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RESUMEN 
Con el objetivo de determinar los rasgos reproductivos y evaluar algunos factores no genéticos que afectan el va-

cuno de carne Santa Gertrudis en la Empresa Genética Isla de Turiguanó, municipio Morón, provincia Ciego de Ávi-
la, cuyo propósito fundamental es la producción de sementales para todo el país, se utilizaron los registros 
de 20 022 partos ocurridos entre los años 1983 y 2008 a partir de las tarjetas de cada animal y de los registros exis-
tentes en la entidad y los archivos del Centro Control Pecuario de Ciego de Ávila. Los rasgos reproductivos analiza-
dos fueron periodo de servicio (PS), intervalo parto-parto (IPP), servicios por gestación (S/G) y duración de la gesta-
ción (DG). Se evaluaron los factores no genéticos: sexo de la cría, rebaño, época del parto, número de parto y año del 
parto. Para el procesamiento estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS (2007). Los principales resultados ob-
tenidos fueron PS 199,8 ±1,05 días, IPP 487,1 ± 1,06 días, DG 287,3 ± 0,05 días, S/G 1,89 ± 0,01 inseminaciones. El 
PS e IPP fueron afectados significativamente (p< 0,01) para el rebaño, época del parto, número de partos y año del 
parto. El S/G y DG no fueron afectados por ninguno de los factores no genéticos estudiados. 
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Reproductive Performance of Santa Gertrudis Beef Cattle Breed 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine reproductive traits and evaluate some non-genetic factors affecting 
Santa Gertrudis beef cattle breed at the Genetic Center “Isla de Turiguanó” (sire breeding in Cuba is carried out here) 
in Morón municipality, Ciego de Ávila province. Data comprising 20 022 calvings from 1983 through 2008 were 
collected out of individual cards and also registers from the above mentioned center and the Livestock Control Cen-
ter from Ciego de Ávila. Reproductive traits studied were service period, intercalving period, services per pregnancy, 
and pregnancy span. Non-genetic factors evaluated were offspring sex, herd, calving time, calving number, and calv-
ing year. Data were processed by the statistical package SPSS (2007). Main results were 199,8 ± 1,05 days for ser-
vice period, 487,1 ± 106 days for intercalving period, 287,3 ± 0,05 days for pregnancy span, 1,89 ± 0,01 insemina-
tions for services per pregnancy. Service period and intercalving period were significantly affected (P < 0,01) for 
herd, calving time, calving number, and calving year traits. Neither services per pregnancy nor pregnancy span were 
affected by the non-genetic factors studied. 
Key Words: Santa Gertrudis, reproductive traits, non-genetic factors 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la importancia de la ganadería 

bovina se mantiene vigente por los beneficios que 
aporta y por la escasez de proteína animal existen-
te para la alimentación del hombre, de allí la ne-
cesidad de introducir la ciencia y la tecnología en 
el desarrollo ganadero principalmente en la repro-
ducción, que constituye una de las grandes limi-
tantes de la producción bovina fundamentalmente 
en los países tropicales y subtropicales. (Castañe-
da et al., 2002). 

En Cuba existen diferentes razas de ganado bo-
vino de carne. La Santa Gertrudis es una de las 
más importantes, con mayor número de rebaños, 
surgida ante la necesidad de animales de este tipo, 

mejor adaptados a las condiciones tropicales. Esta 
raza ha sido poco estudiada. Se ha estudiado su 
crecimiento y composición de la canal, sin em-
bargo, el comportamiento reproductivo, que resul-
ta fundamental para la producción del rebaño, no 
se ha investigado suficientemente (Véliz et al., 
2004). 

El objetivo del trabajo fue determinar los rasgos 
reproductivos y evaluar algunos factores no gené-
ticos que afectan al vacuno de carne Santa Ger-
trudis en la Empresa Genética Isla de Turiguanó, 
municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se desarrolló en la Empresa 

Genética Isla de Turiguanó, municipio Morón, 
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provincia Ciego de Ávila, cuyo propósito funda-
mental es la producción de sementales para todo 
el país, con una extensión de 7 218,88 ha con un 
área agrícola de 3 261,52 ha, de las cuales, 
2 557,57 están dedicadas a pastos naturales, 
572,26 a forraje y a cultivos 131,69 ha. 

Se utiliza un sistema de pastoreo rotacional por 
cuartones durante todo el año, con variada com-
posición botánica de pastos naturales, entre los 
que se encuentra la Tejana (Paspalum notatum) y 
artificial como la Guinea común (Panicum maxi-
mum), Estrella (Cynodon nlenfuensis) y especies 
arbóreas como Algarrobo (Albizia saman), Piñón 
(Glyricidia sepium) Guásima (Guasuma ulmifolia 
lam) y Leucaena (Leucaena leucocephala), y es-
pecies indeseables como Marabú (Dehrostachys 
glomerata), Aroma (Acacia formesiana) Caguaso 
(Paspalum virgatum).  

Se emplea el sistema de inseminación artificial 
y crianza natural de terneros, con destete a 
los 180 días hasta el año 1992 y a partir de 1993 a 
los 210 días y el abasto de agua a los animales se 
garantiza a través de molinos de viento con tan-
ques circulares que poseen un bebedero a su alre-
dedor. 

El clima se comporta de forma general con dos 
estaciones bien definidas, consistentes en un 
período poco lluvioso que se extiende desde no-
viembre hasta abril, y uno lluvioso que abarca de 
mayo a octubre (CITMA, 2003).  

Los datos se procesaron por el paquete estadís-
tico SPSS (2007). 

Recolección y procesamiento de los datos 
Se utilizaron los registros de 20 022 partos de 

hembras de la raza Santa Gertrudis, ocurridos en-
tre los años 1983 y el 2008, localizadas en la Em-
presa Pecuaria Genética Turiguanó, brindándonos 
información adecuada para la evaluación de los 
siguientes caracteres reproductivos: período de 
servicio (PS) en días; intervalo parto parto (IPP) 
en días; duración de la gestación (DG) en días y 
servicios por gestación (S/G) en inseminaciones 
realizadas.  

Para evaluar la magnitud de los efectos fijos de 
los factores no genéticos que afectan las variables 
dependientes, se empleó el modelo matemático 
siguiente: 

ijklmnmlkjiijklmn eAENRSY ++++++=µ
 

 

Donde, 
:ijklmnY  representa la observación sobre la varia-

ble dependiente 
µ : media general 

:iS  efecto fijo del i-ésimo sexo de la 
cría (i = 1,2). 

:jR  efecto fijo del i-ésimo rebaño de 
cría (j = 1…16). 

:kN  efecto fijo del i-ésimo número de partos de 
la madre (k = 2…11). 

:lE  efecto fijo de la i-ésima época del 
año (l = 1,2). 

:mA  efecto fijo del i-ésimo año del par-
to (l = 1…25). 

:ijklmne
 efecto del error aleatorio o experi-

mental. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se aprecia la distribución de las 

observaciones por efecto considerado en el mode-
lo matemático empleado, que no posee uniformi-
dad para los diferentes rasgos estudiados.  

El resultado para el PS (Tabla 2) concuerda con 
las referidas por Alencar et al. (1999) en la Can-
chim de Brasil, Quiroz (2000) en la Nelore, Gir, 
Indobrasil y Veliz et al. (2004) en la raza Santa 
Gertrudis, es superior a las reportadas por Mon-
taldo et al. (2006) para el ganado Simmental e in-
feriores a las informadas por Biffani et al. (2000) 
en la raza Nelore con medias de 242 días en con-
diciones de pastoreo en Brasil. La media del IPP 
(Tabla 2) coincide con los valores alcanzados por 
McManus et al. (2002), en el Nelore y Qui-
roz (2000), en la Brahman, supera los días ex-
puestos por Suárez y Pérez (1995) en el Charolai-
se y son menores a los descritos por Biffani et 
al. (2000) en el Nelore. 
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Sin embargo, los valores obtenidos en nuestro 
estudio están por encima del rango de 50 a 80 días 
para el PS, y de 365 a 395 días para el IPP, reco-
mendados por Brito (1999) para la especie bovi-
na. Aunque, según Veras (1999) pueden extender-
se de 85 a 110 días para el PS y de 365 a 400 días 
para el IPP. No obstante, en otros enfoques más 
generalizadores, se sugiere que debería tomarse 
como fecha límite los 150 días posparto, pues no 
hay justificación para mantener vacas que no se 
fecundan antes de este período. Sería adecuado 
que del 90 al 95 % de los animales, se encuentren 
por debajo de los 150 días de intervalo parto-
concepción (Howard, 1997). 

El alargamiento de estos caracteres puede estar 
dado, de acuerdo con Calveras y Morales (2000) 
por la mala alimentación, inadecuada higiene e 
insuficiente atención en el posparto. Existen otros 
factores como el período de amamantamiento y el 
acceso libre de la cría con la madre, que influyen 
en la actividad posparto, demorando el desarrollo 
folicular, lo que se traduce en un aumento del per-
íodo de servicio y el intervalo parto-parto, lo que 
corrobora lo afirmado por Lamb et al. (1997) res-
pecto al efecto inhibitorio del amamantamiento de 
las crías sobre la actividad ovárica retardando el 
reinicio de la ciclicidad ovárica. 

La media general para el S/G (Tabla 2) fue de 
1,9 inseminaciones, considerándose aceptable de 
1,6 a 2 para la especie bovina (Brito, 1999). Valo- 
res similares fueron dados a conocer por Planas y 
Ramos (2001) y Guerra et al. (2005) en el ganado 

Tabla 1. Distribución de las observaciones por efec-
tos considerados en el modelo matemático empleado 
Identificación Nº Observaciones 
Total 20 022 

1(machos) 10 467 Sexo 2(hembras) 9 555 

Rebaños 

  1 (2 305) 
  2 (2 332) 
  3 (2 836) 
  9 (858) 
11 (469) 
13 (608) 
16 (812) 
21 (1 986) 
24 (2 329) 
29 (659) 
34 (280) 
35 (1 306) 
36 (689) 
37 (1 383) 
40 (1 054) 
50 (116) 
2 3 535 
3 3 265 
4 3 016 
5 2 720 
6 2 287 
7 1 834 
8 1 344 
9    941 

Número de partos 

≥10 1 080 
1(Seca) 9 521 Época del parto 2(Lluvia) 10 501 
1983 234 
1984 449 
1985 589 
1986 783 
1987 934 
1988 1 074 
1989 1 100 
1990 1 116 
1991 1 084 
1992 1 256 
1993 1 215 
1994 1 237 
1995 1 225 
1996 1 164 
1997 1 059 
1998 929 
1999 924 
2000 968 
2001 784 
2002 554 
2003 486 
2004 341 
2005 168 
2006 104 
2007 114 

Año del parto 

2008 131 

Tabla 2. Análisis de varianza para los rasgos re-
productivos 

Fuente 
variación 

PS IPP DG S/G 

Sexo NS NS NS NS 

Rebaños ٭٭ ٭٭ NS NS 

Número de 
partos 

 NS NS ٭٭ ٭٭

Época del 
parto 

 NS NS ٭٭ ٭٭

Año del 
parto 

 NS NS ٭٭ ٭٭

X  ± E.T 199,8 
±1,05 

487,1 ± 
1,06 

287,3 
± 0,05 

1,89 ± 
0,01 

R² (%) 23,5 23,8 5,6 3,1 
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Cebú en condiciones de pastoreo en Cuba con 1,8 
y 1,76 inseminaciones efectuadas. También, va-
rios investigadores (Centro de Investigación para 
el Mejoramiento Animal) en trabajos de evalua-
ción en la raza Cebú en el país, confirman 1,76; 
1,70 y 1,75 inseminaciones (Santana et al., 2004 y 
Falcón et al., 2005). 

La duración de la gestación (Tabla 2) fue de 
287,3 días acorde con el amplio rango dado para 
la especie bovina de 270 a 310 días (Calveras y 
Morales, 2000). Este resultado es similar al alcan-
zado en la raza Santa Gertrudis por Suárez y 
Pérez (1995) y Véliz et al., (2004). En otras razas 
carniceras, como Abeerden Angus, Shorthorn y 
Hereford se indican valores análogos para este 
rasgo (Brito, 1999). 

Los rebaños de mejor comportamiento para el 
PS e IPP (Tabla 3) fueron 1, 2, 3, 21 y 24, con 

respecto a los restantes, lo que pudiera atribuirse a 
diferencias en las prácticas de manejo como la de-
tección del celo, eficiencia del técnico insemina-
dor, disponibilidad de agua y de pastos, y perso-
nal que realiza las actividades en la unidad. 

En condiciones de pastoreo varios investigado-
res refieren diferencia significativa de los efectos 
del rebaño en las razas Cebú, Caracú y Charoláise 
como McManus et al., 2002; Santana et al., 2004 
y Falcón et al., 2005. 

Según Álvarez (2001) el rebaño es uno de los 
factores más importantes que influye en el com-
portamiento reproductivo de los animales, ya que 
existen diferencias en la alimentación, manejo re-
productivo e introducción de nuevas tecnologías. 

Landeata et al. (2002) reconocen que los pro-
blemas en la reproducción pueden ser originados 
por deficiencias en el manejo de los rebaños en 
general y ejercen un efecto significativo sobre el 
comportamiento reproductivo en el ganado de 
carne en los trópicos. 

Tabla 3. Comportamiento del rebaño para PS e IPP 

PS IPP 
Rebaños 

X ± E.T X ± E.T 

1 179,7 ± 2,87 a 466,1 ± 2,88 a 

2 205,0 ± 2,93 b 492,6 ± 2,94 b 

3 186,5 ± 2,68 ab 473,8 ± 2,68 ab 

9 236,7 ± 4,63 f 523,3 ± 4,64 f 

11 228,7 ± 6,20 cd 516,3 ± 6,21 cd 

13 254,4 ± 5,57 f 540,9 ± 5,58 f 

16 221,2 ± 4,73 f 509,4 ± 4,74 f 

21 204,3 ± 3,20 bc 492,6 ± 3,21 bc 

24 184,0 ± 3,00 b 471,7 ± 3,01b 

29 202,9 ± 5,53 f 490,5 ± 5,54 f 

34 244,1 ± 7,98 ef 532,5 ± 8,00 ef 

35 213,2 ± 3,79 cd 502,3 ±3,80 cd 

36 177,9 ± 5,35 f 463,2 ± 5,37 f 

37 217,0 ± 3,76 de 503,9 ± 3,77de 

40 211,2 ± 4,16 de 498,8 ± 4,17 de 

50 202,7 ± 12,18 d 491,5 ± 12,21 d 

En la Tabla 4 se presenta el comportamiento del 
PS e IPP para el número de partos, respectiva-
mente. Se puede observar que los dos primeros 
partos presentan los más largos PS e IPP, para 
luego decrecer hasta el noveno parto, coincidente 
con Planas y Ramos (1994) y Magaña et 
al. (2002) quienes afirman que las vacas primeri-
zas y las más viejas, son las que manifiestan el 
peor comportamiento, por lo que se alcanzan los 
mejores resultados entre 5 y 9 años de edad, debi-
do a que en los dos primeros partos, por lo gene-
ral, no han alcanzado el tamaño adulto y siguen 
creciendo, aunque estén lactando la cría y por lo 
tanto, los nutrientes que consumen los dedican al 
mantenimiento, crecimiento y lactación; se sacri-
fica así su fertilidad con el alargamiento del anes-
tro posparto. 

Valle et al. (2003) en investigaciones realizadas 
en el trópico, avala que en las vacas más jóvenes 
o muy viejas los indicadores reproductivos se ven 
afectados, no sólo por los propios factores que al-
teran el comportamiento reproductivo, sino tam-
bién por el estrés del parto y la lactación, mientras 
que las más viejas están agotadas por el esfuerzo 
de los partos. 

Scull (2001) explica que las vacas primíparas 
todavía están en crecimiento y la frecuencia de la 
hormona luteinizante es menor, por lo que el 
anestro posparto es de 1 a 4 semanas mayor que 
en las multíparas. 
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En la Tabla 5 se evidencia un comportamiento 
favorable para la época de lluvia y prolongación 
de los rasgos reproductivos (PS e IPP) en la época 
de seca que pudiera ser debido a deficiente aten-
ción a los animales gestantes en el último tercio 
de la gestación, causando que pierdan condición 
corporal y al haber mala disponibilidad de los 
pastos, propio de la época, tardan en recuperar la 
capacidad reproductiva después del parto. 

El mejor comportamiento de la época de lluvia 
con respecto a la de seca puede deberse a los 
cambios climáticos que se producen en las esta-
ciones del año, que mejoran la disponibilidad y 
calidad de los pastos, aumentando así la condición 
corporal de los animales, comenzando el inicio de 
la actividad cíclica ovárica posparto y por lo tan-
to, se reduce el período de servicio e intervalo 
parto-parto (Menéndez y Dempfle, 1997; Hernán-
dez et al., 2001 y Santana et al., 2004). 

Al respecto, Kinder et al. (1997), Ribas et 
al. (2001) y Véliz et al. (2004) son del criterio 
que el efecto estacional puede estar condicionado 
en algunas regiones, por limitaciones en la dispo-
nibilidad del agua y los pastizales más que por los 
factores climáticos. 

En la Tabla 6 donde se refleja comportamiento 
del PS e IPP para el año de parto se corrobora que 
se alcanzaron los mejores resultados entre 1983 y 
1990, lo cual corresponde con los años con una 
alimentación superior respecto a forraje, ensilajes, 
concentrados y mejores atenciones a los pastiza-
les; no así en el período posterior a los años 90 
donde la alimentación empezó a depender sola-
mente de los pastos. Esto se reafirma con lo re-
portado por Ribas et al. (2001) quienes indican 
que no todos los años se comportan de igual ma-
nera tanto con relación al clima y personal que  
realiza las actividades en las unidades, así como la 
disponibilidad de alimento y manejo con los ani-
males. 

CONCLUSIONES 
1. Los rasgos reproductivos obtenidos son acep-

tables teniendo en cuenta las condiciones de ma-
nejo y alimentación de los animales. 

2. Los factores no genéticos como el rebaño, 
época, año y número de partos afectaron significa-
tivamente el PS e IPP. 
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