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RESUMEN 
El objetivo de este artículo fue 
realizar una revisión bibliográfica 
sobre los sistemas productivos 
caprinos aplicada en Colombia 
y la composición de la leche de 
cabra, con una breve recopilación 
de información sobre esto. Se hizo 
una consulta en diferentes bases 
de datos y repositorios académicos 
que contuviesen la información 
necesaria, luego se filtró a criterio 
del autor y se diseñó dicho artículo. 
Como resultado se encontró que 
la gran parte de las producciones 
presentes en Colombia son de 
autoconsumo o de comercialización, 
ya sea en mercados locales o en 
procesadoras de leche, por medio 
de sistemas productivos que se 
ajusten a sus condiciones y cantidad 
de recursos. En conclusión, la leche 
de cabra extraída en Colombia no 
ha tenido el auge esperado por los 
capricultores, donde se pierden 
futuras ganancias generadas para 
ellos por este animal multipropósito.

Palabras clave: cabra, leche de 
cabra, propiedades de la leche de 
cabra, calidad de leche de cabra, 
composición de la leche de cabra.

ABSTRACT
The objective of this article was to 
carry out a bibliographic review on 
the goat production systems applied 
in Colombia and the composition of 
goat’s milk, with a brief compilation 
of information on this. A query was 
made in different databases and 
academic repositories that contained 
the necessary information, then it 
was filtered at the author’s discretion 
and said article was designed. As a 
result, it was found that most of the 
productions present in Colombia 
are for self-consumption or for 
commercialization, either in local 
markets or in milk processors, 
through production systems that 
adjust to their conditions and 
amount of resources. In conclusion, 
the goat’s milk extracted in 
Colombia has not had the boom 
expected by goat farmers, where 
future profits generated for them by 
this multipurpose animal are lost.

Keywords: goat, goat’s milk, 
properties of goat’s milk, quality of 
goat’s milk, composition of goat’s milk.
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RESUMO 
O objetivo deste artigo foi 
realizar uma revisão bibliográfica 
sobre os sistemas de produção 
caprinos aplicados na Colômbia 
e a composição do leite caprino, 
com uma breve compilação de 
informações a respeito. Foi feita 
uma consulta em diferentes bases 
de dados e repositórios acadêmicos 
que continham as informações 
necessárias, a seguir foi filtrada a 
critério do autor e o referido artigo 
foi elaborado. Como resultado, 
constatou-se que a maior parte das 
produções presentes na Colômbia 

são para autoconsumo ou para 
comercialização, seja em mercados 
locais ou em processadores de leite, 
por meio de sistemas de produção 
que se ajustam às suas condições 
e quantidade de recursos. Em 
conclusão, o leite de cabra extraído 
na Colômbia não teve o boom 
esperado pelos caprinos, onde se 
perdem os lucros futuros gerados 
para eles por este animal polivalente.
 
Palavras-chave: cabra, leite de 
cabra, propriedades do leite de 
cabra, qualidade do leite de cabra, 
composição do leite de cabra.
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1. INTRODUCCIÓN 
La importancia de los subproductos 
de las cabras para el consumo humano 
probablemente es poco reconocida, 
la leche de cabra como derivado 
posee una composición semejante 
a la de otros animales pero pueden 
presentarse diferencias importantes 
en su composición y tener como 
consecuencia, propiedades muy 
diferentes entre ellas (Ocampo et al. 
2016).  En comparación con la leche 
de vaca, esta posee mayor contenido 
proteico y una diferente combinación 
de sus fosfatos la cual  favorece a 
personas con diferentes problemas 
digestivos (Bidot, 2017). Factores 
como: raza, genética, alimentación 
y medio ambiente pueden modificar 
la calidad composicional de este 
producto (Ocampo et al. 2016).

A nivel mundial, principalmente 
en la producción de leche de 
cabra, sobresale India, Bangladesh, 
Sudán, Pakistán, Francia y España, 
con el 62,2% de la leche de cabra 
producida en el mundo (Escarreño et 
al. 2013). En los países de América 
Latina, las cabras lecheras hacen 
una contribución importante a los 
medios de vida de los pequeños 
agricultores, especialmente en las 
zonas áridas y menos favorecidas, 
estas con un número menor de 
productores respecto a los países en 
vías de desarrollo (Lu, 2019). En el 
último censo realizado en Colombia 
por el ICA en el 2019 citado por 
Bayona et al ( 2015), se encontró una 
población caprina conformada por 
1.006.077 animales, principalmente 
concentrados en los departamentos 
así: Guajira (78,8%), Boyacá (3,93%), 
Magdalena (3,45%), Cesar (3,15%), 
Santander (3,12%), Cundinamarca 
1,94%), Antioquia (0,66%), Bolívar 

(0,62%), Huila (0,57%) y Meta (0,55%). 

No obstante, los productores del 
país no cuentan con la información 
necesaria a su alcance que les 
permita mejorar y tecnificar sus 
producciones para que lleguen 
a ser más competitivos ante el 
mundo, ligado a esto, está la baja 
participación y aporte del estado, sin 
brindar ayuda ni recursos necesarios 
para impulsar o promover la actividad 
(Moreno et al 2014),  lo que puede 
representar una alternativa rentable 
si se aprovecha adecuadamente; no 
solo con la venta de la carne, si no 
también con la manufacturación de 
productos elaborados con la leche 
de alta calidad (Ocampo et al 2016).

 2. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica 
en donde se hizo una búsqueda de 
temas acerca de la leche de cabra, 
componentes, obtención de este 
producto e importancia de este 
derivado; para ello se realizó una 
indagación digital a través de la 
búsqueda avanzada de Google con 
las palabras clave leche de cabra, 
calidad composicional de la leche de 
cabra, buenas prácticas ganaderas 
de esta, producción en Colombia y el 
mundo, pruebas para detección de 
mastitis en cabras, CMT (californian 
mastititis test) en cabras, propiedades 
del producto y factores que afecten a 
este mismo; se encontró información 
de las siguientes bases de datos: 
Redalyc, Pubmed, Biblat, Dialnet, 
NCBI y Scielo, artículos presentes en 
Researchgate, además de repositorios 
académicos con contenido digital 
con 10 tesis de pregrado y 2 de 
maestrías, artículos académicos, 
5 manuales y 5 archivos en PDF de 
diferentes partes del mundo con una 
totalidad de 53 artículos donde 35 
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son en idioma español, 14 en inglés,  
2 en portugués y 2 en italiano, de 
aquí se seleccionó de cada uno de 
ellos la información pertinente que 
el autor consideró necesaria para 
formar la revisión aquí presente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la obtención de subproductos 
de cabra se implementan sistemas 
de producción, los cuales se adecuan 
a la cantidad de animales, propósito, 
tecnificación y mano de obra. Entre 
estos se encuentran 3 sistemas: el 
sistema intensivo, el semi-intensivo 
y el extensivo. El primer sistema 
requiere más insumos de capital, 
mano de obra y organización; aquí 
los animales se mantienen parcial o 
totalmente confinados y se alimentan 
con concentrados y forrajes de 
buena calidad, este sistema siendo 
el indicado para producciones que 
cuenten con cantidades grandes de 
animales y suele ser el elegido para 
producciones lecheras (Shivakumara 
y Kiran, 2019). Esta modalidad 
presenta la desventaja de requerir 
mayores costos, pero facilita el 
manejo de los animales y se obtienen 
mejores ganancias productivas, ya 
sea de carne o leche (Rua, 2015). 
Para esto es necesario disponer de 
unas dimensiones aproximadas 
de 1,5m2/cabra (Suárez, 2018). 

Por otro lado encontramos el  
sistema de producción extensivo 
en el cual se utilizan los recursos 

naturales, donde se reduce el uso 
de tecnología, trabajo y capital; 
aquí los animales se encuentran  
libres a la hora de buscar su 
alimentación. Presenta la ventaja de 
costos reducidos en alimentación 
e instalaciones, pero generalmente 
sus rendimientos productivos son 
menores (Rúa, 2019). Estos animales 
pastorean y ramonean extensas 
áreas de tierra relativamente 
improductivas, principalmente en 
las zonas áridas o imposibles de ser 
cultivadas (Camaño et al. 2015). Y 
por último encontramos los sistemas 
semi-intensivos que resultan de una 
combinación de los dos anteriores. 
Los animales pastorean, ramonean 
y se adaptan a las áreas semiáridas, 
así mismo, se favorecen del pasto 
nativo y/o alimentación brindada 
por el capricultor (Barbosa, 2018), 
posteriormente, el resto del día 
los animales quedan estabulados. 
Requiere la inversión en instalaciones 
y alimentos concentrados, alto 
nivel de mano de obra. Aquí 
los animales se encuentran en 
confinamiento parcial o temporal 
(Rua, 2015), es necesario disponer 
de unas dimensiones aproximadas 
de 1,5m2/cabra (Suárez,  2018), 
además de esto, es importante 
que los animales puedan tener la 
libertad de echarse, levantarse, 
acicalarse, darse la vuelta, estirar 
sus miembros, descansar, dormir, 
comer, rumiar, beber, defecar, 

Cultura Científica11
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orinar, y permitir un contacto social 
adecuado entre ellos; así mismo, los 
corrales deben brindar protección 
frente a las heridas, los parásitos y 
las enfermedades a las cuales sean 
susceptibles  (Torres y Salcedo,  2017).

La producción caprina en el país 
se distribuye de manera diversa, 
sacando provecho de  la geografía 
y el clima. Para la lechería caprina, 
la cadena comienza con los 
apriscos y rebaños dedicados a la 
cría de reproductores y vientres de 
reemplazo que originan el pie de cría, 
en donde se encuentra la producción 
de leche de cabra para consumo 
interno o para la venta directamente 
con las procesadoras, las cuales 
se encargan de igual manera de 
pasteurizarla, transformarla y 
comercializar dicho subproducto 
de interés (Moreno, et al., 2014)

3.1 Como obtener una leche de 
calidad

Para obtener en este caso un producto 
de buena calidad de la cabra como 
es la leche, se debe implementar 
unas óptimas prácticas de ordeño, 
las cuales son  muy similares a las 
aplicadas en vacas y se rigen por los 
mismos principios de prevención 
de enfermedades y promoción de 
la inocuidad alimentaria plasmados 
en el decreto 616 del 2006 . La 
rutina de ordeño es una práctica 
que debe realizarse correctamente 
antes, durante y después de ésta, 

por lo tanto, es necesario realizar un 
adecuado manejo de los animales 
el cual permita mantener la ubre 
sana, porque de esto depende la 
producción y calidad de la leche. 
El modo de extracción apropiado 
de la leche de forma manual según 
la literatura debe iniciar en un lugar 
tranquilo que no genere estrés al 
animal, con el lavado de manos del 
ordeñador, las cuales al no estar 
así pueden contaminar la leche e 
infectar lesiones de la piel presentes 
en la punta del pezón, con riesgo a 
invasión  (Ortiz et al. 2014; Martínez 
y Humberto. 2018; Salvatierra y 
Contreras. 2017), con UFC (unidades 
formadoras de colonias) y se genera 
así mastitis subclínica, por lo cual 
afecta por completo su calidad 
higiénica (Silva et al 2014). Sumado a 
esto, la limpieza de los implementos 
utilizados en el proceso de la 
extracción de la leche (Suárez, 2018),  
lo cual puede afectar en conjunto 
con lo anteriormente mencionado la 
calidad higiénica sanitaria de la leche.

Este proceso comienza con la 
limpieza de la ubre, posteriormente, 
el proceso conocido como pre-
sellado que consiste en sumergir 
los pezones con solución de yodo 
al 0.5% u otro producto aprobado 
durante 30 segundos (Hedrich et 
al. 2008). Posteriormente se lava 
con agua tibia, lo anterior se hace 
con el fin de eliminar la suciedad 
de la ubre y disminuir la presencia 
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de microorganismos propios de 
la piel que pueden incorporarse a 
la leche. Realizado este paso, se 
hace el despunte, el cual consiste 
en desechar los primeros chorros 
de leche, para eliminar el pequeño 
tapón que se forma en la punta del 
pezón, el cual puede contener tierra 
y estiércol que se acumula entre 
un ordeño y otro. Se recomienda 
realizarlo sobre un recipiente de 
fondo oscuro para la detección de 
anomalías de la leche como sangre, 
colores anormales o grumos, y de 
ser así que no se mezcle esta leche 
con la limpia (Suárez, 2018), este 
procedimiento permite identificar 
los animales  con mastitis clínica.

Realizados los pasos anteriores, se 
da inicio al ordeño, hacer un leve 
masaje para estimular la bajada de la 
leche (Contreras, 2017). La leche se 
recoge en un recipiente de plástico o 
de acero inoxidable, limpio, sin que 
caiga suciedad en éste. Terminado 
el proceso, se hace el sellado, que 
consiste en  sumergir la punta de 
los pezones en el líquido sellador 
(solución de yodo) para que se cierre 
el canal del pezón para prevenir el 
ascenso de microorganismos del 
exterior hacia la glándula (Suárez, 
2018), además  protege la piel de 
la resequedad y provee una barrera 
de protección contra bacterias, ya 
que el esfínter del pezón queda 
húmedo de leche y es un medio 
de cultivo excelente, este debe 

hacerse inmediatamente después 
del ordeño manual (González, 2015).
Composición de la leche de cabra

La leche es un producto generado 
por la glándula mamaria de animales 
en condiciones higiénicas, sanos y 
bien alimentados. Desde el punto 
de vista fisicoquímico, la leche es 
una mezcla homogénea de una 
gran cantidad de sustancias (lactosa, 
glicéridos, proteínas, sales, vitaminas, 
enzimas), algunas de las cuales 
están en emulsión (grasas, vitaminas 
liposolubles), otras en suspensión 
(caseínas ligadas a sales minerales) 
y otros en disolución (lactosa, 
vitaminas hidrosolubles, proteínas 
de suero, sales y otros) (Gurcel, 
2012), entre los más importantes se 
encuentran: agua, es el componente 
mayoritario de la leche cruda con 
un 80–90% de esta. Proteínas, en 
muy pequeñas concentraciones, 
entre ellas está la caseína (Bedoya, 
2005), la cual es la partícula más 
pequeña en la leche de cabra (50 
nm) (en comparación con la leche de 
vaca (75 nm)), la cual se caracteriza 
por contener más glicina, así como 
menos arginina y aminoácidos 
sulfurados, especialmente la 
metionina (Villalobos, 2005). Esta 
leche produce un coágulo más fino 
que la leche de vaca después de la 
acidificación, similar a las condiciones 
en el estómago, lo que permite 
que se digiera más fácilmente y 
pueda ser utilizada por personas 

“La leche es 
un producto 

generado
por la glándula 

mamaria de 
animales

en condiciones 
higiénicas, sanos 
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que padecen problemas de acidez, 
úlcera de estómago y trastornos 
digestivos (Cruz et al. 2018). 

Grasa, su principal característica es 
el alto contenido en ácidos grasos 
de cadena corta (Parodi et al. 2015). 
La grasa de la leche caprina no 
contiene aglutinina, una proteína 
cuya función es agrupar los glóbulos 
grasos para formar estructuras de 
mayor tamaño, esta es la razón por 
la que sus glóbulos al estar dispersos 
son atacados más fácilmente por 
las enzimas digestivas (Murillo 
et al. 2015). La unidad de esta 
grasa tiene 2,5 veces más energía 
que los carbohidratos (Villalobos, 
2005). Solidos no grasos (SNG), 
están compuestos por proteínas 
(mayoritariamente caseína), lactosa 
y sales minerales (calcio, potasio, 
fósforo, magnesio, hierro). El 
porcentaje  puede variar en función 
del tipo de alimentación suministrada 
a los animales (Reyes, 2019). Se 
encuentra también la lactosa, el cual 
es el único glúcido libre que existe 
en cantidad importante en todas 
las leches, más simple y constante 

en proporción (García, 2016).
Otros componentes presentes en 
la leche de cabra se encuentran: 
densidad, la cual es el peso 
específico de la leche, donde 
su resultado depende de la 
concentración de elementos en 
solución y del porcentaje de grasa, 
siendo muy sensible a cambios de 
volumen (Alves, 2018). Las sales 
(minerales) donde están presentes 
principalmente el calcio, fósforo, 
sodio, potasio, cloro, magnesio y 
azufre, y pequeñísimas cantidades 
de aluminio, boro, bromo, cobalto, 
cobre, flúor, yodo, hierro, estroncio y 
zinc (Villambrosa y Brushi, 2017). El 
pH  el cual representa la acidez natural 
de la leche, brinda información 
precisa del estado de frescura y de 
éste depende fundamentalmente 
la estabilidad de las caseínas 
(Garrido, 2014). Solidos totales los 
cuales se miden para garantizar la 
calidad de la leche y los productos 
lácteos (Tadesse y Baraki, 2018).

En la siguiente tabla se evidencian 
los rangos de referencia de los 
componentes anteriormente 

GRASA 
%

SNG% LACTOSA% SALES% PROTEINA% SOLIDOS 
TOTALES%

DENSIDAD  
kg/m3

pH

4,4-8,5% 8,2-
10,75

4,2-10,74 0,8-1% 3,29-4,5 12,59-
18,58

1,013-
1,089

6,5-7

*Tabla adaptada con valores de leche de cabra reportados por Ocampo et al 
(2016), Frau et al (2012), Tadesse, & Baraki (2018), Rodrigues (2013) y Getaneh et 
al. (2016).

Tabla 1. Composición fisicoquímica de la leche de cabra, rangos de referencia
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nombrados (tabla 1).                      .      
La leche de cabra también 
se caracteriza además de su 
composición por sus características 
organolépticas, como lo son el color, 
el cual es un blanco mate causado 
por la ausencia de ß-Carotenos 
(Villambrosa y Brushi 2017),  esta 
puede ser de un olor fuerte cual se 
ve afectado por el manejo sanitario 
del predio que la extraiga, ya que 
esta es una leche posee  la facilidad 
de absorber compuestos aromáticos 
(Murillo et al. 2015), añadido a 
esto, se caracteriza por su sabor 
ligeramente dulce (Díaz, 2017). 

3.2  Factores que pueden afectar la 
calidad de la leche de cabra

Además de las buenas prácticas 
de ordeño, hay algunos factores 
que también influyen en la calidad 
composicional de la leche como 
lo son: el tamaño y forma de la 
ubre, el cual se ha encontrado que 
en la mayoría de animales  cuanto 
mayor sea el tamaño de la ubre, 
mayor es la producción de  leche; 
adicionalmente, una ubre débil se 
considera un defecto importante 
ya que afecta el rendimiento 
productivo (Getaneh et al. 2016). El 
Periodo seco, en todas las hembras 
mamíferas se necesita un periodo 
de descanso reproductivo en el 
cual se hace la involución del tejido 
glandular de la ubre; tal proceso se 
hace determinante en las hembras 
destinadas a producción de leche, a 
las cuales se les debe garantizar un 
periodo suficiente y apropiado según 
la especie. En el caso de las cabras 
lecheras es necesario un periodo 
de 34 días aproximadamente, 
lo que llevará a una posterior 
regeneración de un nuevo tejido 
alveolar que garantice una próxima 
lactancia adecuada (Contreras, 

2017). La nutrición suministrada, 
ya que existe una relación entre 
la cantidad y calidad de la dieta 
diaria y los requerimientos para 
producción según el propósito de 
dicho animal, variaciones en la dieta 
puede traer cambios importantes en 
la producción y composición de la 
leche, por lo cual sugiere mantener 
una buena calidad del forraje y una 
mezcla adecuada de granos para 
el mejor aprovechamiento en el 
mantenimiento de altos niveles 
de producción (Martínez, 2007).

Entre otros se encuentra la raza, 
ya que las cabras no lácteas en los 
trópicos tienen un rendimiento diario 
de leche de hasta 0.5 litros, mientras 
que las razas especializadas en 
producción de leche  pueden dar 
2-4 litros por día. Otro factor seria 
la edad y número de partos, en 
cabras la producción más alta por día 
ocurre entre los tres y cuatro años de 
edad, mientras que en animales más 
jóvenes o muy viejos, la producción 
es baja. El estado de lactancia, de 
manera similar a como ocurre en 
las vacas, la producción de leche en 
cabras aumenta los primeros 50–
80 días después del parto y luego 
decrece gradualmente (Contreras, 
2017). El horario de ordeño, ya que  
las cabras deben ordeñarse dos 
veces al día en un horario regular, 
preferiblemente cada 12 horas. 
Una reducción en el número de 
veces que se ordeña disminuirá la 
producción de leche (Getaneh et 
al. 2016) y por último, claro está, 
la enfermedad, como ocurre en 
cualquier especie de producción, 
los estados de enfermedad 
o de desnutrición influyen 
negativamente en la producción 
de la leche, en cuanto a cantidad 
y calidad (Getaneh et al. 2016).

“Además de las 
buenas prácticas

de ordeño, hay 
algunos factores

que también 
influyen en la 

calidad
composicional de 

la leche como
lo son: el tamaño y 

forma de la
ubre”
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Algo muy importante a tener en 
cuenta, es la presencia de células 
somáticas en la leche. La leche 
de todos los mamíferos contiene 
diferentes tipos de células cuyo 
origen es el propio cuerpo, las 
células somáticas están presentes 
en las glándulas mamarias sanas en 
bajos niveles, pero cuando hay un 
estímulo de inflamación mamaria 
(impulsada por cualquier causa), 
existe un aumento de la afluencia 
de leucocitos sanguíneos por 
quimio-taxis y diapédesis (Jiménez 
et al. 2014). Esta inflamación puede 
ser resultado de infecciones con 
diferentes agentes patógenos, como 
bacterias, hongos o virus, y también 
se asocia con malas condiciones de 
higiene en las granjas lecheras. Los 
procesos infecciosos que tienen lugar 
en la glándula mamaria de la cabra 
van acompañados de numerosos 
cambios en la composición de la 
leche. Estos cambios se dirigen 
tanto a los principales parámetros 
bioquímicos como a los marcadores 
de estrés (Novac y Andrei, 2020).

El conteo de células somáticas en 
cabras varía en comparación con 
otros animales que producen leche. 
Considerando que la glándula 
mamaria de las cabras es apócrina, 
es decir que con la leche, se 
segregan pequeñas gotas de grasa, 
éstas pueden interferir con la lectura 

de células somáticas, con evidencia 
incluso de aumento aparente en el 
recuento de éstas, conduciendo a 
falsos positivos (Suarez et al. 2014). 
Por otra parte, en los caprinos existen  
variaciones en el recuento de células 
somáticas según la fase productiva, 
el  número de partos, la alimentación, 
el método de ordeño, la etapa 
productiva y el número y  periodo 
de lactancia, en el que se encuentre. 
Estos factores deben tenerse en 
cuenta al momento de interpretar los 
resultados con el fin de no confundir 
estas variaciones fisiológicas con 
procesos inflamatorios (Reyes, 
2011). El conteo de células somáticas 
puede ser realizado por medio de 
Prueba de Californian Mastitis test 
(CMT) o con la prueba de Wisconsin 
(SCC) (Sanchez et al. 2007).

Para obtener resultados confiables, las 
pruebas deben realizarse justamente 
antes del ordeño (Sánchez y Ramos, 
2007), los componentes del reactivo 
del CMT,  reaccionan con la leche 
mastítica para producir un efecto 
visible que se puede puntuar 
numéricamente con referencia el 
nivel de células somáticas presentes 
(Sreeja et al. 2013), se pueden 
clasificar  así (tabla 2). Al realizar 
la prueba se hace detección de 
bacterias tales como  Staphylococcus 
spp., Bacillus spp., coliforms, 
Micrococcus spp., Streptococcus 
spp., Corynebacterium spp, entre 

Tabla 2. Promedio de células somáticas de leche de cabra según Rubén & López, 2018 y 
Bedolla, 2012.

Características del tejido mamario Promedio por millón/mil de cabra-vaca

Tejido sano Menos de 1.000.000  - menos de 200.000

Presencia de agentes patógenos Más de 1.000.000 - hasta 400.000

“En los caprinos 
existen
variaciones en 
el recuento de 
células
somáticas según la 
fase productiva,
el número 
de partos, la 
alimentación,
el método de 
ordeño, la etapa
productiva y el 
número y periodo
de lactancia, en el 
que se encuentre”
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otras (Goetsch y Zeng, 2011).
Luego de nombrar todos los 
componentes de la leche de 
cabra, que se caracteriza y destaca 
como una de las mejores leches 
para el consumo humano por su 
digestibilidad, la cual se atribuye a la 
caseína y a sus pequeños glóbulos de 
grasa comparados con la producida 
por la leche de vaca, lo que facilita 
su digestión y aceptación  por el 
sistema digestivo humano (Kumar et 
al. 2016), además es recomendado 
para las personas que  padezcan 
estas u otras afecciones como la 
inflamación, demostrándose que la 
leche de cabra puede desencadenar 
la producción de citocinas (IL-10, 
TNF-α e IL-6), así como activar la 
liberación de NO (óxido nítrico) de 
las células sanguíneas, y ser útil en 
la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, por lo tanto, un 
vasodilatador potente y un agente 
antimicrobiano eficaz (Reis et al. 
2018). Se encuentran también 
trastornos de absorción deficiente  
los cuales surgen por una anomalía 
en la absorción de los nutrientes 
de los alimentos a través del tracto 
gastrointestinal, estudios muestran 
una mejor digestión  de grasas y 
proteínas, y un mayor coeficiente de 
digestibilidad aparente y absorción 
sobre el calcio, fósforo, magnesio, 
hierro, cobre, zinc y selenio en la 
leche de cabra (Kumar et al. 2016) y 
sobre todo en alergias alimentaria, 
leche de cabra vs leche de vaca. 

Aunque la leche de cabra es similar 
a la leche de vaca, algunos estudios 
han sugerido que la leche de cabra 
puede ser menos alergénica porque 
tiene un perfil de caseína αs1-caseína 
más bajo que el de la vaca, lo cual 
puede inducir una respuesta inmune 
más baja (Verduci et al. 2015).

4. CONCLUSIONES

En Colombia la producción y 
distribución de leche de cabra es muy 
limitada, ya sea por falta de apoyo 
de las entidades gubernamentales 
o por falta de conocimiento del 
capricultor y del consumidor, por 
lo tanto, impide que este derivado 
de la cabra alcance producciones 
rentables y sostenibles para quienes 
tienen este tipo de animales con 
sistemas de producción lecheras.

El aprovechamiento adecuado de 
este derivado puede generar ingresos 
adicionales a los productores ya que 
la cabra es un animal multipropósito, 
ya que se puede vender carne, 
leche, piel y hasta heces. En el caso 
de Colombia solo se comercializa en 
mayor medida la carne de este animal.

El adecuado uso de las prácticas 
ganaderas y utensilios apropiados 
y así mismo aseados, pueden 
proporcionar una adecuada 
calidad higiénica sanitaria de la 
leche, igualmente, acompañado 
de otros factores que influyen 
en el proceso, como lo son 

Características del tejido mamario Promedio por millón/mil de cabra-vaca

Final de la lactación (cabra) Alrededor de 12.000.000- hasta 600.000
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