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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es evaluar la contribución calórica de 
los principales alimentos Importados y producidos en Puerto Rico. Se 
utilizó datos del USDA y de la Junta de Planificación de Puerto Rico para 
estimar las necesidades calóricas en distintos grupos demográficos y se 
proyectó hasta el 2025. Además, se estimó la aportación en calorías de la 
producción local, la cual ronda en un 18 por ciento. Por otro lado, se evaluó 
la aportación calórica de 50 alimentos Importados y producidos en Puerto 
Rico. Se encontró que estos 50 alimentos representan un 115 por ciento de 
las calorías necesarias para que la población mantenga un peso normal. 
El azúcar, el arroz, el aceite vegetal, la leche y el maíz son los alimentos 
con mayor aportación calórica a la dieta puertorriqueña, alrededor del 58 
por ciento de la demanda calórica que en promedio deberían consumir 
los puertorriqueños. La distribución de calorías (e.g., frutas, vegetales, 
lácteos, proteínas, carbohidratos, etc.) que se Identificó en estos 50 
artículos consumidos en Puerto Rico presenta serlas discrepancias con la 
distribución sugerida por Las Guías Alimentarlas 2015-2020 desarrolladas 
por expertos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. 
y el Departamento de Agricultura de EE.UU. Por ejemplo, el 34 por ciento 
de las calorías consumidas en Puerto Rico responden a alimentos con alto 
contenido de azúcar y grasas. 
Palabras clave: seguridad alimentarla, calorías, demografía 

ABSTRACT 

Caloric contribution of Imported and locally produced food In Puerto Rico 

The aim of this article Is to evaluate the caloric contribution of the top 
imported and locally produced foods in Puerto Rico. Data from the USDA and 
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Puerto Rico Planning Board were used to estimate caloric needs in different 
demographic groups and projected until 2025. In analyzing Puerto Rican 
produce, the caloric contribution of local production was estimated to be around 
18 percent. By contrast, when the caloric contribution of 50 foods imported and 
produced in Puerto Rico was evaluated, these foods account for 115 percent 
of the calories needed daily for the population to maintain a normal weight. 
Sugar, rice, vegetable oil, milk and corn make the greatest contribution to the 
Puerto Rican diet, representing an estimated 58 percent of average number 
of calories that Puerto Ricans should consume. The distribution of calories 
identified in these 50 articles consumed in Puerto Rico (e.g., fruits, vegetables, 
dairy products, proteins, carbohydrates, etc.) shows serious discrepancies 
from the distribution suggested by the 2015-2020 Dietary Guidelines developed 
by experts of the U.S. Department of Health and Human Services and the U.S. 
Department of Agriculture. For example, 34 percent of the calories consumed in 
Puerto Rico correspond to foods high in sugar and fat. 
Key words: food security, calories, demography, dietary guidelines 

INTRODUCCIÓN 

Para que en una sociedad exista seguridad alimentaria todas las 
personas deben tener en todo momento acceso físico y económico a sufi-
cientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sa-
ludable (Departamento de Agricultura de Puerto Rico, 2015). En este 
trabajo se consideró dos dimensiones de la seguridad alimentaria: (1) 
la disponibilidad de los alimentos y (2) el acceso. La disponibilidad de 
alimentos es la existencia de cantidades suficientes de alimentos de 
calidad adecuada, suministrada a través de la producción del país o de 
las importaciones. El acceso a los alimentos se refiere al acceso de las 
personas a los recursos adecuados para adquirir alimentos apropia-
dos y nutritivos (Comas-Pagan, 2009). Existen otras dimensiones de 
la seguridad alimentaria. Por ejemplo, la estabilidad de los sistemas, 
que se refiere al acceso a alimentos adecuados en todo momento sin 
tener riesgo mayor a carecer de alimentos por eventos externos (e.g., 
huracanes, crímenes, epidemias). Además, la utilización, que se refiere 
a la utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación 
adecuada, agua potable, sanidad, atención médica, entre otras, que sa-
tisfagan todas las necesidades nutricionales. 

En el año 2012 los precios de los alimentos en Puerto Rico fueron 
de 23 por ciento más alto que en los Estados Unidos (Instituto de Es-
tadísticas de Puerto Rico, 2014). Sin embargo, el ingreso promedio de 
los hogares en Puerto Rico fue de 63 por ciento menos que en los Es-
tados Unidos (U.S. Census, 2015). Este hecho cuestiona la "ley de un 
solo precio", una teoría económica que establece que, en presencia de 
libre comercio y una moneda común, la dinámica de precios entre dos 
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países debe ser la misma (Fenstra, 2003).6 Esta diferencia de precios de 
alimentos entre Puerto Rico y los Estados Unidos sugiere fallas graves 
en los mecanismos de distribución de los mercados de alimentos. Las 
fallas del mercado, tales como (1) información asimétrica en los canales 
de distribución, (2) el uso de tecnologías obsoletas, y (3) la presencia de 
monopolios y oligopolios en la industria de alimentos, pueden conducir 
a ineficiencias. Una industria de alimentos eficiente puede reducir el 
alto costo de los alimentos en Puerto Rico y puede aumentar la dispo-
nibilidad de alimentos nutritivos que mejoren la salud de la población. 

Existen múltiples factores de riesgo que aumentan la vulnerabili-
dad de las cadenas de suministros de alimentos en Puerto Rico. Facto-
res tales como (1) larga distancia marítima con los puertos de embar-
que, (2) manejo centralizado en algunos puertos, (3) alta dependencia 
de insumos agrícolas y alimentos importados, (4) la disminución conti-
nua en la producción agrícola local, y (5) las rutas marítimas que coin-
ciden con la ruta de huracanes del Caribe, caracterizan el mercado de 
alimentos en Puerto Rico y ponen en peligro la seguridad alimentaria 
de la población (Comas-Pagan, 2009). 

Esta ineficiencia manifiesta desbalances calóricos de desnutrición 
y sobre-alimentación en distintos grupos demográficos en la isla. Por 
ejemplo, el Behavioral Risk Factor Surveillance System del 2015 seña-
ló que aproximadamente el 2.4 por ciento de los adultos en Puerto Rico 
se encuentran bajo peso (Center for Disease Control and Prevention, 
2015). En cambio, en Estados Unidos este grupo representa 1.8 por 
ciento. Según el BRFSS 2014, aproximadamente el 10 por ciento de los 
jóvenes de 18 a 24 años y 2 por ciento de los adultos mayores de 65 años 
se encuentran bajo peso. El bajo peso está asociado con una alimenta-
ción inadecuada y parece particularmente afectar a los jóvenes y a los 
adultos mayores en Puerto Rico. Luder y Alton (2012) encontraron que 
las personas bajo peso han exhibido mayor propensión a morbilidad y 
mortalidad que personas con pesos normales. 

La brecha de Puerto Rico y los Estados Unidos en los precios de 
alimentos es aún más frecuente en los alimentos sanos y nutritivos, 
aunque existe muy poca información al respecto. Este elevado costo en 
los alimentos saludables como lo son las frutas, legumbres y hortalizas 
aumenta la probabilidad de tener población obesa y con sobrepeso. En 
Puerto Rico, el 68.4 por ciento de la población adulta es obesa o con 

8Es importante destacar que los costos de transportación entre Puerto Rico y los Es-
tados Unidos cuentan en promedio 13 por ciento del precio final de los alimentos (Comas-
Pagán, 2009), por lo que existen otras fuentes de discrepancia. Esta discrepancia de 13 
por ciento se atribuye a ineficiencias en el mercado de alimentos. 
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sobrepeso, cifra superior a la de EE.UU. (64.8 por ciento) y sus estados 
(Center for Disease Control and Prevention, 2015). 

La industria de manufactura de alimentos, bebidas y licores es una 
de las industrias más grande de la isla. La fabricación de alimentos, 
bebidas y licores es la tercera industria exportadora de Puerto Rico, 
después de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Mar-
cas como Goya, Pepsi, Coca-Cola, Bacardi, y Don Q son algunos de los 
principales exportadores a los mercados internacionales. La industria 
alimentaria, la red de agricultores, transportistas, manufactureros y 
vendedores, representan alrededor de $10 mil millones o aproximada-
mente el 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Puerto Rico 
al año (Junta de Planificación de Puerto Rico, 2002 y 2014). 

MÉTODOS 

Este artículo contabiliza la contribución de los principales alimentos 
importados y producidos en Puerto Rico. La sección 1 presenta las estima-
ciones de la demanda calórica esperada (DCE) para los distintos grupos de 
edades y las proyecciones al año 2025 para toda la población. La sección 2 
evalúa la aportación calórica de la producción local y la sección 3 presenta 
la aportación calórica de 50 alimentos importados y producidos en Puerto 
Rico. Por último, se presentan las recomendaciones de política pública. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Consumo calórico esperado para los distintos grupos de edades 
Con el fin de conocer las necesidades de alimentación de la población 

es necesario identificar el consumo de calorías por edad y género que 
permite a una persona sedentaria conservar un peso normal. Se debe 
reconocer que las necesidades alimenticias de un individuo son comple-
jas y multifactoriales. Sin embargo, estudios médicos han identificado 
que el peso de un individuo está directamente asociado a su consumo 
calórico. Aunque el peso de un individuo puede estar asociado a otros 
factores como consumo de grasas y carbohidratos (Atkins, 2000). Sin 
embargo, no existe consenso en la literatura al respecto (Bhargava y 
Guthrie, 2002; Fumento, 2003). La Figura 1 presenta el consumo de ca-
lorías por edad y género que permite a una persona sedentaria conser-
var un peso normal.7 En lo sucesivo se le llamará a este consumo, "de-

7E1 consumo de calorías por edad y género que permite a una persona sedentaria con-
servar un peso normal fue calculado a base a los estimados del Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/usda_food_pat-
terns/E stimatedCalorieNeedsPerDayTable.pdf 

http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/usda_food_patterns/E
http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/usda_food_patterns/E
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Fuente: USDA. Estimados de los autores. 

FIGURA 1. Consumo esperado de calor ías a lo largo de la vida , por edad y género. 

manda calórica esperada" (DCE). Como se observa la DCE posee una 
forma cóncava respecto al origen. Tanto para las mujeres como para los 
hombres el consumo de calorías alcanza su máximo aproximadamente 
a los 19 años y luego disminuye paulatinamente a lo largo de la vida. 

En la Figura 2 se presenta la DCE promedio diaria para todos 
los grupos de edades en la población.8 Cutler et al. (2003) realizaron 
un estimado similar para la población de los Estados Unidos. Como 
se observa en la Figura 2 la mayor parte de la DCE diaria para los 
hombres se concentra entre la población de 13 y 26 años de edad. 
En el caso de las mujeres la mayor parte del consumo de calorías se 
concentra entre la población de 16 a 25 años de edad. Estos elevados 
niveles de DCE, en conjunto con bajos niveles de ingreso y empleo 
(U.S. Census, 2015), pudieran explicar por qué aproximadamente el 
10 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años de edad en Puerto Rico 
se encuentran bajo peso (Center for Disease Control and Prevention, 
2015). 

Con el propósito de ejemplificar la dinámica entre los salarios y 
las necesidades calóricas de los individuos se analizó la relación en-
tre el consumo esperado de calorías y los salarios para una persona 
con grado asociado para el año 2012 en Puerto Rico. Como muestra 
la Figura 3, la necesidad calórica de una persona joven, entre los 19 
a 30 años de edad, es más alta que en todos los períodos subsiguien-

8Para este cálculo se utilizó las proyecciones de población por edad de la Junta de 
Planificación. 
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Fuente: USDA & (unta de Planificación. Estimados de los autores. 

FIGURA 2. Consumo de calorías esperado diario por edad para la población de Puerto 
Rico, 2016. 

tes en la vida. Sin embargo, entre las edades de 19 a 30 años los 
individuos cuentan con uno de los niveles más bajos de salario a lo 
largo de la vida laboral. Además, durante ese periodo los individuos 
usualmente llevan a cabo mayor actividad física, lo que implica ma-
yor necesidad de calorías. Es importante destacar que las mujeres 
con grados asociados reciben, a lo largo de su vida laboral, un sa-
lario promedio que es aproximadamente la mitad del salario de los 
hombres. Sin embargo, la demanda calórica de las mujeres es 30 por 

Mujeres Hombres 

192225283134374043464952555861646770 

— Ingreso grado asociado mujer 

^ "Calor ías esperadas mujer 

19222528313437404346495255586164677C 

Ingreso grado asociado hombre 

^"Calor ías esperadas hombres 

FIGURA 3. Consumo esperado de calorías y salario anual para una persona con 
grado asociado, Puerto Rico, 2012. 
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ciento menor que la de los hombres. La situación parece empeorar 
para las mujeres en las edades de retiro, debido a que sus salarios 
caen de una forma más acelerada que sus necesidades calóricas. 

Se estimó el consumo de calorías para la población desde el año 
2013 al 2025 con los datos estimados del 2015 de la Junta de Planifica-
ción (Figura 4). Se espera que la reducción poblacional genere una dis-
minución en la DCE total. Según la Junta de Planificación (2015) la po-
blación se reducirá de 3.6 millones en el 2013 a 3.2 millones en el 2025 
o una reducción de aproximadamente 10 por ciento de la población. 
De acuerdo a estos estimados de población se espera una reducción de 
calorías esperadas anuales de 2.6 billones en el año 2014 a 2.3 miles de 
millones en el año 2025 o de un 8 por ciento. Esta asimetría entre la re-
ducción en la DCE (8 por ciento) y la reducción en la población (10 por 
ciento) pudiera reflejar una reducción en el consumo calórico para la 
población más vulnerable. Esto debido a que el crecimiento poblacional 
ha sido directamente asociado al crecimiento de la economía agregada 
(Díaz, 2013; Hernández y Alameda, 2014). 

De acuerdo a los datos descriptivos, los factores como el mercado la-
boral, la edad y el género parecen influenciar la brecha que existe entre 
el consumo de calorías y la DCE de los distintos grupos poblacionales. 
Es necesario estudiar este fenómeno a la escala del hogar e identificar 

3,000,000,000,000 

2,500,000,000,000 

2,000,000,000,000 

1,500,000,000,000 

1,000,000,000,000 

500,000,000,000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

^^—Calorías anuales hombres Calorías anuales mujeres Calorías anuales total 

Fuente: USDA & Junta de Planificación. Estimados de los autores. 

FIGURA 4. Consumo proyectado de calorías para el total de la población de Puerto 
Rico 2013 a 2025. 
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factores detonantes. En la próxima sección se analiza cuál es la capaci-
dad de Puerto Rico para satisfacer la demanda calórica de la población. 
Aportación calórica de la producción local de alimentos 

Se estimó que para el año fiscal 2013-2014 la demanda calórica de 
Puerto Rico fue de 2.6 billones de calorías.9 El Cuadro 1 presenta las 
calorías por producción local de alimentos lácteos, carnes y farináceos 
en Puerto Rico para el año fiscal 2013. Dentro de este grupo de alimen-
tos, la leche, los plátanos, los huevos y los guineos satisficieron 14 por 
ciento de la DCE de la población. Mientras que el arroz ofrece el mayor 
número de calorías por dólar por kilogramo, seguido por la yuca y la 
malanga. Los datos sobre las calorías por dólar por kilogramo permiten 
identificar la accesibilidad económica de un alimento. Se debe recordar 
que la seguridad alimentaria vela porque todas las personas deben te-
ner en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus preferencias 
alimentarias a fin de llevar una vida activa y saludable (Departamento 
de Agricultura de Puerto Rico, 2015). 

La producción de frutas a nivel local satisfizo menos de 1 por cien-
to de la DCE de la población (Cuadro 2). De este grupo de frutas, el 
mango, la papaya, las chinas y las sandías fueron las que ofrecieron la 
mayor contribución en términos de calorías, con un 0.66 por ciento. En 
cambio, el tamarindo, el coco y la parcha ofrecieron el mayor número 
de calorías por dólar por kilogramo. 

El Cuadro 3 muestra la contribución de la producción a nivel local 
de hortalizas y legumbres a la DCE. Al igual que la producción de fru-
tas, la demanda calórica de la población abarcó menos del 1 por ciento. 
La mayor contribución en términos de calorías en el grupo de las horta-
lizas y legumbres la ofrecieron los tomates, las calabazas, las cebollas 
y los pimientos, con un 0.54 por ciento. Las habichuelas en vaina y gra-
nos y las cebollas fueron las hortalizas que ofrecieron el mayor número 
de calorías por dólar por kilogramo. 

El Departamento de Agricultura de Puerto Rico (2015) estimó que 
la contribución en términos de valor de la agricultura local fue de 
aproximadamente 15 por ciento para el año fiscal 2013-2014. De for-
ma similar, en términos de la DCE la agricultura local aportó aproxi-

9Se calculó la DCE de Puerto Rico multiplicando la DCE individual por la cantidad de 
personas en cada una de las edades sencillas en el año fiscal 2013-2014. Billones significa 
millones de millones. Para el año 2014 los visitantes en Puerto Rico consumieron aproxi-
madamente 62 mil millones de calorías. Esto asumiendo un total de 4.5 millones de 
visitantes, según el Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador 2015 de 
la Junta de Planificación, que consumieron un mínimo de 2,000 calorías en una estadía 
promedio de siete días según el Perfil de los Visitantes 2012 de la Junta de Planificación. 
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madamente 18 porciento. Esto denota un escenario de vulnerabilidad 
alimentaria dado que con los recursos locales apenas se satisfizo una 
quinta parte de las necesidades calóricas de la población. 
Aportación calórica de 50 alimentos en Puerto Rico 

El Cuadro 4 presenta un análisis de la aportación calórica de 50 de 
los principales alimentos de consumo en Puerto Rico.10 Estos 50 ali-
mentos incluyen la mayoría de los alimentos de la Canasta Alimenta-
ria Básica propuesta en 2010 por el Colegio de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad de Puerto Rico. La aportación calórica de cada alimento se 
estimó multiplicando la suma de los kilogramos de alimentos importa-
dos y producidos localmente por las calorías mínimas de cada alimen-
to.11 Dentro de este grupo de alimentos el azúcar, el arroz, el aceite, 
la leche y el maíz satisficieron aproximadamente el 58 por ciento de 
la DCE de la población residente y visitante para el año fiscal 2013-
2014.12 Al considerar la totalidad de estos 50 alimentos se obtiene un 
total de 115 por ciento de las calorías totales. 

Las Guías Alimentarias 2015-2020 del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) y el 
Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en 
inglés)13 ofrecen sugerencias sobre el porcentaje de alimentos que debe 
ser consumido en distintas categorías.14 Estas categorías son: (1) frutas, 
(2) vegetales, (2) granos, (3) leche y otros productos lácteos, (4) proteí-
nas (carne, pescado, huevos, frijoles y otras fuentes no provenientes de 
los lácteos), y (5) alimentos y bebidas con alto contenido de grasa o azú-
car. El Cuadro 5 contrasta el porcentaje de calorías consumido por los 
puertorriqueños basado en los 50 artículos previamente mencionados y 
en el porcentaje de calorías del plato sugerido por el HHS y el USDA.15 

Se identificaron dos discrepancias principales entre lo recomendado y 
lo consumido. Primero, se consumió 1 por ciento menos de frutas y 7 

10La selección de estos alimentos fue arbitraria. A pesar de esto se incluyó la mayo-
ría de los alimentos producidos localmente que contabiliza el IBA del Departamento de 
Agricultura de Puerto Rico. Se excluyeron algunos cuya aportación es marginal, como 
el berro. 

uLas calorías mínimas de cada alimento fueron ofrecidas por la página Web www. 
kingcalorie,com. Se decidió utilizar las calorías mínimas en lugar de las calorías prome-
dio para evitar cualquier sobreestimación de la aportación calórica de estos alimentos. 

12Según el reporte de la Junta de Planificación sobre comercio exterior, el azúcar im-
portado incluido en este análisis no es para uso industrial. 

13U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agricultu-
re. 2015 — 2020 Dietary Guidelines for Americans. 8th Edition. December 2015. Descar-
gado de http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/. 

14Es importante destacar que en esta lista no se tomaron en cuenta las calorías ofre-
cidas por bebidas alcohólicas. 

15Para propósitos de este análisis se asumió que los alimentos consumidos son iguales 
a los alimentos importados más lo producido localmente. 

http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/


CU
AD

RO
 4

.—
To

ta
l d

e 
ca

lo
ría

s 
m

ín
im

as
 

pr
ov

ist
as

 p
or

 5
0 

ar
tíc

ul
os

 d
e 

co
ns

um
o 

pr
in

ci
pa

l 
Pu

er
to

 R
ic

o 

A
rtí

cu
lo

s 
U

ni
da

d 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

A
zú

ca
r y

 s
us

tit
ut

os
 

A
rr

oz
 

A
ce

ite
s 

ve
ge

ta
le

s 
Le

ch
e*

 
M

aí
z 

Q
ue

so
 

Re
s 

Po
llo

 
Pa

pa
s 

Pl
át

an
os

**
 

C
ac

ao
 (

ch
oc

ol
at

e)
 

C
er

do
 

H
ab

ic
hu

el
a 

H
ar

in
a 

de
 tr

ig
o 

H
ue

vo
s 

Co
nf

ec
ci

on
es

 c
on

 a
zú

ca
r 

C
er

ve
za

**
* 

C
hi

na
s 

Pa
n 

Ñ
am

es
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

C
an

tid
ad

 
im

po
rt

ad
a 

(k
g)

 
15

2,
20

3,
31

2 
15

3,
47

9,
35

1 
41

,7
24

,5
53

 
72

,2
68

,8
30

 
28

0,
64

3,
30

6 
34

,5
49

,4
71

 
55

,2
72

,0
16

 
69

,5
68

,7
08

 
63

,9
32

,2
83

 
52

2,
64

4 
15

,8
28

,0
65

 
23

,1
49

,3
25

 
37

,5
19

,5
61

 
8,

73
7,

72
4 

47
9,

94
2 

7,
63

1,
62

7 

57
,1

90
,2

86
 

11
,0

95
,3

98
 

13
,0

51
,6

17
 

C
an

tid
ad

 
pr

od
uc

ci
ón

 l
oc

al
 

(k
g)

 

10
7,

70
0 

—
 

26
0,

21
3,

31
2 

50
5 

—
 

6,
79

2,
99

4 
40

,5
20

 
—

 
35

,3
24

,9
34

 
—

 
6,

21
4,

66
4 

3,
10

0,
00

0 
—

 
20

,9
58

,2
10

 
—

 
19

4,
41

4,
87

2 
6,

60
2,

00
0 

—
 

11
,5

11
,7

00
 

C
al

or
ía

s 
m

ín
im

as
 

3,
77

0 
3,

65
0 

8,
83

0 
1,

00
0 

86
0 

4,
03

0 
1,

72
0 

1,
10

0 
1,

00
0 

1,
22

0 
2,

28
0 

1,
17

0 
82

0 
3,

64
0 

1,
43

0 
4,

00
0 

15
5 

47
0 

2,
65

0 
1,

18
0 

Añ
o 

fis
ca

l 
20

13
-2

01
4.

 

To
ta

l C
al

or
ía

s 

57
3,

80
6,

48
6,

24
0 

56
0,

59
2,

73
6,

15
0 

36
8,

42
7,

80
2,

99
0 

33
2,

48
2,

14
2,

00
0 

24
1,

35
3,

67
7,

56
3 

13
9,

23
4,

36
8,

13
0 

10
6,

75
1,

81
7,

20
0 

76
,5

70
,1

50
,8

00
 

63
,9

32
,2

83
,0

00
 

43
,7

34
,0

45
,1

60
 

36
,0

87
,9

88
,2

00
 

34
,3

55
,8

67
,1

30
 

33
,3

08
,0

40
,0

20
 

31
,8

05
,3

15
,3

60
 

30
,6

56
,5

57
,3

60
 

30
,5

26
,5

08
,0

00
 

30
,1

34
,3

05
,1

89
 

29
,9

82
,3

74
,4

20
 

29
,4

02
,8

04
,7

00
 

28
,9

84
,7

14
,0

60
 

Po
r 

ci
en

to
 

22
.1

1%
 

21
.6

0%
 

14
.2

0%
 

12
.8

1%
 

9.
30

%
 

5.
36

%
 

4.
11

%
 

2.
95

%
 

2.
46

%
 

1.6
9%

 
1.3

9%
 

1.3
2%

 
1.2

8%
 

1.
23

%
 

1.1
8%

 
1.1

8%
 

1.1
6%

 
1.1

6%
 

1.
13

%
 

1.1
2%

 

e-H
 t O

 | S'
 

"•a
 

r̂
 

<¡
 

o t—
L 

O
 2 p h-
1 

¿_
 1 to
 o h-

1 

*U
n 

cu
ar

to
 d

e 
le

ch
e 

eq
ui

va
le

 a
 9

76
 g

ra
m

os
. 

**
Se

 a
su

m
ió

 q
ue

 c
ad

a 
pl

át
an

o 
tie

ne
 u

n 
pe

so
 d

e 
17

9 
gr

am
os

 y
 c

ad
a 

gu
in

eo
 t

ie
ne

 u
n 

pe
so

 d
e 

11
8 

gr
am

os
. 

**
* 

El
 d

at
o 

de
 b

eb
id

as
 a

lc
oh

ól
ic

as
 p

ro
vi

en
e 

de
 lo

s 
da

to
s 

de
 a

rb
itr

io
s 

y 
ga

lo
ne

s 
m

ed
id

as
 d

el
 A

pé
nd

ic
e 

Es
ta

dí
st

ic
o 

de
l I

nf
or

m
e 

Ec
on

óm
ic

o 
al

 G
ob

er
na

do
r 

(J
un

ta
 d

e 
Pl

an
ifi

ca
ci

ón
 

20
15

). 
E

st
a 

ca
nt

id
ad

 i
nc

lu
ye

 c
an

tid
ad

es
 i

m
po

rt
ad

as
 y

 p
ro

du
ci

da
s 

lo
ca

lm
en

te
. 

**
**

1.
89

 d
oc

en
a 

de
 h

ue
vo

s 
es

 a
pr

ox
im

ad
am

en
te

 
un

 k
ilo

gr
am

o.
 F

ue
nt

e:
 D

at
os

 d
el

 
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 y
 J

un
ta

 d
e 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

. 
Es

tim
ad

o 
de

 lo
s 

au
to

re
s.

 
03

 
03

 



CU
AD

RO
 4

.—
 (C

on
tin

ua
ci

ón
) 

To
ta

l 
de

 c
al

or
ía

s 

A
rtí

cu
lo

s 

21
 

G
ui

ne
os

**
**

 
22

 
Es

pí
ri

tu
s 

de
st

ila
do

s*
**

 
23

 
To

m
at

es
 

24
 

V
in

os
**

* 
25

 
Fi

sh
 y

 c
ru

st
as

ea
ns

 
26

 
M

an
gó

 
27

 
Pa

st
as

 
28

 
C

eb
ol

la
s 

29
 

Y
au

tía
 

30
 

A
gu

ac
at

es
 

31
 

R
ef

re
sc

os
 

32
 

C
al

ab
az

as
 

33
 

Co
co

s 
34

 
Pi

na
s 

35
 

G
an

du
le

s 
36

 
Pa

pa
ya

s 
37

 
Sa

nd
ía

s 
38

 
Re

po
llo

 
39

 
Ta

m
ar

in
do

s 
40

 
Pi

m
ie

nt
os

 V
ar

ie
da

d 

U
ni

da
d 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

(k
g)

 
(k

g)
 

m
ín

im
as

 
pr

oi
 

C
an

tid
ad

 
im

po
rt

ad
a 

(k
g)

 

45
,2

49
,4

82
 

9,
62

6,
25

0 
64

1,
84

4 
2,

05
8,

57
2 

12
,6

65
,7

22
 

5,
64

2,
39

8 
3,

38
8,

52
2 

6,
13

5,
26

4 
60

,0
67

 
1,

17
6,

33
0 

5,
87

9,
83

7 
59

9,
06

8 
44

2,
80

0 
21

7,
62

9 
7,

59
3,

03
8 

14
,4

59
 

5,
30

3,
39

0 

ist
as

 p
or

 5
0 

ar
tíc

ul
os

 d
e 

C
an

tid
ad

 
pr

od
uc

ci
ón

 l
oc

al
 

(k
g)

 
30

,5
61

,8
82

 
10

,7
50

,5
64

 
39

,8
18

,7
00

 
12

,4
16

,1
45

 
—

 
11

,2
86

,2
88

 
—

 
3,

08
3,

80
0 

67
1,

80
0 

45
3,

00
0 

—
 

20
,6

69
,1

00
 

43
,8

00
 

2,
49

3,
85

2 
2,

42
3,

00
0 

9,
10

4,
70

0 
10

,2
32

,5
00

 
58

6,
90

0 
80

3,
20

0 
3,

96
1,

50
0 

co
ns

um
o 

pr
in

ci
pa

l 
Pu

er
to

 R
ic

o,
 A

ño
 f

isc
al

 
20

13
-2

01
4.

 

C
al

or
ía

s 
m

ín
im

as
 

89
0 

18
0 

1,
00

0 
70

0 
3,

71
0 

42
0 

98
0 

1,
60

0 
1,

00
0 

26
0 

3,
54

0 
50

0 
1,

36
0 

39
0 

30
0 

24
0 

2,
39

0 
20

0 

To
ta

l C
al

or
ía

s 

27
,2

00
,0

74
,9

80
 

23
,3

17
,9

74
,1

84
 

15
,3

12
,2

72
,7

60
 

10
,1

81
,2

38
,7

36
 

9,
62

6,
25

0,
00

0 
8,

34
9,

69
2,

40
0 

7,
63

7,
30

2,
12

0 
6,

61
4,

79
9,

24
0 

6,
18

7,
91

4,
04

0 
6,

14
6,

43
5,

20
0 

6,
13

5,
26

4,
00

0 
5,

38
9,

58
3,

42
0 

4,
31

9,
26

0,
20

0 
4,

18
6,

84
4,

28
3 

4,
11

0,
01

2,
48

0 
3,

72
3,

52
5,

00
0 

3,
13

5,
03

8,
70

0 
1,

96
3,

18
5,

12
0 

1,
95

4,
20

5,
01

0 
1,

85
2,

97
8,

00
0 

Po
r 

ci
en

to
 

1.
05

%
 

0.
90

%
 

0.
59

%
 

0.
39

%
 

0.
37

%
 

0.
32

%
 

0.
29

%
 

0.
25

%
 

0.
24

%
 

0.
24

%
 

0.
24

%
 

0.
21

%
 

0.
17

%
 

0.
16

%
 

0.
16

%
 

0.
14

%
 

0.
12

%
 

0.
08

%
 

0.
08

%
 

0.
07

%
 

CO
 

4^
 tí 2¡
 

d esa
 

H
 

H
 P e M
 

g d > o > 

*U
n 

cu
ar

to
 d

e 
le

ch
e 

eq
ui

va
le

 a
 9

76
 g

ra
m

os
. 

**
Se

 a
su

m
ió

 q
ue

 c
ad

a 
pl

át
an

o 
tie

ne
 u

n 
pe

so
 d

e 
17

9 
gr

am
os

 y
 c

ad
a 

gu
in

eo
 t

ie
ne

 u
n 

pe
so

 d
e 

11
8 

gr
am

os
. 

**
* 

El
 d

at
o 

de
 b

eb
id

as
 a

lc
oh

ól
ic

as
 p

ro
vi

en
e 

de
 lo

s 
da

to
s 

de
 a

rb
itr

io
s 

y 
ga

lo
ne

s 
m

ed
id

as
 d

el
 A

pé
nd

ic
e 

Es
ta

dí
st

ic
o 

de
l I

nf
or

m
e 

Ec
on

óm
ic

o 
al

 G
ob

er
na

do
r 

(J
un

ta
 d

e 
Pl

an
if

ic
ac

ió
n 

20
15

). 
E

st
a 

ca
nt

id
ad

 i
nc

lu
ye

 c
an

tid
ad

es
 i

m
po

rt
ad

as
 y

 p
ro

du
ci

da
s 

lo
ca

lm
en

te
. 

**
**

1.
89

 d
oc

en
a 

de
 h

ue
vo

s 
es

 a
pr

ox
im

ad
am

en
te

 
un

 k
ilo

gr
am

o.
 F

ue
nt

e:
 D

at
os

 d
el

 
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 y
 J

un
ta

 d
e 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

. 
Es

tim
ad

o 
de

 lo
s 

au
to

re
s.

 



e-H
 

CU
AD

RO
 4

.—
 (

Co
nt

in
ua

ci
ón

) 
To

ta
l 

de
 c

al
or

ía
s 

m
ín

im
as

 
pr

ov
ist

as
 

po
r 

50
 a

rtí
cu

lo
s 

de
 c

on
su

m
o 

pr
in

ci
pa

l 
Pu

er
to

 
Ri

co
, 

A
ño

 f
isc

al
 

20
13

-2
01

4.
 

A
rt

íc
ul

os
 

U
ni

da
d 

C
an

ti
da

d 
im

po
rt

ad
a 

(k
g)

 

6,
65

8,
89

6 
2,

68
3,

95
4 

1,
27

1,
82

3 

—
 

—
 

57
6,

73
2 

62
1,

68
3 

24
6,

38
8 

—
 

—
 

C
an

ti
da

d 
pr

od
uc

ci
ón

 l
oc

al
 

(k
g)

 

60
8,

96
6 

17
5,

95
0 

60
,0

00
 

1,
60

0,
90

0 
1,

60
1,

90
0 

46
4,

60
0 

1,
22

1,
00

0 
1,

30
8 

84
,0

00
 

49
,0

00
 

C
al

or
ía

s 
m

ín
im

as
 

14
0 

32
0 

34
0 

24
0 

20
0 

29
0 

15
0 

17
0 

31
0 

36
0 

T
ot

al
 C

al
or

ía
s 

1,
01

7,
50

0,
72

4 
91

5,
16

9,
28

0 
45

2,
81

9,
82

0 
38

4,
21

6,
00

0 
32

0,
38

0,
00

0 
30

1,
98

6,
28

0 
27

6,
40

2,
45

0 
42

,1
08

,2
52

 
26

,0
40

,0
00

 
17

,6
40

,0
00

 
2,

98
3,

22
8,

09
6 

Po
r 

ci
en

to
 

0.
04

%
 

0.
04

%
 

0.
02

%
 

0.
01

%
 

0.
01

%
 

0.
01

%
 

0.
01

%
 

0.
00

16
%

 
0.

00
10

%
 

0.
00

07
%

 
11

4.
94

%
 

o
' 

<2
 '<
 

o h-
1 

O
 

I-
1 2 O
 

h-
1 

C
H

 

41
 

L
ec

hu
ga

 
42

 
T

or
on

ja
s 

43
 

C
an

ta
lo

up
e 

44
 

B
er

en
je

na
 

45
 

A
ji

 d
ul

ce
 

46
 

L
im

on
es

 
47

 
Pe

pi
ni

ll
o 

48
 

C
na

yo
te

s 
49

 
Q

ui
m

bo
m

bó
 

50
 

H
on

ey
de

w
 

T
ot

al
 

(k
g:

 
(k

g:
 

(k
g:

 
(k

g:
 

(k
g:

 
(k

g:
 

(k
g:

 
(k

g:
 

(k
g:

 
(k

g:
 

*U
n 

cu
ar

to
 d

e 
le

ch
e 

eq
ui

va
le

 a
 9

76
 g

ra
m

os
. *

*S
e 

as
um

ió
 q

ue
 c

ad
a 

pl
át

an
o 

tie
ne

 u
n 

pe
so

 d
e 

17
9 

gr
am

os
 y

 c
ad

a 
gu

in
eo

 ti
en

e 
un

 p
es

o 
de

 1
18

 g
ra

m
os

. *
**

 E
l d

at
o 

de
 b

eb
id

as
 a

lc
oh

ól
ic

as
 p

ro
vi

en
e 

de
 lo

s d
at

os
 d

e 
ar

bi
tr

io
s 

y 
ga

lo
ne

s 
m

ed
id

as
 d

el
 A

pé
nd

ic
e 

Es
ta

dí
st

ic
o 

de
l I

nf
or

m
e 

Ec
on

óm
ic

o 
al

 G
ob

er
na

do
r 

(J
un

ta
 d

e 
Pl

an
ifi

ca
ci

ón
 

20
15

). 
E

st
a 

ca
nt

id
ad

 i
nc

lu
ye

 c
an

tid
ad

es
 i

m
po

rt
ad

as
 y

 p
ro

du
ci

da
s 

lo
ca

lm
en

te
. 

**
**

1.
89

 d
oc

en
a 

de
 h

ue
vo

s 
es

 a
pr

ox
im

ad
am

en
te

 u
n 

ki
lo

gr
am

o.
 F

ue
nt

e:
 D

at
os

 d
el

 
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 y
 J

un
ta

 d
e 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

. 
Es

tim
ad

o 
de

 lo
s 

au
to

re
s.

 
b3

 
O

 

03
 



CO
 

05
 tí 

CU
AD

RO
 5

.—
Po

rc
en

ta
je

 d
e 

ca
lo

ría
s 

se
gú

n 
el

 P
la

to
 d

el
 U

SD
A 

y 
el

 H
H

S 
y 

el
 p

or
ce

nt
aj

e 
co

ns
um

id
o 

po
r 

lo
s p

ue
rto

rr
iq

ue
ño

s 
ba

sa
do

 e
n 

lo
s 

50
 a

rt
í- 

•§
 

cu
lo

s 
pr

ev
ia

m
en

te
 

m
en

ci
on

ad
os

, 
Pu

er
to

 R
ic

o,
 A

ño
 f

isc
al

 2
01

3-
20

14
. 

£ 

Pl
at

o 
de

l H
H

S 
y 

U
SD

A
 

Pl
at

o 
de

l H
H

S 
y 

U
SD

A
 

| 
Pl

at
o 

B
or

ic
ua

 (
Po

r 
ci

en
to

 a
pr

ox
im

ad
o 

en
 e

l D
ia

gr
am

a)
 

(P
or

 c
ie

rto
 C

al
ór

ic
o)

1  
D

ife
re

nc
ia

 
ts b 

Pa
rt

id
a 

(A
) 

(B
) 

(C
) 

(A
-C

) 
Fr

ut
as

 
3.

9%
 

20
%

 
5%

 
-1

%
 

V
eg

et
al

es
 

0.
1%

 
30

%
 

7%
 

-7
%

 
G

ra
no

s 
35

.5
%

 
30

%
 

58
%

 
-2

2%
 

g 
Le

ch
e 

y 
de

ri
va

do
s 

16
.0

%
 

10
%

 
13

%
 

3%
 

!§
 

Pr
ot

eí
na

s 
10

.0
%

 
20

%
 

17
%

 
-7

%
 

>
 

O
tr

os
 (

al
im

en
to

s 
y 

be
bi

da
s 

co
n 

al
to

 c
on

té
- 

34
.4

%
 

0%
 

0%
 

34
%

 
Q

 
ni

do
 d

e 
gr

as
a 

o 
az

úc
ar

, c
om

id
a 

ch
at

ar
ra

) 
p 

To
ta

l 
10

0%
 

11
0%

 
10

0%
 

0%
 

W
 o > 



J. Agrie. Univ. P.R. VOL. 101, No. 1, JANUARY 2017 137 

por ciento menos en vegetales que lo sugerido. Segundo, se consumió 
22 por ciento menos y 7 por ciento menos de lo recomendado en granos 
y proteínas, respectivamente. Estos datos sugieren que aproximada-
mente 34 por ciento de las calorías consumidas por los puertorriqueños 
fueron en alimentos y bebidas con alto contenido de grasa o azúcar. 
Estos alimentos y bebidas con alto contenido de grasa o azúcar no son 
recomendados por el HHS y el USDA para ser incluidos en la dieta. 

El desbalance calórico presentado en el Cuadro 5 pudiera estar aso-
ciado con la alta prevalencia de condiciones como el sobrepeso y obesi-
dad y enfermedades crónicas tales como cáncer, condiciones cardiacas, 
diabetes y Alzheimer. Por ejemplo, estudios como el de Larsson et al. 
(2006) asocian el consumo de alimentos altos en azúcares con el cáncer 
en el páncreas. Esto destaca la importancia de establecer impuestos 
sobre alimentos con alto contenido de azúcar y grasas para modificar 
las preferencias de la población como fue sugerido por Andreyava et al. 
(2011). Este tipo de impuesto ha sido exitoso en modificar las preferen-
cias de los puertorriqueños cuando, anteriormente, se dirigió a produc-
tos de alto consumo como las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. 

El Cuadro 6 muestra el porcentaje de calorías según el Plato Come-
Bien (Eatwell Plate) sugerido por el Departamento de Salud del Reino 
Unido y el porcentaje consumido por los puertorriqueños a base de los 
50 artículos. Este análisis también muestra un desbalance en el consu-
mo de pan, arroz, patatas pasta y otros alimentos ricos en almidón de 
aproximadamente menos 32 por ciento. También, se muestra un exceso 
en alimentos y bebidas con alto contenido de grasa o azúcar (e.g., comi-
da chatarra) de aproximadamente 22 por ciento. 

RECOMENDACIONES Y POLÍTICA PÚBLICA 

En este artículo se evaluó la contribución calórica de los principales 
alimentos importados y producidos en Puerto Rico. Con este propósito se 
estimó la demanda calórica esperada (DCE) para los distintos grupos de 
edades de la población. Las proyecciones sugieren una disminución en 
las DCE agregadas hasta el año 2025, causado principalmente por una 
reducción esperada de la población. También se evaluó la aportación ca-
lórica de la producción local resultando en aproximadamente 18 por cien-
to. Además, se estimó la aportación calórica de 50 alimentos importados 
y producidos en Puerto Rico. Se encontró que estos 50 alimentos repre-
sentan un 115 por ciento de las calorías necesarias para que la población 
mantenga un peso saludable. El azúcar, el arroz, el aceite vegetal, leche 
y el maíz son los alimentos que mayor aportación calórica realizan a la 
dieta puertorriqueña, alrededor del 58 por ciento de la demanda calórica 
de los puertorriqueños. La distribución de calorías en frutas, vegetales, 
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lácteos, proteínas, carbohidratos, grasas y azúcares en estos 50 artículos 
mostró que los puertorriqueños consumen una proporción de grasas y 
azúcares más alta de lo recomendado por Las Guías Alimentarias 2015 
-2020 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y el 
Departamento de Agricultura de EE.UU. 

El arroz, la yuca y la malanga ofrecen el mayor número de calorías 
por dólar por kilogramo de todos los alimentos producidos a nivel lo-
cal. Esto es importante debido a que en un escenario de inseguridad 
alimentaria el estado debe coordinar la producción de los alimentos 
que resulten más costo efectivos. El estado debe hacer provisión en tér-
minos de insumo y semilla en estos tres alimentos para poder atenuar 
escenarios de inseguridad alimentaria. 

Con el propósito de mejorar la calidad de vida y la salud en Puerto 
Rico, es necesario la corrección de las ineficiencias de la industria ali-
mentaria que permitan hacer las frutas, las hortalizas y las legumbres 
económicamente accesibles a la población. Política pública como la de 
Mercados Agrícolas va dirigida en esta dirección. La corrección de inefi-
ciencias conducirá a precios más bajos y a un incremento en el acceso 
a alimentos nutritivos y asequibles, alentando a la población a adoptar 
estilos de vida saludables. 

Futuros estudios deben analizar patrones de demanda calórica en 
los distintos grupos poblacionales vulnerables y con esta información 
establecer política pública que permita reducir estas deficiencias ali-
mentarias. También, se debe estudiar la probabilidad de que distin-
tos eventos reduzcan el acceso de alimentos a la población. Eventos 
tales como: (1) el efecto de shocks en precios (e.g., el que ocurrió re-
cientemente, generado por una colusión por parte de las compañías de 
transporte marítimo); (2) el bloqueo militar causado por una guerra 
(e.g., como el que ocurrió en la segunda guerra mundial); (3) eventos 
naturales en la zona del Caribe que disminuyan o inhabiliten el acceso 
de alimentos (e.g., como el hundimiento del buque El Faro ocurrido 
en octubre de 2015); y (4) eventos naturales a nivel internacional que 
disminuyan o inhabiliten el acceso de alimentos (e.g., sequías interna-
cionales asociadas con el fenómeno del niño) pudieran reducir el acceso 
de los alimentos a la población. 

Como parte de futuras agendas de investigación, además, se debe 
considerar estudiar la capacidad de almacenamiento de alimentos por 
área, en metros cuadrados, de entidades tales como restaurantes, co-
medores escolares supermercados al detal, almacenes al por mayor, 
farmacias, "health food stores", hospitales, cárceles, hogares de cuido, 
entre otros. Esta información, actualmente desconocida, es vital para 
establecer escenarios de reacción y el establecimiento de estrategias de 
contingencia ante la falta de accesibilidad de alimentos. 
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La Estación Experimental Agrícola realiza investigación de nuevas 
tecnologías de alimentos, biotecnología animal y de cultivos, manejo 
de enfermedades y plagas en los animales y los cultivos tropicales e 
investigación de temas relacionados a la economía agrícola y sociología 
rural, entre otros.16 La Estación Experimental Agrícola debe ofrecer 
aplicaciones en línea que permitan monitorear tanto los cambios en 
la producción agrícola, la aportación calórica y en precios y estimar 
desbalances calóricos en la población. Este sistema también permiti-
ría monitorear el consumo de alimentos perjudiciales a la salud (e.g., 
grasas saturadas, azúcares refinados y bebidas alcohólicas fuertes). 
Esto viabilizaría el que los hacedores de política pública puedan crear 
programas dirigidos al control de la malnutrición, el sobrepeso, la obe-
sidad y enfermedades crónicas asociadas a la alimentación (e.g., cán-
cer y diabetes) en grupos específicos de la población. Los hacedores 
de política pública también pueden diseñar e implementar un plan de 
siembras que responda a las necesidades calórica identificadas, sujeto 
a un manejo adecuado de los costos, para asegurar la nutrición de la 
población ante eventos que pongan en riesgo la seguridad alimentaria. 
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