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Ag rupac iones cap rinas
españolas

Aptitudes y sistemas de producción
A. Falagán

Dr. Ingeniero Agrónomo

En la mayoría de los pueblos de la Cuen-

ca Mediterránea (C.M.) existe una larga

tradición de cría de ovejas y cabras. Debi-

do, entre otras causas, a unas condiciones

climatológicas similares, la problemática de

la producción caprina mediterránea tiene

muchos puntos comunes; por ello se ha ve-

nido incrementado, durante los últimos

años, la colaboración científica entre inves-

ti^;adores de estos países al objeto de me-

jorar la rentabilidad de dichas explota-

ciones.

Ahora bien, por la proximidad geográ-

fica y poryue algunos de los estados de la

C. M. pertenecen a organizaciones comu-

nes de mercado (como a la CEE), las tran-

sacciones se han mantenido fluidas y, por

ranto, es en el marco de ]a C. M. donde

los productos caprinos españoles van a en-

contrar competencia comercial; por ello,

parece conveniente tener presente el esta-

do actual y las prespectivas de futuro de

las cabañas caprinas pertenecientes a las

naciones más significativas de la C. M.

Desde la mitad del presente siglo hasta

el comienzo de la última década los efecti-

vos caprinos han disminuido, mientras yue

los bovinos y ovinos progresaban rápida-

menre. Las causas de esta situación se pue-

den resumir en los siguientes puntos:

- Al^;unos estados pusieron en prácti-

ca una política de inducir a los ganaderos

a sacrificar sus cabras por considerarlas

culpables de la desforestación y/o deserti-

zación.

- Distintos autores han subrayado los

efectos dañinos de lus cabras, a pesar de

yue éstos sólo se pruducen en condiciones

muy deficientes de manejo.

- El progreso urbanístico y el turismo

han perturbado los sistemas de producción

del ganado caprino (reducción de pastos,

desplazamientos dificultosos, etc.).

En los sistemas semi-extensivos de producción láctea, la incorporación de jóvenes y el aumento
de las inversiones son dos parámetros estabilizadores del sector caprino.

- La mano de obra especializada, tan

necesaria en esta especie para conseguir un

manejo óptimo, cada vez es más escasa.

España es un ejemplo típico que refleja

la circunstancia planteada, pues durante el

presente siglo se han ohservado variacio-

nes importantes de su cabaña caprina. Así,

contabilizando el censo en miles de anima-

les, desde el año 1913 con 3.994 cabezas

aumentó la población caprina española

hasta 1943, año en yue se registraron

6.410 cabras; posteriormente comenzó un

progresivo descenso hasta 1976 con 2178

caprinos, coincidiendo las mayores reduc-

ciones de efectivos con cl apogeo de las re-

poblaciones forestales masivas o las rotu-

raciones de tierras mar^;inales para el cul-

tivo de los cereales.

En el momento actual asistimos a un mo-

vimiento de signo contrario determinado
por una mayor rentabilidad de la especie,

debido fundamentalmente a tres aspectos:

- El aumento del precio de los produc-

tos caprinos (sobre todo leche, carne y pe-

lo), consecuencia de una demanda crecien-

te.

- La cabra puede valorizar espacios

marginales, basando su alimentación en re-

cursos naturales pobremente utilizados por

otras especies domésticas.

Actualmente los rebaños caprinos

son considerados como agentes de primer

ordcn en la lucha contra los incendios fo-

reSCaICS.

Ello ha dado lugar a los censos caprinus

y a las producciones de leche de cabra y

de carne de cabrito, en la C. M. y en la CEE

mediterránea, reflejados en la Figura 1.

Con el objetivo de resaltar la importan-

cia del caprino en la C. M. respecto al mun-

dial, se puede poner de manifiesto (a mo-

do de resumen, redondeando las cifras y

siguiendo los datos publicados por la FAO)

yue, con menos del 9°1 de los efectivos

mundiales, la G M. produce más del 33 %
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de la Ieche de cabra y alrededor del 13 %^

de la carne de cabrito. En apoyo de los re-

sultados expuestos, BOYA7_OGLU (1989)

estimó que casi las 3/4 parces de la leche

de oveja mundial y 1/3 de la caprina se pro-

ducen en la C. M., mienrras yue la leche

de vaca representa scílo el 16 ^/r .

En definitiva, la C. M. se ha especiali-

zado en la producción de leche de cabra

y m.ís concretamente los países pertenecien-

tes a la CEE, pues con el 27 °/n de los efec-

tivos mediterráneos producen el 60% de

la leche, sobre todo: Francia, Grecia y Es-

paña, por orden de importancia.

1. LAS POBLACIONES CAPRINAS

ESPANOLAS

Como escribió una técnico extranjera

(BERNARD, 1)8)), para comprender el

sector caprino español es preciso conside-

rar su singularidad, porque:

- Se trata de una ganadería poco trans-

parente y muy variable en el tiempo.

- Los rebaños de cabras ocupan áreas

CEE Mediterránea
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marginales (sobre todo áridas o de monta-

ña), forman parte del paisaje, pastorean al

borde de las vías férreas, de los campus y

de las carreteras.

- Un elevado porcentaje de la cabaña

nacional son animales difíciles de catalo-

gar, pues generalmente han sido cruzados

de forma coyuntural y caprichosa, sin nin-

guna previsi6n ni objetivo.

- A menudo se ha utilizadu la cría de

cabras como una salida al paro obrero.

Por otra parte, ALIA ROBLEDO (1988)

afirmó que el escaso interés prestado a la

especie caprina en España ha motivado una

falta de tipificación de la cabaña, donde

más 307c del censo corresponde a cruza-

mientos indefinidos, nu siendo cuinciden-

tes, en ocasiones, las informaciones oficia-

les al respecto. Además, no existen censos

caprinos fiables y según la fuente consul-

tada los resultados suelen aparecer discor-

dantes.

Ahora bien, mientras que la posibilidad

de catalogar todas las cabras españolas de-

pende de que los ganaderos realicen cru-
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zamientos razonados y de que los científi-

cos hagan un esfuerzu en su evaluaci^ín (cu-

mu el caso reciente de la presentación uti-

cial en Ctirdoba de la rara «Florida sevi-

Ilana»), la cuantificaci^ín censal puede yue-

dar definitivamente resuelta, dehidu a lus

recuentos oficiales necesarius para acceder

a la prima de la CEE.

Teniendo presentes las condiciunes ci-

tadas se ha cunfecciunado la Figura 2, don-

de se exponen las principales poblaciunes

caprinas de Españ.r, clasihcadas pur el MA-

PA ( I 9R6) y ubicadsrs siguiendo el trabajo

de ESTEBAN Y TEJON (19R0).

Se observa yue las ruzas de aptitud lác-

tea ostentan lus muyores efectivos (sobrc to-

do la Murciana-Granadina con cerca de

-^+00 mil cabezas) y están ubicadas en cl Sur

de la península y en las [slas Canarias, cs

decir, en la regiones más áridas dcl país.

Pur otra parte, las razas que práctica-

mente no se ordeñan se mantienen funda-

mentalmente alrededor de las zonas mon-

tañosas del Nurtc y Centro peninsulur.

En cuanto al total de caprinus se ha pa-
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E-Efectivos (1.000 cabezas ► .
PL-Producción láctea (1.000 t ► .
PC-Producción de carne (1.000 t).
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Figura 1. Cabaña caprina y producción de leche de cabra y de carne de cabrito en la Cuenca Mediterránea (según Le Jaouen, 1990)
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sado de 2.178 miles de cabezas en 1976

a 2.850 en 1989 y la rendencia sigue as-

cendente (MAPA, 1987).

z. SISTEMAS DE PROllUCCION

ESPANOLES llE GANADO

CAPRINO

Conscientes de la imposibilidad de de-

finir la totalidad de los sistemas de produc-

ción de lus poblaciones caprinas españo-

las, lo yue se pretende es presentur una pa-

nurámica superficial. Por ello, según fue-

rcin ordenadas las razas de la Fil;ura 2, se

pueden hacer las tres generalizaciones si-

s^uientes:

El ganado caprinu español trata de

valorizar espacios marginales, pues las ra-

zus lecheras se desarrollan en zonas más

bicn Ilanas, pero de enorme aridez, y el res-

ut se encuentran en torno a los montes.

- Las cabras que se urdeñan reciben

unos cuidados superiures a las demás, es

APTITUD

Láctea:

1. Murciana-Granadina ............
2. Malagueña .....................
3. Canaria ........................

Mixtas:

4. Verata ........................
5. Pi renaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. De Las Mesetas . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Cruces(a) ......................

Cárnica:

8. Serrana ( b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Blancas And. y Celt . . . . . . . . . . . . . .

10. Retinta . ...... ... .......... ... .
11. Negra Serrana . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Del Guadarrama . . . . .. . . . . . . . . . .
13. Gallega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de prc^ducción más tradicionales para in-

tensifi^arse paulatinamente.

- En las tres razas clprinas de aptitud

láctea existen ulgunas explutacioncs inten-

sivas con lus animales estabulados (que nor-

malmente son de ^;ran tamaño). Por el con-

trario, en las montañas se encuentran re-

baños caprinos de aptitud cárnica, cuyo

único contacto cun el propietario es cuun-

du pasa anualmente a recoger las crías o

cuando les llc^^^,t ul^,u dr eomer en lus peo-

res días de inviernc^.

Entre aquéllos extremos encontraremos

infinidad de matices que diíerencian los

métodus productivos, no ubstante y salvan-

do las puntualizaciones anteriures, los Sis-

temas de Producción Caprinos en España

se pueden resumir en dus, a saber.

a) Tradicionales o eatensivos.

b) En vías de intensificación o semiex-

tensivos.

Actualmente las razas yue se ordeiian de-

EFECTIVOS

(Cabras + 1 año)

382.660
194.517
12 8.080

TOTAL GLOBAL Hembras + 1 año . . . . . . . . . .
(En miles) Hembras . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fuente: MAPA, 1986. AREAS COMUNES

94.309
63.192
14.442

515.341

665.985
29.136
16.832
22.119
19.834
7.803

2.300
2.800

dcmás sólo siguen el ré^;imen eatensivo. Sin

embargo, por exigencias dcl pruducto le-

che, entrc otras causas, lus sistemas tradi-

ciunales tienden a desaparecer en las ex-

plotaciones cuyo objetivo principal sea la

producción l.íctea.

Generalizando una vez más e inspirái

dc^nus en el trabajo de GON7.ALE7. y Ff

LAGAN (1989), se def inen como aspecte

diferenciadores de ambos sistemas los s

guientes:

- Los productus ubtenidos y la ubi-

cación. Aunyue sólo sea pur el orde^o, la

producción de leche e^ije un estrechu con-

trol y el cuntacto diario con los animales,

el cual se ve dificultado en la muntaña, pur

lo que en estas zonas predominu la produc-

ciún cárnica.

Tamario del rebatio. Aunyue no es

un factor determinantc, las explotaciones

con un número de cabras superior a la me-

dia de su zona suelen situarse en semiex-

(a) Los cruces se reparten por las áreas comunes y especialmente en Ciudad Real, Toledo, Badajoz, Almería y Cáceres.
(b) La Serrana está ubicada por orden de importancia en Cáceres, Ciudad Real, Badajoz, Toledo, Cádiz, Huelva, Málaga y Salamanca.

Figura 2. Distribución geográfica de las poblaciones caprinas autóctonas españolas (según Esteban y Tejón, 1980)
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rebañus ruyos efectivos se encurntrun por

dcbajo de lu media local.

- Alimentacicín. GI pastureu ^s cumún

a los dus sisrc•mas y lu cliferencia entre am-

bus cstriba en la :tlimentaciún añadida

(complementación). Mientrus quc• en los

sistcmas cxtc•nsivos pucdc scr nula, cn los

semiextensivus cle Murcia, pur ejemplo, los

gastus de ulime•ntacicín supusicron c1e me-

clia c•I R7!^ del total dr los costes de la ex-

hlotacieín, sin tener ^n cuenta la mano de

ohnt (I^AI-AGAN ct :cl, I)H9).

Manrju reproductivu. Lus ganaúcros en

vías dc intcnsificacicín realizan las cubri-

ciunes se^ún una planificación rendente a

mejur.tr sus beneficius, micntras que lus

tra^liciunales normalmente mantienen lus

machus siemhre cun lus hembras.

Aspectos ecunúmicus. Aunyue en

I;cncral el scaor estú drscupitalizadu, ahro-

vcchandu las :ryud:cs utici:tlc•s los ganade-

rus en vías de intensiticacicín van realizan-

clo algunus invcrsiones (mejuras de las ca-

hrcrizas, máyuinas de orcleñu, etc.).

CARAC'I-ERIS?ICAS

REPRODliCTIVAS

llF. LAS RAZAS ESPAIVOLAS

- OC10 et al, 19R4: Afirmurun quc

la raza Murciana-Granadin:t dc Murcia, a

hesar de que huecle cubrirsc a lo largo del

añu, tiene• una fertiliclacl inferiur ^n lus me-

ses de mayu y junio.

- SIFRRA Y FORCADA, 1987: Esru-

cliandu también la r:tza Murciana-

Granacíina peru en l:t cuencu media clel

Pbru, upreriaron ^lurante la hrimuvcra una

etapa cie úisminucibn de lu activiclacl sexual

cle las hembras (anoestru estucionario), si-

tuandu lus niveles más bajus en los meses

cle abril y mayo (fertilidud dcl 2H^^ ).

- FALAGAN et al, 1)89: P.ncontrarun

una faltu dr actividud sexual evidente, en

el Rostparto y en primavera, de cabras en

lactaciÓn dc raza ^[urciana-Granuclina lus

cuaes habían purido e q nuviemhre y no

estuvicron exhucstas :tl cfectu Jc lus mu-

chos.

- APARIC[O et al, 1)83: Concluyerun

que la cabra Malagueña es poliéstrica nu

esctciunal, aunque existe una marcaclu ten-

dencia a la concentracicín de paridcr:cs cn

los meses de otoño e inviernu. Estos resul-

tadu difiricron en parte de los exhuestus

hor ES1-EBAN }' 1-EJON ( I)HO), yui^nes

situarun las ^arideras más numcrosus rn

los meses cle utotiu y primuvera.

cahras en el hcríu^lu husrhurto nu tirnc dr-

masiado intrr^•s da^lo yur nu c^isten r:czu-

nes, en hrincihiu, h:cra pc•nsur cn cuhriciu-

nes acelera^ias, hurs las únicxs razas intc•-

resadas hur su ahtitucl c:irnica si^;uen unus

sistcmas cle hruduccicín tun cxtc•nsivus yuc,

salvu rscasas excchciunes, nu hairn viahlc

esta posibili^lad de intensifictcicín.

3.2. Maneju rcht•udurtivo

a) Razus yuc sc• urclc•ñan (cle ahtitu^l

I:íctea y :cl^unus mixt:cs)

Las razas cahrinas yu^ sun utilizudas

titn^lamentulmente para la hruclucciún lác-

tea tratan cle realizar un hartu al aíio y:tsí

hresentan un:ts Ltctuciunrs más Iarl;as. Nur-

malmente la mayur hruhorcicín cic• hartus

tic•nr lu^,ar clrs^le el utuíio hasta la hrima-

vera (Cuaclru 1).

En general, la hari^lrra clr m:tyur inte-

rés haru el cahrc•ro es la quc cumic•nza en

sehtic•mbrc (u algu :cntes) y termina en no-

vicmbre, hur clus mutivus: lus cahritus y

la leche hucdcn vc•nclcrsc a m:ryur hrrriu

y 1 q duracicín clc• lu lacracicín rs más clcva-

da. Sin c•mbargu, nu tu^lus lus rc•b:cíws hu-

ren en esa í{^uca, ^lehidu yuiz:ís u cuatru

causas:

3.1. Ciclu sexual

Hasta hace unus años distintos :tutures

ruincidían cn yuc las raz:cs cahrinas d^ ap-

tituú lácteu y las mixtas que se ureleñan

eran puliéstricas prrmanentes y las cle ap-

tirucl cárniat puliéstricas estaciunalcs, prc-

sc•ntúnduse los p:trtus al tinal del inviernu

y princihiu cic la hrimavrru (BELINCHON

et ul 1977). En la actualiclad, sin cmbar-

gu, sc hun idu matizundo al^;o m.ís estos

aspecrus, cumu se indica a cuntinuacicín

cun al}^unus ejcmhlus:

- MATF.OS RF.X y SERRANO, 1985:

Tr.tbajundo cun un rchaño dc tipo Serra-

no en Extremaduru, yue hubía parieiu rn

marzu, encuntraron una imhortantr auscn-

cia dc actividud ováricu clcsde mayo (un-

tes no tenían int^>rmaciún) hasta la segun-

du mita^l cl^l mes dc ugosto. Sin cmbargu,

RF:VILLA y FOLCH (198)) anotarun una

fertilielad superiur al 70^ en cubricioncs

del mes de mayo con un rebañu cle raza

Piren:ticu en los Pirineus Aru^unrses.

EI cstu^lio de la actividad sexual c1c las

- Que exista anucstro estaiiunxriu y,

1>or tantu, la tirtilidad c•n hrimavc•ra sca h:tja.

- Que el );anaclcru tens;a rl cumhrumi-

so dc• vcncicr una cantidad ^lc• Icchc m:is u

mcnus estable a lu lar^u ^1e1 añu.

- Quc coinciclx cl momcntu ^icl harru

u de la cuhricicín cun una ► huca dc cscuscz

dc• pastos y ublil;ucn a aumc•ntar cunsi^lc-

rahlemcnrc lus gastus cn alimrnt:tciún. Cu-

mu las razas que sc urclcñan s^ uhiran cn

el sur ^lel huís, hucdc• ucurrir yur :clrecle-

^1ur ^Icl mes cle nu^^iemhre sc•a mul mumcn-

CUADRO I. Porcentaje de cabras productoras de leche paridas, según las estaciones del año

RAZA Cabras paridas 1%)

MAYORITARIA Provincia
Primavera Verano Otoño Invierno

AUTORES

Murcia 16 12^*) 54 18 FALAGAN 1988
Murciana-Granadina Granada 6 18 50 26 SODIAN

Almería 10 1 39 50 1987

Malagueña Málaga 9 1 68 22

Verata Cáceres 16 14 50 20 MATEOS REX 1983 (tt^^i ^•

^
^• ^

^

(') Corresponde a finales de agosto.
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to de pastos porque ya se han acabado las

rastrojeras y no ha tenido tiempo de cre-

cer la hierba con las lluvias del otoño. Tam-

bién en torno a mayo las posibilidades ali-

menticias normalmente son bajas, pues co-

mo las primaveras no suelen ser Iluviosas

en este mes ya se han agotado los pastos

y tudavía no se ha secado el cereal (este

punto es más cierto en el Sureste

-Murcia- y ocurre lo contrario en el Su-

roeste -Extremadura-, quedando de for-

ma intermedia toda Andalucía).

b) Razas que no se ordeñan (algunas mix-

tas y cárnicas)

Respecto de las cabras que no se orde-

ñan y yue viven normalmente en las zonas

altas, la información existente es muy es-

casa. MATEOS REX y SERRANO (1985)

consideraron a las cabras de raza Serrana

en Extremadura poliéstricas no estaciona-

Ies y, aunque no hay estudios que lo de-

muestren, constataron que los partos se ex-

tiendían desde el mes de octubre al de mar-

zo, con tres picos en noviembre, enero y

marzo. Por otra parte, REVILLA et al

(1987) dan por válido que, salvo en las zo-

nas tropicales, que la especie caprina pre-

senta una parada sexual ligada al fotope-

ríodo. Este hecho, según ellos, dificulta la

consecución de uno de los principales ob-

jetivos de los ganaderos de caprino de car-

ne de la zona Pirenaica: la concentración

de partos en otoño y la venta de cabritos

en diciembre. Además, el sistema de pas-

tuteo extensivo predominante en la zona

se ve entorpecido por una paridera disper-

sa, que obliga a largos períodos de estabu-

lación como forma de reducir la mortali-

dad de los cabritos nacidos en el monte,

debida principalmente a la acción de los

depredadores.

En definitiva y aunque no se puede apo-

yar bibliográficamente, parece ser que es-

tas cabras, por distintas razones a las le-

cheras, tienden también a realizar un solo

parto al año y se produce en torno al prin-

cipio de la primavera. Sin embargo, ALIA

ROBLEDO (1989) en su estudio realiza-

do sobre un total de 2.022 cabras de raza

Negra Serrana, correspondientes a cinco

explotaciones, apreció la existencia de tres

períodu, de cubrición a lo largo del año y,

por tanto, tres parideras anuales. Ello apo-

ya el hecho lógico, ya apuntado por MA-

TEOS REX y SERRANO (1985), de que

los ganaderos de cabras que no se ordeña q

traten de obtener más de un parto al año,

siempre que las limitaciones de alimenta-

ciÓn, mano de obra, etc., se lo permitan.

Abriendo así una vía de abandono de los

métodos tradicionales.

4. PRODUCCION Y DESTINO

DE LA LECHE DE CABRA

EN ESPANA

4.1. Cantidad y calidad de la leche

de cabra producidas

CHARLET y LE JAOUEN (1)77) clasi-

ficaron las razas caprinas lecheras de la

C.M. de la siguiente manera:

a) Razas de alta producción láctea:

- Locales: Murciana-Granadina y Ma-

lagueñ a.

- Mejoradas: Alpina y Saamen.

b) Razas de potencial lechero medio: Ve-

rata, Maltesa y Damasquina

Es curioso observar como desde el exte-

rior ya hace tiempo que consideran a las

razas españolas (a las que uniremos la

Agrupació q Canaria que no aparece en el

estudio citado por no pertenecer al Medi-

terráneo) como las mejores en sus condi-

ciones de rusticidad sin apenas haber ex-

perimentado mejora alguna.

Con los datos que disponemos en la ac-

tualidad, que nurmalmente hacen referen-

cia a los mejores rebaños porque son los

que permiten ser estudiados, se puede afir-

mar yue estas razas no desmerecen esa bue-

na clasiticación.

La producción media de leche de las ra-

zas Murciana-Granadina y Malagueña, en

régimen semi-extensivo con un ordeño dia-

rio y un parto de otoño, se acerca a 500

kg en un período superior a 240 días. Des-

contando la consumida en la explotación

(sobre todo por los cabritos), la cantidad

de leche vendida por cabra se mantiene al-

rededor de 400 kg, con una composición

aproximada del 5^/o en grasa, i,3% de

proteína y 4,6^/c de lactosa. La pruducción

de leche de las razas Canaria y Verata ha-

ce referencia a la primera lactación, alcan-

zando las nada despreciables cifras de 370

y 251 kg de leche, respectivamente, en 180

días de lactación (Cuadro II). Este cuadro

trata de ilustrar no de comparar razas, pues

los resultados surl;ieron de estudios no

equiparables.

Estos datos corroboran la apreciación de

BERNARD (1989) afirmando que una

particularidad importante de las cabras le-

cheras españolas es la excelente composi-

ción de la leche producida (aspectos sani-

tarios aparte) pues, de una manera gene-

ral, es del 20 al 60^ más rica en materia

útil que la leche de cabra francesa.

Todo ello indica que la leche de cabra

española es una materi a prima de excelen-

te calidad para su transformación.

CUADRO II. Cantidad y calidad de la leche producida por las poblaciones caprinas españolas

Produc. Duración Composición, % (b ►
AUTORESRAZA

(kg)
lactac.
(días) Grasa Prot. Lact.

Murciana-Granadina ...... 482 276 5.2 3.3 4.5 FALAGAN et al., 1990
Malagueña .............. 446 244 5.1 3.4 4.7 HERRRERA et al., 1988
Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 370(c) 180 4.1 4.0 4.5 FRESNO et al., 1990
Verata(a) . . . . . . . . . . . . . . . 251(c) 180 4.6 3.5 - MATEOS REX y SABATER,

1987

(a) Régimen extensivo, el resto de las razas semi-extensivo.
(b) No se consideró el período de amamantamiento.
(c) Primera lactación.
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4.?. Cumrrcixlización de la Icchc

de cahra

Hasta el año 1985 la leche de cabra ha

tenido tres tipos de utilización:

.r) Consumo en la propia explotación:

Por la familia directamente o transforma-

da en queso (CF) y por los cabritos (CC).

b) Venta a domicilio (VD): Leche no

trarada y queso fresco artesanal.

c) Recol;ida por las fábricas de quesu:

Artcs.rn.rles (VA) o Industriales (VI).

Actualmente la situación evoluciona se-

gún la siguiente tendencia:

- EI CF va disminuyendo poco a po-

co pues la leche de cabra se compagina en

la dieta de la familia del ganadero con le-

che de otras especies (sobre todo de vaca)

y con utros derivados lácteos.

Debido a yue la lactancia artificial

no se ha implantado el CC se mantiene.

- La VD disminuye.

- La VA aumenta considerablemente

en detrimento de la V1, aunque ésta sigue

siendo mayoritaria.

Cuanto más próspera económicamente

sea unu comarca con implantación carpi-

na de aptitud láctea mayor número de ga-

naderos asumen nuevas metodologías pa-

ra mejorar su explotación, es decir, el por-

centaje de ganaderus que adoptan un sis-

tema semiextensivu es más elevado y las

tendencias anteriores se ven acrecentadas.

Por el contrario, en las zonus cuprinus me-

nus desarrolladas, no se ha notado apenus

la disminución de CF y VD ni el aumento

dc VA.

Así, la VD es especialmente significati-

va, a pesar de su prohibición, en Almería

(15 %r^ ) y Granada (14 ^/r ), y prácticamen-

te despreciable en Máluga (3%) y Murcia

(menos aún), según las publicaciones del

Valorización de espacios marginales: Cabras de raza murciana-granadina pastoreando, a la
orilla de la carretera cerca de un olivar, en una zona Ilana y árida de Murcia.

SODIAI^1 (1)87) y de FALAGAN (I)H9).

Respecto al aumento de la VA es muy

gráfico el ejemplo de Murcia, yue de las

13 queserías artesanules existentes 10 se

crearon a partir de 1986, y en la actuuli-

dad casi la mitad (45%) de la leche de ca-

bra producida es transformada en la mis-

ma regiún (LUNA, 1989).

Los últimos datos globales sobre el des-

tino de la leche de cabra ordeñada en Es-

paña, que obran en nuestro poder, datan

de 198R y fueron publicados por FER-

NANDEZ (1990), afirmundo que los 420

mil millones de litros se distribuyen apro-

ximadamente de la forma siguicnte:

- CF = 50 mil millones de litros =

VD = VA.

- VI = 270 mil millones de litros.

4.3. Estacionalidad de la pruducci^>n
y de los precios

En general los meses de marzo, ahril y

mayo sun los de mayor pruducciún dc Ic-

che de cabra y septiernbre, octuhre y no-

viembre lus de menor. Estu apreciaciún fue

confirmada por UONZALE"I, y FALA-

GAN (1)8)) cn Murcia y pur SODIAN

(1987) en Gr.mad.r, Málaga y Almcría. Por

ello, los precios también se presencm esur-

ciunales a lo largo del año (Fi};ura 3).

Et►ctiv.rmente, los queseros artesanus dc

Murcia habl^tn de una relxciún l:? ú 1:3

de la cantidad de Icche producida en oto-

ño: primavera, y sel;ún SODIAN (1987),

Ia estacionalidad de al^;unas comarc.u de

Granada, Málaga y Almeríu oscilú entre

1:2 y 1:5. En este truhajo se ubserva que

las cumarcas m.ís m.rrt;inales son las yuc

prescnr.than nonnulmcnte una m:ryur es-

tacionalidad, ello se explica puryue rstos

ganuderos no hun cambiado lus sistemas

tradicionales de producciún y nu prucurun

adelantar las purideras.

La estacionalidad de la producciún lác-

tea es un grave ubstáculo para el dcsarro-

CUADRO III. Número de cabritos y de chivos sacrificados, peso de canal medio y peso de canal total
(años 1986 y 1987)

Peso canal

N.° cabezas (miles)

ANIMALES Año 1986

Cabritos lechales . . . . . . . . . . . 1.076
Chivos ............ ....... 661

Fuente: MAPA (1987).

MUNU(^ GANADERO 1990-9

medio (kg)

Año 1987 Año 1986

1.282 4,9
700 10,9

Total (tm)

Año 1987 Año 1986 Año 1987

4,8 5.271 6.179
10,0 7.210 7.008
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Fuente: Sección de Estadistica. Consejeria de Agricultura. Murcia.

Figura 3. Evolución mensual del precio de la leche de cabra en granja. (Jumilla-Murcia)

Ilo de las queserías artesanales que buscan

un producto de calidad puro de cabra, pues

es necesario reducir la mano de obra cada

año durante el semestre de baja producción

de leche y las instalaciones quedan infrau-

tilizadas.

5. PRODUCCION

Y COMERCIALIZACION

DE CARNE DE CABRITO

Tradicionalmente la produccitin de car-

ne de cabrito en España viene determina-

da por dus tipos de animales:

- Cabritos (lechales) de 8 a 9 kg de pe-

so vivo.

- Chivos de 11 a 15 kg de peso vivo.

Los pesos de sacrificio de los cabriros pa-

recen ser la resultante de las posibilidades

de cada ganadero (FALAGAN, 1983). En

efecto, según la aptitud del rebaño y el sis-

tema de producción seguido pueden tomar-

se distintas decisiones en función de algu-

nus cundi^ionantes que se comentan a con-

tinua^iún.

a) Ruzas que se orde^an

- La venta del cabrito significa del

20-30^/c de los ingresos por la venta de le-

che (FALAGAN et al, 1989).

- Con la paridera comienzan los tra-

bajos de ordeño y las operaciones de aten-

cidn de las crías entrañan una tarea adi-

ciunal, que los cabrerus tienden a abreviar

lo más posible.

- I:xrehtu durante el utoño, la ^^enta

dirccta de leche dc cabra es m<ís rentable

que su transformación en carne de cabrito

(FALAGAN y DAYENOFF, 1990).

- La elevada mortalidad presente en

algunas parideras desanima a los ganade-

ros a criar cabritos.

- Dada la estacionalidad de la produc-

ción es mús difícil mantener abiertos cir-

cuitos comerciales estables durante todo el

año.

En estas condicones los cabritos tratan

de venderse a corta edad y a poco peso,

apareciendo en el mercado las siguientes

categorías:

- Cabritos vendidus al nacer a pequc-

ños ganaderos que los amamanran con ca-

bras nodrizas que no ordeñan. Un claro

ejemplo es el de la regitin de Murcia, don-

de el 56^1^ de los cabrerus venden anual-

mente algunos o todos los cabritos recién

nacidos (FALAGAN, 1988), cutizándose

entre 1.000 y 2.000 pts/ud. Otro caso tí-

pico es el de algunas zonas de Canarias,

pues los cabritos que no son dejados de re-

posición, se sacrifican en la misma explo-

tación entre 3-7 días de edad (ESTEBAN

y TEJON, 1980).

- Cabriros lechales de S a 10 kg de pe-

so vivo y de I-2 meses de edad. La evolu-

ción mensual del precio de escos cabritos

percibida por los ganaderos se expone en

la figura 4, ubservándose los mínimus en

primavera y los máximos en otoño-

invierno. Es preciso resaltar yue algunos

de los últimos años se ha acumulado un ex-

ceso de oferta alrededor de lus Navidades

(como ocurrió en 1)88) y el precio bajó

considerablemente, rompiendo el mito de

que para las Fiestas Navideñas los precios

alcanzan siempre las mayores coras.

b) Razas que no se oreleñan

La pruducción de chivos pesados cuya

canal solía pasar de 10 kg, ha sido patri-

monio de las razas caprinas de aptitud cár-

nica ubicadas en lugares de difícil cumu-

nicación, como las Serranas, la Blanca An-

daluza y la Pirenaica (ESTEBAN y TEJON,

1980). Sin embargo, rodos los ganaderos

de las razas yue no se ordeñan (incluidas

las citadas en el párrafo anterior), al igual

yue lus de aptitud láctea y m ixra, siempre

yue les ha sido posible han vendido una

cantidad variable de cabritos lechales (con

30-45 días y de 7-10 kg de peso vivo).

Fuente: Sección de Estadistica Consejeria de Agricultura. Murcia

Figura 4. Evolución mensual del precio del cabrito de 6-9 kg de peso vivo en granja (Merca-
do de Alcantarilla-Murcia ►
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Lu evuluciún dr lus precius remarca que

el cubritu Iechal es un prutlucto de calidad,

sient{u catt{<t vez más apr^ciado ( en detri-

mt•nto úe los chivus) por un mercado cuyo

hoder adyuisitivu aumenta. Por otr:t par-

te, la mayoría de lus chivus sun cunsumi-

dos en las rc^;iones producidus con rent:ts

m:ís bien bajas ( cumu Antlalucía y Extre-

madura), mientr:ts yue en I:ts regiunes cun

nivcl de rc•ntu altu y poco hroductoras (EI

Pxís Vascu, Navarra, La Kioja y Catalu^a)

e•I hurcrntajr de chivus yu^ cunsumen no

alcanzan el I O I^ .

De hrchu se obsrrva una disminución

paulatina del pesu t1e sacrificio de los chi-

vus (Cuaelru 3), ellu yuiere tiecir yue, co-

mu oiurrc cun el rurtiero, el consumidor

español pretiere canales pucu pesadas. En

cualyuirr caso todavíu se cumercializa un:t

cantitlatl imPortante de chivus, a pesar de

yur el preciu pur k^; de ^eso vivo se deva-

Itíu un 35 % .
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