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RESUMEN 

La interacción entre la nutrición y la reproducción es muy compleja y muchos de los mecanismos que intervienen y cómo se 
provoca la afectación no están claros, sin embargo; la disminución en la eficiencia reproductiva es marcada en vacas de alta 
producc ión y el impacto negativo en la vida productiva del animal es muy drástico causando grandes pérdidas económicas por 
lo que se deben elaborar sistemas de alimentac ión que incluyan el diseño de suplementos estratégicos, en concordancia con la 
base forrajera que se maneje en la finca; formuladas por un Zootecnista, quien deberá asistir a las ganaderías con problemas 
reproductivos complementando la labor de un grupo interclisciplinario que deberá conocer y planilicar el sistema apoyándose 
en análisis de: sucios forrajes, sales, c0ncentrados y suplementos y también en las diferentes pruebas di agnósticas para tratar 
de suministrar la dicta adecuada y detectar deficiencias o excesos ele nutrientes que afecten la respuesta reprod uctiva. El 
autor presenta de manera breve, la importancia de la nutrición en la fertilidad bovina. 
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ABSTRACT 

Thc intcraction bctwecn nutrition and reproduction is complex and many ofthc mechanisms in volved and how involvemcnt 
causes are not clcar, howevcr, reduction in reproductive cflicicncy is markcd in high-producing cows and Lhe ncgativc impact 
on the animal 's productive li fc is vcry drastically causing great economic losses that should be dcveloped power systems 
design including strategic supplcmcnts, according to thc foragc base is handlcd on thc Carm, made by a Zootccnista, who must 
altend herds wilh rcproductive problcms complcmenting the work of an inlcrdisciplinary group that will mcct and plan Lhe 
building on systcm analysis: fodder so il s, salts, concentratcs and supplements and also in thc various diagnostic tests to try to 
providc thc propcr diet and identify gaps or cxccss nutrients that affcct thc rcproduct ive response. Thc author briclly prcscnts 
the importan ce ofnutrition on bovinc fertility. 
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INTRODUCCIÓN 

Siempre se ha sostenido que la selección para 
producción de leche afecta el comportamiento 
reproductivo de las vacas, no obstante, Bach 
(200 l ), reportó que las novillas hijas de las 
vacas seleccionadas para producción de leche 
tuvieron comportamiento reproductivo 
"normal", indicando que es la nutrición antes y 
después del parto la que afecta la reproducción, 
y no la selección para producción. 

En el parto la hembra bovina pierde peso 
representado por el ternero, las membranas y 
fluidos feta les. La vaca continúa perdiendo 
peso durante los 75 días posparto porque cada 
día el animal incrementa la producción de 
leche hasta alcanzar al pico hacia los 80 días, 
mientras que el consumo de alimento, se reduce 
l O días antes del parto y so lo se llega al máxi mo 
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aproximadamente a los 120 el ías pos parto. Es 
así como la vaca cada día prod ucc más leche 
pero no come lo suficiente para cubrir sus 
necesidades generando un "Balance Energético 
Negativo" que se manifiesta con pérdida de 
peso y condición corporal. 

NUTRICIÓN Y FERTILIDAD 

La interacción entre el balance de energía y el 
comportamiento reproductivo ha sido discutida 
ampliamente: Ferguson (1993), Loeffler y col 
( 1999), I-Ienríquez (201 O) y Rivera (2011 ), 
entre otros concluyeron que condición corporal 
extrema (sobre condicionamiento o muy baja) 
afectan la fertilidad de manera negativa; 
Dehning (1988) reportó el efecto de la 
concentración ele glucosa sobre el nive l de 
hormonas asociadas a la reprod ucc ión. 
I-Ienríquez en el 20 1 O, reportó la relación entre 
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la hipoglicemia y niveles de honnonas como: 
hormona liberadora de corticotropina (CRH), 
hormona adrenocorticotropa (ACTH), 
hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), 
hormona luteinizante (LH) y B-Endorfinas, 
que están relacionadas con la actividad 
ovárica; Butler (2001) y Lucy y col. (1992), 
mostraron una relación directa entre el 
consumo de energía posparto y el porcentaje de 
vacas en celo. También, se ha relacionado el 
bajo desempeño reproductivo asociado al 
balance energético negativo con la pérdida de 
peso, y los bajos niveles de: Factor de 
crecimiento parecido a la insulina 1 (ICF-1 ), 
insuli11.a y glucosa circulante y con altos niveles 
de ácidos grasos no esterificados (AGNE) 
(Butler, 2001 ). 

El cociente entre grasa y proteína en leche fue 
asociado negativamente con el balance de 
energía, por Loeffler y col en 1998 o sea que 
vacas con un balance negativo registraran 
bajos niveles de proteína láctea o altos 
contenidos en grasa, ellos asociaron este 
cociente con fallas en la concepción a la 
primera inseminación. Por su parte De Vries y 
Veerkamp (2000), Indicaron que un balance 
energético negativo severo, es frecuente en las 
vacas que inician la lactancia, con altos niveles 
de grasa en leche 

Para contrarrestar el balance energético se 
uti I izan entre otros: maíz, glicerol, cebada, 
trigo, papa, yuca, banano, melaza, caña, o 
azúcar, sin embargo, estos no deberían superar 
los 3 kg por vaca día cada vez que se 
suplemente, ya que no solo se pueden causar 
problemas como: acidosis, laminitis (cojeras), 
inversión de grasa y/o disminución del 
porcentaje de proteína en la leche sino que, la 
ingestión de energía, aumenta el flujo 
sanguíneo hepático incrementando el 
metabolismo (y la consecuente desaparición) 
de las hormonas esteroideas como la 
progesterona y los esteroides, afectando la 
reproducción de las vacas con producciones 
elevadas, reduciendo la expresión del celo, el 
desarrollo temprano del embrionario y la tasa 
de concepción por inseminación, aumentando 
las dobles ovulaciones, el tamaño del folículo 
ovulatorio y las preñeces pérdidas (Bach, 
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2001 ); (Huntington, 1990) y (Sangsritavong, 
2002) 

Por su parte Areaza (2007), rcp011ó que en 
hembras de carne alimentadas con concentrado 
a voluntad, el número de cm brioncs 
transferibles fue menor que en novillas con 
restricción al concentrado. 

El suministro de grasas pasantes Uabones de 
calcio, cebos hidrogenados, grasa encapsulada) 
es una de las alternativas para contrarrestar el 
balance negativo de energía ya que contienen 
alta energía y ayudan a reducir la duración y la 
magnitud de este. La adición de grasas mejora el 
desarrollo folicular (Whennan et al., 1991 ), la 
longevidad del cuerpo lúteo (Ryan y col, 1995) y 
la duración del intervalo anovulatorio después 
del parto (Beam y Butler, 1997). 

García y col (1994); Dehning (1988); Ferguson 
y col. (1988); Butler (1998); Blanchard y 
Ferguson (1990); Elrod y Bluter(l 993); Nolan y 
col (1988); Jordan y Swanson (1979) y Rivera 
(2011 ), han relacionado el consumo elevado de 
proteína cruda con altos niveles de nitrógeno 
ureico en sangre (BUN) y a estos con baja 
eficiencia reproductiva. 

Al subir los niveles de fibra de la ración del 17% 
al 27%, se presenta una disminución en la 
concepción del 75% al 33% (Dehningen, 1988). 
De otra pa11e Konennan (1967) reportó que con 
consumos diarios con 1 O gramos menos del 
requerimiento de fósforo , los servicios de 
concepción se aumentaron de 1,5 a 2.0 y que con 
1 O gramos por encima del requerimiento de 
fósforo también se aumentaron de 1,5 a 1,9. 
Dehning (1988), demostró que el fósforo en 
exceso aumenta la presentación de catarros 
genitales y que al aumentar la relación 
Potasio/Sodio de 10:0, 1 a 30:0, 1 se reduce la 
tasa de preñez del 60 al 10%; respecto a I exceso 
de manganeso, indicó que aumenta los servicios 
por concepción. 

En la tabla 1 se puede apreciar la complcj idad de 
las interacciones de los minerales y las fallas en 
la reproducción. En la tabla 2 se compendian 
los niveles críticos y los tejidos utilizados para 
determinar el estatus mineral de los animales. 
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Tabla 1. Deficiencia mineral y desordenes reproductivos. 
A l tt•1·:1dl111 1 I' C.::, Cn 1 ln ~..:: Mn e(> N" K Mg 

Retraso de la 1>ul'ir tad X X X 

Baios oorcentajes de Gestación X X X X X X X X 

Dificu1tacl en el Parto X X X X 

Relaso de la Involución Uterina X X X 
Retención P lacentaria X X X X 
Anestro X X X X X 
Mortalidad embrionaria X X X 
Aborto X X X X 

Alteraciones estrales X X X X X X X X X 

Baja libido X X X 

De~Jeneración Testicu lar X X 
Ostaodistrofia dlfK:ullad para !a monta X X 
Mala cal idad seminal X X X X X 

Infecciones pospartales X 

Fncut..::sJ. L. Cíllrn.200 1 

Tabla 2. Diagnóstico minerales ganado. Adaptado de Álvarez 
(200 1). 

E lemento 

Defic:iec:ia 

Ca lcio ¾ 

Magnesio % 

Fosforo ¾ 

Potado ¾ 

Sodio ¾ 

--~.Y!rL.o/! 
Cobalto ppen 

Cobre, ppm 

__ Yodo ooen 

Hierro, ppm 

Maonesio nom 

Solenio, ppm 

Zinc nrn, 

RCO LJ Orimiento Telldo Anlmal 1 Nive les Criticas 

0.22-0.86 

0.05-0.25 

0.18-0.7 

0.06-0,7 

0. 05-0.18 

0 .08-0.15 
0.07-0.11 

4 .12 

0-2.2 

50 .100 

50.60 

0.06-02 

20-40 

Hueso (sin grasa ) 2A.50 % 
Ceniza con hueso 37 .60% 
Plasma 8 mg 100 mi 

H~!eso (sin grasa; 11 .50 % 
Ce:niz.1 con hueso H GO% 

.t1ueso lvolurnenl 
Plasma 

11 .50% 
17.60% 

Hiando 100· -200 m<l/ mi 

Leche 500 ug d a 
Hemoglobina 10g 100 mi 

Trn11sderi11a 13-15 % entur;1dón 

Hklado 6 onrn 
H;gado 0.25 ppm 
Suero 0.03 UQ/ mi 
Pelo O L3!)3 0 ,25 ppm 
Suoro 0.03 ug: mi 

En relación a las vitaminas, se ha reportado 
que la defici encia de vitamina A, reduce el 
período de gestación, y aumenta la retención de 
placenta y los mortinatos. La vitamina D está 
relacionada con pérdidas reproductivas a través 
de sus efectos en la utilización de fósforo y de 
calcio (Bauza, 201 O) . La vitamina E y el 
Selenio se han combinado exitosamente para 
reducir la retención de placenta, la metritis, y 
los ovarios enquistados (Gupta, 2005). La 
tabla también muestra los diferentes tejidos 
an imales usados para determinar el estatus 
mineral. 
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