios 
habiéndose identificado al aumento de Pulegona 
como un comportamiento de defensa frente a 
insectos. Según el tipo de daño que causan en la 
“muña” M. mollis los insectos pueden ser 
raspadores, masticadores, succionadores de savia y 
perforadores de las hojas; frente a ello la “muña” 
responde cambiando la composición de aceites de 
manera contrastante entre la Mentona y la 
Pulegona, donde la Mentona se reduce en diferentes 
proporciones y la Pulegona aumenta de manera 
sistémica después del daño. Respuestas químicas 
parecidas se ha observado en sustancias 
específicas de los aparatos bucales de los insectos 
como el Volicitin de las orugas de Spodoptera exigua 
(plaga del maíz), que desencadena la producción de 
terpenoides de defensa que atraen a organismos 
parásitos de las orugas (Turlings et al. 2000); ó en 
las células dañadas de las propias plantas que 
originan los cambios metabólicos específicos en las 
plantas ya que diferentes variaciones se han 
observado con la exposición a los diferentes 
insectos y el daño mecánico no causado por 
insectos no produce cambios en las variaciones de 
aceites esenciales de manera sistémica (Banchio et 
al. 2005a, Banchio et al. 2005b).  
 
En el Perú los principales insectos que depredan las 
especies de Minthostachys son las larvas 
defoliadores Spodoptera eridania , Agrotis ipsilon, 
Autoplusia gammoides ,ninfas y afidos 
succionadores de savia Bemisia tabaco, 
Trialeurodes vaporariorum, Aphis spiraecola, 
Eucarazzia elegans, Macrosiphum euphorbiae y el 
ácaro succionador de savia Tetranychus urticae 
(Garcia & Oré 2017), y se conoce que controla las 
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plagas de los cultivos de papa principalmente 
diferentes especies del genero Premmotrypes 
conocidas como gorgojo andino, pero también 
podría controlar otras plagas de la papa como 
gusanos de tierra de la familia Noctuidae, hongos 
Phytophthora infestans, polillas Phthorimaea 
operculella entre otros descritos por Ewell et 
al.(1994) y estos podrían desencadenar el cambio 
en el metabolismo de Minthostachys del Perú de 
manera sistémica . 
 
Otros compuestos químicos además de la Pulegona 
podrían producirse como cambio en el metabolismo 
dirigidos a enfrentar ataques por insectos como 
compuestos fenólicos como los ácidos 
hidroxicinámicos, quinonas, alcaloides, que 
interaccionan también con microorganismos e 
insectos (Borges et al. 2017), entre otros que 
podrían detectarse en los extractos etanólicos o 
acuosos de la “muña” y que aún no han sido 
caracterizados. 
 
Competencia con otras plantas 
La “muña” se utiliza ancestralmente en la 
conservación de la papa evitando el desarrollo de 
brotes, actualmente se conoce que varios 
compuestos volátiles como los terpenos incluyendo 
los encontrados en la “muña” son inhibidores de la 
germinación de otras plantas, ya que interrumpen 
los procesos respiratorios, mitóticos u otros 
procesos metabólicos (Graña et al. 2012). Esta 
actividad inhibidora de la germinación puede estar 
asociada con la actividad citotóxica de M. mollis la 
cual no se relaciona con mecanismos 
antioxidantes(Benites et al. 2018), aunque no 
existen reportes clínicos de la aplicación de la 
“muña” contra el cáncer, hay una patente solicitada 
desde 1998 (Besset & Inem 2005) y su uso como 
antinflamatorio corrobora si este podría modificar la 
respuesta celular e inducir la apoptosis y si los 
monoterpenos son los responsables de estos 
cambios u otros compuestos o la sinergia entre 
estos. 
 
Factores abióticos 
Factores como la estación de invierno pueden 
reducir la producción de monoterpenos aumentar la 
producción de Mentona y reducir la Pulegona incluso 
hasta 9% en M. mollis(Kunth) Griseb. (Bandoni et al. 
2002), otros factores como la altitud podrían mejorar 
la producción de Pulegona (Muñoz-Collarazos et 
al.1993).  
 
No se encontró estudios específicos en variación de 
aceites y compuestos químicos en “muña” peruana 
en las diferentes regiones altitudinales y estaciones 
e interacciones con organismos vivos por lo que 
existe un vacío de información en los aspectos 

metabólicos de la planta que podrían alterar su 
acción farmacológica. 
 
Conclusiones 
El uso de la “muña” peruana en la medicina 
tradicional o alternativa se debe a la composición de 
sus aceites esenciales y otros compuestos químicos 
que otorgan la actividad medicinal, sin embargo 
estos compuestos pueden variar por diferencias 
genética, principalmente M. mollis a nivel genético y 
morfológico es muy heterogéneo, además la 
interacción con otros organismos y factores 
abióticos causan respuestas rápidas en el 
metabolismo de la planta y con ello la variación de la 
composición de sus aceites. Los diferentes usos en 
la etnofarmacología de la “muña” peruana también 
son variados. El estudio de la “muña” peruana según 
su uso tradicional, proveniencia y nichos ecológicos 
podría facilitar la comprensión de los procesos 
metabólicos que desencadenan la producción de 
compuestos bioactivos de interés medicinal y de 
esta manera mejorar su aplicación medicinal.  
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