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Cuando los primeros navegantes españoles tuvieron conocimiento 
de Yucatán, creyeron que se trataba de una isla; una tierra fantástica 
que imaginaron llena de riquezas. Tras diversas exploraciones, se 
dieron cuenta de que los nuevos territorios formaban parte de una 
península, y que el oro y la plata que tanto anhelaban encontrar 
eran solo sueños. Sin embargo, hallaron otras riquezas insospechadas: 
vestigios de grandes ciudades que los mayas, antiguos señores de 
esta tierra, edificaron en medio de las selvas, modeladas con las 
piedras que conforman el suelo peninsular. 

Rodeados por el mar en tres de los puntos cardinales, los yucatecos 
han sido un pueblo de navegantes. Los mayas desarrollaron 
importantes rutas marítimas para comerciar y hacer la guerra. Las 
costas yucatecas fueron la puerta por la que entraron los españoles 
a lo que actualmente es México y durante la época colonial, a bordo 
de galeones, bergantines y goletas, arribaron personas, artefactos e 
ideas que fueron conformando una nueva cultura y forma de ser de 
los peninsulares. El siglo XIX trajo consigo la división política de la 
antigua provincia de Yucatán y con ello el declive y el surgimiento de 
viejos y nuevos puertos. 

La exposición Península de Navegantes. Miradas a la historia 
marítima de Yucatán, es una invitación para navegar por la historia 
y la memoria, y descubrir algunos aspectos de la relación de los 
yucatecos con el mar. 

La Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado 
de Yucatán, a través del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, 
agradece al Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 
por su contribución para llevar a cabo esta muestra.
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Rutas de transporte
Desde tiempos prehispánicos, la navegación fue el principal 
sistema para trasladar grandes volúmenes de mercancías a 
lo largo de la Península de Yucatán.

Ilustración para el audiovisual “Sociedad e individuo”
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida



En los diversos periodos de su desarrollo cultural, los mayas 
practicaron una importante actividad marítima, principalmente 
con fines comerciales y bélicos. Las embarcaciones mayas 
podían ser de diversas dimensiones, desde pequeñas piraguas 
para un solo navegante, hasta grandes canoas, talladas en 
troncos de caoba o zapote, con capacidad para 50 personas. A lo 
largo de litoral peninsular se establecieron numerosos puertos 
comerciales y salineros, como Tzikul, Xcambó, Isla Cerritos, 
Xelhá y Cozumel, los cuales estaban en estrecha relación con las 
ciudades del interior e incluso con los grandes centros urbanos 
del altiplano de México y Centroamérica. 

La navegación entre los 
mayas peninsulares 



Disco con representación de una batalla naval
Alvar Carrillo Gil, La verdad sobre el Cenote Sagrado de 
Chichén Itzá. Ediciones Asociación Cívica de Yucatán, 
México, 1959



Collar
Chichén Itzá, Yucatán 
Jade y concha tallada 
Posclásico temprano (1000-1250 d.C.)
INAH, Gran Museo del Mundo Maya 
de MéridaPlato trípode con ave

 Xcambó, Yucatán 
Cerámica policromada 

Clásico tardío (600-900 d.C.)
INAH, Gran Museo del Mundo Maya de Mérida

Los comerciantes mayas navegaban por las costas de la península 
y el caribe intercambiando alimentos, cacao, sal, algodón, materias 
primas y productos suntuarios. Entre los más apreciados estaban las 
joyas de jadeíta y conchas marinas, finamente talladas, así como las 
cerámicas policromadas para usos ceremoniales.



El primer encuentro entre los mayas y los europeos aconteció 
en 1502, durante el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Fue 
el contacto inicial entre dos civilizaciones diferentes: la 
occidental y la maya peninsular. Después de dos intentos 
fallidos de sometimiento del territorio, los conquistadores, 
encabezados por los Montejo, establecieron las principales 
ciudades, villas y puertos de la provincia: Mérida, San Francisco 
de Campeche, Valladolid y Bacalar, con lo cual se consolidó la 
presencia hispana en la región.
 

La falta de metales preciosos y las duras condiciones 
ambientales, propició que el comercio fuera una de las 
actividades primordiales para la economía peninsular. Desde 
Campeche se comerció con España, las Antillas y las islas 
Canarias. Productos como el vino, el aceite, las telas preciosas 
y los libros se importaban desde diversos puertos. Por otra 
parte, se exportaban materias primas como el palo de tinte, 
el añil, la sal, la miel, el cacao y las mantas de algodón.

Navegación y comercio 
durante la época colonial



Cristóbal Colón 
Hermanos Campo Antico
1879 
Grabado
Génova, Italia
Colección particular



Telescopio 
1680

Grabado 
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida



San Francisco de Campeche 
O. Dapper
1673 
Grabado 
Patronato Pro-Historia Peninsular A.C.



El constante asedio de piratas a los puertos de 
la Península de Yucatán fue una de las grandes 
preocupaciones del gobierno colonial. En diversas 
ocasiones, piratas holandeses, franceses e ingleses 
invadieron Campeche, atraídos por las riquezas del 
puerto. Los ataques no se daban únicamente en las 
costas, sino que también acometían barcos en alta mar 
e incluso avanzaban tierra adentro para arrasar con 
los pueblos que estuvieran a su paso y capturar a los 
habitantes. 

Esta situación propició la construcción de sistemas 
defensivos en las principales poblaciones de la 
provincia. Campeche fue completamente amurallada, 
se construyeron los baluartes de Sisal, Bacalar y el 
Castillo de San Benito, y se implementó un sistema 
de vigías y trincheras para proteger a Mérida ante una 
posible invasión. 

A la defensa de las costas: 
piratería y murallas 



Plano de la parte de la costa de Yucatán 
Alejandro José de Güelle (atribuido) 
1722
Plano manuscrito e iluminado sobre papel 
Sevilla, España 
Archivo General de Indias 



El Monifato es una escultura del siglo XVI, ubicada en la azotea 
de una casona de Sisal, Yucatán. Según la tradición, fue colocada 
como una estrategia de defensa en contra de los ataques de 
piratas, pues simula a un soldado o vigía que, con su aguerrido 
aspecto, alejaba a los enemigos del puerto.

El Monifato de Sisal 
Emilio Gaspar Segura López 

2016
Fotografía digital



En las primeras décadas del siglo diecinueve el cultivo 
del henequén comenzaba a vislumbrarse como una 
prometedora industria para la economía yucateca. 
Al principio, Sisal fue el centro operativo para el 
embarque y la exportación de la fibra. Sin embargo, las 
características de ese puerto y su difícil comunicación 
con Mérida motivaron que algunos empresarios 
yucatecos comenzaran a proyectar la creación de un 
puerto más accesible y con la capacidad adecuada para 
el comercio y la navegación internacional. 

En 1846 Juan Miguel Castro inició las gestiones para 
trasladar la aduana comercial de Sisal a un punto de 
la costa más cercano a la capital. Diez años después, 
el 28 de mayo de 1856, el gobierno federal autorizó 
la creación de Progreso. En la actualidad, el puerto 
se ha posicionado como uno de los más importantes 
de la península con una intensa actividad pesquera y 
comercial; es considerado como la puerta de acceso al 
Mundo Maya  y es un destino vacacional de gran arraigo  
entre las familias yucatecas.

Puerto Progreso:
una nueva ruta para la 
navegación en Yucatán  



Plano de la ciudad 
y puerto de 
Progreso de Castro 
José Gabriel 
Escalante 
Papel impreso 
1926
Mapoteca “Manuel 
Orozco y Berra”, 
SAGARPA



Faro de 2º orden con las condiciones exigidas por el 
Ministerio de Fomento para el Puerto de Progreso 

Hipólito Hernández 
1873

Papel manuscrito acuarelado
Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, SAGARPA



Pescadores de Chelem 
Emilio Gaspar Segura López
2018 
Fotografía digital 
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El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría 
de la Cultura y las Artes, extiende su agradecimiento  por ser 
beneficiario del Programa de Apoyos a Instituciones Estatales 
de Cultura AIEC 2022 del Gobierno Federal, reiterando así su 
compromiso de ampliar y enriquecer la cobertura de su oferta 
cultural dentro del territorio del estado y hacia las demás 
entidades de la República.




