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RESUMEN

El caprino ya no es una especie ganadera marginal, sino que está tomando cada vez más peso 
en la producción animal internacional. En países de renta media y baja, donde se concentra más del 
95% del censo mundial, el caprino supone un pilar fundamental para la obtención de carne, leche y 
queso,  y se explota en pequeños rebaños, siguiendo unas prácticas de manejo rudimentarias y bajo 
climas extremos. En países desarrollados, por otro lado, el sector se ha especializado en la producción 
lechera muy tecnificada, la carne se considera un subproducto y los censos están disminuyendo, pues la 
tendencia actual es a tener menos granjas, pero de mayor tamaño y eficiencia. España es una potencia  
productora de leche caprina, líder en tecnificación y genética, aunque aún conserva rebaños de razas  
muy rústicas que se explotan en sistemas tradicionales de pastoreo y que aportan diversos beneficios  a 
nuestra sociedad. En esta revisión se exponen los censos y producciones caprinas mundiales y  nacio-
nales en la actualidad, así como su evolución y tendencia. Además, se analiza el impacto económico 
de la pandemia en el sector español, y se habla de las perspectivas y dificultades a las que se enfrenta.
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Current status and perspectives of the international and Spanish caprine sector

SUMMARY

Caprine farming is no longer a marginal livestock production, but it is progressively gaining more  
importance in the animal industry worldwide. In middle and low-income countries, where more than  
95% of the global census is concentrated, the domestic goat assumes a crucial role as a source of 
meat,  milk and cheese. This is done on small herds, following rudimentary practices and under extreme  
weather conditions. Contrarily, developed countries have specialised on highly technification dairy 
production. Goat meat is considered a by-product and censuses are decreasing, as the current trend is  
to have fewer but larger and more efficient farms. Spain is a main power in caprine milk production. 
It is a leader in terms of technification and genetics but, at the same time, it preserves herds based on 
high-rusticity local breeds that are reared in traditional pasture systems providing many benefits to the 
society. In this review, current caprine census and production are exposed, as well as their evolution 
and trend. Moreover, the economic impact on the Spanish caprine sector is explained and perspectives 
and future difficulties will be discussed.

adItIonal keywords

Domestic goat. 
Caprine sector. 
Caprine meat. 
Dairy caprine. 
Perspectives. 

Arch. Zootec. 72 (278): 144-155. 2023

Archivos de Zootecnia
Journal website: https://www.uco.es/ucopress/az/index.php/az/ 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR CAPRINO INTER-
NACIONAL

La alta calidad de los productos alimenticios que se 
obtienen del caprino, tanto nutritiva como sensorial, 
justifica la expansión que está experimentando este sec-
tor por todo el mundo (Miller and Lu, 2019). A ello se le 
suma la versatilidad de este ganado, capaz de ocupar 
una amplia gama de ecosistemas, gracias al particular 
comportamiento que desarrolla durante el pastoreo y a 
su especial habilidad para seleccionar el alimento, que 
lo hacen fácilmente adaptable a regiones de recursos 
pastoriles limitados (Delgado et al., 2017). Además de 
la leche y carne, las explotaciones caprinas  proveen de 
otros bienes materiales, como la piel para la industria 
peletera, fibras como el cachemir o el mohair para la in-

dustria textil o el estiércol como fertilizante de cultivos 
(Calatrava and Sayadi, 2002). Sin embargo, además de 
la obtención de productos comerciables, una adecuada 
gestión de los rebaños puede conllevar también una 
serie de beneficios para el medio ambiente (Mancilla‐
Leytón et al., 2013), puesto que el caprino constituye un 
elemento fundamental en los denominados “servicios 
ecosistémicos”, como el control de la vegetación, la 
prevención de incendios y el mantenimiento de la bio-
diversidad en espacios naturales protegidos (Morales 
et al., 2019). 

El caprino a día de hoy se encuentra distribuido por 
todos los países del mundo, ya que el precio tan atrac-
tivo del que gozan sus producciones, en particular la 
leche, ha seducido a nuevos productores e inversores al 
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sector (Miller and Lu, 2019). Como consecuencia direc-
ta de esto, en algunas partes del mundo como Europa 
y Norteamérica, los sistemas de explotación caprina 
tienden a la intensificación y se han especializado en 
la producción lechera (Gama and Bressan, 2011). Sin 
embargo, en el resto del mundo, el valor ecológico del 
ganado caprino reside en su extremada dureza y rus-
ticidad, junto con la capacidad de producir alimentos 
también bajo condiciones ambientales extremas y con 
una alimentación de escaso valor nutricional (Assan, 
2021). De este modo, tal como arrojan los datos de la 
FAOSTAT (FAOSTAT, 2019), la mayor parte del censo 
caprino mundial se explota en terrenos marginales y 
bajo condiciones ambientales adversas, en países en 
desarrollo, siguiendo unas prácticas de manejo ances-
trales, que han permanecido inmutables a lo largo de 
muchas generaciones (Madruga and Bressan, 2011).

Censos

A nivel global, la población caprina ha experimen-
tado un crecimiento exponencial desde la década de  
los sesenta, evolución que ha estado marcada por las 
fluctuaciones en los precios y mercados, junto con 
cambios en las preferencias y hábitos alimenticios de 
la sociedad (Miller and Lu, 2019). A todo ello se le 
añade el cambio climático, que limita cada vez más las 
regiones donde son capaces de producir otras especies 
ganaderas con mayores exigencias, como puede ser el 
bovino (Pragna et al., 2018).

En el año 2019, la FAO estimó la población caprina 
mundial en 1.094 millones de animales (FAOSTAT, 
2019), de los cuales a 215 millones se les atribuye ap-
titud lechera, y a unos 502 millones, aptitud cárnica. 
Durante la década 2009-2019, la población caprina 
mundial ha experimentado un incremento del 19,6% 
de su número cabezas, que se ha traducido en un au-
mento del 16% y 21% de los censos lechero y cárnico, 
respectivamente (Figura 1) (FAOSTAT, 2019).

Este continuo y progresivo incremento poblacional 
que se está produciendo en el sector caprino mundial 
se concentra particularmente en regiones tropicales, 
donde se encuentran precisamente los países en de-

sarrollo y aquellas regiones más desfavorecidas del 
mundo (Skapetas and Bampidis, 2016). Por ejemplo, 
Asia, el continente que abarca la mayor proporción del 
del censo caprino mundial (acogiendo más de la mitad 
del inventario caprino mundial, un 53%), ha visto au-
mentada su población en un 20% durante los años 2000 
y 2019 (FAOSTAT, 2019). Son China, India, Pakistán y 
Bangladesh, en este orden, los países de este continente 
con mayor población, y se sitúan entre los 5 primeros 
países con mayor censo caprino del mundo (Miller and 
Lu, 2019). Luego, en un segundo lugar y con el 42% 
del censo caprino global, África ha visto aumentar su 
rebaño caprino vertiginosamente, con un crecimiento 
superior al 47% de su población con respecto al año 
2000 (FAOSTAT, 2019).

Asia y África concentran aproximadamente el 95% 
del censo caprino mundial, y han experimentado una 
evolución similar, que dista bastante respecto al resto 
de continentes. Europa, que ostenta el 1,47% del censo 
general, ha vivido una situación completamente opues-
ta, ya que ha visto sus censos reducirse en un 17%. 
América concentra el 3,58% de la población mundial 
y su censo ha aumentado en un 11%. Mientras que, en 
Norteamérica, la evolución del censo ha sido negativa, 
en Latinoamérica ha sido positiva. Finalmente, Ocea-
nía, representando tan solo el 0,4% del censo general, 
ha experimentado un incremento de su censo del 44% 
(Figura 2) (FAOSTAT, 2019).

Las producciones caprinas también han aumenta-
do, en paralelo a la población. La producción mundial  
de leche en el año 2019 se aproximó a los 20 millones 
de toneladas, mientras que, de carne, se han estimado 
unos 6 millones de toneladas totales. De esta manera, 
contemplando el intervalo 2000-2019, mientras que el 
número de animales ha aumentado en un 30,66%, la 
producción de leche lo ha hecho en un 33,01%, la de 
carne en un 37,96% y la de piel en 60,9% (Figura 3) 
(FAOSTAT, 2019).

Asia, el continente líder en censos, también lo es en 
producciones (con el 72% y 58% de las producciones 
mundiales de carne y leche caprinas). África ocupa una 

Figura 1. Evolución del censo caprino mundial durante los años 2009-2019 (FAOSTAT, 2019) (Evolution of the world goat census during 
the years 2009-2019 (FAOSTAT, 2019).
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Figura 2. Mapa de densidad del censo caprino mundial el año 2019 y gráficos que representan la distribución 
por continentes y la evolución de los censos (entre años 2000 y 2019) (FAOSTAT, 2019) (Density map of the world 
goat census in 2019 and graphs representing the distribution by continents and the evolution of the censuses (between 2000 and 2019) 
(FAOSTAT, 2019).

Figura 3. Evolución de la población y producciones caprinas durante los últimos 19 años (FAOSTAT, 2019) (Evolu-
tion of the goat population and production during the last 19 years (FAOSTAT, 2019).

posición destacada en las producciones caprinas mun-
diales, aunque no se corresponde con la gran propor-
ción del censo general que acoge (Figura 4). Respecto 
al resto de continentes, destacar el importante papel 
de Europa en la producción de leche caprina, que se 
detallará más adelante.

En cuanto a países, el primer país productor de 
leche caprina es India, con 5,40 millones de toneladas  
producidas en 2019, seguido de Bangladesh, con 2,75 
millones de toneladas. Estas potencias van seguidas 
por Sudán y Pakistán en tercer y cuarto puesto, que 
se aproximan al millón de toneladas de leche produ-
cidas durante 2019. Luego, con una producción anual 
cercana a las 600.000 toneladas, están Francia, Turquía 
y España, destacando el séptimo puesto que ocupa el 

sector español en el ranking mundial (Figuras 5 y 6). 
Con respecto a la producción de carne, China es, con 
diferencia, la principal potencia mundial, con más de 
2,3 millones de toneladas de carne producidas en 2019. 
Luego, India y Pakistán se encuentran en segundo y 
tercer lugar, con producciones próximas al medio mi-
llón de toneladas anuales. Estas potencias van seguidas 
de Nigeria, Bangladesh y una larga lista de países de 
los continentes asiático y africano (Figuras 5 y 6). Fi-
nalmente, en cuanto a la producción de piel, destacar 
el papel de China, que alcanzó cerca del medio millón 
de toneladas en 2019. Sin embargo, debe reconocerse 
que la falta de control de este tipo de producción en el 
resto de potencias mundiales hace que esta informa-
ción propuesta tenga un carácter más bien orientativo 
(Figuras 5 y 6).
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Figura 4. Distribución de la producción mundial de leche y carne caprinas mundiales por continentes (FAOSTAT, 
2019) (Distribution of world goat milk and meat production by continent (FAOSTAT, 2019).

Figura 5. Mapas de la distribución de la producción 
mundial de leche, carne y piel caprina en 2019 (FAO-
STAT, 2019) (Maps of the distribution of world production of milk, 
meat and goat skin in 2019 (FAOSTAT, 2019).

seCtor Caprino leChero

El sector caprino lechero mundial contó el año 2019 
con unos 215 millones de animales, lo cual supone 
menos de una cuarta parte del censo total mundial 
(FAOSTAT, 2019). Más de la mitad del censo lechero 
mundial (52%) se encuentra en Asia, seguida de África 
(39%) y Europa, que posee el 5% de todas las cabras de 
ordeño (Figura 7) (Miller and Lu, 2019). 

Dentro de la Unión Europea, la población de ca-
prino lechero se encontraba próxima a los 11 millones 
de cabezas, según los datos del año 2019 (FAOSTAT). 
Los países europeos que concentran un mayor censo 
caprino son, en este orden: Grecia, España, Rumanía y 
Francia (Figura 8). Sin embargo, el ranking de países 
productores europeos no sigue este mismo orden, pues 
está encabezado por Francia y seguida por España, 
Grecia y Países Bajos (Tabla I) (FAOSTAT, 2019).

En Europa, el sector caprino se ha especializado en 
la producción láctea, que tiene una alta comercializa-
ción y mucha demanda de sus productos. Se trata de 
un sector bien regulado, en tanto que prácticamente 
toda la leche de cabra es procesada, mayormente enfo-
cada para la producción de queso (Morales et al., 2019). 
El sector está especialmente consolidado en la cuenca 
mediterránea, en países como Francia, España, Grecia o 
Italia, aunque cada vez gana más fuerza en otros países 
como Países Bajos o Alemania, donde han sufrido una 
conversión desde el sector del vacuno lechero desde 
los años ochenta, y que han aplicado rápidamente un 
alto grado de tecnificación, que los hacen potencias 
importantes (Miller and Lu, 2019). 

Cabe destacar que, Europa, con tan solo el 5% del 
censo caprino de ordeño general, produce más del 
15% del total de leche mundial y casi el 38% del queso 
de cabra mundial (FAOSTAT, 2019), gracias a su exce-
lente genética y al enorme grado de tecnificación de 
sus sistemas de explotación. Esta gran productividad 
que caracteriza a Europa es reflejo de las ventajas que 
supone producir con razas tan selectas como la Alpina, 
Saanen o Toggenburg en sistemas de explotación semi-
intensivos (Morales et al., 2019). Por ejemplo, los pro-
gramas de cría en las cabras Alpina y Saanen francesas 
han conseguido un incremento anual de 12 kg de leche 
por lactación y un aumento de 0,1 g/kg del contenido 
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Figura 6. Ranking mundial de potencias mundiales productoras de carne y leche caprinas (FAOSTAT, 2019) (World ranking of world powers 
producing goat meat and milk (FAOSTAT, 2019).

Figura 7. Gráfica de producción de leche caprina por potencias mundiales en 2019 (FAOSTAT, 2019) (. Graph of goat milk production by 
world powers in 2019 (FAOSTAT, 2019).

en proteína y grasa (Miller and Lu, 2019). En España, 
también se han puesto en marcha programas de me-
jora genética en nuestras razas autóctonas de aptitud 
lechera, como son la Murciano-Granadina, Malagueña 
o Florida (Amills et al., 2017). Estas razas caprinas es-
pecializadas en la producción lechera ofrecen un gran 
potencial genético para la producción láctea, que ha 
sido exportado a muchos países en desarrollo me-
diante el transporte de animales vivos, pero también 
han abierto el mercado del transporte internacional de 
semen congelado y de embriones (Miller and Lu, 2019).

Esto contrasta enormemente con la situación de los 
países en desarrollo, donde no se tiene conciencia de 
aspectos tan importantes como una recogida fiable de 

datos o unas apropiadas prácticas de cría (Aziz, 2010), 
la ausencia de sistemas de identificación apropiados y 
la falta de criterios objetivos  para la selección de ani-
males como reproductores, como puede ser la estima-
ción del potencial genético mediante el sistema BLUP 
(mejor predictor linear insesgado) (Amills et al., 2017).

A pesar de la popularidad de las razas más produc-
tivas, existe un creciente interés en el valor genético de 
las razas autóctonas, poco seleccionadas y con bajas 
producciones, de regiones en desarrollo. Esta reciente 
focalización en estas razas se debe a características 
como son su excelente resistencia a las sequías o a 
las parasitaciones (Naga et al., 2021, Silva et al., 2018). 
Ahora más que nunca este tipo de rasgos son muy de-
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Figura 8. Mapa representando la distribución del censo caprino en Europa (FAOSTAT, 2019) (Map representing the 
distribution of the goat census in Europe (FAOSTAT, 2019).

Tabla I. Censos y producciones de las principales potencias caprinas lecheras de Europa (FAOSTAT 2019) 
(Censuses and productions of the main dairy goat powers in Europe (FAOSTAT 2019).
País Censo Producción en 2019

Grecia 2.588.000 animales 355.760 Tm

España 1.896.890 animales 535.790 Tm

Rumanía 1.297.600 animales 236.400 Tm

Francia 1.058.000 animales 656.740 Tm

Países Bajos 509.000 animales 386.000 Tm

seados, dado que el cambio climático está provocando 
la expansión de las regiones áridas por todo el planeta, 
así como la diseminación de enfermedades. Es por ello 
que, aunque la importación de razas selectas sigue 
siendo una práctica habitual, se está comenzando a 
actuar sobre la mejora genética de las razas autóctonas. 
Muchas razas de regiones áridas tienen unas menores 
producciones, pero por el contrario, gozan de un ma-
yor contenido lácteo de grasa y proteína que las razas 
selectas, hecho que es especialmente valorado en la 
fabricación de queso (Miller and Lu, 2019).

La leche de cabra ha sido históricamente parte de 
la dieta mediterránea, famosa por sus beneficios para 
la salud y reconocida como parte del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de las Naciones Unidas. En Europa 
ha resurgido recientemente el interés por el sabor y 
cualidades saludables de la leche de cabra (Morales et 
al., 2019). Ello, junto con un mayor reconocimiento de 
la dieta tradicional, han sido los factores claves que han 
derivado en un incremento de su consumo. La leche de 
cabra y sus derivados son cada vez una elección más 

frecuente en una clase de consumidor que se fija en 
sus propiedades nutritivas, como son su fácil digesti-
bilidad y mayor metabolismo de los lípidos, además 
de su mayor sabor si se compara con la leche de vaca 
(Miller and Lu, 2019). Además, se ha reportado que 
la leche de cabra ha servido como buena alternativa 
para aquellas personas que sufren de alergia a la leche 
de vaca, gracias a su menor contenido en proteínas 
alergénicas (Haenlein, 2004).  A todo ello, se le añade 
que el consumidor europeo asocia la leche de cabra 
con una producción natural, rural, sostenible y que 
goza de bienestar animal, de tal forma que compra sus 
productos como una manera de apoyar unos sistemas 
de producción que respeta (Miller and Lu, 2019).

Se estima que la demanda mundial de productos 
lácteos va a seguir creciendo en el futuro, y que el pago 
al productor va a aumentar en torno a un 19% para 
2027, respecto al período 2015-2017 (FAOSTAT, 2021). 
China es el primer país importador de productos lác-
teos de todas las categorías, y también importa leche de 
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cabra en polvo y lactosuero, especialmente destinados 
a sus fórmulas infantiles (Miller and Lu, 2019). 

seCtor Caprino de Carne

La carne es una parte clave de la dieta humana, ya 
que es una de las principales fuentes de proteína, gra-
sas, vitaminas y minerales dietarios para la población. 
La demanda de carne y productos de origen animal 
han sufrido un aumento a nivel global. Entre los años 
1961 y 2011, el consumo global per cápita (kg/perso-
na/día) aumentó de 23,1 kg a 42,2 kg (Mazhangara et 
al., 2019). 

Se ha estimado que la población humana va a crecer 
hasta nueve mil millones para el año 2050 (UN, 2021). 
Esto se traducirá en una mayor demanda de proteína 
alimentaria a la que nos debemos enfrentar en el futu-
ro. Para ser capaces de suplir la creciente demanda de 
alimentos, tenemos la necesidad de llevar a cabo una 
producción eficiente, a la par que sostenible, de carne 
y productos de origen animal (Thornton, 2010). Esto 
supone una oportunidad clave para el caprino en el 
abastecimiento de carne a las producciones futuras, 
porque es capaz de aprovechar los pastos marginales y 
de escaso valor nutritivo que, de otra manera, carecen 
de utilidad para el humano, así como sacar partido a 
materias primas fibrosas, sin establecer una compe-
tencia de alimentos con el humano (Mazhangara et al., 
2019). 

En comparación con el bovino, ovino y porcino, 
se ha dedicado una menor inversión científica para 
la mejora de la productividad del caprino. Esta falta 
de esfuerzos destinados al caprino puede deberse a la 
postergación de la carne caprina como objeto de poco 
valor y poco peso en el mercado, debido a la preferen-
cia de la población de occidente por otro tipo de carnes 
(Font-i-Furnols and Guerrero, 2014). Esto ha contri-
buido al desfase que existe en la inversión de medios 
destinados a la mejora de la productividad del caprino 
como especie de producción cárnica en comparación 
con el resto de especies. Sin embargo, a pesar de esta 
baja dedicación destinada a la selección del caprino, la 
carne de cabrito se sitúa como una potencial contribu-
ción futura como fuente de proteína animal gracias a su 
perfil nutritivo tan saludable (Mazhangara et al., 2019). 

Y es que, cada vez más, el consumidor medio de los 
países desarrollados toma conciencia sobre  los efectos 
que pueden ocasionar los hábitos alimenticios sobre 
la salud (Zhang et al., 2020). Esta mayor información 
del consumidor ha propiciado la aparición de una 
categoría emergente de mercado que demanda alimen-
tos naturales y saludables (Mazhangara et al., 2019). 
Comparada con otras carnes rojas, como la ternera o el 
cordero, la carne de cabrito posee un menor contenido 
en grasas saturadas y colesterol, así como un mayor 
contenido en ácidos grasos poliinsaturados (Madruga 
and Bressan, 2011, Aghwan et al., 2014). En cuanto al 
perfil proteico, la carne de caprino parece presentar 
una mayor composición de aminoácidos esenciales 
(lisina, isoleucina, arginina, triptófano y treonina) que 
la carne de cerdo, ternera e incluso que la de ovino. 
Por lo tanto, en cuanto a composición química se refie-
re, los perfiles proteicos y de ácidos grasos hacen del 
cabrito una carne más saludable en comparación con 

las otras carnes rojas (Mazinani and Rude, 2020). Por 
ello, el chivo tiene el potencial necesario para ocupar 
un nicho destacado en el mercado. Como consecuen-
cia directa de su magro y perfil beneficioso de ácidos 
grasos, la carne de cabrito está ganando popularidad 
en el mercado de carne mundial, en tanto que el con-
sumidor está buscando carne más magra y saludable 
(Mazhangara et al., 2019).

A pesar de su escasa popularidad en occidente, las 
cría del caprino para la producción de carne constituye 
la mayor proporción de la población mundial (Dhanda 
et al., 2003). Mientras que, en los países más desarro-
llados, la carne de caprino es considerada una carne 
exótica, en países en desarrollo, como los del sudeste 
asiático y África, constituye una de las principales 
fuentes de abastecimiento de carne (Figura 9) (Skape-
tas and Bampidis, 2016).

Cabe destacar que la gran mayoría de la producción 
de carne de cabra no es comercializada en mercados 
internacionales, como el resto de especies, sino que 
tiene un consumo local, dentro de las comunidades de 
los países en desarrollo (Mazhangara et al., 2019). In-
cluso en occidente, la estructura de mercado de la carne 
caprina no ha tenido un desarrollo suficiente. Esto se 
traduce en que, a día de hoy, la carne de cabrito se al-
terna entre las formas tradicionales de consumo, como 
son las fiestas religiosas, con los hábitos alimenticios 
modernos (Skapetas and Bampidis, 2016). 

otras produCCiones Caprinas

La piel es uno de los subproductos obtenidos de 
la industria cárnica, de manera que la producción de 
cuero va a estar influenciada por el número de anima-
les sacrificados para la obtención de carne (Mazinani 
and Rude, 2020). Según FAOSTAT (2019), el primer 
productor mundial de piel caprina es China, seguida 
de Pakistán, India y Bangladesh (Figura 10).  El cuero 
de cabra se utiliza para producir un sinfín de artículos 
artesanales, como botas, mochilas, guantes y otros úti-
les que requieren de un cuero especialmente fino. An-
tiguamente, la piel de cabra se utilizaba también como 
marcapáginas para los libros, y en diversos países para 
la fabricación de recipientes que contienen agua, kéfir e 
incluso vino (Skapetas and Bampidis, 2016).

En el caso de la producción de fibra caprina, de-
bemos diferenciar entre los dos tipos de pelaje; el de 
cobertura, que cubre el cuerpo del animal, y el pelo 
inferior, que protege al animal del frío. De esta manera, 
el pelo inferior, que se conoce como “cachemira”, es 
utilizado para la confección de prendas y telas de lujo, 
con un elevado valor económico en muchos mercados 
(Allain and Renieri, 2010). Por su parte, el “mohair” 
es una fibra que procede exclusivamente de la cabra 
de Angora, raza caprina que presenta un solo tipo de 
pelo. El mohair se diferencia de la cachemira tanto en 
longitud, grosor, como en aspecto. No obstante, ambos 
son muy reconocidos y valorados en la industria textil 
(Mazinani and Rude, 2020). 

Por su parte, el estiércol de cabra es muy valioso, 
pues goza de unas propiedades físicas y químicas que 
lo hacen un excelente fertilizante natural. De hecho, el 
estiércol de caprino tiene una mayor consistencia que 
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el de bovino o porcino, lo que le supone una mayor 
aireación y una fermentación más rápida, que permite 
su uso en intervalos de tiempo más cortos (Borges et al., 
2019). En cuanto a su composición, el estiércol caprino 
tiene una mayor composición de nutrientes en com-
paración con el bovino. Podemos destacar su mayor 
contenido en nitrógeno, fósforo, potasio o calcio, entre 
otras (Bellitürk et al., 2020). Además de su función 
como fertilizante, el estiércol de cabra puede tener un 
papel importante en la industria de los biocombusti-
bles y biopolímeros, ya que se ha demostrado que tiene 
una eficiencia similar a la de subproductos agrícolas 
(Kim et al., 2019).

El término de “servicios ecosistémicos” hace refe-
rencia a las contribuciones directas e indirectas de los 
ecosistemas al bienestar humano. Recientemente, este 
concepto ha adquirido una enorme importancia en el 
análisis de los sistemas agrícolas y ganaderos (Morales 
et al., 2019). El papel que desempeña el caprino dentro 
de los servicios ecosistémicos es, entre otros, el de 
endozoocoria o actividad de dispersión de semillas, 
soporte al equilibrio entre especies autóctonas y las 
invasoras y la conservación del suelo (Mancilla‐Leytón 
et al., 2013). La presencia de cabras colabora a la ade-
cuada gestión del territorio, al modelado del paisaje y 
al aprovechamiento de recursos naturales que, de otra 
manera, serían inservibles para la actividad humana, 
contribuyendo además a reducir la biomasa combus-
tible y en la prevención de incendios (Morales et al., 
2019). 

SITUACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA

En 2019, se estimaron unas 75.000 explotaciones de 
caprino en España (un 2% menos que el año anterior) y 
unos 2,6 millones de cabezas. El 72% de las ganaderías 
de caprino tienen una clasificación zootécnica “de apti-
tud cárnica”, un 13% de aptitud mixta y un 8% aptitud 
lechera. A pesar de contar con un porcentaje tan bajo 

Figura 9. Distribución de la producción de carne 
caprina por potencias mundiales en 2019 (FAOSTAT, 
2019) (Distribution of goat meat production by world powers in 
2019 (FAOSTAT, 2019).

en explotaciones lecheras, el caprino español se trata 
de un sector muy orientado a la producción láctea, 
con el 70% del total de reproductoras (1,1 millones de 
cabezas). Esto refleja especialización del sector lácteo 
español, con explotaciones con un gran número de 
animales y muy eficientes (MAPA, 2019a). 

En cuando al sector nacional, Andalucía es la co-
munidad autónoma con mayor censo caprino (37% del 
total nacional), seguida de Castilla-La Mancha (16%) y 
Extremadura (10%) (Figura 11) (MAPA, 2019a).

 El sector ovino-caprino representó el 3,8% de la 
producción final agraria en el año 2019, y el 9,9% de 
la producción final ganadera. Dentro de esta última 
se divide en un 6,6% para el subsector cárnico y 4,1% 
restante para el lechero. En el año 2019, el valor econó-
mico del sector caprino lechero en España fue aproxi-
madamente de unos 375 millones de euros, mientras 
que el valor del sector cárnico caprino, junto con el 
ovino, se situó próximo a los 1.200 millones de euros 
(MAPA, 2019b).

La producción final de leche de cabra en el 2019 se 
estima en unas 519.680 toneladas de leche, lo que supo-
ne una reducción del 2,4% de la producción respecto al 
año anterior (2018). Andalucía es la primera comuni-
dad autónoma productora, con unas 218.925 toneladas 
(42,1% de la producción nacional), seguida de Castilla-
La Mancha (84.844 toneladas), Canarias y Murcia (am-
bas con más de 50.000 toneladas) (MAPA, 2020). 

La producción global de carne de caprino en nuestro 
país fue de 10.175 toneladas en 2019, lo que supone un 
7,36% menos que en 2018. Las principales comunidades 
autónomas productoras fueron Andalucía (3.792 tonela-
das), Canarias (1.937 toneladas) y Murcia (1.117 tonela-
das). La producción de carne caprina lleva asistiendo a 
un continuo descenso que se remonta a la década de los 
años 90, donde se producían unas 15.000 toneladas de 
carne anuales, en contraposición de las apenas 10.000 
toneladas que se registraron en 2019 (MAPA, 2019b). 

El consumo de carne de cabrito en nuestro país es 
estacional; bajo consumo durante todo el año, pero que 
se dispara en Navidad. En cuanto a los tipos de ani-
males sacrificados, el predominante es el cabrito lechal 
(<1,5 meses, apenas 5 kg de peso vivo), con más de un 
millón de cabezas sacrificadas en 2018 y se trata del 
principal tipo de canal comercializada en nuestro país. 
En la categoría chivo (animales de 1,5-6 meses, con un 
peso vivo próximo a los 18 kg), se sacrificaron unos 
67.000 animales, y en la categoría “caprino mayor” (con 
un peso vivo entre 35 y 40 kg), se contaron unos 238.500 
animales sacrificados en 2018. (MAPA, 2019a). 

El mercado español y, en general, el europeo, es prin-
cipalmente exportador de las canales de ovino y caprino 
a otros países, tendencia que ha seguido un crecimiento 
continuado desde 2013 hasta 2019 (MAPA, 2019a).

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL 
SECTOR CAPRINO ESPAÑOL

La pandemia ha afectado notablemente al sector 
caprino español, dado que gran parte de su prepara-
ción culinaria y consumo están fuertemente ligados a 
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Figura 10. Distribución de la producción de piel caprina por potencias mundiales en 2019 (FAOSTAT, 2019) (Distri-
bution of goatskin production by world powers in 2019 (FAOSTAT, 2019).

Figura 11. Distribución del censo caprino por Comunidades Autónomas (MAPA, 2019a) (Distribution of the goat 
census by Autonomous Communities (MAPA, 2019a).

la hostelería y a las reuniones familiares (INTEROVIC, 
2020). De esta forma, si bien a principio del año 2020 
el precio del cabrito era bastante superior al de los 
dos años anteriores (7,03 €/kg; Lonja Agropecuaria 
de Albacete), con la declaración del estado de alarma 
en marzo, experimentó una fuerte caída, por debajo 
los precios de los últimos años en esas mismas fechas. 
Según Vidaurreta et al. (2020), la caída de los precios 
se situó en torno a un 12%, aunque las pérdidas para 
las explotaciones pudieron alcanzar hasta el 40%. Sin 
embargo, durante el resto del año, el sector se recupe-
ró y los precios se han reestablecido paulatinamente 
para alcanzar un precio anual medio de 6,37 €/kg, 
en contraposición a la media de los últimos 4 años 
(6,68 €/kg). De hecho, los precios del caprino no se 
recuperaron hasta mayo y junio del 2020, justamente 
cuando terminó el período de confinamiento estricto 
(Figura 12). 

El precio de la leche de cabra se ha visto asimismo 
afectado por la pandemia. A principios de 2020, el pre-
cio de la leche se encontraba en 9,12 € el hectogrado 
(hgdo), muy superior a los precios de los dos años an-
teriores. Sin embargo, el precio en marzo se desplomó 
hasta los 7,83 €/hgdo. Según Vidaurreta et al. (2020), la 
caída del precio interanual de la leche de cabra fue de 

6 céntimos el litro, suponiendo un descenso del 8%. Sin 
embargo, el precio de la leche se ha ido recuperando 
hasta los 9,48 €/hgdo que se han registrado en mayo de 
2021, y que así se mantienen, según datos de la Lonja 
Agropecuaria de Albacete (Figura 13).

PERSPECTIVAS DEL SECTOR INTERNACIONAL Y ESPA-
ÑOL

Actualmente, el caprino ya no se trata de una pro-
ducción marginal y relegada a áreas desfavorecidas 
del mundo, sino que se está popularizando su cría y 
cada vez se dedican más esfuerzos científicos para su 
estudio (Miller and Lu, 2019). A pesar de que el sector 
caprino no destaca por su peso económico en el mer-
cado internacional, sí que lo es en términos sociales y 
ambientales, haciéndolo un sector estratégico que debe 
ser conservado y optimizado (Morales et al., 2019).

Los sistemas lecheros europeos demuestran que el 
sector caprino puede ser moderno, gozar de seguridad 
alimentaria y rentabilidad, así como obtener de pro-
ductos de alta calidad y comercializables internacional-
mente. Países desarrollados con una menor tradición 
de caprino lechero se están adaptando rápidamente al 
modelo lechero intensivo, como son Alemania, Países 
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Figura 12. Evolución de los precios en España de cabrito “fino” durante la pandemia y año actual (Lonja Agropecuaria de Albacete) (Evolution 
of prices in Spain of “fine” kid during the pandemic and current year (Lonja Agropecuaria de Albacete).

Figura 13. Evolución de los precios en España de la leche de cabra durante la pandemia y año actual (Lonja Agrope-
cuaria de Albacete) (Evolution of goat milk prices in Spain during the pandemic and current year (Lonja Agropecuaria de Albacete).

Bajos o Estados Unidos, ejemplos de interlocución de 
los gobiernos con los productores para la transición 
desde el sector bovino lechero. Como garantizar la 
seguridad alimentaria interesa tanto al gobierno como 
a la industria transformadora, se premia económica-
mente la entrega de leche limpia e higiénica. Además, 
la leche, en su inmensa mayoría destinada a la pro-
ducción de queso, debe pagarse en base a su proteína 
y grasa (hectogrado) en lugar de en volumen, para 
así establecer un precio justo para los productores y 
facilitar la gestión de su rebaño (Miller and Lu, 2019). 
En países en desarrollo y con sistemas pastoriles, se en-
frentan además a una falta de políticas que protejan las 
razas autóctonas, que abre la puerta a la importación 
de genotipos foráneos, y amenazando la conservación 
de recursos genéticos locales (Escareño et al., 2012). Es-
paña se trata de un país muy enfocado a la producción 
láctea, y se sitúa en las posiciones de cabeza en Europa 
y, por lo tanto, del mundo. El caprino de ordeño espa-
ñol es un modelo para el resto de países en términos de 
tecnificación y de calidad higiénica-sensorial, y puede 

aprovechar su posición para exportar su genética y 
tecnología (Miller and Lu, 2019). 

El sector caprino cárnico mundial ofrece, guardan-
do las diferencias con el lechero, unas buenas perspec-
tivas, debido a la alta demanda de carne de calidad. 
Sin embargo, estos productos sufren la carencia de 
una cadena de comercialización organizada, que es 
crucial para abastecer de carne de chivo al mercado 
internacional. La recogida de información que permita 
la definición del perfil de consumidor afín y las prefe-
rencias del mercado facilitaría la toma de decisiones 
sobre qué tipo de canales producir y escoger las mejo-
res estrategias de procesado de la carne caprina para 
hacer la oferta más diversa y atractiva. Sin embargo, las 
fuentes de información científica debe ser más accesi-
bles y comunicativas con los ganaderos, de manera que 
evolucione el sistema de producción completo, con una 
implicación activa de todos los partícipes de la cadena 
de producción (Madruga and Bressan, 2011).

Tanto en España como en los países de occidente, 
el mercado demanda una canal de cabrito al destete y 
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con menos de 9 kg. Sin embargo, los sistemas de pro-
ducción cárnica se enfrentan a la circunstancia de que 
la canal de cabrito lechal se trata de un subproducto de 
la industria lechera.

La tendencia actual fuerza a los pequeños producto-
res a intensificar sus operaciones de comercialización, 
aunque pueden coexistir con las explotaciones más 
industriales proveyendo al mercado de un producto 
artesanal y de calidad diferenciada, sostenible y de 
proximidad, como está ocurriendo actualmente con 
la creación de queserías en las propias explotaciones. 
Por lo tanto, al subsector caprino cárnico en España se 
le abre una oportunidad, que es la extensividad, dado 
que son sistemas de bajos costes fijos, en los que el gas-
to en alimentación es mínimo y que se pueden aprove-
char en gran medida de ayudas públicas, aunque sigue 
siendo necesario un mayor reconocimiento por parte 
de la Administración del servicio que ofrecen los reba-
ños caprinos que pastorean por los espacios naturales.

Aunque el sector caprino en Europa se ha tecnifi-
cado e intensificado rápidamente durante los últimos 
años, aún hay áreas donde el caprino guarda un fuerte 
vínculo con el territorio, generando unos servicios eco-
sistémicos importantes (Morales et al., 2019). Los retos 
a los que se enfrenta el sector caprino son la reducción 
de emisión de gases de efecto invernadero, alimen-
tar a la población futura aprovechando subproductos 
agrícolas y materias primas que no compitan con el 
humano, progresar en el status sanitario de las gana-
derías y el progreso genético mediante herramientas 
moleculares (Miller and Lu, 2019). En España, se deben 
dedicar esfuerzos en hacer de este un oficio rentable y 
atractivo para las nuevas generaciones, así como de 
comunicar al público general del valor de los produc-
tos obtenidos del caprino, de tal forma que se atribuya 
el valor añadido a la hora de pagar y se le otorgue el 
reconocimiento a su contribución a la sociedad, man-
teniendo espacios naturales y fijando población rural 
(Morales et al., 2019).
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