
Evolución del manejo
reproductivo en Cunicultura
El manejo reproductivo en las explotaciones de conejos
en España ha evolucionado en los últimos 50 a 60 años
paralelamente al conocimiento de la fisiología
reproductiva y al desarrollo de las técnicas de apoyo a la
reproducción, en concreto, la inseminación artificial.

Pilar García Rebollar y J. Mario Rodríguez Alvariño. Dpto. de Producción Animal. E.T.S.I.
Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid

La producción de carne de co-
nejo en España hasta la década
de los 70 era de tipo familiar, con
una alimentación basada en

subproductos de la propia explotación, ca-
racterizada por bajos costes y bajos ren-
dimientos numéricos por coneja. Según
el INE España produjo 152.492 Tm. de car-
ne de conejo en el año 2000 y se puede
estimar que actualmente en España exis-
ten alrededor de 2.600.000 hembras re-
productoras1.

Monta NaturalMonta NaturalMonta NaturalMonta NaturalMonta Natural

En un principio, el ritmo de reproducción
seguido en las explotaciones familiares

consistía en cubrir con monta natural
después del destete, unas seis sema-
nas tras el parto, con lo que el número
medio de gazapos era de 30 por hem-
bra y año. En 1985 se estimaba en Espa-
ña un censo de 2.5 a 3 millones de re-
productoras y se aplicaban ritmos
semi-intensivos con cubriciones en los
días 7-112. En las explotaciones con ob-
jetivos de máxima producción y más tec-
nificadas se alternaban estos ritmos
semi-intensivos con el empleo de ani-
males genéticamente seleccionados y
con una alimentación cada vez más
equilibrada. Resultados medios3 obteni-
dos en granjas con diferentes ritmos de
producción podían ser los siguientes:
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Fertilidad 63,26b 73,62ª 80,35a 2,39
(nº de partos/nº de cubriciones x 100)
Intervalo entre partos 49,73b 50,63b 60,07ª 2,59
Nacidos totales/parto 8,03b 7,95b 8.73a 0,25
Nacidos muertos (%) 7,97 8,20 7.66 1,77
Nacidos vivos/jaula y año 56,13 54,00 49,96 2,29
Destetados/jaula y año 36ab 40a 33.29b 3.65
Reposición de hembras (%) 192 175 167 44.3

I: intensivo, SI: Semiintensivo, E: extensivo, s.e.m.: standard error mean.

Tabla 1. Parámetros reproductivos medios en una explotación de conejos con monta natural a principios de los
ochenta, según Méndez y de Blas (1983).
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De este modo se fueron implan-
tando métodos de manejo con periodi-
cidad quincenal, cubriendo los lunes,
miércoles y viernes de la primera se-
mana y concentrando los destetes y con-
troles en la segunda. Todo esto facilita-
ba las tareas y el manejo reproductivo,
sin embargo daba lugar a una utiliza-
ción desigual de los machos. General-
mente, aunque se tenían más machos
de los necesarios, las conejas se lleva-
ban siempre a los machos más ardien-
tes, infrautilizando a los demás que per-
dían su poder genésico y tendían al
engrasamiento4.

Otros inconvenientes de la monta
natural era la dificultad para realizar cu-
briciones cuando llegaban las épocas es-
tivales apareciendo un alto porcentaje de
saltos infecundos y bajas en reproducto-
res. La reposición de las hembras viejas,
enfermas e improductivas, comenzó a tra-
tarse como un punto necesario a tener en
cuenta cuando se hablaba de eficacia pro-
ductiva. Al igual que en otras especies, el
incremento de la productividad llevó a la
selección de animales con un mayor ta-
maño de camada al destete. Esta caracte-
rística junto al intervalo entre partos y el
ritmo de reproducción se consideraban los
responsables directos de la productividad.

Inseminación ArtificialInseminación ArtificialInseminación ArtificialInseminación ArtificialInseminación Artificial

La inseminación artificial en España co-
menzó a aplicarse a principios de los
años ochenta. Su extensión tuvo ciertas
complicaciones por problemas de efi-
cacia especialmente ligados a fallos de
ovulación y a la mala calidad de los di-
luyentes empleados. Era considerada
como una técnica que requería poco
personal pero con un grado de espe-
cialización importante. El empleo con-
tinuado de la inseminación artificial en
explotaciones avanzadas permitía ob-
servar una tendencia a la mejora en los
resultados de fertilidad atribuibles a la
mayor experiencia o práctica desarro-
llada en el empleo de esta técnica 5.

Inducción de ovulaciónInducción de ovulaciónInducción de ovulaciónInducción de ovulaciónInducción de ovulación

El hecho de que todas las conejas de un
lote se inseminaran independientemente
de su receptividad sexual llevó a conclu-
siones claras6,7,8: "sólo las conejas recepti-
vas tienen aceptables respuestas ovulato-
rias y por tanto más probabilidades de
quedarse preñadas que las que no lo son".

En condiciones normales la induc-
ción de ovulación en conejas que acepta-
ban la monta era satisfactoria y coincidía
con determinados colores de vulva (rojo,
violeta). Sin embargo era muy baja en co-
nejas con colores de vulva pálidos. El com-
portamiento de monta también se relacio-
nó con la composición de las poblaciones
de folículos antrales, siendo mucho más
numerosos y con mayor capacidad de sín-
tesis esteroidogénica en las conejas que
aceptaban la monta que en las que la re-
chazaban9. Determinadas categorías de
folículos de entre 1,2 a 1,5 mm de diámetro
son los directamente responsables de pro-
ducir la cantidad de estradiol necesaria
para la sensibilización del eje hipotálamo-
hipofisario y la consiguiente ovulación10.

Sin embargo, la prolactina liberada
en respuesta a la succión de los gazapos
en las conejas lactantes, interfiere en el
control de los estrógenos foliculares sobre
la FSH (Hormona Foliculoestimulante)11 y
sobre el ovario, alterando los procesos que
desencadenan la ovulación12. La lactación,
por tanto, es la principal responsable de
que en este tipo de animales haya un por-
centaje superior de conejas no receptivas13

y que los resultados de fertilidad fueran del
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La inseminación artificial enLa inseminación artificial enLa inseminación artificial enLa inseminación artificial enLa inseminación artificial en
España comenzó a aplicarseEspaña comenzó a aplicarseEspaña comenzó a aplicarseEspaña comenzó a aplicarseEspaña comenzó a aplicarse

a principios de los añosa principios de los añosa principios de los añosa principios de los añosa principios de los años
ochenta. En la actualidad seochenta. En la actualidad seochenta. En la actualidad seochenta. En la actualidad seochenta. En la actualidad se
aplica en torno al 30% de lasaplica en torno al 30% de lasaplica en torno al 30% de lasaplica en torno al 30% de lasaplica en torno al 30% de las
granjas cunícolas españolas.granjas cunícolas españolas.granjas cunícolas españolas.granjas cunícolas españolas.granjas cunícolas españolas.

Con la monta natural las conejas se llevaban siempre a
los machos más ardientes infrautilizando a los demás.
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orden del 50% en las dos primeras sema-
nas tras el parto como muestra la tabla 2.

Existe una competición por el repar-
to de los nutrientes entre la glándula ma-
maria y los tejidos uterinos, hecho que tie-
nen mucho que ver con la elevada
mortalidad fetal observada en hembras
gestantes.

Cuando la lactación y la gestación
se superponen la coneja intenta superar
con éxito ambos estados, observándose
un claro detrimento en el crecimiento y
supervivencia de los fetos. Por un lado exis-
te una competición por el reparto de los
nutrientes entre la glándula mamaria y los
tejidos uterinos, y por otro, los niveles altos
de prolactina tienen mucho que ver con la
elevada mortalidad fetal y con los bajos
niveles de progesterona observados en
este tipo de animales15.

En conejas nulíparas de edad y peso
adecuados la inducción de ovulación con
GnRH no ha presentado serios problemas
ya que en los ovarios de este tipo de ani-
males siempre existen un número elevado
de folículos capaces de ovular10.  En el caso
de las conejas multíparas y en post-parto,
las vías de solución que se plantearon fue
incrementar las dosis de GnRH e incluso
fraccionarlas en dos administraciones16.

Control de CeloControl de CeloControl de CeloControl de CeloControl de Celo

La tendencia a simplificar el manejo de la
inseminación artificial con vistas a un em-
pleo masivo en grandes conejares necesi-
ta el control de celo previo, para que todas
las conejas tengan similares probabilida-
des de quedar preñadas. El control de foto-
periodo, temperatura, alimentación o ma-
nejo de los animales son métodos
relativamente sencillos y accesibles para el
control de celo.

Los programas de luz que pasan de
fotoperiodos cortos (8h) a largos (16h), ocho
días antes de la IA han demostrado una
mejora significativa de la receptividad

sexual: 71.4% vs 54.3% en conejas contro-
les (fotoperiodo constante de 16 h)17. Se ne-
cesitan estudios con mayor número de
observaciones para confirmar que no se
ve afectado el peso de la camada al alte-
rarse los hábitos de alimentación de la
madre y los gazapos. El intervalo óptimo
de temperatura para el rendimiento repro-
ductivo se sitúa entre 15 y 20ºC. La alimen-
tación juega un papel condicionante tanto
en las conejas de reposición como en las
multíparas. El alimento distribuido sin res-
tricción después de un corto periodo de
racionamiento tiene efectos beneficiosos
sobre la actividad sexual y la fertilidad en
conejas nulíparas18. En las conejas gestan-
tes y lactantes es de sobra conocido el
desequilibrio energético que sufren y que
afecta directamente a la supervivencia y
crecimiento de los fetos. Cuando estos
animales son alimentados con dietas al-
tas en energía, ésta se emplea sobre todo
para la síntesis de leche (especialmente si
la energía procede de grasa), o para reser-
vas corporales (si la energía procede de la
fibra) y de manera marginal para el creci-
miento fetal19. Estos efectos son mucho más
acusados en las primíparas y explican su
baja receptividad y fertilidad20.

En cuanto a los tratamientos hormona-
les, se ha trabajado con una amplia gama de

El alimento distribuido sin restricción después de un corto
periodo de racionamiento tiene efectos beneficiosos sobre
la actividad sexual y la fertilidad en conejas nulíparas.
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Fertilidad Fertilidad
Multíparas
(3-4 d post-parto y 10-11 d -parto) 50.43% Lactantes 46.03%

Multíparas (21 d. post-parto) 62.13% No lactantes 70.73%

Tabla 2. Efecto de la lactación sobre los resultados de fertilidad en conejas inseminadas con semen fresco
diluido en leche descremada. Según Rebollar y col., (1992)14.
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hormonas naturales y análogos sintéticos que
inciden en los distintos niveles del sistema
endocrino que regula la función reproductiva.
En la práctica se emplea la PMSG (pregnant
mare's serum gonadotrophin) en dosis úni-
cas que se sitúan normalmente entre 16 y 25
UI administradas 48 horas antes de la IA. En
cuanto a la vía de administración parece ser
que la forma intramuscular mejora ligeramen-
te los resultados de prolificidad21.

Una tasa de ovulación elevada obteni-
da con tratamientos hormonales, (dosis de 50
UI o más de PMSG por ejemplo), ejerce un
efecto desfavorable en el número de embrio-
nes que llegan a término, ya que después de
implantados se observa entre ellos una ele-
vada competencia por el espacio uterino y
por los nutrientes22 . La coneja tiene elevadas
tasas de ovulación que no se distribuyen equi-
valentemente entre ambos ovarios. Además
posee un útero doble que imposibilita las mi-
graciones embrionarias de un cuerno a otro y
la acumulación de embriones adicionales que
no  llegan a implantarse23. Generalmente las
conejas primíparas paren camadas menos
numerosas ya que liberan una media de 2.44
oocitos menos que las conejas multíparas24.

La mortalidad embrionaria junto con la
tasa de ovulación han condicionado la prolifi-

cidad en la coneja, considerándose la etapa
previa a la implantación la más crítica en cuan-
to a pérdidas embrionarias25 . Dentro de una
misma hembra los blastocistos recuperados
de los oviductos entre los días 4 y 6 postcoito
tienen una gran heterogeneidad en su desa-
rrollo y se supone que los embriones de cre-
cimiento más lento sufren una desincroniza-

ción con respecto a las estructuras uterinas
que los reciben26. Debido a esto, las pérdidas
parciales de embriones antes de la implanta-
ción parecen derivarse de características in-
trínsecas del embrión. No obstante, se obser-
va cierta correlación positiva entre el desarrollo
de las estructuras uterinas (glándulas endo-
metriales) y los diámetros de los blastocistos
de 4 días que tienen valores altos incluso con
tasas de ovulación mínimas27.

Entre los métodos de manejo en co-
nejas lactantes el más empleado es la se-
paración madre-camada. El comportamiento
de la coneja en cuanto al número de veces y
el momento que da de mamar a sus gaza-
pos ha sido objeto de estudio. Los amaman-
tamientos se realizan en las primeras horas
de oscuridad y duran entre 2-3 minutos. En
estudios etológicos y de bienestar animal se
ha visto que en ocasiones pueden dar de
mamar más veces en un día y sobre todo en
la segunda semana de lactación28.

A pesar de esto existen numerosos tra-
bajos (revisados por Theau-Clèment et al.
2000), en los que se ha estudiado la posibi-
lidad de sincronizar el celo en conejas lac-
tantes con distintos periodos de separación
de sus camadas. Estudios endocrinos reali-
zados en hembras bioestimuladas de esta
manera con un ritmo reproductivo de 42 días
han demostrado cambios a nivel adenohi-
pofisario importantes: el pico preovulatorio
de LH es mayor, la Prolactina disminuye sig-
nificativamente y el estradiol, responsable de
la receptividad sexual, aumenta29.
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INTRAMUSCULAR SUBCUTÁNEA PROBABILIDAD
FERTILIDAD 77.79 78.76 N.S.
(nº hembras inseminadas) (1549) (1554)
Nacidos muertos 0.4 ± 0.03 0.32 ± 0.03 N.S.
Nacidos totales 8.48 ± 0.08 A 8.15 ± 0.08 B P<0.0189
(Nº de partos) (1084) (1120)

Tabla 3. Efecto del modo de administración de PMSG sobre los parámetros de fertilidad y prolificidad en la
coneja, según Alvariño (1998).

Una tasa de ovulaciónUna tasa de ovulaciónUna tasa de ovulaciónUna tasa de ovulaciónUna tasa de ovulación
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Figura 1. Porcentaje de días con 0, 1, 2, 3 y >3
lactaciones en 24 horas. Según Hoy y col., 2000. M
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aumenta el número de Kg. de conejo producido por hora de
trabajo. Permite realizar vacíos sanitarios, mejorando las
condiciones de higiene y desinfección.

La controversia entre bienestar
animal y productividad conduce a estu-
diar todos estos métodos de sincroni-
zación de celo con exhaustividad, in-
tentando sopesar las posibles conse-
cuencias en la viabilidad de las cama-
das y en la salud de la coneja en toda
su vida productiva. Sin embargo, la sin-
cronización es necesaria en los ac-
tuales sistemas de explotación de co-
nejos, en los que dependiendo del tipo
de manejo elegido (bandas semanales,
quincenales, trisemanales o únicas),
prima la racionalización y planificación
de todos los trabajos. Los sistemas de
manejo en bandas presentan claras
ventajas desde un punto de vista indus-
trial. Por una parte se reduce notable-
mente el tiempo invertido al año por
hembra, así como se aumenta el nú-
mero de Kgs de conejo producido por
hora de trabajo. Por otra, la organiza-
ción en bandas permite realizar vacíos
sanitarios regularmente, mejorando las
condiciones de higiene y desinfección,
con repercusión favorable en los rendi-
mientos.

El MachoEl MachoEl MachoEl MachoEl Macho

Para el éxito de la Inseminación artificial el
macho ejerce una indudable influencia,
teniendo en cuenta que un solo animal

puede ser el responsable de la fertilidad y
la prolificidad de más de 100 hembras30.
En la actualidad existen centros con insta-
laciones destinadas a la obtención, valo-
ración, conservación, almacenaje y distri-
bución de semen de conejo destinado a
inseminación artificial. En cuanto a la re-
cogida del semen se realiza con vagina
artificial y para la conservación del semen
es necesario primero la contrastación o
valoración microscópica de la motilidad,
las formas anormales y los daños en el
acrosoma.

Sistema de producción Horas/hembra y año Kgs/hora de trabajo

Banda única/42 días 4.06 28.9
Banda única/35 días 5.79 25.8
Banda cada 3 semanas 5.45 22.6
Banda cada 2 semanas 5.77 20.6
Una o dos bandas/semana 6.41 20.6
Sin bandas - 16.7
Fuente ITAVI TENCHNA

Tabla 4. Influencia de la organización en bandas sobre el trabajo por hembra y la producción por hora trabajada,
según Tudela (1996).
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Un solo animal puede ser elUn solo animal puede ser elUn solo animal puede ser elUn solo animal puede ser elUn solo animal puede ser el
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 Figura 2. Niveles plasmáticos de LH  y estradiol antes y después de la inducción de ovulación con GnRH (   ) en conejas separadas
de sus camadas 48 horas antes de la Inseminación artificial(   --   ) y en conejas controles (   --   ). Según Ubilla y col., 2000.
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Una de las ventajas del empleo de
la inseminación artificial es el incremento
del número de conejas reproductoras de
la explotación al reducirse el número de
machos necesarios. La optimización de la
producción de semen tiene un gran inte-
rés económico cuando se manejan de
modo simultáneo grandes núcleos de
machos, entre 500 y 5000, tal como ocurre
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Para la utilización del semenPara la utilización del semenPara la utilización del semenPara la utilización del semenPara la utilización del semen
es necesario realizar laes necesario realizar laes necesario realizar laes necesario realizar laes necesario realizar la

valoración microscópica de lavaloración microscópica de lavaloración microscópica de lavaloración microscópica de lavaloración microscópica de la
motilidad, las formasmotilidad, las formasmotilidad, las formasmotilidad, las formasmotilidad, las formas

anormales y los daños en elanormales y los daños en elanormales y los daños en elanormales y los daños en elanormales y los daños en el
acrosoma, así como de laacrosoma, así como de laacrosoma, así como de laacrosoma, así como de laacrosoma, así como de la

concentración del eyaculado.concentración del eyaculado.concentración del eyaculado.concentración del eyaculado.concentración del eyaculado.

Figura 3. Relación entre el número de espermatozoides
móviles/dosis de inseminación y tamaño de camada según
Castellini y Lattaioli (1999).

% de partos P Tamaño de camada P
Motilidad masal

Elevada 66.7 0.003 n.s
Baja 52.4

PH<7.18 57.8 0.009 n.s.
PH>7.18 56.3

Concentración
<403 x106 spz/ml n.s 9.7 ±  0.3 0.02
>403 x106 spz/ml 10.3 ± 0.3

MSE
<185 x106 spz/ml 54.5 0.03 n.s.
>185 x106 spz/ml 60.4

TSD
<20.2 x 106 spz/ml n.s. 9.6 ± 0.3 0.02
>20.2 x 106 spz/ml 10.3 ± 0.3

MSD
<14.2 x 106 spz/ml n.s. 9.5 ± 0.3 0.01
>14.2 x 106 spz/ml 10.4 ± 0.3

Tabla 5. Influencia de las características seminales sobre el porcentaje de partos y el tamaño de camada según
Brun et. al. (2002).

MSE: nº de espermatozoides móviles por eyaculado. TSD: nº de espermatozoides totales por dosis. MSD: nº de
espermatozoides móviles por dosis.  n.s.: diferencias no significativas.

en grandes explotaciones o en centros especiali-
zados en venta de semen para circuitos de insemi-
nación artificial.

Generalmente se emplean mezclas hete-
roespérmicas (pool de semen de varios machos),
y se aconseja que considerando que los machos
que montan una vez a la  semana producen en-
tre 300 y 500 millones de espermatozoides con
una motilidad de alrededor del 75%, las dilucio-
nes podrían ser entre 1:20 a 1:25 asegurando en
torno a 10 millones de espermatozoides móviles
por dosis31.

Se considera muy importante la valoración
microscópica de los eyaculados ya que la fertilidad
depende en gran medida de la motilidad masal. La
prolificidad parece ser más dependiente de las ca-
racterísticas cuantitativas (concentración) del eya-
culado32.

Sin embargo, los fluidos orgánicos del apa-
rato reproductor femenino también influyen, ya
que parece ser que pueden prolongar la vida
media de los espermatozoides una vez que son
depositados en él33. Los diluyentes más emplea-
dos están elaborados con TRIS como tampón or-
gánico, fuentes energéticas como la glucosa o la
fructosa y antibióticos para evitar las contamina-
ciones bacterianas34. En la actualidad se está tes-
tando la adición de componentes gelatinosos a
los diluyentes que solidifican la dosis seminal,
haciendo su manejo y su transporte más fácil y
reduciendo los daños en acrosoma en periodos
largos de conservación35.
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En la conservación de semen se ha
llegado a resultados especialmente com-
petitivos a través de la refrigeración a 15-
18ºC y se han establecido viables interva-
los de conservación que no superan las 72
horas de almacenamiento36. Por el contra-
rio la congelación no ha permitido resulta-
dos como los de semen fresco.

Según datos publicados en las recien-
tes Jornadas de Cunicultura, la fertilidad

media anual con inseminación artificial sue-
le superar el 70% con picos de hasta el 95%
y aplicaciones fallidas del 40-50%. Nume-
rosas explotaciones que aplican Insemina-
ción artificial (en torno al 30% de las granjas
cunícolas españolas), consiguen mantener
medias de fertilidad entorno al 80% duran-
te la mayor parte  del año37.

Técnicas de apoyoTécnicas de apoyoTécnicas de apoyoTécnicas de apoyoTécnicas de apoyo
a la reproduccióna la reproduccióna la reproduccióna la reproduccióna la reproducción

El conejo se ha considerado un animal óp-
timo para la investigación gracias a su corto
ciclo reproductivo y prolificidad pudiéndose
realizar estudios completos y exhaustivos
en un tiempo inferior al utilizado en otras
especies38. Las técnicas de obtención, con-
servación y transferencia de embriones,

Tiempo de conservación Nº IA %preñez/IA %partos/IA Tamaño camada
0 horas 1275 75.1 68.8 7.68 ± 0.11

24 horas 1503 78.1 71.5 7.6 ± 0.1
48 horas 935 78.1 70.9 7.5 ± 0.12

Total 3713 77.1 70.4 7.6 ± 0.06

Tabla 6 . Fertilidad y prolificidad en conejas inseminadas con semen refrigerado a 15ºC durante 0, 24 y 48 horas
en un diluyente elaborado con Tris, ácido cítrico y glucosa, según Roca y col. 2000.

Numerosas explotaciones queNumerosas explotaciones queNumerosas explotaciones queNumerosas explotaciones queNumerosas explotaciones que
aplican Inseminaciónaplican Inseminaciónaplican Inseminaciónaplican Inseminaciónaplican Inseminación

artificial consiguen mantenerartificial consiguen mantenerartificial consiguen mantenerartificial consiguen mantenerartificial consiguen mantener
medias de fertilidad entornomedias de fertilidad entornomedias de fertilidad entornomedias de fertilidad entornomedias de fertilidad entorno

al 80% durante la mayoral 80% durante la mayoral 80% durante la mayoral 80% durante la mayoral 80% durante la mayor
parte  del añoparte  del añoparte  del añoparte  del añoparte  del año
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han constituido uno de los mayores avan-
ces dentro del manejo reproductivo, en base
a la mejora e incremento de la producción
en las distintas especies zootécnicas y han
sido recientemente revisadas con detalle
en el último congreso mundial de cunicul-
tura39. Estas técnicas ofrecerán en un futuro
próximo muchas posibilidades para la con-
servación de individuos, líneas o razas de
alto valor genético.

Una de las técnicas que abre pers-
pectivas importantes para la implantación
de líneas seleccionadas de conejo en
otros países40 es la vitrificación de em-
briones. Ha sido utilizada para la transfe-

✔ ✔ ✔ ✔ ✔   Programas de luz, paso de fotoperiodos cortos (8h) a largos (16).

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  Control de temperatura entre 15 y 20ºC.
✔ ✔ ✔ ✔ ✔   Alimentación en nulíparas, alimentos distribuidos sin restricciones después de un corto periodo de
racionamiento.
✔ ✔ ✔ ✔ ✔   Tratamientos hormonales mediante una dosis única, 48 h antes de la inseminación, con entre 16 y 25 UI
de PMSG vía intramuscular.
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  Separación madre-camada

Métodos para el control de celo

La coneja se caracteriza por ser una hembra de ovulación NO espontánea, es decir,  ésta se induce mediante la
cubrición, que provoca un reflejo neuroendocrino el cual induce un pulso de LH que da lugar a la ovulación. En
caso de realizarse la IA la ovulación se induce mediante la administración de GnRH.

Reproducción del conejo

rencia de líneas genéticas a otros países
tan distantes como España y Uruguay. La
técnica de vitrificación se ha desarrolla-
do sobre embriones en estado de móru-
la que son sumergidos en nitrógeno lí-
quido protegido por una solución que
contiene Dimetilsulfóxido (DMSO), Etilen-
glicol y suero bovino. La protección con-
seguida permite transferir entre el 86 y
92% de las mórulas tras descongelación,
con una eficacia de partos del 35 al 55%
y un tamaño de camada en torno a 4. Sin
duda la técnica abre perspectivas impor-
tantes para la implantación de líneas se-
leccionadas de conejo en otros países40 .
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