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Patrones espaciales de
abasto de productos lácteos en Cuba

Armando Jesús de la Colina Rodríguez'

l. INTRODUCCiÓN

Constituye uno de los objetivos de esta ponencia presentar algunos comentarios
y reflexiones sobre los patrones de abasto de leche a las ciudades, desde el punto
de vista del reconocimiento del papel que le corresponde desempeñar a la ley de la
intensidad en la estructuración espacial de estas.

Sería, por tanto, una excesiva pretensión intentar en el tiempo disponible de 10
minutos agotar el tema. Antes bien, queremos invitarlos a meditar acerca de lo que
pudiera resultar más atractivo y provechoso para las discusiones en este 11Foro de
Abasto.

En tal sentido, proporcionaremos algunas ideas, nociones e hipótesis, primero,
de los antecedentes investigativos que hemos consultado en esta dirección científi
ca y luego nos detendremos a analizar con más profundidad el caso de Cuba.

11.ANTECEDENTES

Una indagación sobre los antecedentes de estudios de Patrones sobre el abasto
de leche y productos lácteos a las ciudades nos condujo a las investigaciones reali
zadas en la década del 30 por los geógrafos norteamericanos Baker (1928), Harts
horne (1935), Hartshorne y Dicken (1935), Whitlesey (1936) y Whitaker (1940),
que focalizaron los problemas de la distribución, clasificación y zonificación de
los tipos de ganadería y plantearon en sus hipótesis iniciales una coincidencia
entre las altas densidades de población, la especialización del mercado lechero y la
conformación de un anillo de cultivos forrajeros, ensilaje y heno .

• Instituto de Geografía Tropical, Cuba.
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Basado en las experiencias y resultados de las investigaciones anteriores, el
también geógrafo norteamericano Loyal Durand (1939, 1940, 1952, 1964, Y1967)
desarrolló una extensa vida científica estudiando la estructura funcional de las
regiones lecheras en los Estados Unidos, en particular, en Wisconsin.

En sus obras abordó los problemas teóricos de la localización y distribución es
pacial de la ganadería vacuna lechera relacionados con el abasto de leche y deri
vados lácteos a las ciudades, observando una variabilidad espacial de los elemen
tos del paisaje ganadero lechero que reflejaban diferentes niveles de intensidad
con respecto al mercado.

Antecedentes posteriores pueden encontrarse en los estudios ejecutados por los
geógrafos japoneses Isao Saito (1984) y T. Kikuchi (1989) sobre elementos de la
estructura espacial de las regiones ganaderas en la cuenca lechera metropolitana
de Tokio. Estos autores, tomando como fundamentos teórico-metodológicos los
sentados por Durand en sus investigaciones, describieron y zonificaron los patro
nes de abasto de leche a Tokio y defmieron que las regiones abastecedoras pre
sentaban una estructura concéntrica.

En sus estudios, Saito y Kikuchi clasificaron el sistema de abasto de leche a
Tokio en tres grandes tipos, teniendo en cuenta las interrelaciones que se estable
cían para el abasto entre las fincas lecheras, los lugares de acopio en las comuni
dades rurales, las estaciones de enfriamiento de leche y las plantas embotelladoras,
elementos que les permitieron conceptualizar un modelo teórico de las regiones
lecheras funcionales desde el punto de vista de las diferencias, en lo que a área se
refiere, de los sistemas de abasto de leche, modelo en el cual las regiones lecheras
mostraban el efecto de zonificación funcional concéntrica que ejercía la región
metropolitana de Tokio, revelando que el tamafio e intensificación de las fincas
decrecía en la medida en que la distancia desde Tokio se incrementaba (Figura 1).

Los antecedentes de las investigaciones anteriores, sumados a los comentarios
realizados por Vieira (1966) acerca de los problemas del abasto de leche a las
ciudades en condiciones tropicales, en los cuales reafirma la conformación de
regiones lecheras de enclave gravitatorias de las grandes metrópolis, confirmaban
el planteamiento de la hipótesis acerca de la influencia de la Ley de la Intensidad
como principio ordenador del espacio agrícola, en nuestro caso como conformado
ra de los patrones de abasto de leche a las ciudades.

Así, teniendo en cuenta tanto los fundamentos teórico-metodológicos plantea
dos en los antecedentes referidos anteriormente, como las experiencias en la in
vestigación de los problemas de la distribución de la ganadería vacuna y el abasto
de leche a la población en Olba, nos dimos a la tarea de confirmar el supuesto
hipotético de reconocer la influencia de la Ley de la Intensidad como principio
'ordenador de los patrones de abasto de leche a las ciudades.
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Kikuchi,1989.

Figura 1
Esquema metodológH':u segulou en el estudiu OC los

Patrones de abasto de leche en Cuba.

111.PATRONES DE ABASTO DE LECHE EN CUBA

En el caso de Cuba se tomó como base teórico-conceptual para el estudio de los
patrones de abasto las cuencas geográficas de producción láctea (CGPL).

Estas se definen como aquellos territorios que en una región dada presentan una
red de unidades productivas, de acopio, de servicios y de transporte y otros ele
mentos de la infraestructura, cuyos principales flujos y corrientes materiales con
fluyen y se orientan hacia una planta industrial procesadora láctea, con lo cual se
crea una zona especial de manejo de la economía que conforma un sistema territo
rial productivo especializado.

El estudio del comportamiento y distribución espacial de las CGPL comprendió
tanto un acercamiento y aproximación nacional como regional. Estas investigacio
nes nos permitieron formular un modelo teórico que explica la zonificación fun
cional concéntrica que ejerce sobre los patrones de abasto de leche la ciudad en su
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doble condición de enclave de la industria transformadora y de mercado de la
leche.

Acercamiento nacional

El acercamiento a escala nacional tomó como base los resultados obtenidos en

la investigación "Tipología de la Ganadería Vacuna en Cuba" (de la Colina, 1989)
que concluyó en el año 1989, resultado que basado en el comportamiento de 16
variables tipo1ógicas (de la Colina, 1988. Inédito.),que fueron tomadas en corres
pondencia con la propuesta de clasificación tipológica de la agricultura mundial,
elaborada por la Comisión de Tipología geográfica de la Agricultura de la Unión
Geográfica Internacional, definió para Cuba cinco tipos de ganadería vacuna cuya
distribución territorial reflejaba un patrón de distribución espacial al nivel de la
División Político-Administrativa (OPA) Provincial que conformaba regiones ga
naderas concéntricas, las cuales gravitaban alrededor de la capital provincial en las
que el nivel de intensificación de los tipos de ganadería disminuía a medida que se
alejaba de la ciudad.

Tipos de variables Cantidad

• Características sociales

• Características técnico-organizativas
• Características productivas
• Características estructurales

1
7
6
2

Los resultados de la aplicación de la tipología arrojaron seis tipos de ganadería
vacuna.

1. Ganadería lechera intensiva; 2. Ganadería lechera medianamente intensiva;
3. Ganadería lechera y mixta de mediana productividad; 4. Ganadería lechera y
mixta de baja productividad; 5. Ganadería de cría; 6. Ganadería de carne (de la
Colina, 1989. Inédito) (Tabla 1).
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Tabla 1.

Características distintivas por tipos de ganadería vacuna.

Tipos de
Orientación

Nivel tecnoló·
Locali·

Alcance

ganadería
productiva
gico y organizati-

zación
territorial

Infraestruc-
Base alimentaria

vo
territorial

tura

pastos cultivados, pien-
I

leche altocentroregionalimprescindi-sos concentrados y sub-
ble

productos cañeros

centro -

regional-
pastos cultivados, pien-

11

leche alto imprescindi-sos concentrados y sub-
periferia

local
ble

productos cañeros

III

mixtamedio
centro -
local
mediapastos naturales y sub-

periferia
productos cañeros

IV

mixtabajoperiferialocalbaja
pastos naturales y sub-

productos cañeros

V

cría bajoperiferia
local y re-

baja
pastos naturales y sub-

gional
productos cañeros

pastos cultivados, pien-
VI

carnemedioperiferiaregionalmediasos concentrados y sub-
productos cañeros

Fuente: Elaborado por el autor.



Distribución geográfica

Los seis tipos de ganadería tienen una distribución geográfica muy particular,
debido no sólo al comportamiento de las variables tipológicas analizadas, sino
también a otros factores de carácter histórico y económico que hacen que su dis
tribución tienda a formar zonas específicas.

El primero y segundo tipos de ganadería conforman zonas homogéneas y conti
guas alrededor de la capital nacional y de la cabecera provincial de Camagüey y
constituyen áreas tributarias de leche fresca para una fuerte concentración pobla
cional y de la industria procesadora láctea.

Aparece también en la provincias de Sancti Spiritus, Cienfuegos, Granma y
Matanzas, pero sin presentar los mismos niveles de concentración y homogenei
dad. Estas zonas constituyen las más productivas y con sólo el 20% de la superfi
cie total dedicada a la ganadería vacuna, producían, aproximadamente, el 65% de
la leche fresca.

El tercer tipo de ganadería generalmente se encuentra conformando zonas con
tiguas a los dos tipos anteriores ( en el caso de la cuenca de Camagüey) o confor
mando cuencas lecheras de cabeceras provinciales que presentan un incipiente
desarrollo de la industria láctea (casos de Ciego de Ávila y Las Tunas).

Los tres primeros tipos de ganadería producen el 85% de la leche fresca del
país. El cuarto y el quinto tipo constituyen áreas dispersas en todo el territorio del
país, pero preferentemente ocupan territorios periféricos de baja asimilación eco
nómica y desarrollo.

El sexto tipo ocupa áreas dispersas en todo el territorio nacional, pero en oca
siones conforma zonas contiguas entre límites provinciales, como es el caso de las
empresas Rectángulo y Gustavo Praga, en Camagüey y Las Tunas, respectiva
mente.

Se observa que el área de influencia regional de las cuencas lecheras es discon
tinua y que conforma zonas de estructura concéntrica alrededor de las principales
ciudades.

Este fenómeno observado a partir de un estudio tipológico a escala nacional fue
estudiado a un nivel de detalle mayor a la escala regional de la DPA provincial en
las provincias de Las Tunas (de la Colina, 1990), Guantánamo (de la Colina,
1993), Ciego de Ávila (de la Colina el. al., 1991), Sancti Spiritus (de la Colina,
1990) y las provincias habaneras (de la Colina el. al., 1992 Y 1993).
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Acercamiento regional

Agentes regionales
Estos estudios abordaron el estudio de las CGPL como un sistema productivo

especializado, que en su comportamiento territorial requiere de la articulación de
una serie de agentes regionales para su eficiente funcionamiento (Figura 2).

Para la determinación de los agentes que conforman a las CGPL. se siguió el
hilo conductor del proceso productivo, que se orienta a la producción final de
leche y derivados lácteos como principal elemento de integración.

Se definieron cuatro agentes regionales que cumplen funciones específicas
dentro del sistema y que presentan características propias en cuanto a su manejo,
comportamiento y expresión territorial: Productor primario; productor-proveedor;
proveedor-consumidor; consumidor final (de la Colina, 1990).

Productor primario. Es el elemento básico del sistema, porque son los producto
res de la materia prima y, por tanto, en este se origina el proceso de circulación
material. Está conformado por las empresas productoras y unidades de base del
sector estatal y no estatal, respectivamente, y su función es la producción de leche
fresca.

Tiene como característica fundamental su distribución por áreas y se sustenta
en la explotación de los recursos edafológicos y materiales disponibles que son la
base alimentaria del ganado. De manera que de la eficiencia productiva que se
pueda alcanzar en este eslabón, depende la eficiencia económica del sistema.

Productor-proveedor. Es el agente catalizador y organizador del sistema, en
primer lugar, porque el resultado de la producción pecuaria se procesa en este y se
origina una de las principales relaciones productivo-territoriales del sistema y, en
segundo lugar, porque su desarrollo contribuye a la rápida especialización y con
centración territorial de la producción pecuaria, así como a la formación de zonas
estables de materias primas. Lo constituyen las industrias procesadoras lácteas,
cuya función es la de acopiar, procesar y distribuir la producción hasta los consu
midores. Se caracteriza por su localización puntual, generalmente en las capitales
provinciales y en otros asentamiento s de importancia intrarregional; posee, ade
más, la particularidad de utilizar en su proceso productivo insumos extraterrito
riales, sobre todo cuando la base pecuaria regional (productores primarios) tiene
una insuficiente oferta de materias primas.

Proveedor-consumidor. Es un eslabón intermedio del encadenamiento del pro
ceso productivo y tiene la función de la entrega minorista y venta de productos
lácteos a la población. Está integrado por los establecimientos de la red minorista
de comercio (puntos de leche, bodegas, etc.). Tiene una distribución puntual y
dispersa en el territorio y se encuentra asociado a los asentamientos poblacionales.

Consumidor final. Es el eslabón en el cual termina la circulación material del
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Agentes
Regionales

Función y Caracteristicas

I

II

III

IV

V

Proveedor
externo

Suplemento de alimentos
Subproductos industriales
Desechos de la cosecha
cañera

Productor primario

Producción de leche

fresca y carne

Productor
Proveedor

Acopiador mayorista
Acopio, procesamiento,
transporte y distribución

Consumidor
Proveedor

Entrega minorista
venta a la población

Consumidor
Final

Población

I ¿]CAI'6 i
Centro
estabulado Central\ I

Leche \ I Carne

o O O O O O

\ 0(( I
I Población I

Fuente: Elaborado por el autor.

Figura 2.
Esquema funcional del comportamiento de los agentes regionales.



sistema y en función del cual se organiza y estructura. Se conforma por la pobla
ción del territorio y está asociado a la distribución geográfica de esta (sistema de
asentamiento s).

Comportamiento funcional

Del análisis del comportamiento funcional y regional de los agentes que con
forman las CGPL pueden ser clasificadas tres zonas ganaderas funcionales que
forman anillos concéntricos alrededor de la cuenca, cada una de las cuales pre
senta las siguientes características (Figura 3):

Primer anillo o primera zona funcional. Se caracteriza por estar formado por
empresas pecuarias de los tipos I y 11.Las instalaciones lecheras suelen ser típicas,
con ordeño mecánico y tanques de enfriamiento. La base alimentaria del rebaño es
el pastoreo intensivo y piensos concentrados, con alta participación de los pastos
cultivados y forrajes e instalaciones acuartonadas. El sistema de acopio se realiza
mediante tanques-termos refrigerados y presenta una red de caminos desarrollada,
articulada e interconectada con vías rápidas. Constituyen las zonas tributarias
fundamentales del acopio de leche fresca regional. Las instalaciones lecheras se
encuentran a una distancia radial de hasta 25 y 30 km del centro procesador.

Segunda zona funcional. Formada por las empresas pecuarias del tipo III y oca
sionalmente IV. Las instalaciones lecheras (vaquerías) son rústicas y con ordeño
manual. La base alimentaria del rebaño se sustenta en el pastoreo y el suplemento
de subproductos de los complejos agroindustriales; tiene una participación media
de los pastos cultivados y forrajes y presenta un pastoreo poco controlado. El
sistema de acopio se realiza mediante cantinas, siendo la entrega de leche por
vaquería y por kilómetro recorrido por ruta inferior a la de la primera región fun
cional. Las instalaciones se encuentran ubicadas entre los 25 y 50 km de distancia
radial al centro procesador y se observa, en ocasiones, la presencia de centros
colectores de leche fresca intermedios para facilitar la actividad del acopio.

Tercera zona funcional. Formada por las empresas pecuarias del tipo IV,V y VI
con predominio en la orientación productiva a la cría y ceba de ganado. Las insta
laciones pecuarias lecheras son pocas, rústicas y con ordeño manual. La base ali
mentaria del rebaño se fundamenta en el pastoreo extensivo, poco controlado y
durante la campaña de seca prácticamente los suplementos de los subproductos de
la agroindustria azucarera constituyen el único alimento. Tiene una participación
muy baja en los pastos cultivados y forrajes. En esta región es importante la entre
ga de leche directa a la población rural, teniendo las vaquerías bajos niveles de
acceso al transporte, debido a la insuficiente red de caminos interiores y su poca
articulación. En esta zona se observan los más bajos niveles de entrega de leche
por vaquería y las rutas de acopio experimentan los más bajos niveles de entrega
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de leche por kilómetro recorrido, localizadas las instalaciones entre los 50 y más
de 70 km de distancia radial.

La ausencia de algunos de los anillos definidos con anterioridad o el sobredi
mensionamiento de uno de ellos, como ocurre en los casos de estudio de Las Tu

nas, Ciego de Avila y las provincias habaneras, denota las diferencias en los pa
trones de abasto de leche presentes en Cuba y en definitiva los diferentes estadios
de desarrollo de las CGPL (Figura 4). .
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Figura 4.
Esquema de la jerarquía del abasto por zonas funcionales.

Se reafirma que el modelo espacio-funcional de las zonas ganaderas en la di
mensión territorial puede ser considerado como una serie de anillos concéntricos y
discontinuos alrededor de las aglomeraciones urbanas, lo que disminuye la intensi
ficación de las explotaciones pecuarias en la medida en que se aleja del centro y se
dirige hacia la periferia.
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Este modelo de distribución se repite a nivel de la unidad político
administrativa provincial, debido a las funciones intrarregionales que cumple la
ganadería vacuna, aunque puede encontrarse la ausencia del primer anillo o zona
funcional en determinados territorios del país, lo que denota que las diferencias
geográficas en las zonas son claramente explicadas a través de la variación en el
grado de influencia y consolidación de las CGPL.

Los anillos concéntricos en el modelo espacio-funcional descrito es en parte
empírico y también teórico yen algunos casos puede verse deformado por la com
binación de los factores antes mencionados.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados de la investigación han permitido delimitar zonas ganaderas que
conforman estructuras concéntricas; se ha llegado a esta conclusión a través del
análisis de la distribución geográfica de los tipos de ganadería y de los agentes
regionales que intervienen en el sistema de las CGPL en el orden territorial.

La organización espacial de los tipos de ganadería definidos se encuentra fuer
temente influida por las ciudades de importancia regional y el crecimiento de la
concentración de la producción láctea, que le imprime mayor diferenciación al
espacio y a su estructura.

El modelo espacial-funcional y las zonas funcionales definidas se basó en la
distribución de los tipos de ganadería y en la estructura y comportamiento territo
rial de los agentes regionales y evidencia la intensidad que sobre las mismas ejerce
la concentración de la industria láctea y la población, con lo que se demuestra el
efecto de zonificación funcional concéntrica resultante de la Ley de la intensidad.

Las posibles deformaciones que pueden ser observadas en el modelo de distri
bución espacial propuesto se explican por las diferencias en el grado de influencia
de las CGPL y de las condiciones físico-geográficas, edáficas, c1imáticas, socio
económicas e históricas.

En la proyección territorial y en la política inversionista ramal, deben tenerse en
cuenta las diferencias regionales detectadas en la zonificación geográfica de los
tipos y debe estar dirigida prioritariamente a aquellos agentes regionales que por
su función pueden acelerar el proceso de desarrollo y consolidación de las CGPL.
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Seguridad del abasto alimentario
en Cuba y México: producción y logística
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En noviembre del año 1996 se efectuó en La Habana, Cuba, el

11 Foro del Abasto Alimentaría Cuba~México, como
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científico-técnico han desarrollado el Iflstituto· de Geografía

. de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto

de Geografía Tropical de Cuba, con la participación del Centro
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La presente obra muestra una selección de trabajos expuestos

en el Foro, que recoge las temáticas referentes a producción y

conservación de alimentos, enfoque geográfico y logística de•
los problemas de transportación, almacenamiento y

distribución hasta zonas de consumo, todo 10 cual se integra en

el objetivo final de lograr la seguridad del abasto alimentaría de

nuestras poblaciones.
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