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• INTRODUCCIOtt • 

Es importante anotar que "ca lidad" es un' término compuesto y se refh,re 

a múltiples características físicas y fisiológicas de lotes de semillas. 

Muchas personas usan la palabra "calidad" en un sentido demasiado general. 

Frecuentemente cuando alguien dice calidad, enrealidad se refiere a un ..compo

nente singular. como germinación. 

Los componentes anal~ticos principales de calidad, en pastos tropicales, 

son: 

l. Pureza física 
, . 

2. Otras Especies 

3. Germinación 

4. Viabil idad 

5. Semillas Puras Germinables (SPG) 

Semi.11as Puras Viables (SPV) 

6. Humedad 

En el Cuadro 1 ·aparecen 'las unidades apropiadas por cada componente y 

, algunos comentarios. 

Cada uno de estos componentes están medidos por distintos procedimientos 

o técnicas. Una técnica es. un método detallado para medir un componente de . '. ' 

cali9ad, por ejemplo germinación o viabnidad~ Con el objetivo de emparejar, 
, . . -", ." .. ' , ,. ,)" . 
la mejor técnicá entre distintos. laboratorios'Y/o paises, se han desarrollado .' . 
varias asociaciones que ofrecen reglas o gUlas para técnicas, El ISTA, 

International Seed Testing Associ.ation responde en el sentido inte.rnacional 

por 'técnicas bás-icas. Algunus pa~ses tien~n sus propia,s re¡¡.las también', por 
. , ' 

,ejemplo el AOSA, ,Associatton of Offieia1 Seed Analysis. de 105 Estados Unidos. 

I\unque estas. enti dades pub.1i can: las regl as. ésto no implica necesari amente 

que toda persona que las lea tenga ,la capacidad suficierlte para cumplirla' 

( 
.~, 

técnicamente. Primero, las reglas son gu1as para personas capacitadas en este {. . ~ .' 

traba~o y necesitan algo de i~terpretaci6n. Segundo, varias. especies de 
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pastos, especialmente las tropicales; no aparecen en las reglas del ISTA.' 

Mientras cada laboratorio e investigadol' debe tratar de cumplir con las 
" 

reglas existentes para ofrecer datos mas útiles y confiables, a veces es ne~ 

cesario adoptar técnicas que no aparecen en las "reglas. Esto puede sel'" 

válido. 

" 

l. porque una especie no aparece en las ,reglas 

,2. cuando las reglas, se comprometen a una inversión de trabajo que no es 

justificado (por ejemplo en la 'determinación de pureza en gramíneas 

brozosas) 

3. cuando los lotes son de semillas crudas, (es decir con poco o ningEin 

procesamiento},pueden eyistir serios problemas de muestr.eo que aún con 

técnicas muy refinadas, aplicado a una muestra pequeña no se puede 

compensar 

4. por falta de equipos para controlar germinación. 

En estos casos puede usar una técnica diferente y ápropiada, pero aclarar 

muy bien esta técnica en la presentación de sus 'datos. " 
, , 

A nivel de laboratorio el objetivo es responder a soíicitudes de análisis 

para los diferentes componentes de cal idad. Una, vez los datos son entrega

dos, éstos pueden ser utilizados o interpretados en distintas maneras. Nor

malmente esta interpretación o utilización no es la responsabilidad d~ los 

operarios o técnicos en el' laboratorio. 
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• CALIDAD ANALITICA . 

PUREZA • 

Discutimos con referencia a los Cuadros 2-8 

-. , . 

' ... ' .. '. 

GERMINACION 

Discutimos con referencia a los Cuadros S-lO ' 

.. , 
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VIABILID.AD • 

Viable' (o con viabilidad) implica que una semilla contiene las estructu

ras básicas, las enzymas y la capacidad para "germinar bajo condiciones favo

rables cuando no hay dormancia. 

Genninación es el proceso de desarrollo en el embrión de una sem1l1p que 

da como resultado una p,lántula normal de la especie. En el laboratorio es la 

emergencia y desarrollo' de las estructuras esenciales, lo cual para una espe

éie en particular indica la capacidad de la semilla para cJar origen a una 

planta normal en condiciones de campo' favorables. 

Dormancia es una condición flsica o fisiológica de una semilla viable la 

cual impide que esta germine enf,condiciones normalmente favorables. 

La prueba más común tradicionalmente para determinar viabil-idad es la 

prueba de germinación. Las tecnicas comúnmente aplicadas ofrecen condicio-

,nes óptimas' para la germinación. En especies sin dormancia, o una vez ésta 

ha sido rota pOI' condiciones normales en la prueba de germinación (tempera

turas alternativas. luz). la germinación hallada es casi igual de la viabil i

dad. En algunas especles con dormancÍ1í se aceptan tratamientos como KN03 o 

prechill los cuales son efectivos para romper pardal o/a veces totalmente 

la dormancia. 

Estos tratamientos son limitados a los que ofrecen interpretación estándar 

eolas pruebas de rutina. Desafortunadamente; para muchas gram~neas tropi

cales las reglas 110 ofrecen técnicas de germinación que p!ledan dar valores 

consistentes con la viabilidad de las semillas debido a la presencia de varios 

tipos de dormancia fuerte. Cbmo resultado de 10 anterior la' prut:!ba de ger-

minaci~n es deficiente para medir la viabilidad dependiendo del nivel "de 

dormancia presente. También la prue.ba de germinación toma aproximadamente 

21-38 d~as para ser cumplida (ver Tabla 9), 

La prueba de Tetrazo1 ofrece una estimac1ón de viabilidad precisa y 

r:l.pida, una vez que sea definida una técnica para cada especie y también sea 
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'Ilplicada por un técnico capacitado y con exp'el'iencia en esa especie. 

la capacitación de un técni ca con 'una especie nueva debe inclui r: 

a) experiencia en la prueba de germinación con varias especies de 

gramfneas' 

• 

b) conocimientos de la morfología y estructura de la espiguilla y la 

eariopside 

el estudiar ge\~inaci6n y viabilidad, en varios lotes viejos, que no 

tengan dormancia, con el fin de que haga sus primeras interpretacio-

nes de vi abil i dad en Tetrato 1 " , . 

d) cumplir un estudio de las dinámicas de germinación y viabilidad en 

Tetrazol y viabilidad total (germinadas más no-germinadas viables); 

en varios lotes, durante su perlodo de 9 meses después de' la cosecha. 

Técnicos sin esta experiencia no pueden ofrecer datos bien unifo~les y 

con fiab 1 es. 

. ' 
:- """.' ,,- .. \' . ", ," 

. 
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C¡;U¡:;';D EN .LA PRODUCCIOil DE SENILLAS 

En América latina las gramlneas tropicales, en particular, tienen una 

maje fama por calidad baja y variable. Es importante reconocer que la baja 

calidad en un lote dado de semillas puede ser el resultado de uno o más fac

tores. Obviamente para mejorar la calidad de semillas en el mercado es nece

sario entender estos factores, los cuales se describen en el Cuadro 13. 

T a.7.:; iffl se prescn tan sus efectos fi na 1 es con los componentes de pureza y ger

minación. Se debe tener presente que no estamos considerando rendimiento de 

s~il1a. sino solamente cálidad. 

Los esfuerzos principales aplicables para mejorar la calidad en general 

éstán discutidos bajo los siguientes tltulos: 

1. Practicas culturales 

2. Manejo en la cosecha manual y con combinada 

3. !·lejor manejo en E:l secado 

~. Hás procesamiento mecánico 

5. ~lejores condiciones de almacenaje 

6. Más capacitaci~n y .conocimientos de y entre productores, investigado

res, técnicos, negociantes y ganaderos. 
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SISTCMI\S DE· CONTROL DECALl DAD • 

l. Certificación de Semillas 

Los programas de certificación de semillas ofrecen un mecanismo para 

garantizar identidad y pureza varietal. 

Estos programas son muy comunes con variedades de los culti vos tradi - -

cionales (maíz, arroz, fdjol,- sorgo) pero no son muy comunes al mo

mento con pastos tropicales. Esto no implica que no sean necesarios 

o efectivos, sino·que refleja que el sector de semillas de pastos es 

algo aparte. 

La certificación es menos aplicada con p'astos por las siguientes 

razones; 

al menos necesidad para garantizar identidad porque la gran mayoda 

de las variedades son en realidad distintas especies y no diferen

tes variedades de la misma especie. 

b) I-lenos preocupaéi6n por parte de la mayorfa de los usuarios por la 

pureza varietal. Hay que recordar que ellos son ganaderos no agri

cultores y una planta off-type o rogue, ~o es automáticamente maleza. 

En muchos casos estas plantas son todavía productivas y aceptables 

por el ganado. 

-e) ~luchas especies o variedades fueron liberadas por iniciativas de 

empresas vendedoras de semillas, sin intervencion de entidades de 

investigación y5in entrega de semilla básica. - En estos caso.s es 

casi imposible, en adelante, orgánizar un programa de certificaci6n. 

d) la certificación requiere de ¡'ecursos de gente capacitada, ~ehículos. 

etc. Frecuentemente.10s recursos disponibles son limitados aún 

para '·os cultivos tradicion;les mas irnportant!,!s en el país, y no se 

puede extender para incluir especies -de pastos. 

e) En el momento, en 1" mayor fa de los países tropicales, no hay una 

, 

" 
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tradición de producción de semillas en regiones distintas o fuera 
, , 

de las regiones de utilización como pastos. Cuando la producción' 

es en tales regiones la potencia para genetic shift en algunas 

variedades puede obligar certificación., 

Mientras estos factores exp 1 i can al 90 de por qué no son comunes 1 os pro~ 

gramas de certificación en variedades de pastos, no quiere decir que no 

existan necesidades futuras'para aplicarlas en casos apropiados. La cer

tificación de una variedad serfa beneficiosa y factible cuando, 

a) existe una variedad netamente superior a 'la 'variedad tradicional, la 

cual es muy distribuída y conocida. 

b) Existe demanda por parte de los ganaderos en variedades específicas 

, cuya comportamiento es ampl iamente probado y conocido. 

e) Alta potencia de genqtic shift en la variedad según, 

i. método de reproducción 

ii. tipo de variedad 

li;. existencia de otras variedades potencialmente contaminantes 

;v. condiciones de manejo y localizaci,ón en campos de producción. 

d) Procedimientos para una' liberación formal (u oficial) que incluye una 

" .. ,entrega ,de semilla básica ... ". __ ., 
. . . ~:!:r -. -: ...... :,;,.<:/;'( f.,"; ~"';r, ~,."':' • 

e) Una decisión tomada eri el puntó'de lá'entrega de las semillas básicas. 
" \ 

en la cual se ponga.en marcha automáticamente un progran\a de certifi

cación, 

f) Existan ,algunos productores de semillas especializados. Mientras que 

en pastos es' posible que con la liberación de una nueva especie. nadie 

tenga experiencia con esta variedad particular. 'ellos deben tener ex

periencia con algún tipo de paSto. 

,g) Existan suficientes recursos en la entidad certificadora para cumpHr 

con los requisitos de certificación de una, mané!"" eficiente y profe

sional. 
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En el desarrollo de un programa de certificación con una nueva espec.i e o 

variedad' de pasto se debe recordar que el primer o,bjetivo de certifica-

· dón es garantizar la identidad y pureza genética y luego el segundo 

· es ofrecer tales semillas con altos niveles de calidad mecanica. (es decir, 

alta pureza Y viabilidad). Un ejemplo es una gramínea nueva, Andropqgon 

gayanus, especie brozosa, donde en un principio sería necesario aceptar 

semillas con niveles medios de pureza o germinación y refinar técnicas' 

para'mejorarla, en el· futuro. 

En muchos casos, una gran parte de los objetivos de certificación pueden 
" ,- - . . 

ser cumplidos una vez estén disponibles, 

a} semilla básica de alta pureza genética 

· b) tierras vírgenes y aisladas en una región básicamente apropiada para 

floración y madurez confiable de la variedad. 

. . 

c} Disponibilidad de un grupo de productores no solo especializados sjno 

también simpáticos con el papel de la certificación (no solamente por 

el interés económico). 

d) Regl as de certifi cad ón razonab 1 és y no demas iado regl amentadas, según 

la éspecie, la variedad, el estado de la industria local y los conoci

mientos de la variedad. 

2. Normas de calidad en el mercado de semillas 

Existen varias maneras de utilizar datos de componentes de calidad en 

e1 mercado de semillas. frecuentemente existe alguna legislación que 

influye en cómo las semillas están comercializadas y también los nive

les de calidad requerí dos. e. g. normas mloimas de pureza. germinación, 

SPG y contenido de malezas. 

Algunos prerequisitos para la efectividad de nOI'mas o patrones son, 

l. definición de técnicas de análiSis estándar, según el componente 
. , 

y según las especies. 

3B8 
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2. Disponibilidad de recursos para cumplir estos análisis, es decir 

técnicos capacitados con laboratori,os y equipos. 

3. Suficiente experiencia local para definir normas o patrones razo-

nables y prácticas para el mercado. 

Desafortunadamen~e en algunos pa~ses, existe una tendencia a definir 

normas por ley prematura. Debe destacarse que normas o patrones spn 

arbitrarias y.deben ser definidas de coman acuerdo entre investigado-

~ res, procesadores ,.~.~endedores . y consumidores para cada especie como 

caso individúal • 

. Normas demasiado altas o r1gidas pueden .causar problemas en el merca-. . 
do, mientras que normas bien definidas son netamente benéficas para 

el sector ganadero. 

Los Cuadros 14 y 15 presentan las normas definidas por el Pacto Andino 

(COlombia, Venezuela. Ecuador, Perú y BOlivia) para gramíne~s y legu

minosas tropicales. 
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COMPONEtlTES ANALITICOS DE CALIDAD CON PASTOS TROPICALES 

CO/l¡PONENTE ANALITICO UNIDAD COMENTARIO 

PUREZA (FlSICA) 

Semilla Pura % (peso) Existen conceptos alter- . 
l4ateri1l1 Inerte % (peso) nativos en gramíneas 

Malezas ; '.,' % (peso) Necesitan.definici6n 
Otros Cultivos % (peso) local 

AOSA e ISTA varían en 
expresión final 

OTRAS ESPECIES No./kg Para determinar presencia 
de especies particulares 

GERHINACION % (No.) Germinables en condicio-
nes casi óptimas 

VIABILIDAD. % (No.) 

TZ Viables Prueba·de Tetrazol 
Viables Totales Germinadas·mas no germi-
Germinaci6n l4áxima nadas viables 

SElllLLAS PURAS GERNINABLES % SPG. Medida híbrida 
(peso x No.) 

SEMILLAS PURAS VIABLES % SPV. Medida híbridá< < 

".'<: ~. " 
(peso x No.) 

HUMEDAD % (peso 
húmeda) 

PESO UNIDAD • mg/100 puras 

PORCENTAJE DE ESPIGUILLAS % (No.) y Solamente para gramíneas. 
LL[NAS (con cariopside) % (peso) Notar bien las dos deriva-

ciones 

\ 

370 



¿_vc 
~-.-'. 

,; 

,"~:'~ 

', .. ' 

. CONCEPTOS ALTERNATIVOS DE SEtlILLA PURAS EN GRAtUNEAS' 

TROPICALES 

CONCEPTO DE S.P. 
Nombre vulgar 

Semilla normal o 
Espiguilla o 
flósculo con 
cariopside 

"Internacional u 

Espiguilla o 
flósculo 

"Modificada" 

I 

DEFINICION y COMENTARIO 

Solamente se define como semi-
lla pura las espiguillas o 
flósculos que con seguridad 

-tienen una cariopside. 

Técnicas.prácticas que cumplen 
este concepto son las preferi
das y las mas precisas en 
términos absolutos. 

En algunas especies eS casi 
imposible aplicar sin perjudi
car la germinación o es extre
madamente exigente en tiempo 
y costo •. 

Define como semilla pura\odas 
las espiguillas o flósculos 
normales, independientes; tiene 
una cariopside o no. 

Técnicas en esta base son mas 
rápidas para hacer. ~Iientras 
logran un dato diferente, 
ofrece datos muy útiles en 
especies brozosas. 

• 
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TIPO DE 
ESPIGUILLA 

BROZOSAS 

NO BROZOSAS 

v 

,:': 

PERSPECTIVA GENERAL EN EL ANALISIS DE PUREZA DE GRAMINEAS TROPICALES ~ 

CONDICION LOTES 
EN EL MERCADO 

Crudas 

'. 

CO:·IEl1T AR 1 OS 

~ Los lotes de semillas son extremadamente heterogéneos en pro
porciones y, tipos de material inerte y Porcentaje de Llenas. 

• El tamaño máximo de los lotes debe ser limitado. 

, ,- La toma de muestras debe ser muy cuidadoso y según técnica 
, estándar. 

Procesadás 

Crudas 

Procesadas 

'i -", . 
-" 
'" ,,,« 

, ',:' 

;.. La muestra de trabajo para pureza debe> ser re lati vamenté grande. 
; 

El concepto Modificada es muy útil para medir Pureza y SPG 
. (o Espiguillas Germinables). 

.. :. La heterogeneidad de los lates es todavía problemática. 

, .. , , 
;, 

Los puntos anteriores todavía son relevantes. 

- Los conceptos Madi fi cado e Internac; ona 1 son útiles'. Neces; tan 
estudios comparativos para cada especie. 

'. la heterogeneidad todav~a es problemática y requiere muestreo 
muy cuidadoso. 

- La muestra de trabajo debe ser relativ~~ente grande. 

- El concepto Internacional es mejor. Aplicado par técnicas de 
soplado donde es efectivo. 

- El muestreo debe ser muy cuidadoso. 

- Las 'muestras de trabajo son convencionales • 

• El concepto Internaciona1 es'mejor. Aplicado por técnica de 
soplado donde es efectivo. 

e 

• 
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HISTENCIA DE DEFIIHCION DE SEt~ILLA PURA EN EL ISTA PARA 

GEllEROZ DE GRAMINEAS TROPICALES 

GENERO. ISTA Semilla Pura 
No ":Srozosas Brozosas Definición* Concepto 

Andrópogon 
Axonopus + .. Internad ona 1 
Brachiaria + Internad ona 1 

Dichanthium + Internad ooa 1 
Cenchrus + r~odi fi cada 
Chloris + Internacional 

Cyliodon + Internaci ona 1 
Hyparrhenia 
!·lelinis + Internad ona 1 

Panicum + Internaci ona 1 
Paspalum + Internad ona 1 
Pennisetum + Internacional 
Setaria + Internacional 
Sorghum +: Internad on~ 1 ." .... ~ . 

,"~ ", 

Urochloa -+, Internacional 

* 
+Oefinici6n precisa existente en el Anexo del ISTA (Seco 
3~2.1.A) 

-Definición no existe-

. . 

• 
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DEFINICIONES DE SEHILLA PURA EN VARIOS GENEROS DE LEGUmNOSAS 

SEGUN ISTA (1980) 

A. Arachis. Calopogonium, Cajanus, Centrosema, Crotalaria, :Desmodium, 
Dolichos, Glycine(Neonotonia). Phaseolus, Leucaena, Pueraria, Vigna. 

l. ,Semilla, siempre que se conserve una porción de la ,testa" 

2. Pedazo de la semilla de más de la mitad de su tamaño original, siempre 
que conserve una porción de la testa • 

• 

B. Stylosanthes 

1. Vaina, a menos que sea obvio que no ti"ene semilla, con o sin la barba 
(hook)., ' , 

2. Semilla, siempre que conserve una porción de ,la testa .. 

3. Pedazo de la semi,l1a de más 'de la mitad de su tamaño :original, siempre 
que conserve una porción de 1a testa. 

,...., 

• 

./ 
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DEFINlct0N DE SEMILLA PURA PARA Brachiaria. SEGUN 
ISTA (1980) 

- Espiguill~ con glumas. Jernma y pa1ea inc1uyendo una, 
cariopsis. más una lemma esté:íl adjunta. 

- Flóscul0, con lemma y palea incluyendo una cariopsis. 
{ , 

- Cariopsis, 

- Un ped¡¡zo de 
ño original. 

,'; J~, : ,," ' 

':. J~jt;~: l," ,:' 
• 'i: ¡ ~ ';,' 
.\{,.': , ~ 
·'i~ " 
.JO,.? 

cariopsis de mas de la mitad de sU.tama-
.~ :. , 

, 

,j¡~ ~!:': .'. ! . ' ' 
, ::'·'·v 

f.1 
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DEFINICION DE SEMILLA PURA PARA Cenchrus'según ISTA 
(1980) 

- Fasc1cul0 de 1-5 espiguillas (con o sin cariopsis) 
con involucre de aristas • 

• Espiguilla con glumas, lemma y palea (con o sin 
cariopsis). 

- Flóscul0 con lamma y palea (con o sin cariopsis). 
1" '.': t 

- CariopsiS. 

- Un pedazo de carfopsis de más de la mitad de su 
tamaño original. 

l.;' jü . 

~ ,l. ~ 

" 
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UNA PERSPECTIVA DE ALTERNATIVAS EN LA DETERrHNACION DE SEi'lILLA PURA EN ESPECIES DE 

GRP14WEAS TROPICALES 

NOMBRE COfl¡UN 
DE LA TECNICA 

"Clásico" 
"l4ariual'l 
("Oficial") 

"Soplado 
Parcial" 

"Soplado 
Uniforme" 

'¡,Soplado" . 

"Ajustada" . 
nlndirecta" 

"Irish" 

, .. 
CONCEPTO DE LA 

SEMILLA PURA 

, 

Internacional' , 
"; 

Internad onal 
; .' 

" 

Internad ona'. 

" '. 
," 

, .-'-

, 
,r;' 

1 nternaci ona 1 . 

Internad ona 1 

Nodificada 

I4ETODOS DE SEPARACION 
Zaranda Soplete Manual 

+ + +++ 

+ . ++ ++ 

+ +++ + 

+ +++ + 
, 

+ + +++ 

+ + +++ 

COt4ENT ARIOS 

. Chequeo individual de las 
espiguillas. Puede gastar 
mucho tiempo. Evitar daños 
ffslcos., 

Utilizar capacidad parcial del 
soplete. Revisión·manual re
querido .. 

Implica buena y precisa sepa
ración por sopladO según cara c
ter'sticas aerodin&mlcas de las 
llenas y vanas. Al final de 
la separación la fracción pesa
da se define como puras. Impli-, 
ca calibración en base de una 
muestra patrón central (ej. 
ISTA). 

Como la anterior, pero con cali
bración y muestra patrón local. 

Tecnica de puente, basada en 
datos derivados' de la "Irish" y 
Porcentaje de Llenas en peso. 
Util para medir pureza y SPG en 
especies brozosas, en crudas y 
procesadas. 

Prueba sencilla, rápida y útil 
para medir pureza.y SPG (o es
piguillas germinables) en espe- L 

: eies brozosas, especialmente en 
'. las crudas. 

." ., 
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SUHARIO DE PROCEDIMIENTOS EN TECNICAS DE 
, PUREZA MODIFICADA 

SEMILLA PURA "IRISIl" 

l. Definir muestra de trabajo, 10 9. de,una manera 
estándar. ,,' ~ ~, 

2. Efectuar separación flsica entre SP, MI, OC, M; 
según la definición de SP y 14I propuesta; via uso 
de zaranda, soplete parcial y a mano. 

3. Pesar cada fracci6n. 

4. Calcular porcentaje (peso) de cada una. 

5. Ejemplo: Fratci 50 Peso~ % {~eso l 
sr 8.000 80 
MI 1.500 15 
OC '0.500 5 
M 0.001 ,O 

Total 1O.ooi 

SE~lIlLA' PURA "AJUSTADA" 

1. Determinar 'Semilla Pura "Irish". segQn la técnica 
ya defi ni da, ej: 80%. .' ' .' 

2. Detel'minar Porcentaje de Llenas, según una técnica 
definida, ej: 

40%, en peso (para ser usada en cálculos de SP 
'ajustada') Y.' , 

35%, en número (para ser usada en cálculos de ger
.minación 'ajustada'). 

3. Calcular S.P. 'ajustada' " SP "Irish ll x Porcentaja 
Llenas (peso) 

" 80 ,x 40% 
= 32% 

• 
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SUMARIO DE LA TECNI(A PARA DETERMINflR PORCENTAJE DE 

LLENAS 

1. Definir muestra ,de trabajo para SP "Irish", ej. 
10 g, !!. las espiguinas derivadas del mismo. 

2. Definir tres (3) muestras independientes de 100 
espiguillas al azar, según una técnlca definida. 

3. Desprender y el imi nar (desechar) cada ari sta y 
espiguilla pedicelada (macho) unida con la espi
guilla basal, la cual es la unidad básica en 
esta determinación. 

4. Abrir cuidadosamente cada espiguilla sesil 
constatando si es llena (con cariopside) o vana 
(sin cariopside). Colocar las espiguillas basa
les en dos grupos, es decir llenas o vanas. 

5. Contar las llenas y las vanas, ,por separado. 

6. Hacer pesaje de las espiguillas llenas y vanas. 
El peso de las espiguillas llenas debe ser des
compuesto en peso de cariopsides libres y 'peso 
de las glumas que contienen las cariopsides. 

'. . .' 

7." Calcular el Porcentaje de Llenas, en 1>eso , 
el Porcentaje de Llenas. en número •. 

, . 

, 

• 

.379 



• • 

PRESCRIPCIONES PARA GERMINACION 
EN GRAMINEAS TROPICALES, SEGUN ISTA (TABLA SA, SECT, 1 Y 2) 

ESPECIES SUBSTRATO TEf1P. LUZ CONTEOS PRETAATAl~IENTOS . oC 
. 

Andropogon gayanus 
. 

Axonopus affinis TP 20-35 L ,10-21 ,KN03 

Brachiaria,decumbens TI' '20:'35 L' 7-21 ' H2S04 + KN03 

Cenchrus,'ci 1 i aris S' " '30 " L 7-28 Prechill Deglume 
o •••••• .? . . :~.".,"'. 

Chloris gayana TP 20-30 L 6-14 KN03 

20-35 ' 

Dichanthium aristatum TP 20-35 L 7-21 KN03 

Hyparrhenia rufa 
(" 

Melinis minutiflora TI' 20-30 L 7-21 KN03 

Panicum maximum -TP 20-35 L 10-28 KN03 
1~-35 

Paspalum plicatulum TP 20-35 L 7-28 KN03 

Seta ri a allceps TP '20-35 ' L 7-21 ' KN03 

Urochloa mosambicensis TP;~ - ' 

'. 20-35 L ',',.- 7.:.21 '!<N03. o • \ 
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PRESCRIPCIONES PARA GERMINACION EN LEGUmNOSAS TROPICAL'ES 

ESPECIES 

Calopogonium mueunoides 

Centrosema pubescens 

Desmodium intortum 

Leueaena leueocephala 

Haeropt i1 i un atropurpureum 

Neonptonia Ifighti i 

P~eraria phaseoloides 

Stylosanthes guianensis 

Stylosanthes humil,is 

SUBSTRATOl / 

TP 

TP 

TP 

BP 

, 

TP 

TP 

TP 

TP 

TP 

TEf1P. 
·C 

25 

20~35 

20-30 

25' 

25 

10-35 

25 

20-35 
10-35 
20-30 

10-35 
)Gt:35 

LUZ CONTEOS 

3-10 

4-10 

4-10 

4-10 

4-10 

2-6 

4-10 

4-10 

2-5 
ti- -nJ_ 

PRETRAT Nlr ENT02/ 

Aeido 20 mino 

. Cortar la testa 

Acido, 10 mino 

Cortar la testa 
Aeido, 20 mino 

Aeido, 20 mino 

Aeido, 25 mino 

Aeido, 20 mino 

Aeido, to mino 

Cortar 1 a testa 

l/substrato" Temperatura, Luz, Conteos, sén segun ISTA, Tabla 5A Seet. 1 y 2. 

2/Pretratamientos, son segun DPI, Brisbane, Australia. 
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FAC:rOR EFeCTOS FINALES 
t 

lo Genética Irrcgtllarld~des mcloticas. Ppblacioncs variables. 
. 

PUREZA. • 
. Pl~ntas con floración prolon!)ada y madurez dis-. pil rej il • - -

, [lnjil en el olJtcrial cosechado o en se-
iiinhs sucias. 

2. Inmadurez En todas las cspccie5 y lotc:s, al momento de la 
cosecha una alta proporción de las semi11as son Y.~J)illD~, pero generalmente b;¡j-'!.. en S~· . inmoQuras. Estas son débiles y de germinación mi llas en el' mercado, simplQir.c.r.te por • 
b~ja con poca lon!lc:vidad .. fa ltil ,de proceso. . 

Puede ser controlada en el procesa., 
3. RegionQs Climas dcsfavorobles (alta precipitación. humedad 

G~ogl'5 f i cas rel., o baja rodiaci6n) fpvorecen enfermedades y 
madurez dispareja GWiHl/lC ION. 

4. Condiciones /loo o épocas, con precipitación excesiva, baja ra- Reducido'por alt~5 proporciones de'se-

f-r.lbientales diue-ión, temperaturas extremas, durant!! la flora- mí 1 lusi n:l1adur¡¡~. . 
cicín y m<lduración. Incrementa 10 propot'ción de 

yarJa.~ll por ¡¡roporcion,es varii:\blcs de inmadurez y se baja el porcentaje de fructificación. sel:lí11¡¡s rr.ucrt~$, c~bilcs, cofer;11ils, 
, 5. Hd 1 manejo . i m;lildul'Us • y/o dJñildil3. 

- campo lotes sin regulación de crecimiento, falta de BuJ,? inOl~diiltilmcr,te después de la co": ¡¡bonos. 
~ cosecha Cosecha temprana, pilas tupidas o prolongadas, se- secha por latencia. .. 

, . cami en to rilr i do, tri lla exces I Vilmente fuerte. l1educida progrc$iv,l:!~cnte por efectos 

6. Procesamiento FaltJ d~ procesamiento que resulta en aHo porcen- dcind lalm¡¡ccnaje y/o tic:¡,>po. 

tuje de mnterial inerte, especlalr.1C:1te vanas y Frecuentemente dcscon~~ida por falta bajo porcentaje de semilla pura. Diliios f1s ico$. de li1bord tori os-¿,;--¿a¡Td.ld. , 

7. L¡¡ tcncia Prcscncia te"l¡1oral de latencia (y/o durez,)) en Ontill:a enscr.iÍl1¡¡ ccm;Jleta~~cnte rr..::-scmi.llil5 viables. . dLJr~bien sana y almlcenada. sin 1~-
. (;. Almar.enilje FT'ccucnten~cl1le ñiill loc¡¡liBda o f,!·ll\ej;¡di) por alta 

I tcncia. 

h(ll""dud ~n las se:nilli:ls, o alta nli:::cdacl relativa 
, y t~"peraturas en el ambiente, ticQPoS prolongados, ,-

dafins por hongos, plagas o rOQdores. ' '. 
• , 

r· r1crcado Falta de in:egridad o conocimient6s de caljdad en-'lo 

tre vendedores y ccmpradores. Fa 1 tu de contl'o 1 . , .. , 
• .. le~a 1. - - . J/ 

'$ t"'> A 
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Cuadro 14 

• 
REQUISÍTO~ /I,llm:os DE CALIDAD PARA U~GU;m:OSAS TROPICALES 

EN PAl SES Hl EI·:!3P.OS DE LA SUBR[GlO:¡ AiWINfI * . , 

Especie 

C':J:~:"tO¿ Cl)~Q. l?rWt~{.p./;i 

"Centro" 

"cu:.OP"(jG2ÚW~. mUCWlé)'(dM 

"Ca lopo" 

Pureza física 

\i: mínima 

65 

70 

Germi oaci ón 

% mínir..a 

7Q 

·80 

Semilla 
pura y viva 
. % mí n ka 

45 

56 

. ~""Vu!C4(UUm .t1lJ.:or..v.V'1 

~jPe9a-pi?ga" 

70 75 52 

"Frijol jacinto" 

Klf:..i,.¡ :r. (.::i:.f;!.¡.tL¿ 
"Soya perenne" 

l.Cu.c.nr,lld tcuco~e)":¡(lea. 
"leucaena" 

J 

J!c.c..~c:p.UUWJl (l;(.~ e p:..'t!,wu?wn 

·Siratro" 
. . 

, l'bc:tf1.,'Ú.a ).'11<1.5 eot,·.¿dc~ 

. "Kudzu" 
" 

Stl,'to~aJ!.t!:~,J Jpp. 
''[s t iTósantes" 

~~·:o C.cbÚtl~¡ cI~c. ";.J.I~q itÚ:WH 

"frijol terciopelo" 
,. . . . 
\I..t';;'i;1 ¿,Ole!: .\,<...~ 

"Caupi ... 

75 

50 

75 

60 

, 
75 

65 

7S' 

70 

75 55 

75 37 

. 65 49 

70 42 

., 
::,y :: ';"'" .' 

,'{ ,~~- '. . " ;" 
75 56 " • 

60 39 

75 56 

!lO 56 

. ._--
1 níorr.:e fina 1: I'rin;e¡"¡¡ Reun i ón 1écn; ca de Exp~rtos en Sel:li 11 as, 21 ~23 ée 

I·lilrzo, 1979, lilr,a ~ rCI'ú. 
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Cuadro 15 

REQUISHOS IIJrmlOS DE CALIDIIO PARf\ Gr.AflHiEAS TROPICALES (ti 

PAISES 1·:W·mROS DE: Lf\ SUBREGlm¡ Ar;DHlA*' 

Especie 

B'iad¡.{[( '!.la. .d c. Cllmó el! & ----------
"Brachiaria" 

. Celld¡lI!~b c¿Cú¡J¡)J,_ 

"Buffel" 

- CIú'.o.UJ.. ;¡i:yana 

. "p'asto Rhodes" 

lIyPMJ{/¡tlúa ~u&11. 

"Punte¡'o" 

'.lc1l.IUh mi.m!il~l(J.~a. 

"Gol-dura" 

PaltÚ:UIlI m3.x.ú¡¡('m· 

. ¡ '. ' "Guinea'~'~ -f .• ~. ..... , ",'. ; " 
• 'pttl p;.c wnpi'i Cc;.!lLCW; , .. 

"Pasto negro" 
. . 

SQl(9!wm 2J.?:J. 
"Sorgo forrajero" 

Pureza física 

% ffilnima 

20 

60 

50 

65 

40 

40 . , 

.40 

9Ó 

Germinación 

% mini¡r.a 

7.5 

30 

30 

35 

30 

30 

30 

80 

Semi l1a 
, pura y viva 

X míni¡r.a 

15 

18 

15 

23 

12 

12 

12 

30 

. * lnforme final: Pl'imel'a Reuni6n Técnica dI! Expertos' en Se;:¡il1as', 21-23 de 
Barzo, 1979, lima - Perú. 
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