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RESUMEN 
 
Desde hace unas décadas el cambio climático es una realidad que tiene implicaciones 

inevitables, pero aún podemos minimizar sus consecuencias más severas buscando opciones 

para mitigar estos efectos, una de las opciones que podemos focalizar en la Península de Yucatán 

son los sistemas agroforestales, ya que son una forma de uso y manejo de los recursos naturales 

en el cual se utilizan árboles multiusos como frutales, maderables, forrajeros o cercas vivas que 

son utilizados en asociación con cultivos agrícolas o animales, ya sea de manera simultánea o en 

secuencia temporal. Por otra parte, el cultivo de cacao tiene un alto valor económico y cultural 

para todo el sureste mexicano, aunque en Campeche no se cultiva de forma amplia, se puede 

adaptar, sin embargo, falta información sobre su manejo en estas condiciones ambientales. Por tal 

motivo, el objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la adaptación y crecimiento 

de dos variedades y un híbrido de cacao (Theobroma cacao L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: sistemas agroforestales, Theobroma cacao, Cambio climático 

https://es.wikipedia.org/wiki/L
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ABSTRAC 

 
For a few decades, climate change has been a reality that has unavoidable implications, but we 

can still minimize its most severe consequences by looking for options to mitigate these 

effects.One of the options that we can focus on in the Yucatan Peninsula are agroforestry 

systems, since they are a form of use and management of natural resources in which 

multipurpose trees such as fruit trees, timber, fodder or living fences are used that are used in 

association with agricultural crops or animals, either simultaneously or in temporal sequence. 

On the other hand, the cultivation of cocoa has a high economic and cultural value for the entire 

Mexican southeast, although in Campeche it is not widely cultivated, it can be adapted, however, 

there is a lack of information on its management in these environmental conditions. For this 

reason, the objective of this research work was to evaluate the adaptation and growth of two 

varieties and a hybrid of cacao (Theobroma cacao L.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEY WORDS: agroforestry systems, Theobroma cacao, Climate chan 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El cambio climático es inequívoco y tiene consecuencias significativas sobre las actividades 

económicas, el bienestar de la población y los ecosistemas (IPCC, 2014). La evidencia 

disponible muestra además que la trayectoria actual de emisiones de gases de efecto invernadero 

es consistente con un aumento de por lo menos 2°C respecto de su valor medio previo a la 

Revolución industrial (Stern, 2008; IPCC, 2013). 

En este contexto, destaca que el sector agropecuario en los países de América Latina y el Caribe 

es especialmente sensible a las condiciones climáticas y por tanto a los efectos potenciales del 

cambio climático (CEPAL, 2014). 

Una variación de pocos grados en la temperatura superficial de los océanos tendrá impactos 

amplios y complejos que van desde la posible elevación del nivel del mar, cambios en los 

regímenes de precipitación pluvial y en las capacidades del suelo para asimilar el exceso de 

humedad o un incremento en el número y la intensidad de ciclones tropicales y huracanes, 

incluso cambios en las características ambientales de los ecosistemas mismos (IPCC, 2007; 

Botello y Villanueva-Fregoso, 2010; Yáñez-Arancibia y Day, 2010). Los impactos de los 

fenómenos asociados al cambio climático ponen en riesgo no únicamente los ecosistemas sino 

la seguridad de los recursos y activos de las poblaciones que habitan en las zonas costeras de la 

Península de Yucatán 

Lo anterior lleva pensar en los procesos de adaptación al cambio climático, los cuales se definen 

como acciones o decisiones en respuesta al cambio de clima para reducir costos o incrementar 

ganancias económicas (IPCC, 2014, 2007). 

Los sistemas agroforestales (SAF) son formas de gestión sostenible del territorio que integran 

al menos dos componentes, uno leñoso (árbol o arbusto) y otro herbáceo (pasto o cultivo) aunque 

también pueden incluir el ganado como tercer componente en el caso de las prácticas 

silvopastorales (SEEP, 2014). Dentro de estos sistemas podemos encontrar las prácticas 

silvopastorales, los cuales son sin lugar a duda el tipo de SAF más empleado en Europa 

(Rigueiro-Rodríguez et al. 2009). 
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Los SAF pueden contribuir de forma clara como forma de gestión del territorio en la lucha 

contra el cambio climático, a trasvés de la conservación o mantenimiento e incremento del 

secuestro del carbono, compensando por tanto las emisiones en los sistemas agrarios, reducción 

de las emisiones con base en el aumento de biodiversidad muy vinculada a la adaptación al 

cambio climático (Holwett et al, 2011, Nair et al. 2009, Mosquera et al. 2011). 

 
Un sistema agroforestal que ha sido ampliamente utilizado en la Península de Yucatán es el 

enriquecimiento de acahuales con especies maderables nativas, realizando brechas dentro de la 

vegetación. Este sistema ha sido promovido por diversas instituciones, tanto federales como 

estatales. Sin embargo, los resultados han sido poco alentadores presentándose crecimientos 

pobres en los diferentes intentos de introducir especies maderables nativas (cedro, C. odorata; 

caoba, S. macrophylla) con valor comercial. Estos resultados se deben principalmente a que no 

se ha hecho un manejo adecuado de las brechas para asegurar suficiente luminosidad para las 

plantas (Van der Wal et al., 2011). 

 
En la Península de Yucatán se han analizado los sistemas de producción agropecuarios con miras 

a su transformación agroforestal (Haggar et al., 2001; Snook, 2004), dichos análisis indican que 

los productores generalmente están dispuestos a experimentar con diseños agroforestales y a 

incorporar especies maderables con valor comercial en sus parcelas agrícolas (Haggar et al., 

2001; Snook, 2004). 

 
Los árboles de sombra constituyen un elemento que puede contribuir a la sustentabilidad de este 

sistema, debido a la producción de hojarasca, reciclaje de nutrientes y prevención de erosión de 

suelos (Alvim y Nair, 1986; Salgado et al., 2007). Además, el SAF-cacao puede ser un espacio 

para la conservación de la biodiversidad, captura de carbono y amortiguador de las condiciones 

climáticas adversas, aspecto que aún carece de valor para gran parte de las zonas cacaoteras de 

México y del mundo (Parrish et al., 1999; Roa et al., 2009). 

 
El comercio mundial de productos primarios, entre ellos el cacao en grano, es de significativa 

importancia, dado que la producción y el comercio de estos bienes constituyen la base de la 

economía nacional de la mayoría de los países subdesarrollados. Sin embargo, es de hacer notar 
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que la importancia relativa de las exportaciones de productos primarios con respecto al valor 

total de exportaciones de los países subdesarrollados ha venido declinando. En 1980, por 

ejemplo, tales exportaciones de los países de América Latina y el Caribe representaban 82% del 

valor total de las exportaciones FOB (Free On Board) de bienes, mientras que para el año 2001 

esa cuota había descendido a 41% (CEPAL, 2003). 
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2. ANTECEDENTES 

 
Los sistemas agroforestales tradicionales y sus prácticas son formas de uso del suelo con una 

larga historia de manejo en México, incluso precolombina (Krishnamurthy y Ávila, 1999). En 

estos sistemas se desarrolla: (1) la preservación selectiva de componentes forestales o silvícolas 

(silvestres), principalmente leñosos y perennes, los cuales pueden estar bajo manejo incipiente 

mediante prácticas de tolerancia, fomento, protección y siembra de grupos de plantas y especies 

particulares (Casas et al., 1997, 2007); (2) el manejo de elementos agrícolas que incluyen plantas 

perennes o anuales, cultivadas y con niveles avanzados de domesticación; (3) en algunas 

ocasiones, el manejo de animales silvestres, en proceso de domesticación o domesticados y, (4) 

unidades sociales de producción que realizan el manejo de los distintos componentes para 

maximizar las interacciones ecológicas y económicas entre los elementos forestales y agrícolas 

del sistema dentro de un contexto ecológico, cultural y económico particular (Nair, 1997). 

Aunado a lo anterior, el SAF-cacao puede ser un espacio para la conservación de la 

biodiversidad, captura de carbono y amortiguador de las condiciones climáticas adversas, 

aspecto que aún carece de valor para gran parte de las zonas cacaoteras de México y del mundo 

(Parrish et al., 1999; Roa et al., 2009). Sin embargo, es importante destacar que a nivel mundial 

70% del cacao se cultiva en asociación con árboles de sombra y con cultivos anuales y perennes 

(Salgado et al., 2007). 

En México la mayor parte de la producción de cacao se localiza en los estados de Chiapas y 

Tabasco. Estos estados suman una superficie de 61 444 ha, de las cuales dependen 47 mil 

productores. En Tabasco la superficie plantada es de 41 117 ha, donde se obtienen 16 560 t de 

cacao seco, que sustentan a 31 139 familias (SAGARPA, 2010; FAOSTAT, 2011); el 96% de 

la superficie cacaotera se distribuye en la región de la Chontalpa y 4% en la región Sierra (López 

et al., 2005). Por ello, la región de la Chontalpa es la principal zona productora de cacao en 

México y donde se han desarrollado la mayor cantidad de estudios en el cultivo de cacao. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Los estudios sobre diversidad arbórea para sombra en el SAF-cacao en México son escasos pero 

han determinado que las especies más comunes son Erythrina americana, Diphysa robinoides, 

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp, Samanea saman (Jacq.) Merr y Colubrina arborescens (Mill.) 

Sarg, árboles frutales Mangifera indica, Citrus sp y Pouteria sapota (Jacq.) y forestal maderable 

Cedrela odorata L. (Ramos 2001; Córdova et al., 2001). 

 
 
En la Península de Yucatán se tienen pocas experiencias cultivando T. cacao, siendo este un 

cultivo con potencial económico y benéfico para la conservación de los recursos forestales, 

debido a que este cultivo se adapta a condiciones de sombra proporcionado por árboles, 

principalmente maderables. Por tal motivo, este cultivo puede proporcionar una alternativa para 

la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales de la Península de 

Yucatán, logrando una combinación entre especies arbóreas nativas de esta región con el cultivo 

del cacao. 
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4. HIPÓTESIS GENERAL 

 
La precipitación y temperatura influye en la adaptación, sobrevivencia, y crecimiento las dos 

variedades y el hibrido de cacao (T. cacao) con relación a la sobrevivencia y mortalidad 

establecidas en el sistema agroforestal. 

 
 

5. OBJETIVOS 
 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la adaptación y crecimiento de dos variedades y un hibrido de cacao (T. cacao) 

establecidas en un sistema agroforestal bajo las condiciones climáticas de la Península de 

Yucatán, México 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
Conocer el crecimiento de dos variedades y un hibrido de cacao (T. cacao) establecidos en 

combinación con árboles maderables nativas de la Península de Yucatán. 

 
Conocer el crecimiento en altura y diámetro de dos variedades y un hibrido de cacao (T. cacao) 

establecidas en combinación con árboles maderables nativas de la Península de Yucatán. 
 
 
Determinar la sobrevivencia de dos variedades y un hibrido de cacao (T. cacao) establecidas en 

un sistema agroforestal. 

 
Caracterizar el componente arbóreo dentro del SAF. 
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Resumen 

 
Ante el acelerado cambio climático que existe. La adaptación de los cultivos en los 

sistemas agroforestales es una de las formas para mitigar el efecto de este. En la 

Península de Yucatán existen pocas experiencias en el cultivo de cacao (Theobroma 

cacao).El objetivo de este trabajo de investigación conocer la adaptación de la especie 

T. cacao a las condiciones climáticas de la Península de Yucatán, establecida en un 

sistema agroforestal (SAF) con especies arbóreas nativas. Se establecieron dos 

variedades y un hibrido de T. cacao en combinación con árboles maderables nativos de 

la Península de Yucatán en un diseño experimental de bloques completos al azar. Se 

caracterizó el componente arbóreo, y se midió la altura, diámetro y sobrevivencia de las 

plantas de cacao. Los datos se analizaron utilizando el ANAVA con el software 

INFOSTAT. La adaptación de T. cacao fue nula a causa de las altas temperaturas y a 

una falla en el sistema de riego que no abasteció el agua. A pesar de estos resultados 

es necesario realizar más trabajos de adaptabilidad con esta especie, considerando los 

beneficios que puede generar a los pobladores y el medio ambiente. 

 
 
 
Palabras clave: sistemas agroforestales, Theobroma cacao L, adaptación, cambio 

climático 



18  

 

Abstract: 

 
Before the accelerated climate change that exists. The adaptation of crops in 

agroforestry systems is one of the ways to mitigate the effect of this. In the Yucatan 

Peninsula there are few experiences in the cultivation of cacao (Theobroma cacao). 

The objective of this research work to know the adaptation of the T. cacao species to 

the climatic conditions of the Yucatan Peninsula, established in an agroforestry system 

(SAF) with native tree species. Two varieties and a hybrid of T. cacao were established 

in combination with native timber trees of the Yucatan Peninsula in a randomized 

complete block experimental design. The tree component was characterized, and the 

height, diameter and survival of the cocoa plants were measured. Data were analyzed 

using ANAVA with INFOSTAT software. The adaptation of T. cacao was null due to 

high temperatures and a failure in the irrigation system that did not supply water. 

Despite these results, it is necessary to carry out more adaptability work with this 

species, considering the benefits that it can generate for the inhabitants and the 

environment. 

 
 
 
 
 

Keyword: agroforestry systems, Theobroma cacao L, adaptation, climate change 
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Introducción 

 
Los registros arqueológicos más antiguos que se tienen de la domesticación y el 

manejo de la semilla de cacao, indican que fueron los grupos del Golfo de México y de 

las tierras bajas y selváticas del sur de México, por lo menos hacia 1750 a.C., quienes 

habían encontrado la forma de procesarlo para convertirlo en una bebida que más 

tarde se convertiría en un lujo para los mesoamericanos. Además se han rescatado 

otros vasos de cerámica que contenían teobromina, componente marcador de cacao, 

fechados un poco después de la vasija de Manatí en tumbas mayas de Puerto 

Escondido, en el Valle de Ulúa, en Honduras; en Colha, Belice, y en Uaxactún, 

Guatemala (Coe y Coe 1999) 

El cambio climático en el mundo está causando preocupación en la sociedad, 

actualmente existe un consenso en la comunidad científica sobre lo indispensable de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera con 

acciones efectivas (Torres et al., 2008). Las diferentes prácticas de adaptación pueden 

generar beneficios frente a factores climáticos y no climáticos a corto o largo plazo, 

existiendo también la posibilidad de que aumente el efecto del cambio climático cuando 

la adaptación anticipada es insostenible (Adger et al., 2005). 

 
Los sistemas agroforestales (SAF) constituyen una alternativa ante la problemática de 

los monocultivos; permitiendo la combinación de árboles forestales con otros cultivos, o 

con animales domésticos, o ambos. Al mismo tiempo optimizan la producción por 

unidad de área y se respeta el principio de obtener rendimientos sostenibles (Torres et 

al., 2015). El estudio del cultivo de cacao (T. cacao) en asociación con árboles de 

sombra tiene mucha importancia, ya que en el Trópico de América Latina los sistemas 

agroforestales con cacao son muy comunes y aproximadamente el 70% de la 

producción de cacao proviene de pequeños agricultores (Álvarez-Carrillo, Rojas- Molina 

y Suárez-Salazar 2012). 



20  

 
 
 

La importancia de estos sistemas se incrementa cuando se asocian con especies 

forestales (maderables, frutales e industriales) que presentan mayor eficiencia en la 

fijación y almacenamiento de carbono (Somarriba y Harvey, 2003; Concha et al., 2007). 

En SAF de cacao es posible debido a que requiere poca radiación solar. Por lo tanto, 

se puede establecer bajo el dosel de árboles, esto ha propiciado que el 70% de cacao 

se cultive en asociación con árboles de sombra y con cultivos anuales y perennes 

(Salgado et al., 2007). 

El trópico mexicano presenta condiciones agroecológicas apropiadas para el 

desarrollo de cultivos perennes, como el cacao (T. cacao), especie tropical de la familia 

Sterculiaceae que se distribuye en forma natural en los estratos medios de las selvas 

cálidas húmedas del hemisferio occidental, entre 18° latitud norte (los estados de 

Veracruz, Tabasco y Chiapas, en México) y 15° LS (Brasil y Bolivia), y desde cero 

hasta 1000 msnm (Cuatrecasas, 1964). 

 
En México la superficie plantada y la producción de cacao ha disminuido al pasar de 

75,356 ha y 36,360 t en 1980 a 64,143 ha y 27,618 t en 2012, situación que lo ubica 

como importador neto a partir del año 2000, con un saldo negativo de 18,684 t en 2011 

(SIAP, 2014). 

 
El cacao se divide en 2 grandes grupos: forastero y criollo, además de un híbrido de 

estos dos, llamado trinitario. La mayoría de las variedades comerciales cultivadas en 

el mundo se derivan del grupo forastero, el cual presenta una alta diversidad genética, 

usualmente con semillas de color café oscuro y vainas verdes cuando están 

inmaduras. El tipo criollo presenta granos blancos o rosados y las vainas son rojas o 

verdes cuando están inmaduras. El trinitario se originó del cruce entre el criollo nativo 
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y el forastero, y tiene diferentes grados de similitud con los dos tipos anteriores. Los 

cultivos en el mundo se forman por 3 tipos de variedades comerciales: tradicionales, 

híbridos y clónicos (López y Pires, 2015). 

 

 
Materiales y métodos 

 
La investigación se desarrolló en el segundo semestre del año 2017 y finalizó en el 

primer semestre del 2019 en el rancho Xamantún con Latitud: 19.8454, Longitud: - 

90.5237, perteneciente al Instituto Tecnológico de Chiná, ubicado en el kilómetro 15 

de la carretera Chiná-Pocyaxún, en el estado de Campeche, en la región Centro-Oeste 

de la Península de Yucatán México. La temperatura promedio anual es de 26.2°C y la 

precipitación promedio anual de 1,272.8 mm. Presenta un periodo de sequía 

intraestival (reducción de la precipitación durante los meses de julio y agosto), 

generada por una onda de alta presión proveniente del norte que debilita a los vientos 

alisios, en una franja que bordea la parte noreste de la laguna de Términos, así como 

una porción en el norte del Estado (Gío-Argáez, 1996) De acuerdo con la clasificación 

de Köepen modificada por García (1988), se presentan dos grupos climáticos en el 

estado de Campeche, los cálidos subhúmedos (A) y el seco (B). 

Las actividades que se realizaron fue la limpieza general del terreno que se eligió para 

plantar el cacao asi como el calcáreo y poda de los árboles para el sistema agroforestal 

cabe mencionar que las actividades se realizaron para los meses de julio y septiembre 

del 2017. 

 
La plantación del cacao se realizó en octubre del 2017, utilizando plántulas injertadas, 

de las variedades Criollo, Forastero y el hibrido Trinitario, utilizando como patrón la 

variedad conocida como Guayaquil, las cuales fueron obtenidas en el estado de 

Tabasco, municipio de Huimanguillo. El Diseño experimental con el cual se estableció 

el estudio fue de bloques completamente al azar con 15 repeticiones (seis  plantas por 



22  

 

repetición) (Cuadro 1), con la intención de eliminar el efecto de la variabilidad del suelo 

que pudiera presentarse. La toma de datos se llevó a cabo por semestre obteniendo 

los registros de sobrevivencia y crecimiento. Cabe mencionar que la unidad 

experimental son las variedades y el hibrido de cacao ya entes mencionado. 

 

 
Temperatura, Humedad Relativa y Precipitación 

 
 
 

Los datos climáticos fueron obtenidos en el Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Campeche para la realizar las gráficas del comportamiento de la temperatura, 

humedad y precipitación. 

 

 
Variables de Crecimiento en Plántulas de T. cacao 

 
 
 

Las variables de crecimiento que se midieron en las plántulas de cacao fueron diámetro 

del tallo, altura total, y número de hojas, con lo cual se calculó el incremento cabe 

mencionar que los periodos de las mediciones consto 6 mes en periodo 1 abarco del 14 

de octubre al 14 de marzo del 2018 el segundo periodo corresponde del 14 de marzo 

a 15 de septiembre del 2018 y el tercer periodo correspondiendo 15 de septiembre al 

14 de Mayo del 2019, además de la sobrevivencia. Estas variables fueron analizadas 

mediante un ANAVA utilizando el Software estadístico INFOSTAT (Di Rienzo., 

Casanoves., Balzarini, y González, 2019). 

https://www.infostat.com.ar/
https://www.infostat.com.ar/
https://www.infostat.com.ar/
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Caracterización del Componente Arbóreo 
 
 
 

Los árboles que conformaron la sombra para las plántulas de cacao fueron el resultado 

de una plantación de ciricote (Cordia dodecaedra) con 13 años de edad, la cual fue 

invadida de forma natural por diversas especies arbóreas nativas. La recuperación de 

la plantación permitió seleccionar árboles nativos, principalmente fabáceas, que 

habían crecido dentro de dicha plantación, las cuales se fueron dejando al momento 

de realizar la limpieza del área. La caracterización de estos árboles permitió obtener 

datos de altura total, diámetro a la altura del pecho (DAP=1.3 m desde el nivel del 

suelo), y el área de copa tomando largo por ancho en dirección N-S, y E-O bajo la copa 

de cada uno de los árboles. 

Resultados 
 

Respecto al comportamiento de la temperatura en el estado de Tabasco con el 

promedio de (26.91 °C) durante todo el periodo de experimentación y Campeche con 

el promedio de (25.85 °C) como comparación con las condiciones climáticas durante 

todo el periodo de medición, se observó que las temperaturas fueron similares excepto 

para el mes de mayo del 2019 obteniendo una mayor temperatura en Tabasco para el 

mes de mayo (31°C) (Figura 1). 

 

 
La precipitación pluvial en el Estado de Tabasco en el periodo de evaluación de la 

adaptación de T. cacao presentó un promedio de 146.48 mm, mientras que en 

Campeche fue de 99.51 mm, durante el periodo de medición, se observó que Tabasco 

registraron las precipitaciones más altas en los meses de octubre de 2017 con 414 

mm, enero 2018 con 323.9 mm y Noviembre 2018 con 358 mm. Respecto al Estados 

de Campeche los meses que obtuvieron mayor precipitación fueron junio 2018 con 

466.9 mm, agosto con 295.3 mm, septiembre con 297.2 mm y octubre con 306.9 mm 

(Figura 2). 
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Con relación a la Altura del Tallo (cm) de las plántulas de cacao, el análisis de varianza 

no paramétrica mostró que existen diferencias estadísticas en el incremento de la 

altura de las plántulas de cacao entre las variedades y el híbrido en cada periodo 

evaluado existieron diferencias estadísticas (P<0.0001).La variedad criolla en el 

periodo del 15 de septiembre 2019 obtuvo una media de (84.84±47.58) el hibrido 

Trinitario obtuvo mayor crecimiento el 14 de marzo del 2018 con (40.44±28.90) en la 

variedad forastero el mayor crecimiento lo obtuvo el 15 septiembre del 2018 con 

(54.41±45.44) y obtuvo el menor crecimiento el 15 de Mayo del 2019 con (10.11±30.88) 

(Figura 3). 

 
 

De acuerdo a la diámetro del tallo (cm) de cultivo cacao, el análisis de varianza no 

paramétrica mostró que existen diferencias estadísticas (P<0.0001).Para la variedad 

criolla en el periodo del 14 de octubre 2017 (10.69±2.97) para el hibrido trinitario con 

(8.71±2.7) y donde obtuvo menor crecimiento fue el variedad forastero fue en el mes 

de Octubre 2017 con (10.57±5.12) y menor crecimiento en Mayo 2019 con (0.94±3.13) 

(Figura 4). 
 
 

En la consecuente figura del Numero de Hojas del cultivo cacao, el análisis de varianza 

mostró que existen diferencias estadísticas (P<0.0001).Asi mismo se observó que 

entre para la variedad criolla en el periodo del 14 de Octubre 2017 obtuvo el mayor 

número de hojas (14.01±12.28) y la variedad trinitario con (9.20±7.69) donde obtuvo 

menor crecimiento fue el 15 de mayo 2019 con (2.01±4.48) y en la variedad forastero 

tuvo mayor número de hojas con (15.62±17.79) (Figura 5). 

 
 

En la Mortalidad de plántulas (%) de cultivo cacao, En la medición del 14 de octubre a 

marzo del 2018 se observó que la variedad criolla con el porcentaje de (72%) fue que 

presento menor porcentaje de mortalidad y la variedad Forastero con (88%) donde 

obtuvo menor crecimiento fue el variedad forastero (Figura 6). 
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En la sobrevivencia de plántulas (%) de cultivo cacao, la variedad criollo obtuvo el 

Mayor porcentaje con (25%) de sobrevivencia y el hibrido trinitario con un (20%) la 

variedad Forastero con (10%) donde obtuvo menor sobrevivencia fue el variedad 

forastero (Figura 7). 

 

 
Respecto al componente arbóreo del sistema agroforestal, Cordia dodecaedra 

presentó el mayor número de individuos (161), lo cual es normal considerando que 

esta área fue destinada a una plantación de dicha especie, pero que fue invadida por 

especies arbóreas de la región, las cuales se dejaron al momento de realizar la 

recuperación de la plantación. Las especies que se mantuvieron fueron Psicidia 

piscipula (21 individuos), Gmelina arbórea (13), Cassia javanica (12), Lysiloma 

latisiliquum Con (10), Albizia niopoides con (7), Metopium brownei con (6) ejemplares, 

Platymiscium yucatanum con (4), Bourreria pulchra con (4), Bursera simaruba con (3), 

Senegalia gaumeri con (3), Mimosa bahamensis con (1), Senna racemosa con (1), 

Leucaena leucocephala con (1), Havardia albicans con (1), Simarouba amara  con (1) 

lo anterior muestra que es factible establecer un SAF a partir un área con vegetación 

arbórea nativa, la cual se aclarea y se introduce el cultivo que se pueda adaptar a 

condiciones de sombra, considerando la presencia de árboles adultos (Figura 8). 

 

 
En la altura total del sistema agroforestal, la especie Senna racemosa mejor conocida 

como (kan jabín) en el estado de Campeche presentó el mayor Altura (12 m), Las 

especies que se mantuvieron fueron Metopium brownei con (10.66 M), Gmelina 

arbórea con (10.30 m), Mimosa bahamensis (10 m), Lysiloma latisiliquum Con (8.62 

m), Albizia niopoides con (8.32 m), Havardia albicans con (8 m) , Bursera simaruba 

con (7.62 m), Psicidia piscipula con (7.32 m), Cassia javanica con (7.09 m), 

Platymiscium yucatanum con (7.06 m), Senegalia gaumeri con (7 m), Cordia 
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dodecaedra con (6.7 m), Simarouba amara con (6.5 m), Bourreria pulchra con (5.35 

m), Leucaena leucocephala con (5 m) desviación Estándar (1.93) (Figura 9). 

 

 
En el caso del DPA Gmelina arbórea presentó el mayor diámetro con (16.72 cm), Las 

especies que se mantuvieron fueron Senna racemosa con (16.32 cm), Lysiloma 

latisiliquum con (16.09 cm), Senegalia gaumeri con (12.41 cm), Albizia niopoides Con 

(11.96 cm), Psicidia piscipula con (11.60 cm), Metopium brownei con (10.66), Cordia 

dodecaedra con (9 cm), Bourreria pulchra con (8.91 cm), Platymiscium yucatanum con 

(8.24 cm), Havardia albicans con (7.32 cm), Cassia javanica con (7.24 cm), Simarouba 

amara con (6.37 cm), Leucaena leucocephala con (5.73 cm), Bursera simaruba con 

(5.09), Mimosa bahamensis con (4.46 cm) con una Desviación Estándar de (3.99) 

(Figura 10). 

 

 
En la última figura del área de copa de los árboles, la especie de Lysiloma latisiliquum 

mejor conocido como (Tzalam) presentó el mayor área con (25.11 m2), Las especies 

que se mantuvieron fueron Bursera simaruba con (23 m2), Gmelina arbórea con (19.4 

m2) ), Senegalia gaumeri con (16 m2), Mimosa bahamensis con (16 m2), Havardia 

albicans con (16 m2), Cordia dodecaedra con (15.22 m2), Psicidia piscipula con (13.07 

m2), ), Metopium brownei con (12.87m2 ), Cassia javanica con (12.32 m2), Bourreria 

pulchra con (12.5 m2), Platymiscium yucatanum con (11.46 m2), Albizia niopoides Con 

(9.67 m2),Senna racemosa con (9 m2), Simarouba amara con (4.5 m2), Leucaena 

leucocephala con (4 m2) con una desviación estándar de (5.77) (Figura 11). 
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Discusión 
 

En el caso del porcentaje de sobrevivencia fue baja para las dos variedades criollo y 

forastero junto con el hibrido trinitario debido a que las elevadas temperaturas hicieron 

que la sequía se prolongara por más tiempo reducción la temporada de lluvias. 

También es importante mencionar que en la mayor parte de la Península de Yucatán, 

se presentan dos periodos de sequía: la pre-estival o de primavera, que abarca un 

periodo de dos a cuatro meses (entre enero y abril), y la intra-estival o canícula que se 

presenta durante julio y agosto (Orellana, Espadas, Conde y Gay 2009), que 

mencionan que los trabajos de investigación son escasos para la adaptación del cultivo 

de cacao. Esto coincide con Los cambios en la humedad ocasionaron cambios en la 

temperatura del suelo. A mayor humedad, menor temperatura. 

La zona donde el cacao crece espontáneamente se caracteriza por alta disponibilidad 

de agua con balance hídrico positivo. Pocas plantas cultivadas se muestran tan 

sensibles a la deficiencia de agua como esta especie y prácticamente todos sus 

procesos fisiológicos se ven afectados por la falta de humedad en el suelo 

(GonzálesHuiman, 2008). Por lo anterior, es necesario una distribución apropiada de 

la precipitación durante el año, en este sentido con un régimen pluvial, el suelo debe 

presentar drenaje perfecto Varios factores ambientales controlan el crecimiento del 

cacao, entre ellos la precipitación, la temperatura y la humedad del suelo (Gomes y 

Kozlowsky 1987). 

También es importante mencionar que en la mayor parte de la Península de Yucatán, 

incluida nuestra zona en estudio, se presentan dos periodos de sequía: la pre–estival 

o de primavera, que abarca un periodo de dos a cuatro meses (entre enero y abril), y 

la intra–estival o canícula que se presenta durante julio y agosto (Orellana, Espadas, 

Conde y Gay, 2009). Esta última se debe a perturbaciones en los vientos alisios. En 

verano se presenta un sobrecalentamiento del mar en la porción tropical del Pacífico 

oriental, por debajo de la zona intertropical de convergencia, lo cual debilita el gradiente 

barométrico y, por ende, disminuye la intensidad de los alisios. Lo anterior 
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trae como consecuencia una disminución en la frecuencia y cantidad de lluvia, así 

como un patrón bimodal del régimen pluvial en los territorios que afecta (Magaña et. 

al., 1999) esto coincide con los resultados obtenidos en las (figuras 1 y 2) obtenido 

durante los dos años de experimentación del cultivo de cacao. 

En cuanto a las variables de respuesta fisiológica el que obtuvo mejor crecimiento fue 

la variedad criolla ya que por sus condiciones genéticas tiene mayor probabilidad de 

Por lo que se sugiere realizar más estudios de investigación. La especie ARBÓREA 

más importante ecológicamente fue la Senna racemosa var. Moctezumae H.S. Irwin & 

Barneby ecológicamente fueron podemos decir que la escasez o abundancia de las 

especies, está relacionada con un historia de actividad humana, la cual afecta la 

estructura y composición florística. 

Las propiedades físicas del suelo son interdependientes. La ocurrencia de cambios en 

una de ellas, normalmente, modifica otras (Zanette et al., 2007). La humedad y la 

temperatura del suelo tienen efecto directo sobre el crecimiento de las plantas, así 

como en los procesos químicos y el grado de actividad de diversos tipos de organismos 

en el suelo (Porta, 2003) que influyen en el crecimiento. 

Diversos estudios sobre escenarios de cambio climático actuales y futuros para el país 

en general (Hernández et al., 2007) y para la Península de Yucatán en particular 

(Orellana, Espadas, Conde y Gay 2009) muestran que gran parte de ésta presenta un 

Índice de severidad de sequía que va desde fuerte en la zona centro y sur hasta severo 

en la zona noroeste, y proyectan que la intensidad de este fenómeno se incremente 

en la mayoría de los escenarios. 

Podemos ver que el sistema agroforestal la mayor parte le correspondió a Cordia 

dodecaedra. Porque era una plantación de siete años en el cual se invadió con la 

naturaleza y por consiguiente se realizó la limpieza de los callejones para proceder a 

la siembre del cultivo de cacao, lo cual muestra que un sistema agroforestal puede 

establecerse a partir de un área con vegetación arbórea natural. Resaltando que los 
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árboles nativos se han logrado desde un a clareo, lo cual es una opción para establecer 

un sistema agroforestal sin partir del establecimiento de plántulas. 

 
 
 

 
Conclusion 

 
Los resultados que aporta este estudio permiten concluir que la variedad criolla obtuvo 

mejor respuesta en un sistema agroforestal en Campeche, México, fue nula esto 

debido a las altas temperaturas y las bajas precipitación registradas en la península 

de Yucatán alargando la sequía causada por el cambio climático que afecta a los 

cultivos agrícolas hace falta hacer más estudios en otras zonas de la península de 

Yucatan, ya que tiene gran importancia los SAF para mitigar los problemas 

Ambientales y ayuda a la adaptación de cultivos con importancia económica para el 

estado de Campeche. 
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Cuadro 1. Distribución de un diseño experimental de bloques completamente al 

azar en un sistema agroforestal con Theobroma cacao L. 
 

H1R5 V2R1 V2R15 

V1R1 V1R2 V2R9 

H1R3 V2R5 V1R14 

H1R6 V2R4 V2R10 

H1R1 V1R6 V1R13 

V1R3 H1R15 V1R10 

V1R8 V2R2 V2R12 

V1R4 V1R5 V1R7 

H1R12 H1R14 V2R6 

H1R2 V1R9 H1R11 

H1R10 V2R8 V2R11 

H1R4 V1R12 H1R8 

H1R9 V3R14 V2R13 

V2R3 V1R11 V2R7 

H1R13 H1R7 V1R15 

H1: hibrido trinitario, V1: variedad criollo, V2: variedad forastero, R: repetición 
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Figura 1. Comportamiento de la temperatura en el Estado de Campeche y 

Tabasco, México. Datos obtenidos de la Comisión Nacional del Agua. 

35 35 

30 30 

25 25 

20 20 

15 15 

10 10 

5 5 

0 0 

Temperatura de Campeche 
(°C) 

Temperatura de Tabasco 
(°C) 

T
em

pe
ra

tu
ra

 d
e 

C
am

pe
ch

e 
(°

C
) 

O
ct

-
17

 
N

ov
-

17
 

D
ec

-
17

 
Ja

n-
18

 
F

eb
-

18
 

M
ar

-
18

 
A

pr
-

18
 

M
ay

-
18

 
Ju

n-
18

 
Ju

l-
18

 
A

ug
-

18
 

S
ep

-
18

 
O

ct
-

18
 

N
ov

-
18

 
D

ec
-

18
 

Ja
n-

19
 

F
eb

-
19

 
M

ar
-

19
 

A
pr

-
19

 
M

ay
-

19
 

T
em

pe
ra

tu
ra

 d
e 

T
ab

as
co

 
(°

C
) 



36  
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Figura 2. Precipitación pluvial en Campeche y Tabasco, México. Datos obtenidos 

de la Comisión Nacional del Agua. 
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Figura 3. Incremento de la Altura del tallo (cm) en el cultivo de cacao (Theobroma 

cacao L) en los periodos de medición en Campeche, México. 
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Figura 4. Diámetro del tallo (cm) en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L) en 

los periodos de medición en Campeche, México. 
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Figura 5. Incremento de número de hojas en el cacao (Theobroma cacao L.) en 

los tres periodos. 
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Figura 6. Porcentajes de Mortalidad del cultivo de cacao en el sistema 

agroforestal durante los 4 semestres. 
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Figura 7. Porcentajes de sobrevivencia del cultivo de cacao en el sistema 

agroforestal durante los 4 semestres. 
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Figura 8. Diversidad de especies arbóreas en un sistema agroforestal con 

Theobroma cacao en Campeche, México 
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Figura 9. Altura Total arbóreas en un sistema agroforestal con Theobroma 

cacao en Campeche, México 
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Figura 10. Diámetro de Altura al pecho (cm) en un sistema agroforestal con 

Theobroma cacao en Campeche, México 
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Figura 11. Area de Copa (m2) en un sistema agroforestal con Theobroma cacao 

en Campeche, México 
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RESUMEN 
 

La historia del cacao (Theobroma cacao L.) en el mundo y su domesticación sigue 

siendo un misterio que ha generado gran interés e inquietud de saber el origen y 

distribución de tan prominente fruto. El objetivo de la presente investigación de revisión 

es abordar los antecedentes del origen y expansión del cacao en el mundo durante 

varios siglos. El interés del cacao no solo es económico sino también en la parte 

cultural desde el descubrimiento del nuevo mundo hasta la llegada del cacao al 

continente asiático. 

 

 
Palabras clave: Theobroma cacao L, Domesticación, expansión, origen 
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Abstract 
 

The history of cacao (Theobroma cacao L.) in the world and its domestication remains 

a mystery that has generated great interest and concern to know the origin and 

distribution of such a prominent fruit. The objective of this review research is to address 

the background of the origin and expansion of cocoa in the world over several centuries. 

The interest of cocoa is not only economic but also in the cultural part from the 

discovery of the new world to the arrival of cocoa to the Asian continent. 

Keywords: Theobroma cacao L, Domestication, expansion, origin 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Hagamos un viaje al pasado con nuestra imaginación y visitemos a las antiguas 

culturas centroamericanas donde uno de los protagonistas es el cacao (Theobroma 

cacao L.), y los mitos y las leyendas en torno a esta semilla se entretejen en una 

apasionante y deliciosa historia. Es así que muy pocos saben que en cada almendra 

de cacao convergen el pasado y el presente con todo un trasfondo cultural, que se 

remonta varios siglos atrás, recorre las raíces históricas de los pueblos 

mesoamericanos (Tornés y Sánchez 2015). 

La especie Theobroma cacao L. (del griego theos, dios; broma, alimento, “el alimento 

de los dioses”) o cacao (de la voz maya cacau, kakaw) es la base de la preparación 

de la bebida llamada inicialmente xocoatl o chocolatl (choco significa espuma y atl, 

agua). Pertenece a la familia Malvaceae y su origen es probablemente la región 

amazónica (Vázquez-Ovando et al., 2012) 

Como alimento y en la vida social y económica: bálsamo, ofrenda, tributo, artículo de 

intercambio, objeto ritual, símbolo de fertilidad, afrodisíaco, emblema de poder y 

prestigio, estén directamente relacionadas con el uso y expansión del cultivo, puesto 

que es difícil admitir que la especie por si sola atravesara los fríos Andes (Rosales, 

2011) 
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El interés actual en torno al cacao es notorio. Su consumo reciente a nivel mundial es 

significativo, no solo como chocolate, sino también como ingrediente básico dada La 

revaloración de la exquisitez de sus granos para una alimentación saludable 

(Huamanchumo, 2017). 

Vinculado a este fruto, su historia, cultivo, desarrollo y actualidad, así como sus 

implicaciones, solo pueden comprenderse a través de la producción y consumo de su 

producto final el chocolate, una excelente oportunidad para asomarse a su pasado y 

conocer el verdadero origen de sus tradiciones, que aún conservan, pero en peligro de 

extinción constante y también constituirse en una razón para confiar en un futuro más 

provisorio (sosa, 2001). 

 
 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
 

Para el desarrollo este artículo se recopilaron varios artículos científicos, de revisión y 

documentos históricos con suma importancia con el fin de recabar toda la información 

y ordenarlo por continente, desde América hasta Asia, cabe mencionar que el tipo de 

investigación histórica y cultural. La compilación de los artículos se realizó en los 

siguientes buscadores de google académico, CONRICYT, Springer Link, y Biblio 

Technia, asi como las revistas de Interciencia, Redalyc y Arqueología Mexicana. 
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ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DEL CACAO EN EL CONTINENTE AMERICANO 
 
 
 

La dispersión de las plantas y animales por el hombre ha tenido una importancia 

creciente desde su aparición. Por ello podríamos decir que los conocimientos de 

distribución de una especie, están estrechamente ligadas a la actividad de una etnia 

específica, podría dar una información sobre la actividad migratoria de la misma. Sin 

embargo, los centros de dispersión de especies vegetales son difíciles de precisar 

(Pitter, 1926) 

Cohen (1977) nos menciona que un gran número de cultivos fueron domesticados en 

América del sur destacando el maíz (Zea maíz) y la yuca (Manihot esculenta), este 

último, es uno de los mejores ejemplos de la importancia y asociación con las culturas 

de América tropical, pero en la mayoría de estos casos se desconoce los detalles de 

donde inicio la domesticación. 

Cuatrecasas (1964) en referencia al cacao, menciona que esta es una planta 

americana, ubicada entre los 18° de latitud Norte y 15° de latitud Sur; apunta que los 

indígenas centroamericanos indudablemente después de años habían desarrollado  el 

arte de plantar, y el manejo de productos de calidad cuando los españoles llegaron al 

continente, situación que ha sido mencionado por antropólogos e historiadores, 

quienes han realizado interesantes trabajos sobre el papel del cacao en la economía, 

la cultura y las relaciones sociales precolombinas. 

Existen dos teorías sobre el origen y distribución del T. cacao en América. Una postula 

que el cacao es originario de Centroamérica y fue llevado por los nativos al sur 

(Dispersión Norte-Sur) mientras que la otra presupone que el origen biogeográfico de 

la especie es la amazonia y que fue domesticado en Centroamérica, después de 

haberse dispersado por el neotropico (Dispersión Sur-Norte), ambas hipótesis tiene 

argumentos sólidos (Cuatrecasas, 1964). 
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Evidencias de la dispersión Norte-sur 
 

Existen innumerables evidencias arqueológicas (Saignes,1961;Cohen,1977) 

inmunológicas (Layrisse y Wilber, 1961; Layrisse et al., 1962., Arends et al.,1967; 

Matson y Swanson, 1965; y etológicas (Vareschi, 1974) que demuestran procesos de 

comunicación o migraciones desde Alaska hasta América del sur antes de la llegada 

de los europeos al continente. En este sentido, esporádicas manifestaciones de 

elementos culturales en la América del Sur parecen ser reliquias de antiguas 

migraciones de America del Norte (Nordenskiold en Saignes,1961). 

El cultivo del cacao comenzó en Mesoamérica, donde la elaboración cultural y el uso 

del cacao se remontan a más de 3000 años (Gómez-Pompa et al., 1990; Henderson y 

Col, 2007; Powis y Col, 2011). Los antiguos cultígenos que fueron deliberadamente 

plantados y utilizados por civilizaciones amerindias, incluidos los mayas (300– 900 DC) 

y los olmecas (400-1200 a.c.) (Henderson et al., 2007) se conocieron como Cacao 

criollo ("criollo" en español). Las representaciones de cacao en artefactos mayas 

proporcionan evidencia de apoyo para la siembra deliberada de los primeros pueblos 

en Costa Rica, Nicaragua, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, y México (Wood, 

1985; Coe y Coe, 1996; Dias, 2001). 

En la selva amazónica, la evidencia del cultivo de cacao por diferentes grupos 

indígenas han sido mínimos (Bartley, 2005; Dias, 2001a; Sánchez et al., 1989). Se 

sugirió que las tribus amazónicas podrían no haber tenido la necesidad de cultivar 

formalmente un árbol que se produjo en abundancia (Bartley, 2005; Dias, 2001a). 

Clemente (1999), basado en la facilidad con que el cacao sobrevive en ecosistemas 

forestales húmedos, clasificaron al cacao como un cultivo con poblaciones 

semidomesticadas. Además, el cacao probablemente no se cultivó en las islas del 

Caribe durante la época precolombina (Wood, 1985). 

Sin embargo, Loor-Solórzano et al. (2012) sugirió que T. cacao y sus productos eran 

parte de la cultura precolombina alrededor del año 2000 a.c., una controversia que no 
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se resolvió, aunque el centro de origen que se sugirió, basado en evidencia de 

microsatélites, estuviera en el sur del área amazónica del Ecuador. 

Fue por obra de Hernán Cortés, llegado a México en 1519, que los españoles 

comenzaron a interesarse en el cacao. Al desembarcar en México, Cortés fue acogido 

con honores por el emperador Moctezuma II y sus súbditos debido a que, según 

contaba una leyenda, Quetzalcóatl, el dios barbudo y de piel blanca, había prometido 

su regreso precisamente en el año Ce-acatl, coincidente, justamente, con el año 1519 

de nuestro calendario (Monreal y Tejada, 1967). 

Cortés muy pronto comprendió el alto valor nutritivo del cacao, y de hecho lo repartía 

entre sus soldados: una sola taza de esta bebida fortalece tanto al soldado que puede 

caminar todo el día sin necesidad de tomar otro alimento (Cortés, 1988). Aunque, 

naturalmente, el gran interés mostrado por Cortés se dirigía en primer lugar a su valor 

monetario: “es una fruta como almendras, que ellos venden molida, y que se trata por 

moneda en toda la tierra y con ella se compran todas las cosas necesarias en los 

mercados y otras partes” (Cortés, 1988). Él pronto descubrió también que los tributos 

obligados al emperador se pagaban en granos de cacao, y una vez vencido el imperio 

azteca, pretendió para él el mismo derecho (Cortés, 1988). 

En 1528, Cortés vuelve a España con un cargamento de cacao, además de las recetas 

y los utensilios necesarios para su preparación. Las vainas del cacao eran 

fermentadas, secadas al sol, tostadas y presadas entre dos piedras calientes hasta 

obtener una pasta aromática moldeada en forma de barras o panes, luego se les 

agregaba agua, azúcar o miel y especies a elección. Se lo consideró como un 

medicamento, un reconstituyente y hasta un brebaje de amor, atribuyéndole virtudes 

afrodisíacas. Cuando el cacao llegó a España y por más de 300 años habían utilizado 

el mismo proceso utilizado por los Aztecas el mismo que habían adoptado procesos 

mecánicos permitiendo la obtención del cacao en grano además de subproductos 

como el chocolate que evidentemente fueron cambiando tanto de aroma y sabores al 

pasar los años (Arosemena, 1991). 
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Puede afirmarse que fueron jesuitas misioneros, y no exploradores del Nuevo Mundo, 

los responsables de traer por primera vez el chocolate a España, Italia y Francia a 

través de una red internacional de conventos y monasterios. Fue también gracias a la 

presión de los misioneros jesuitas como los granos de cacao en crudo, sin procesar, 

empezaron a exportarse en barco a Europa (Gobernación, 2008). 

Con el establecimiento de la fabricación de chocolate en Europa en la segunda mitad 

del siglo XVIII y el aumento del consumo de chocolate en el Norte América, hubo una 

explosión en la demanda, que requirió aún más cacao para ser producido. El cultivo 

comercial comenzó en África después de la introducción de los portugueses. En la 

década de 1850, el cultivo de cacao se extendió a la isla principal de Santo Tomé, 

donde se encuentra el cacao Amelonado ("Común" en Bahía, Brasil) se hizo conocido 

como Santo Tomé "Creoulo". Esta variedad autocompatible era luego traída por 

españoles a la isla de Fernando Po (ahora Bioko), ecuatorial Guinea, y se introdujo 

repetidamente en el continente de África occidental (Bartley, 2005). 

 

 
ENCUENTRO DEL CACAO EN EL CONTINENTE EUROPEO 

 
 
 

Los europeos vieron el cacao por primera vez en 1502, este formaba parte de un 

cargamento a bordo de una canoa indígena que Colón encontró por casualidad en la 

isla de Guanaja, cerca de la costa de Honduras, en su cuarto viaje al nuevo mundo. 

Casi veinte años después lo conquistadores españoles de Mexico se asombraron de 

las grandes cantidades de cacao que encontrón en los almacenes de Moctezuma 

(Enríquez, 1985). 

Los primeros españoles también experimentaron por su parte y eventualmente dieron 

con la idea de agregarle azúcar que era, desde luego, desconocido para los indios 

antes de la conquista de los españoles , esta adición produjo una bebida “ mejorada”, 

de sabor agradable para los españoles (Enríquez, 1985). 
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En el año 1528, Hernán Cortés llevó el cacao en España y lo obsequió al Rey Carlos 

v, destacando además por sus propiedades vigorizantes del producto, Cristóbal colon 

ya había tenido contacto con el chocolate en 1502 durante su cuarto viaje a América, 

llevando algunos granos de cacao y la version azteca del chocolate a la corte, pero no 

tuvo éxito por su sabor amargo y picante. No obstante, el primer cargamento comercial 

de cacao no llego a España sino hasta 1585, proveniente de Veracruz (Gómez & 

Rivero, 2005; Enríquez, 1985; Sevilla, 2007). 

La pérdida del “secreto” para hacer chocolate coincidió con otro golpe para España: la 

pérdida del poder de controlar el suministro del cacao en Europa. España, siempre 

celosa de sus posesiones, había tratado de monopolizar la riqueza del mundo y desde 

el primer dia de su descubrimiento, el cacao no fue la excepción. Teóricamente, todo 

el cacao producido por las colonias españolas tenían que exportarlo a España 

exclusivamente (Enríquez, 1985). 

De este modo, al inicio del siglo XVII se aficionó la corte, la aristocracia española y el 

alto clero, al sabor muy particular del chocolate. El consumo de chocolate se fue 

difundiendo en otros países de Europa, primero llevado a la corte de los Medici en 

Italia, por el comerciante italiano Antonio Carletti en 1606, posteriormente, las bodas 

en la nobleza europea y los viajes del clero contribuyeron a reforzar el conocimiento 

acerca del chocolate y su expansión por todo el continente. Así por ejemplo, en 1615 

el chocolate arribó a Francia debido al casamiento entre Ana de Asturias y el rey Luis 

XIII, consolidándose el hábito de consumo del chocolate con la llegada de los primeros 

cargamentos de cacao desde las Antillas francesas (Enríquez, 1985). 

En 1615 fue introducido oficialmente en Francia, luego hizo su aparición, casi 

simultáneamente en todos los países, en Italia los “ cioccolatieri” lo introdujeron en 

1606, en Alemania apareció en 1646, allí estaba grabado con muchos impuestos y se 

hacía difícil su consumo, los ingleses lo descubrieron 1657, un ciudadano Francés 

residenciado en Londres abrió en Queen´s Head Alley, una tienda llamada "The Coffee 

Mill and Tobacco Roll", en la cual se comenzaron a vender las pastillas sólidas de 

chocolate, para preparar la bebida en Inglaterra, así mismo abriéndose salones de 
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degustación, ente ellos el “Cacao Tree” y el “Whites”. Considerándose históricamente 

como el verdadero punto de partida de su popularidad en Europa (Gobernación, 2008). 

 

 
LLEGADA DEL CACAO EN EL CONTINENTE ASIATICO 

 
 
 

En China llega el chocolate a comienzos del siglo XVII gracias a la transmisión de los 

misioneros cristianos: y franciscanos españoles. La introducción comercial a China en 

gran escala se realiza vía las rutas comerciales (como la Ruta de la seda) y por los 

grandes puertos de Asia (a través de Filipinas). La incorporación del chocolate a las 

costumbres culinarias del Japón es posterior, y data de finales del siglo XIX. 

El primer envío de germoplasma de cacao al sudeste asiático se registró en 1560, 

cuando los holandeses introdujeron el cacao que se creía que era la variedad de sabor 

fino "Criollo venezolano" en Celebes, Indonesia (van Hall 1932). 

Otra introducción a esta región en 1670, que se cree que es un La variedad criolla de 

México fue a través de los galeones Acapulco-Manila (Bartley 2005). Alrededor de 

1770, los holandeses introdujeron el cacao en Malasia peninsular (Thong et al. 

1992).En 1798, los británicos llevaron el cacao a Madras, India, desde la isla de 

Amboina, y se introdujo en Ceilán (ahora Sri Lanka) desde Trinidad aproximadamente 

al mismo tiempo (Ratnam 1961; Wood 1991). 

 

 
LLEGADA DEL CACAO EN EL CONTINENTE AFRICANO 

 
 
 

Los árboles de cacao fueron introducidos a la costa de oro, como se llamaba entonces 

Ghana, desde Fernando Poo, en 1879 y unos años después las plantaciones crecieron 

por otras partes de África como Nigeria, la Costa de Marfil y el Congo Belga. Los árboles 

florecieron bajo las condiciones de África y para el año 1910, la producción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_seda
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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estaba empezando a rivalizar con las haciendas productoras más antiguas de otros 

países, la proporción de crecimiento fue tan rápida ,que diez años más tarde África 

estaba produciendo más que el resto del mundo combinado y a la fecha continua 

siendo la productora más grande (Enríquez 1985). 

 

 
CONCLUSION 

 
Podemos concluir que en todo el proceso histórico desde los tiempos precolombinos 

ha sido de suma importancia cultural y económica al igual a la llegada de los europeos 

en el siglo XVI impulsaron el cultivo tras el descubrimiento de la combinación con el 

cacao y el azúcar este último traída por los europeos y su esparcido a los continentes, 

cabe recalcar que no hay muchas fuentes históricas en donde confirmen la fecha 

exacta del cacao en los continentes un ejemplo de ello es en Oceanía que no existen 

fuentes verídicas. Al mismo tiempo en la actualidad vemos que el cultivo de cacao 

genera excelentes ingresos para los agricultores rurales a nivel mundial 
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8. CONCLUSIÓN GENERAL 
 
 

Es necesario mencionar la importancia cultural, histórica, y económica del cultivo de cacao 

(Theobroma cacao L.), entendiendo su origen y distribución en el mundo, considerando su valor 

en los pueblos precolombinos del continente americano y su explotación comercial por los 

españoles al combinarlo con el azúcar a finales del siglo XVI, y de ahí al resto de los países de 

Europa, y por medio de la ruta de la seda al continente asiático, y a los confines del continente 

africano. 

En el presente trabajo se concluye que el cultivo de cacao establecido en un sistema agroforestal 

en Campeche, México no se adaptó debido a que posiblemente en el sitio experimental los suelos 

no son tan profundos, esto dificulto el desarrollo correcto de las raíces, aunado a las bajas 

precipitaciones pluviales que se presentaron en Campeche (99.51 mm) comparado con lo que 

se presentó en el Estado de Tabasco (146.48 mm) en el periodo de evaluación. La sobrevivencia 

de la variedad criolla fue mayor (25%), seguido del hibrido trinitario (20%), la variedad 

Forastero fue la que presento la menor sobrevivencia (10%). Sin embargo, falta realizar más 

estudios e investigaciones para tener una mayor evidencia sobre su adaptación a las condiciones 

climáticas de la Península de Yucatán. 
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9. ANEXOS 
 
 
 

 
 
 

Figura 12. Sistema agroforestal conformado de especies nativas de la región y la plantación de 

ciricote en el Rancho Xamantún, Campeche. 
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Figura 13. Establecimiento de los injertos de T. cacao de las variedades criollo, forastero y el 

hibrido trinitario en el Rancho Xamantún, Campeche. 



65  

 

 
 
 
 
 

Figura 14.Plántulas de cacao en vías de crecimiento en el sistema agroforestal, rancho 

Xamantún, Campeche. 


