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Tribu Cichorieae Lam. & DC.
[= Lactuceae Cass.]
Por Julio A. Hurrell, Gustavo Delucchi & Laura Iharlegui

Hierbas anuales, bienales o perennes, acaules o caulescentes, rara vez sufrútices, arbustos o trepadoras, 
con látex. Hojas basales rosuladas y/o caulinares alternas, pecioladas o sésiles, enteras, dentadas, pinnati-
lobadas o pinnatisectas. Capítulos discoides, pedunculados o sésiles, solitarios o en cimas corimbiformes 
o paniculiformes, terminales o axilares. Involucro cilíndrico a hemisférico; filarios pluriseriados; a veces 
con calículo. Receptáculo plano o convexo, desnudo, a veces paleáceo o setáceo. Flores bisexuales, li-
guladas, 5-dentadas, amarillas, anaranjadas, blancas, rosadas, rojizas, purpúreas o azuladas. Anteras 
sagitadas o caudadas, apéndice conectival alargado. Estilos pilosos con ramas agudas u obtusas. Aquenios 
de forma variable, a veces costillados, alados o rostrados. Papus con pelos simples o plumosos, cerdas, 
aristas o escamas, o sus combinaciones, persistente o caduco, a veces reducido o ausente. 

Tribu  con 90 géneros y 1500-2500 especies, mayormente de zonas templadas y cálidas del hemisfe-
rio norte, se extiende hacia Asia tropical, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica (Lack, 
2007; Funk et al., 2009; Kilian et al., 2009; Shi et al., 2011; Pruski, 2015; Urtubey, 2015). 
En la Argentina se registran 13 especies cultivadas correspondientes a 9 géneros. 

Observaciones. Distintas especies, en su mayoría originarias del Mediterráneo, se han naturalizado en la 
Argentina y, a menudo, devienen malezas. En sus áreas de origen, algunas de estas plantas se con-
sumen como hortalizas y,  en ocasiones, como medicinales. Muchas de estas son plantas silves-
tres que se recolectan de forma directa; otras, se han cultivado en el pasado y en la actualidad se 
consideran cultivos marginados o infrautilizados (Hernández Bermejo & León, 1992; Hernández 
Bermejo, 2013), que persisten en huertos familiares o perduran como malezas que se consumen de for-
ma directa. De las especies naturalizadas en la Argentina, en muchos casos se desconoce si su pre-
sencia actual proviene de una introducción temprana en cultivo o del traslado involuntario en su 
carácter de maleza de otros cultivos introducidos: Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours., Helmintho-
theca echioides (L.) Holub, Hypochaeris radicata L., Sonchus oleraceus L., Urospermum picroides (L.) 
F. W. Schmidt. Aquí se han incluido algunas especies marginadas del Viejo Mundo y naturalizadas 
en la Argentina, de las que no se descarta su cultivo en jardines y huertos locales.

Clave de los géneros
1. Capítulos sésiles.  

2. Plantas con hojas inermes. Flores azuladas, a veces purpúreas, rosadas o blancas. Recep- 
táculo desnudo ........................................................................................................................ 2. Cichorium

2’. Plantas con hojas espinosas y aspecto de cardos. Flores amarillas. Receptáculo con pá-
leas que envuelven los aquenios y caen con ellos ................................................................... 6. Scolymus

1’. Capítulos pedunculados.
3. Flores azuladas, violáceas o purpúreas. 

4. Receptáculo desnudo. Pedúnculos a menudo inflados ............................................... 9. Tragopogon
4’. Receptáculo setáceo. Pedúnculos no inflados ............................................................... 1. Catananche

3’. Flores amarillas, anaranjadas, rojizas, rosadas o blanquecinas. 
5. Plantas acaules .................................................................................................................... 8. Taraxacum  
5’. Plantas caulescentes.

6. Papus formado por pelos plumosos ............................................................................. 7. Scorzonera
6. Papus formado por pelos simples. 

7. Aquenios notablemente comprimidos .......................................................................... 4. Lactuca
7’. Aquenios no comprimidos. 

8. Aquenios con ápice truncado. Filarios pluriseriados ............................................ 5. Pilosella
8’. Aquenios con ápice agudo o rostrado. Filarios en 1-2 series ..................................... 3. Crepis
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1. Catananche L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi 

Hierbas anuales o perennes, glabras o pubescentes, con tallos ramificados hacia el ápice. Hojas basales 
lineares o lanceoladas, enteras o dentadas. Capítulos solitarios, terminales, largamente pedunculados. 
Involucro acampanado a cilíndrico; filarios pluriseriados. Receptáculo plano con setas persistentes. Flo-
res usualmente azuladas o violáceas, rara vez amarillas. Aquenios obovoides o prismáticos, no cos-
tillados. Papus formado por escamas lanceoladas.

Género con 5-6 especies del Mediterráneo (Akeroyd, 2004; Lack, 2007; Mabberley, 2008). 

Etimología. Derivado del griego katanagkazo (κatanagκazw), ‘obligar’, ‘forzar’, aludiendo a una antigua cos-
tumbre de las brujas de Tesalia, que usaban los capítulos en pociones de amor para forzar las uniones. 

1. Catananche caerulea L. 
Alcachofilla, azulejo, azulejo noble, hierba cupido, 
sargantana, yerba cupido.

Hierbas perennes de 30-90 cm alt., pubescentes.
Hojas lanceoladas o lineares, borde entero o con 
algunos dientes. Capítulos ca. 5 cm diám. Flores 
azuladas o violáceas. Aquenios de 4 mm long. × 
1,5 mm lat. Papus de 5-7 mm long.

Mediterráneo occidental, escapada de cultivo o 

naturalizada en el norte de Europa y en la Repú-
blica Checa (Akeroyd, 2004; Randall, 2012). Flo-
rece en primavera y verano.

Usos. Ornamental, con un cultivar de flores blan-
cas. Se propaga por semillas y por esquejes de 
raíz (Dimitri, 1988; Brickell, 2004).

Etimología. En latín, ‘azulado’, de caerulus, ‘azul’.
Iconografía. Curtis, 1795: tab. 293.
Referencia. Williamson 3189 (BAB).

Catananche caerulea, ilustración (Curtis, 1795); aspecto de las plantas y detalle del capítulo.
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1. Cichorium endivia L. 
[= Cichorium crispum Mill., C. endivia var. crispum 
(Mill.) Lam., C. endivia var. latifolium Lam.]
Escarola, escarola lisa, escarola crespa, escarola rizada.

Hierbas anuales o bienales de 0,5-1,5 m alt. Hojas  
basales y caulinares glabras, runcinado-pinna-
tisectas a enteras, obovadas, a veces encrespa-
das con nervio medio ancho, blanco; las basales 
de 25-40 cm long. × 10-18 cm lat. Flores 15-20, 
hasta de 20 mm long., azuladas o purpúreas. 

Cultígeno euroasiático de origen incierto: India, 
Mediterráneo (Grubben & Denton, 2004; Simp-
son, 2009; Pruski, 2015). 

Usos. Hortaliza: hojas crudas en ensaladas, coci-
das o salteadas en sopas y guisos. Se cosecha antes 
de la floración. Tiene diferentes cultivares, agru-
pados en: escarolas crespas o rizadas, con hojas 
crespas muy divididas, y lisas, con bordes denta-
dos u ondulados, menos amargas (Cabrera, 1939; 
Sánchez-Monge, 1980; Dimitri, 1988; Hurrell et 
al., 2009; Simpson, 2009; Del Vitto & Petenatti, 
2015). No se debe confudir esta especie con la 
“endivia”, cultivar de Cichorium intybus.

Etimología. Nombre latino medieval de estas plantas, 
del griego bizantino entybia, diminutivo de entybon 
(entubon), quizás derivado del egipcio tybi, ‘enero’, 
el mes en que se cultivan.
Iconografía. Sibthrop & Smith, 1837: tab. 822.
Referencia. Panela & Di Cecco (LPAG 3602).  

2. Cichorium intybus L. 
Achicoria, radicha, radicheta, endivia, radicchio.

Hierbas mayormente perennes, de 0,2-1,3 m alt. 
Hojas dimorfas, glabras o laxamente híspidas, las 
basales y caulinares inferiores runcinado-pinna-
tisectas, las caulinares superiores enteras o denta-
das, oblongas o lanceoladas, amplexicaules; hojas 
basales de 10-30 cm long. × 1,5-4 (-7) cm lat. Flo-
res 14-24, hasta de 22 mm long. × 5 mm lat., azu-
ladas, violáceas o purpúreas, a veces blancas. 

Eurasia y norte de África, naturalizada en diver-
sos países. En la Argentina, desde Jujuy hasta Río 
Negro y Neuquén (Hurrell, 2013; Urtubey, 2015). 

Usos. Hortaliza, con diversos cultivares: achico-
ria, hojas comestibles, crudas en ensaladas, her-
vidas o salteadas en sopas y estofados; radicheta, 

2. Cichorium L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi

Hierbas perennes, bienales o anuales, glabras o híspidas, con tallos ramificados hacia el ápice. Ho-
jas basales y caulinares, láminas enteras, dentadas, runcinadas o pinnatisectas. Capítulos solitarios, axi-
lares, sésiles. Involucro cilíndrico-turbinado; filarios 2-seriados. Receptáculo plano, desnudo. Flores 
azuladas, purpúreas, rosadas o blancas. Aquenios obovoides a subcilíndricos, 2-5-angulados, ápice 
truncado. Papus formado por escamas breves 2-seriadas, blanco.

Género con 6-7 especies de Eurasia y el norte de África (Strother, 2006; Lack, 2007; Novara & Ur-
tubey, 2008; Shi et al., 2011;  Hurrell, 2013; Pruski, 2015; Urtubey, 2015). 

Etimología. Antiguo nombre árabe de estas plantas, o bien derivado del vocablo griego kichoria (κiχoρia), que 
proviene de kío (κio), ‘caminar’, y choríon (χoρion), ‘campo’, aludiendo a que crecen usualmente en campos y 
bordes de caminos.
Observación. Las especies cultivadas en la Argentina florecen en primavera y en verano; se propagan mediante 
semillas (Sánchez-Monge, 1980; Dimitri, 1988). 

Clave de las especies
1. Plantas anuales o bienales. Hojas basales y caulinares similares, glabras, runcinado-pinnati-

sectas a enteras, obovadas; hojas basales de 25-40 cm long. × 10-18 cm lat. .............................. 1. C. endivia
1’. Plantas mayormente perennes. Hojas dimorfas, glabras o laxamente híspidas, las basales y

caulinares inferiores runcinado-pinnatisectas, las caulinares superiores enteras o dentadas, 
oblongas o lanceoladas, amplexicaules; hojas basales de 10-30 cm long. × 1,5-4  (-7) cm lat.

2. C. intybus
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Cichorium endivia, ilustración de la planta (Sibthrop & Smith, 1837); escarolas crespas y lisas en verdulerías; detalles de 
estas plantas en cultivo y del capítulo.
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hojas jóvenes cosechadas directamente del almá-
cigo, en ensaladas; endivia, cogollos apretados, 
largos, obtenidos al forzar su desarrollo en la os-
curidad, en ensaladas; radicchio, hojas arrepo-
lladas, rojas con nervios blancos, para ensaladas; 
achicoria de raíz o radicha, raíces gruesas, hervi-
das; con las raíces tostadas se prepara “café de 
achicoria”; las flores se comen frescas o encurti-
das (Cabrera, 1939; Dimitri, 1988; Hurrell et al., 
2009; Rapoport et al., 2009; Pochettino, 2015). 
De las raíces se obtiene inulina para edulcoran-
tes (Simpson, 2009). Medicinal: diurético, di-
gestivo, laxante, antidiarreico, depurativo, hi-
potensor, antimalarial, antidiabético, antiinfla-
matorio, antiasmático, antisifilítico, antirreumá-
tico, vulnerario, adelgazante. Tiene efectos anti-
tumoral, antibacteriano, hepatoprotector, antio-
xidante, antiinflamatorio, vermífugo (Hurrell 
et al., 2011; Hurrell & Puentes, 2013). Forraje-
ra: para ganado lechero (Formoso, 1995). 

Etimología. Del griego intybys (intubuς), el nombre
de la achicoria (ver etimología de C. endivia).
Iconografía. Lindman, 1922: tab. 49. 
Referencia. Dimitri (LPAG 3603).

Cichorium intybus, ilustración de una rama florífera, hoja 
basal, capítulo, flor, fruto (Lindman, 1922).
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Cichorium intybus, aspectos de plantas naturalizadas y detalle de un capítulo de flores blancas. 
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Cichorium intybus, detalles de capítulos y cultivares: achicoria, plantas y hojas, radicchio, radicheta, endivia y radicha. 
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Cichorium intybus, cultivos de endivia y de radicha. 

Cichorium intybus, cultivo en invernaderos. 

Fo
to

s: 
N

és
to

r B
ay

ón
Fo

to
: S

lic
k

Fo
to

: R
as

ba
k



203

Plantas cultivadas de la Argentina

3. Crepis L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi 

Hierbas anuales, bienales o perennes, glabras o híspidas. Hojas basales enteras, dentadas a pinnatisec-
tas, liradas o runcinadas, y caulinares con pecíolos alados, enteras o lobadas. Capítulos terminales, 
pedunculados, solitarios o en cimas corimbiformes o paniculadas. Involucro cilíndrico a acampana-
do; filarios 1-2-seriados. Receptáculo plano o cóncavo, desnudo. Flores mayormente amarillas, ana-
ranjadas, rojizas o rosadas. Aquenios subcilíndricos o fusiformes, curvados, con 10-20 costillas, ápi-
ce agudo, rostrado o no. Papus formado por pelos 2-seriados, blanco o bronceado.

Género con 200 especies de Eurasia, África y Norteamérica, algunas naturalizadas en zonas templadas 
(Bogler, 2006; Lack, 2007; Shi et al., 2011; Delucchi & Hurrell, 2013; Pruski, 2015; Urtubey, 2015). 

Etimología. Nombre utilizado por Teofrasto y por Plinio, del griego krepis (κρηπiς), ‘zapatilla’, ‘sandalia’, alu-
diendo posiblemente a la forma del aquenio. 

1. Crepis rubra L. 
Crepis rosado.

Hierbas anuales de 5-40 cm alt. Hojas basales pe-
cioladas, obovadas, dentadas a runcinadas, de 
2-15 cm long. × 0,5-3 cm lat., hirsutas; hojas 
caulinares sésiles. Capítulos solitarios. Involucro 
de 11-15 mm alt. × 4-7 mm diám. Flores rosadas 
de 1,6-1,7 cm long. Aquenios de 8-15 mm long. 
Papus de 5-8 mm long.

Mediterráneo y Asia Menor, naturalizada en los
Estados Unidos (Tenenbaum, 2003; Bogler, 2006). 
Florece en verano y en otoño.

Usos. Ornamental, se propaga por semillas (Di-
mitri, 1988). C. rubra ‘Snow White’ es un cultivar 
difundido, de flores blancas.

Etimología. En latín, ‘rojo’.
Iconografía. Sibthrop & Smith, 1837: tab. 801.
Referencia. Williamson 2735 (BAB).

Crepis rubra, ilustración de la planta (Sibthrop & Smith, 1837), hojas basales y capítulos.
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4. Lactuca L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi

Hierbas anuales, bienales o perennes, glabras o pubescentes. Hojas basales variables, orbiculares a 
lineares, enteras, sinuadas, dentadas o pinnatisectas. Capítulos terminales, pedunculados, solitarios 
o en cimas corimbiformes, paniculiformes o espiciformes. Involucro cilíndrico; filarios paucise-
riados. Receptáculo plano a convexo, desnudo. Flores amarillas a blancuzcas. Aquenios elipsoides 
u obovoides, comprimidos, pluricostillados, con rostro largo, filiforme. Papus formado por pelos 
simples pluriseriados, blanco a amarillento.

Género con 50-75 especies, según los autores, del hemisferio norte: Eurasia, América del Norte y 
Central; también en África tropical, hasta Sudáfrica (Strother, 2006; Lack, 2007; Mabberley, 2008; 
Shi et al., 2011; Hurrell & Delucchi, 2013; Pruski, 2015; Urtubey, 2015). 

Etimología. Nombre latino de la lechuga, derivado de lac, lactis, ‘leche’, aludiendo al látex.

1. Lactuca sativa L. 
Lechuga.

Hierbas anuales o bienales, de 20-100 cm alt. Ho-
jas basales obovadas, de 6-15 cm long. × 1,5-6,5 
cm lat., dentado-crenadas; las caulinares meno-
res, ovadas, enteras. Capítulos en cimas panicu-
liformes, a veces corimbiformes. Involucro de 
7-13 mm alt. × 3-6 mm diám. Flores 7-30, amari-
llas. Aquenios de 3-4,5 mm long., rostro de 2-5 
mm long. Papus de 3-4 mm long., blanco. 

Cultígeno del Mediterráneo oriental y sudoeste 
de Asia, seguramente originada a partir de Lac-

tuca serriola L.; naturalizada en diversos países; 
en la Argentina, en Salta, Córdoba, Buenos Aires 
y Río Negro (Grubben & Denton, 2004; Strother, 
2006; Novara & Urtubey, 2008; Hurrell & Delu-
cchi, 2013). Florece en verano y en otoño.

Usos. Se utiliza desde la antigüedad como hor-
taliza de hoja y medicinal. Los egipcios la consi-
deraban afrodisíaca; griegos y romanos la utili-
zaban para conciliar el sueño. Se ha menciona-
do en la Biblia. En América, fue introducida por 
Colón. Tiene diversos cultivares, entre otros: ca-
puchina (hojas redondeadas), romana o criolla 
(alargadas), francesa (rizadas), morada (purpú-
reas); las semillas brotadas se comen en ensala-
das (Cabrera, 1939; Dimitri, 1988; Hanelt, 2001; 
Hurrell et al., 2009; Simpson, 2009; Del Vitto & 
Petenatti, 2015; Pochettino, 2915). 
Medicinal: ansiolítico, digestivo, depurativo, diu-
rético. El látex (lactucarium) es calmante nervio-
so, para catarros, tisis e inflamaciones oculares. 
Presenta efectos neuroprotector, anticáncer, an-
tifúngico, analgésico, antiinflamatorio, sedante, 
hipoglucémico (Hurrell & Delucchi, 2013).

Observación. Lactuca serriola L., “lechuga silves-
tre”, de Eurasia, naturalizada en la Argentina, se 
diferencia por sus hojas espinulosas en el nervio
medio y en los márgenes. Las hojas son comesti-
bles (Hurrell & Delucchi, 2013). 

Etimología. En latín, ‘cultivado’; de satio, ‘siembra’ y 
el sufijo -ivus, que indica ‘pertenencia’.
Iconografía. Weinmann, 1742: tab. 619b.
Referencia. Marzocca 366 (BAB).Lactuca sativa, detalle de los frutos.

Fo
to

: R
as

ba
k



205

Plantas cultivadas de la Argentina

Lactuca sativa, plantas en floración, capítulos, lechugas criolla o romana, capuchina, mantecosa, francesa y morada.
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5. Pilosella Vaill.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi

Hierbas perennes, estoloníferas, indumento de pelos setiformes, estrellados y glandulares. Hojas ba-
sales enteras o denticuladas, hojas caulinares pocas o ausentes. Capítulos terminales, solitarios o 
en cimas corimbiformes. Involucro acampanado o hemisférico; filarios pluriseriados. Receptáculo 
± plano, desnudo. Flores mayormente amarillas, anaranjadas o rojizas. Aquenios cilíndricos o elip-
soides, 10-costillados, ápice truncado. Papus formado por pelos 1-seriados, blanco.

Género con 20-110 especies, según los distintos autores, de Eurasia y norte de África (Schljakov, 
2003; Strother, 2006; Lack, 2007; Mabberley, 2008; Shi et al., 2011). 

Etimología. Del latín pilus, ‘pelo’, y el diminutivo -ella, aludiendo a la pilosidad de estas plantas.
Observaciones. Las especies cultivadas florecen en primavera y en verano. Se propagan por semillas, estolones 
y división de matas. 

Clave de las especies
1. Flores anaranjadas a rojo-oscuras. Capítulos 4-12 por inflorescencia; involucro acampa-

nado. Papus de 3,5-4 mm long. ........................................................................................................ 1. P. aurantiaca
1’. Flores amarillas con marcas rojas en la cara inferior. Capítulos solitarios o 2-4 por inflores-

cencia; involucro hemisférico. Papus de 4-5 mm long.
2. Capítulos 2-4 por inflorescencia; involucro de 9-13  mm long. Hojas basales espatulado-

obovadas. Plantas hasta de 20 cm alt. ............................................................................................ 2. P. flagellaris
2’. Capítulos solitarios; involucro de 7,5-9 mm long. Hojas basales elípticas. Plantas hasta de 

40 cm alt. ......................................................................................................................................... 3. P. officinarum

Lactuca sativa, cultivo de lechuga romama en invernaderos y de lechugas capuchina y crespa en terrenos abiertos. 
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1. Pilosella aurantiaca (L.) F. W. Schultz 
& Sch. Bip. 
[= Hieracium aurantiacum L.]
Pincel del diablo.

Hierbas de 15-60 cm alt. Hojas basales espatula-
das u obovadas, de 4,5-7 cm long. × 1-3,5 cm lat., 
margen entero o ligeramente denticulado. Capí-
tulos 4-12, en cimas corimbiformes. Involucro 
acampanado, de 6-8 mm alt. Flores anaranjadas 
a rojo-oscuras, de 1-1,4 cm long. Aquenios de 
1,2-2 mm long. Papus de 3,5-4 mm long.

Europa, naturalizada en diversos países, como los 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Ze-
landa, Chile, sur de la Argentina (Cabrera, 1971; 
Strother, 2006; Randall, 2012).

Usos. Ornamental (Dimitri, 1988; Sell, 2004).

Etimología. En latín, ‘anaranjado-rojizo’’.
Iconografía. Cabrera, 1971: fig. 439.
Referencia. Dimitri et al. (SI 25960).
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Pilosella aurantiaca, ilustración; a, planta; b, filario; c, flor; 
d, aquenio (Cabrera, 1971).

Pilosella aurantiaca, aspecto de las plantas y detalles de los capítulos.
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2. Pilosella flagellaris (Willd.) P. D. Sell 
& C. West. 
[= Hieracium flagellare Willd.]

Hierbas de 5-20 cm alt. Hojas basales espatulado- 
obovadas, de 2-4,5 cm long. × 0,8-2 cm lat., mar-
gen entero. Capítulos 2-4, en cimas corimbifor-
mes. Involucro hemisférico, de 9-13 mm alt. Flo-
res amarillas, a menudo con marcas rojas en la 
cara inferior, de 0,6-1 cm long. Aquenios de 1-
2,5 mm long. Papus de 4-5 mm long.

Europa, naturalizada en Norteamérica (Douglas 
et al., 1998; Strother, 2006) y en la Argentina: 
Tierra del Fuego (Cerana & Ariza Espinar, 2003).

Usos. Ornamental (Köhlein, 1994).

Etimología. Del latín flagellum, ‘látigo’, y el sufijo -aris, 
‘relativo a’.
Iconografía. Douglas et al., 1998: 285.
Referencia. Milano & Marzocca 326 (BAB).

3. Pilosella officinarum Vaill. 
[= Hieracium pilosella L.]
Oreja de ratón, pelosilla, vellosilla.

Hierbas de 10-40 cm alt. Hojas basales elípticas, 
de 1-4,5 (-7,5) cm long. × 0,5-1,5 cm lat., margen 
entero. Capítulos solitarios. Involucro hemisféri-
co, de 7,5-9 mm alt. Flores amarillas, con marcas 
rojas en la cara inferior, de 0,8-1,5 cm long. Aque-
nios de 1,5-2 mm long. Papus de 4-5 mm long.

Europa, naturalizada en distintos países de zonas 
templadas del mundo, incluida la Argentina 
(Strother, 2006; Randall, 2012). 

Usos. Ornamental (Dimitri, 1988; Sell, 2004).
Medicinal: antiinflamatorio, expectorante, an-
titusivo, antiasmático, estomacal, febrífugo, as-
tringente, cordial, hipotensor, depurativo, eme-
nagogo, diurético, antinefrítico, vulnerario, an-
tioxidante. En forma de suplementos dietéticos 
se emplea para reducir el sobrepeso asociado a 
la retención de líquidos, y para tratar los ede-
mas de las piernas (Hurrell et al., 2013).  

Etimología. En latín, ‘medicinal’, de officina, ‘oficina 
(de farmacia)’, y el sufijo -alis, ‘que pertenece’.
Iconografía. Thomé, 1885: tab. 611.
Referencia. Hieronymus s. nro. (CORD).  Pilosella officinarum, plantas, detalles de capítulos y hojas.
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6. Scolymus L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi

Hierbas anuales, bienales o perennes, glabras o pubescentes, espinosas, con aspecto de cardos. Ho-
jas mayormente caulinares, las inferiores pecioladas, las superiores sésiles, obovadas a lineares, 
dentadas a pinnatilobadas, espinosas. Capítulos sésiles, axilares, solitarios. Involucro hemisférico, 
acampanado o urceolado; filarios pauciseriados. Receptáculo cónico o hemisférico, con páleas que 
envuelven los aquenios y caen con ellos. Flores amarillas. Aquenios obovoides, dorsalmente com-
primidos, lisos. Papus formado por 2-4 aristas caducas, blancuzcas, o ausente.

Género con 2-3 especies del Mediterráneo y Macaronesia (Strother, 2006; Lack, 2007; Shi et al., 2011). 

Etimología. Antiguo nombre griego de estas plantas y sus raíces comestibles, derivado de scolos (σχwλoς), ‘espina’.

1. Scolymus hispanicus L. 
Cardillo, cardo amarillo, cardo de moro, tagarnina.
 
Hierbas bienales o perennes, de 20-80 cm alt.,  
con tallos alados, pubescencia breve, laxa. Ho-
jas de 4-10 (-20) cm long. × 2-5 (-7) cm lat., 
ápice agudo, espinoso, bordes sinuado-denta-
dos a profundamente pinnatilobados, espino-
sos, base decurrente, nervios prominentes. In-
volucro de 15-20 mm alt. × 8-14 mm diám. 
Aquenios de 3-5 mm long.   

Mediterráneo, naturalizada o maleza en Europa 
septentrional, Australia, Norteamérica y Suda-
mérica, en Chile y la Argentina: Santa Fe, Entre 
Ríos, Buenos Aires y la Capital Federal (Cabrera, 
1941; Urtubey, 2015). Florece en verano.

Usos. Comestible: las hojas tiernas en ensala-
das, y hervidas y fritas como verdura; raíces co-
cidas, en sopas, y tostadas, para elaborar “café”. 
Las flores y el polen se utilizan para colorear ali-
mentos y adulterar el azafrán (Kunkel, 1984; 
Rapoport et al., 2009; Del Vitto & Petenatti,  
2015). En España se considera un cultivo mar-
ginado (Hernández Bermejo & León, 1992). 
Se propaga por semillas y división de matas. 
Medicinal: diurético, antilítico, depurativo, di-
gestivo, colerético, antiespasmódico, antiderma-
tósico (Delucchi & Hurrell, 2013; Pardo de San-
tayana et al., 2014).

Etimología. En latín, ‘de Hispania’ (España), ‘espa-
ñol’, ‘hispano’, y el sufijo -icus, ‘que pertenece a’.’
Iconografía. Cabrera, 1941: fig. 124.
Referencia. Cabrera 6973 (LP).
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Scolymus hispanicus, ilustración: a, parte superior de la plan-
ta; b, capítulo; c, flor; d, aquenio con pálea y papus; e, aque-
nio; f, anteras; g, estilo (Cabrera, 1941); capítulos.
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Scolymus hispanicus, distintos detalles de las hojas y de los capítulos.

7. Scorzonera L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi  

Hierbas anuales, bienales o perennes, glabras o pubescentes, con raíces axonomorfas gruesas. Ho-
jas basales sésiles o pecioladas y caulinares sésiles, obovadas a lineares, enteras a pinnatisectas. Ca-
pítulos terminales, solitarios o en cimas corimbiformes laxas. Involucro acampanado a cilíndrico; fila-
rios pluriseriados. Receptáculo plano, desnudo. Flores amarillas, a veces blancas, rosadas o purpúreas. 
Aquenios ± cilíndricos a fusiformes. Papus formado por setas plumosas, blanco.

Género con 175-180 especies, de Eurasia y norte de África (Strother, 2006; Lack, 2007; Shi et al., 2011). 

Etimología. Del francés antiguo scorzon, ‘víbora’, ‘escuerzo’, posiblemente aludiendo el uso de la raíz de algunas 
especies como antídoto y febrífugo en caso de mordeduras de serpientes ponzoñosas.

1. Scorzonera hispanica L. 
Escorzonera, hierba de la víbora, salsifí, salsifí de Es-
paña, salsifí negro, tetas de vaca, yerba viperina.
 

Hierbas perennes, de 0,5-1 m alt., con raíces ne-
gras por fuera y blancas por dentro. Hojas li- 
neares u oblongo-lanceoladas, de 12-40 cm long. 

enteras o dentadas, a veces onduladas. Involu-
cro de 2-3 cm alt. × 0,8-1,2 cm diám. Flores ama-
rillas, más largas que el involucro. Aquenios de 
1-1,5 (-2) cm long. Papus de 1-2 cm long.

Centro-sur de Europa, naturalizada en Nortea-
mérica, norte de Europa y Japón (Strother, 2006; 
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Randall, 2012; Urtubey, 2015). Florece a fines de 
la primavera y en verano.

Usos. Comestible: las raíces cocidas y tostadas 
como sucedáneo del café; hojas tiernas y flores, 
en ensaladas (Cabrera, 1939; Facciola, 2001; Po-
chettino, 2015). Medicinal: las hojas y raíces 
se emplean como remedio diurético, depura-
tivo, antíodoto, estomacal, expectorante, an-
ticatarral, sudorífico, tónico y cordial (Hie-

ronymus, 1882; Burgstaller, 1968). Se propaga 
mediante semillas (Dimitri, 1988). En España 
se considera un cultivo marginado (Hernán-
dez Bermejo & León, 1992; Hernández Ber-
mejo, 2013). 

Etimología. En latín, ‘de Hispania’ (España), ‘espa-
ñol’, ‘hispano’, y el sufijo -icus, ‘que pertenece a’.’
Iconografía. Vietz, 1804: tab. 187.
Referencia. Cabrera 2755 (LP).

Scorzonera hispanica, ilustración (Vietz, 1804), aspecto de las plantas y detalles de raíces y capítulo. 
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8. Taraxacum Weber ex F. H. Wigg.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi

Hierbas perennes, acaules, escaposas, glabras o esparcidamente villosas, con raíces axonomorfas, 
gruesas. Hojas basales, sésiles o pecioladas, enteras o lobadas, runcinadas a pinnatisectas. Capítulos 
terminales, solitarios. Involucro acampanado o cilíndrico; filarios 2 (-3)-seriados. Receptáculo plano, 
desnudo. Flores amarillas. Aquenios fusiformes u obovoides, 10-costillados, largamente rostrados. 
Papus formado por pelos simples unidos en la base, blanco o amarillento.

Género con 60-2500 especies, según los autores, de zonas frías y templadas del hemisferio norte, con 
mayor diversidad en áreas montañosas de Eurasia; unas pocas especies en las zonas templadas del 
hemisferio sur (Brouillet, 2006; Lack, 2007; Hurrell & Delucchi, 2013; Pruski, 2015; Urtubey, 2015).

Etimología. Del árabe-persa tharakhcha-kon, nombre de una Cichorieae, o del árabe talkh chakok, ‘hierba 
amarga’; o bien, del griego tarasso (taρaσσw), ‘modificar’, o taraxo (taρaκσo), ‘perturbado’, y akos (aκoς), 
‘remedio’, aludiendo a sus propiedades medicinales.  

Clave de las especies
1. Hierbas hasta de 15 cm alt. Capítulos de 2-3 cm diám., involucro de 5-8 mm alt., filarios ex-

ternos 8-13, erectos. Aquenio con rostro de 3-4,5 mm long. .................................................... 1. T. kok-saghyz
1’. Hierbas hasta de 40 cm alt. Capítulos de 3-5 cm diám., involucro de 12-14 mm alt., filarios

externos 17-23, reflejos. Aquenio con rostro de 7-9 mm long. ............................................... 2. T. officinarum

1. Taraxacum kok-saghyz L. E. Rodin 
Diente de león ruso, kok-saghyz, koksagis.
 

Hierbas de 4-15 cm alt., raíces carnosas, ramifi-
cadas. Hojas oblongo-obovadas, de 3-7 (-10) cm 
long. × 1,2-3 cm lat., runcinadas, enteras o si-
nuado-denticuladas, ± carnosas. Capítulos de 2-
3 cm diám. Involucro de 5-8 mm alt.; filarios ex-
ternos 8-13, erectos. Aquenios de 2,8-3,8 mm 
long., rostro de 3-4,5 mm long. 

Kazajistán, China (Dimitri, 1988; Shi et al., 2011). 
Florece en primavera y en verano.

Usos. El látex de la raíz es fuente de caucho. 
Comestible: hojas, capítulos y flores, como los 
de Taraxacum officinale. La planta entera seca se 
emplea para hacer infusiones (Facciola, 2001). 

Observación. Esta especie ha sido cultivada de 
forma experimental en la Argentina. Se propa-
ga por semillas. Se hibrida de forma espontá-
nea con T. officinale (Marzocca, 1960; Dimitri, 
1988).

Etimología. En idioma kazajo, ‘planta con caucho’, de 
kok, ‘planta’, y saghyz, ‘goma’, ‘caucho’.
Iconografía. Shi et al., 2011: fig. 285, 1-4.
Referencia. Meijer 1068 (HFN).  

2. Taraxacum officinale Weber ex F. H. 
Wigg. 
Achicoria amarga, achicoria silvestre, amargón, coro-
na de fraile, diente de león, panadero, taraxacón.

Hierbas de 5-40 cm alt., raíces no ramificadas 
Hojas oblongo-obovadas, de 4-40 cm long. × 1-
10 cm lat., runcinadas o lirado-pinnatisectas, 
dentado-espinulosas. Capítulos de 3-5 cm diám. 
Involucro de 12-14 mm alt.; filarios externos 17-
23, reflejos. Aquenios de 2-3 mm long., rostro 
de 7-9 mm long. 

Taraxacum officinale, plantas con frutos.
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Taraxacum officinale, planta, capítulos, ilustración (Berg & Schmidt, 1891), material de herboristería, frutos, hojas comestibles.
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9. Tragopogon L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi

Hierbas bienales o perennes, a veces anuales, glabras, glabrescentes o lanuginosas. Hojas basales y 
caulinares, sésiles, lineares u oblongas, a menudo graminiformes, margen entero, base amplexicaule. 
Capítulos sésiles, axilares, solitarios, pedúnculos a menudo inflados en el ápice. Involucro cilíndrico a 
acampanado; filarios 1-seriados. Receptáculo plano o convexo, desnudo. Flores azuladas, violáceas, li-
láceas o purpúreas. Aquenios cilíndricos a fusiformes, 5-10-costillados, con rostro ±  largo. Papus for-
mado por numerosos pelos plumosos 1-seriados, blanco o amarillento.

Género con 110-150 especies, de Eurasia, algunas naturalizadas en diversas partes del mundo; en 
la Argentina, se encuentran 3 especies en el centro y sur del país (Soltis, 2006; Lack, 2007; Shi et 
al., 2011; Delucchi & Hurrell, 2013; Pruski, 2015; Sukhorukov & Nilova, 2015; Urtubey, 2015).

Etimología. Del griego tragos (tρagoς), ‘macho cabrío’, y pogon (πwgwn), ‘barba’, aludiendo al papus.

1. Tragopogon porrifolius L. 
Barba de cabra, barbón, salsifí, salsifí común.
 

Hierbas bienales o perennes de 0,2-1,5 m alt., raí-
ces gruesas. Hojas lineares, de 15-40 cm long. ×
0,3-0,7 cm lat., acuminadas. Capítulos con pe-
dúnculos inflados en el ápice. Involucro cilíndri-
co de 2-3 (-5) mm alt.; filarios acuminados más 

Europa, naturalizada en gran parte del mundo. 
En la Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fue-
go (Hurrell & Delucchi, 2013; Pruski, 2015; Ur-
tubey, 2015). Florece en primavera-verano.

Usos. Comestible: la planta entera parece con-
sumirse desde la antigüedad (Dalby, 2003). Las 
raíces crudas, picadas, se agregan a las ensala-
das; fritas, se utilizan para acompañar papas 
hervidas; secas y tostadas, sirven como sucedá-
neo del café. Las hojas frescas, crudas, se comen 
en ensaladas, y hervidas para sopas y guisos o 
para elaborar bocadillos o albóndigas. Se ha in-
dicado que es conveniente consumir las hojas 
antes de la floración, para evitar que se tornen 
duras y demasiado amargas. Contienen proteí-
nas, carbohidratos, fibras, calcio, zinc, magne-
sio, hierro, fósforo, potasio, y vitaminas B y C. 
Es una fuente potencial de inulina. Los brotes 
tiernos se comen con aceite de oliva o salteados 
con ajo. Los capítulos inmaduros se consumen 
crudos, al vapor, hervidos, fritos o encurtidos. 
Con los capítulos maduros se elabora el deno-
minado vino del estío y se emplean para sabo-
rizar mermeladas (Cabrera, 1939; Kunkel, 1984; 

Facciola, 2001; Hurrell et al., 2008, 2009; Rapo-
port et al., 2009; Simpson, 2009; Del Vitto & Pe-
tenatti, 2015). En España se considera un cul-
tivo marginado (Hernández Bermejo & León, 
1992). Se propaga por semillas (Dimitri, 1988). 
Cosmética: aceite (Del Vitto & Petenatti, 2009).
Medicinal: hepático, colagogo, astringente, la-
xante, depurativo, hipotensor, emenagogo, anti-
tumoral, diurético, antinefrítico, antirreumáti-
co, febrífugo, pectoral, antidiabético. Se comer-
cializa como material fragmentado de herbo-
ristería, para elaborar tinturas e infusiones. El 
látex contiene caucho y taraxacina, se utiliza co-
mo colirio, antidermatósico y antiictérico (Hie-
ronymus, 1882; Burgstaller, 1968; Grieve, 1971; 
Del Vitto et al., 1998; Hurrell et al., 2011). Se 
han estudiado sus efectos hipoglucémico, hipo-
lipidémico, antitumoral, citotóxico, antioxidan-
te, antimicrobiano, antiinflamatorio, hepatopro-
tector (Hanelt, 2001; Hurrell & Puentes, 2013).

Etimología. En latín, ‘medicinal’, de officina, ‘oficina 
(de farmacia)’, y el sufijo -alis, ‘que pertenece’, alu-
diendo a sus propiedades terapéuticas.
Iconografía. Berg & Schmidt, 1891: tab. 8.
Referencia. Delucchi 1288 (LP).

largos que las flores. Aquenios fusiformes de 3,7-
4,5 cm long., rostro de 2-2,5 mm long. 

Europa meridional y norte de África, naturaliza-
da y maleza en Europa septentrional, Sudáfrica,
China, islas del Pacífico, Australia, Nueva Zelan-
da, América del Norte y del Sur (Soltis, 2006; Shi 
et al., 2011; Randall, 2012). En la Argentina,
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Tragopogon porrifolius, ilustración (Lindman, 1922), detalles de capítulos, raíz comestible y aquenios. 
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en Jujuy, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río 
Negro, Chubut (Delucchi & Hurrell, 2013; Ur-
tubey, 2015). Florece en primavera.

Usos. Comestible: raíces carnosas, las más jó-
venes crudas, las viejas (duras) cocidas; hojas y 
brotes tiernos, en ensaladas, o bien como espá-
rragos. Los capítulos frescos y las semillas bro-
tadas se agregan a las ensaladas. Se propaga por 
semillas (Cabrera, 1939; Dimitri, 1988; Faccio-
la, 2001; Hanelt, 2001; Rapoport et al., 2009; Del 
Vitto & Petenatti, 2015). En España se consi-
dera un cultivo marginado (Hernández Ber-

mejo & León, 1992). Las raíces constituyen una 
fuente potencial de inulina (Simpson, 2009).
Medicinal: tónico, hepático, colagogo, antiicté-
rico, diurético, aperitivo, laxante, hipotensor y 
para combatir la arterioesclerosis (raíces). Las 
partes aéreas presentan efectos antioxidante y 
hepatoprotector (Grieve, 1971; Chevallier, 2009; 
Delucchi & Hurrell, 2013).

Etimología. En latín, ‘hojas de puerro’; de porrum, 
‘puerro’, y folium, ‘hoja’.
Iconografía. Lindman, 1922: tab. 54.
Referencia. Clos (BAB 65419).
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