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Descripción: 
Hierba anual, de forma globosa, con tallos ramifi cados desde la base y en su parte media, de hasta 120 
cm de altura. Produce fl ores solitarias o reunidas de 2-3 en las axilas de las hojas superiores. Brácteas 
terminadas en espina. La envoltura externa de las fl ores consiste en 5 sépalos ovados que son cartilaginosos 
a la madurez. Fruto con una semilla horizontal negra, brillante. La diáspora es la planta entera, que se 
desprende de su raíz y por efecto del viento rueda; llega a desplazarse grandes distancias y dispersa los 
frutos en el camino. 

Especies similares: 
Salsola paulsenii.

Características que la hacen invasora: 
Produce gran cantidad de semillas, un individuo puede llegar a producir 150.000-200.000 semillas. Posee 
además una gran capacidad de dispersión, la planta entera es la diáspora.

Fotografías Mariana Chiuff o.

Sinónimos: Salsola tragus.
Nombre común: Cardo ruso, bola de Texas.
Familia: Amaranthaceae.
Origen: Eurasia.
Razón de introducción: Se introdujo de manera accidental mezclada con semillas de cultivos. 
Uso actual: Puede tornarse en una buena forrajera en períodos secos, proporcionando forraje 
nutritivo en los primeros estados de su desarrollo. 

Salsola kali L.



15

Impactos potenciales:
Importante maleza en las regiones más secas. Es también un problema importante a la orilla de caminos. 
La acumulación de nitratos y oxalatos solubles en las partes fotosintéticas de las plantas la hacen tóxica 
para el ganado ovino. Incrementa los costos de manejo del ganado en sitios que se encuentran altamente 
invadidos debido a que los animales evitan pastorear en esos sitios. El polen de S. kali puede causar 
reacciones alérgicas. Las plantas pueden ser hospedadoras primarias del insecto Circulifer tenellus vector 
de agentes virales que causan importantes daños en la producción de algunos rubros como, por ejemplo, 
el tomate.

Métodos de control:
Para el control de S. kali hay opciones de control mecánico, cultural y químico. Se recomienda impedir 
la formación de semillas, arando los sitios infestados, rastreándolos cuando estas plantas tienen pocos 
centímetros de altura y cortando las plantas antes de que fructifiquen. Cuando son pocas las plantas que 
aparecen, se recomienda arrancarlas manualmente una por una. Entre las prácticas culturales se aconseja 
implementar la quema en otoño, antes que los individuos empiecen a quebrarse. En tanto que de optarse 
por el control químico, esta especie es susceptible a la aplicación de los herbicidas 2,4-D, MCPA y 2,4-DB.

Referencias:
[1][2][3][4][5][6]

Mapa de distribución potencial:

Por Mariana Chiuffo.

Ecosistemas que invade: Zonas áridas y semiáridas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Argentina y Chile.

Otras regiones donde invade: Australia, Canadá y Estados Unidos.


