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Abstract. This contribution explores the origin and 
development of the "cardos" (thistles) plant complex in 
the Pampa grassland ecosystem in Argentina from 18th 
Century to the present day. Ethnobotanical information 
has been obtained from chronicles of travels in the 
region in different moments, as well as from official 
historical archives. The results of this investigation 
point out that the "cardos" invaded massively the 
Pampa region since 18th Century. The quick expansion 
of these plants would be associated to cattle presence. 
These weeds would condition people and goods move
ments in the Pampa plain, as well as rural tasks, which 
had to be carried out in connection with the biological 
cycle of the mentioned plant species. On the other 
hand, the abundance of thistles determined their use
fulness as a resource, mainly as fuel, building material 
and fodder. The expansion of agriculture at the end of 
19th Century determined the disappearance of the big 
"cardales" (thistle fields) in the Pampa region, as well 
as the appearance of new "cardos", which are mainly 
crop weeds, both native and exotic.
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Resumen. El presente trabajo aborda el origen y des- 
arrollo del complejo vegetal de los "cardos" en el eco
sistema de los pastizales pampeanos (Argentina) desde 
el siglo XVIII hasta la actualidad. La información etno
botanica fue recopilada de crónicas de viajeros, corno 
asi también material de archivos historicos oficiales. 
Los resultados indican que los cardos invadieron masi- 
vamente la region pampeana a partir del siglo XVIII. 
La ràpida expansion territorial de estas plantas estaria 
asociada a la presencia de ganado. Estas malezas con- 
dicionaron los movimientos de bienes y personas en la 
llanura pampeana, como asi también las faenas rurales, 
las cuales debieron adaptarse al ciclo biològico de estas 
especies. Por otra parte, su abundancia determinò su 
aprovechamiento como recurso, principalmente para 
combustible, material de construction y alimento para 
el ganado. El desarrollo de la agricultura, a fines del 
siglo XIX, determina la desaparición de los grandes 
cardales de la region pampeana y la aparición de nue- 
vos "cardos", especies tanto nativas como exóticas, 
asociadas como malezas de los cultivos.
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Introducción

Se define corno "complejo vegetai tradicional" 
al conjunto de especies que se reùnen bajo el 
mismo nombre vulgar. Los integrantes que for- 
man un complejo se caracterizan por presentar 
ciertas similitudes, que pueden ser morfológicas, 
organolépticas, de hâbito, y usos (Linares & Bye 
1987). Un ejemplo de esta situation es el comple
jo de los "cardos" en la Argentina. Ya con los pri- 
meros asentamientos europeos, los cronistas citan 
la presencia de "cardos" en el paisaje pampeano. 
"Cardo" es un término aplicado en el Viejo 
Mundo para designar a un grupo de especies con 

hâbito herbâceo o subarbustivo, espinescentes, de 
ciclo anual o bianual, generalmente con inflores- 
cencias terminales compactas.

En la actualidad, en la Argentina, los "cardos" 
forman un complejo para el cual se han registrado 
treinta y ocho especies de diversa procedencia 
taxonômica y geografica y variados usos. Su prin
cipal importantia estuvo dada por su carâcter de 
maleza, asociada con las modificationes del 
suelo, producto de la actividad humana.

El presente trabajo aborda el origen y desarro
llo del complejo vegetal de los "cardos" en el eco
sistema de los pastizales pampeanos (Argentina) 
desde el siglo XV1II hasta la actualidad. Se anali- 
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zarâ, ademâs, las relaciones existentes entre la 
évolution de la actividad agricolo-ganadera y la 
expansion de las diferentes especies de "cardos".

Materiales y Métodos

La formation de un complejo vegetal debe 
entenderse como un proceso de relation entre el 
hombre y el entomo vegetal a través del tiempo. 
Por elio es posible encontrar, en ciertos casos, 
registros escritos que hacen referencia a las espe- 
cies que forman el complejo. Dentro de estas 
fuentes pueden incluirse:

- Informes cientificos de diversas disciplinas, 
tales como textos de farmacografia, tratados de 
plantas medicinales, informes de expediciones 
cientificas y floras regionales de diversos autores 
y épocas. También se considerali de importantia 
las anotaciones de fichas de herbario.

- Trabajos etnogrâficos y otros textos antropo- 
lógicos.

- Crónicas de viajeros y relatos de naturalistas, 
corno asi también la information regi strada en la 
correspondencia entre diferentes personajes.

- Documentes oficiales, taies corno partes de 
expediciones militares, mapas, registros catastra- 
les, despachos oficiales, y registros de sesiones 
parlamentarias. También se consideran la corres
pondencia de funcionarios con sus superiores, 
tanto eclesiâsticos corno seculares.

- Articulos periodisticos y anuncios publicita- 
rios.

Se consultò, ademâs material de herbario de la 
region estudiada depositado en diferentes colec- 
ciones del pais.

Discusión

La llegada de los "cardos". Los espanoles, al 
colonizar América, denominaron a los animales y 
plantas de los nuevos territories con nombres 
correspondientes a especies semejantes del Viejo 
Mundo.

El término "cardo" se utilizaba en Espana para 
designar a un conjunto de especies espinosas, de 
hâbito herbâceo, casi todas ellas pertenecientes a 
la tribu Cardueae de la familia Asteraceae. Cabe 

aclarar que estes "cardos" no se encontraban pré
sentes en la flora nativa al momento de la con
quista, aunque existian en la region especies de 
morfologia similar, pero pertenecientes a otros 
grupos taxonómicos.

Sin embargo, un poema de 1601 menciona el 
uso de cardos como alimento durante la primera 
fundación de Buenos Aires (1536-1541) (Martin 
del Barco Centenera 1601). Esta mención tem- 
prana, de ser veraz, haria referencia a especies 
nativas de morfologia similar a los "cardos" euro- 
peos. De esta manera, se verifica un proceso de 
transpolación, no de las especies sino del nombre 
y los criterios para designar a entidades nativas 
como "cardos". Algunos "cardos" europeos llega- 
rân posteriormente y se incorporarân a la flora 
aborigen. Esta situación se producira, debido a 
una serie de cambios en el ecosistema resultado de 
la actividad humana (Crosby 1986; Mack 1989).

La invasion de los "cardos". A mediados del 
siglo XVI, comienzan a producirse una serie de 
cambios ecológicos con la liberation no intentio
nal de ganado vacuno y equino, que hallaron en la 
region pampeana un espacio con abundante ali
mento y casi libre de competidores y predadores 
(Brailovsky & Foguelman 1992).

Esta situación trajo corno resultado un creci- 
miento exponencial del nùmero de animales. Tal 
fue su desarrollo, que la exportation del cuero, 
producto de la caceria de ganado salvaje, fue la 
principal actividad econòmica de Buenos Aires 
desde fines del siglo XVI hasta mediados del siglo 
XVIII (Coni 1930). Esto produjo profundos cam
bios en la fisonomia de los ecosistemas pampea- 
nos.

El aporte de grandes cantidades de nitrògeno al 
sudo, sumado a la alteration del sustrato por el 
pisoteo y el sobrepastoreo, favorecieron la instala- 
ción de especies ruderales provenientes del Viejo 
Mundo, que compiten ventajosamente con la flora 
local. En este contexto se produce una de las 
mayores invasiones biologicas conocidas en la 
historia (Crosby 1986), con la llegada y expan
sion Cynara cardunculus, conocido como "cardo 
de Castilla", o simplemente "cardo".

Si bien no se tiene registro del ano exacto de su 
introducción en la Argentina, se sabe que fue a tra
vés del cultivo con fines alimentarios (Font-Quer 
1993). A principios del siglo XVII, se menciona la 
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presencia de "cardos" entre las especies alimenti- 
cias originarias de Espana, cultivadas en la region 
de La Plata, actual Sucre, Bolivia (Vâzquez de 
Espinosa 1948). Aunque no se especifica cuâl es 
el "cardo" en cuestión, puede suponerse que es 
Cynara cardunculus, por ser esta la especie mâs 
consumida en Espana. No podria descartarse que 
por esta època se haya iniciado el proceso de natu
ralization de Cynara cardunculus, corno asi tam
bién de otras especies de "cardos".

Ya en 1749 se refiere la existencia de cardales 
en las inmediaciones de Buenos Aires, que se uti- 
lizan como lena (Concolorcorvo 1908), y para 
la misma època se registran avistamientos a mâs 
de 400 Km al sur de la mencionada ciudad 
(Cardiel 1930).

En 1814 se cita la existencia de inmensos car- 
dales en el camino que une la ciudad de Buenos 
Aires con Santa Fé (Parrish Robertson & 
Parrish Robertson 1988). En una mensura hecha 
en las Sierras del sudeste la provincia de Buenos 
Aires se menciona la presencia de un manchon de 
cardo de Castilla (Ministerio de Obras 
Pùblicas 1828). Darwin (1977), en 1832, obser
va la presencia de cardales en amplios sectores de 
las llanuras de Argentina, Uruguay y Chile. 
Woodbine Hinchliff (1955), en 1861, menciona 
también la presencia de Silybum marianum, el 
"cardo mariano", que se diferencia del "cardo de 
Castilla" por sus hojas variegadas, aunque rara 
vez crecen juntos.

La disminución de los vacunos salvajes, a prin- 
cipios del siglo XVIII, trajo corno consecuencia el 
desarrollo de la cria de ganado, por lo que las con
diciones de alteración del ecosistema se mantu- 
vieron mas o menos estables durante los dos 
siglos siguientes.

La expansion del "cardo de Castilla" fue muy 
veloz, tanto por las condiciones ambientales gene- 
radas por el ganado, corno por el tipo de disper
sion de la especie, cuyos frutos, llevados por el 
viento, podian recorrer grandes distancias sin 
encontrar barreras naturales. Esto trae como con
secuencia la formation de densas poblaciones, 
que modificaron no sólo la fisonomia de las pam
pas, sino también la vida de sus habitantes.

El "cardo" y las actividades humanas. El 
aspecto de un cardai varia notablemente a lo largo 
del ano (ver Apéndice I). En el invierno los car

dales presentan un aspecto bajo, formado por 
plântulas, rosetas basales, y ejemplares secos. 
Durante la primavera y gran parte del verano, las 
plantas alcanzan su mâximo desarrollo, y en algu
nos sectores, las poblaciones de "cardos" adquie- 
ren una disposition compacta que las hace prâcti- 
camente impénétrables.

Los ranchos y las postas quedan rodeados por 
los "cardos" (Hudson 1977; Parrish Robertson 
& Parrish Robertson 1988), y los caminos se 
reducen a estrechos pasadizos en los que se avan
za con dificultad (Parchappe en D'Orbigny 1945; 
Mac Cann 1985; Parrish Robertson & Parrish 
Robertson 1988). En esta època aparecen los sal- 
teadores, que asesinan a los viajeros, para luego 
ocultarse en los cardales: comenta Darwin (1977) 
que cuando preguntô si habia ladrones en el cami
no, le respondieron que "todavia no habian creci- 
do los cardos". No era raro, tampoco, que los via
jeros se perdieran en cardales cuya altura podia 
llegar a cubrir a un caballo y su jinete (ver 
Apéndice 2).

Inclusive los conflictos estuvieron condiciona- 
dos por los "cardos", ya que los malones (incur
siones indigenas con fines bélicos, intimidatorios 
o de pillaje) rara vez se realizaban en la època de 
"cardos" (Miers 1968), no tanto por Ia molestias 
de las espinas, como por la dificultad en el arreo 
del ganado. Por otra parte, los cardos secos del 
periodo estival representaban un gran peligro 
potencial, por la posibilidad de incendios 
(Hudson 1977). Una prâctica bélica muy frecuen- 
te en aquellos tiempos era el incendio de los cam
pos, en los que los cardos constituyen un material 
altamente inflamable y prâcticamente imposible 
de controlar. Tal es el caso de las tropas de Rosas, 
que en 1852 intentaron impedir el avance del ejér- 
cito de Urquiza sobre Buenos Aires, incendiando 
un cardai (Amaral 1990).

Es evidente que la variation estacional de los 
cardos condicionó las actividades humanas de 
aquellas regiones (Amaral 1990). Los estableci- 
mientos ganaderos la region pampeana no presen- 
taban delimitation alguna tuera de los accidentes 
naturales del terreno. Durante los meses de vera
no, la reunion de la hacienda dispersa entre los 
cardales se tomaba prâcticamente imposible, por 
lo que las faenas pecuarias debian concentrarse en 
el invierno, periodo de recesión de los "cardos".
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Todos estos problemas se acentuaban en ciertos 
anos, conocidos corno "anos de cardos", en los 
que se producia un desarrollo anormal de los car- 
dales, que llegaban a cubrir todo el suelo (Hudson 
1977).

Paradójicamente, el "cardo" también es una 
parte vital de la economia pampeana. Es la princi
pal fuente de combustible, no sólo en el campo, 
sino también para los homos de panaderia, y en la 
fabricación de tejas y ladrillos (Amaral 1990). 
También es usado corno material para la construc
ción de viviendas rurales y como alimento del 
ganado en ausencia de mejores pasturas. Se lo uti
liza para cuajar leche, aunque es raramente citado 
su uso corno alimento humano, si bien se supone 
que esa fue la causa por la cual se introdujo.

También su presencia influyó en la toponimia 
de numerosos lugares de la region pampeana, 
corno es el caso de la localidad de "Azul" llamada 
asi por los extensos cardales de Cynara carduncu- 
lus, que tineron los campos con el color de sus 
partes vegetativas y reproductivas.

Los "cardos" en el desarrollo agricola. En la 
segunda mitad del siglo XIX comienza una politi
ca tendiente al desarrollo de la production agrico
la. La llegada del ferrocarril y el uso del alambra- 
do, unido a un programa de asentamiento de 
inmigrantes europeos con tradition de cultivo, 
serân los responsables de la rétraction de los gran
des cardales de Cynara cardunculus y Silybum 
marianum. La réduction de estas especies esta 
vinculada con la respuesta de su ciclo a las prâcti- 
cas agricolas. Tanto Cynara cardunculus como 
Silybum marianum son especies bianuales, que 
desarrollan una roseta durante el primer ano de 
vida y recién fructifïcan al segundo ano. El régi- 
men anual de las labores agricolas interrumpe su 
ciclo, con lo que no llegan a florecer ni fructificar. 
En la actualidad, estas especies pueden encontrar- 
se preferentemente en campos de pastoreo y 
potreros con mas de una temporada de descanso.

Sin embargo, la agricultura trajo consigo la 
aparición de otros "cardos" de régimen anual, que 
se desarrollan corno malezas de los cultivos: 
Carduus thoermerii y Onopordon acanthium 
dominaron los campos a fines del siglo XIX y en 
las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente 
fueron reemplazadas por otros "cardos", como son 
Cirsium vulgare, Carduus acanthoides y 

Dipsacus fullonum, quedando los primeras en 
zonas marginales de la region pampeana.

Los cardos ocuparon no sólo los campos, sino 
también las zonas urbanas. Puede observarse que, 
actualmente, el cardo dominante en las zonas 
rurales es Cirsium vulgare. En terrenos baldios, 
bordes de caminos y vias férreas, se verifica la 
presencia de Carduus acanthoides, Dipsacus 
fullonum y Cynara cardunculus, sitios en los que 
también crecen las "cardas" nativas, Eryngium 
eburneum y E. pandanifolium.

En determinados sectores se observa el resur- 
gimiento de cardales de Cynara cardunculus. Elio 
se relaciona con el abandono de tierras dedicadas 
a la labranza por la baja rentabilidad de los culti
vos, o su cambio al uso ganadero, en donde esta 
especie puede desarrollar su ciclo completo.

Desde la region pampeana los "cardos" exoti
cos se dispersaron a otras zonas de Argentina, 
junto con el desarrollo agricola.

Conclusiones

Los espanoles aplicaron a las especies que 
encontraron en los nuevos territorios las categori
as empleadas en el Viejo Mundo. Asi, el término 
"cardo" se utilizò en la region pampeana para 
designar primeramente a especies nativas, simila
res en su aspecto general a los "cardos" del Viejo 
Mundo. Los cambios ecológicos producidos por 
la introducción del ganado, trajeron corno conse- 
cuencia el establecimiento de "cardos" exóticos 
que se incorporaron al complejo locai, transfor- 
mândose en las especies dominantes del paisaje 
pampeano durante los siglos XVIII y XIX.

La presencia de los cardos en la region pampe
ana reconoce dos grandes periodos. El primera 
està determinado por el auge de la ganaderia, con 
"cardos" de gran porte y ciclo bianual. El desarro
llo de la agricultura determina el segundo periodo, 
con la retraction de estas especies, que son reem
plazadas por otras semejantes, pero de ciclo anual, 
que entran corno malezas de los cultivos.

En base a lo expuesto, puede afirmanse que la 
llegada de los "cardos" a la region pampeana, su 
expansion, y las diferentes especies que domina
ron en cada momento historico, fueron una conse- 
cuencia de la actividad humana.
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Apéndice 1

El ciclo del “cardo ” segun F. Head (1920)

Francis Bond Head, en 1825, describe una zona, cer- 
cana a Buenos Aires y que comprende unas 180 millas 
dominada por trébol y cardo.
’’ En invierno las hojas de cardo son muy grandes y 
exhuberantes y toda la superficie del campo tiene el 
tosco aspecto de un campo de nabos. El trébol en esta 
estación es sumamente rico y fuerte; y la vista del 
ganado paciendo en completa libertad es lindisima. 
En primavera el trébol ha desaparecido, las hojas de 
cardo se han extendido por el sueloy el campo todavia 
parece una cosecha de nabos. Antes de un mes el cam
bio es de lo màs extraordinario; toda la region se 
convierte en exuberante bosque de cardos enormes 
que se lanzan de repente a diez u once pies de altura y 
estân en plena florescenda. El camino o senda està 
encerrado a ambos lados; la vista completamente 
impedida; no se ve un animai, y los tallos de cardo se 
juntan tanto y son tan fuertes, que, aparte de las espi- 
nas de que estân armados, forman una barrera impe
netrable. El ràpido desarrollo de estas plantas es del 
todo sorprendente; y aunque seria infortunio desusado 
en la historia militar, sin embargo es realmente posible 
que un ejercito invasor, sin conocimiento del pals, sea 
aprisionado por estos cardales antes de darle tiempo 
de escapar. No pasa el verano, sin que la escena sufra 
otro cambio ràpido; los cardos de repente pierden su 
savia y verdor, sus cabezas desfallecen, las hojas se 
encogen y marchitan, los tallos se ponen negros y 
muertos y zumban la frotarse entre si con la brisa, 
hasta que la violencia del pampero los nivela a ras del 
suelo, donde ràpidamente se descomponen y desapa- 
recen, el trébolpuja y el campo recobra su verdor... ”.

Apéndice 2

Atravesando un cardai (Woodbine Hinchliff 1955)

Thomas Woodbine Hinchliff relata su paso por un car
dai de la provincia de Entre Rios en 1861:
"... advertimos que estabamos cortadospor un cardai 
espeso y alto, corno de media milia de ancho, que se 
extendia a lo largo de la costa hasta perderse de vista. 
Incitâmes los caballos a entrar por un sitio donde el 
cardai parecia menos espeso, esperando llegar a la 
orlila; pero era duro trabajo y mis companeros sufrie- 
ron mucho con las espinas; los cardos eran tan altos 
que yo me vela obligado a defender la cara con el 
brazo — aunque mi caballo no era nada bajo -y a una 
distancia de pocas yardas apenas si apercibiamos los 
sombreros de unos y otros. Pasado un momento, vien- 
do que no podrlamos atravesar el cardai, resolvimos 
volver y ensayar el paso por otro lado. El companero 
que tomo la delantera corno guia, estaba algo alejado 
ya, de manera que dimos altas voces para anunciarle 
que volvlamos camino. Una vez afuera, galopamos 
siguiendo la orlila del cardai por un media milla, 
hasta que hallamos un camino abierto por el ganado 
para bajas al agua. Siguiendo este camino, llegamos 
al arroyo y buscàbamos el vado cuando advertimos 
que nuestro guia parecia haberse extraviado. 
Empezamos a dar voces sin obtener respuesta alguna 
y, si miràbamos alrededor, nada veiamos de él tampo
co. Por lo que llegamos a la conclusion de que el 
caballo lo habia volteado entre esos cardos tan altos y 
en tal caso, aunque él no estuviera mal herido, con 
toda probabilidad terminarla por perderse ”.
"... ha de pasar mucho tiempo antes de que se borre de 
mi memoria la busca de aquel hombre entre los cardos 
gigantes de la provincia de Entre Rios ”.
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