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JOSÉ MARÍA BARRERA 
 

 
José María Barrera, nativo y mestizo,  de la Villa de Peto, Yucatán, intelectual y 
soldado con el cargo de Sargento Primero,  perteneció al grupo militar del Coronel 
José Dolores Cetina, en el periodo del gobierno oficialista en turno de Miguel 
Barbachano. Con el perfil de líder intelectual, redactó el Plan del 28 de febrero de 
1847 bajo el pseudónimo de José María Corrales, cuya esencia dictaminó defender la 
Unidad Republicana, exigiendo felicidad y prosperidad entre los pueblos, y que dicho 
Plan deberá ser conocida y aplicada en la Península Yucateca.  
Firma el Plan, con un seudónimo por su calidad de empleado de gobierno, aunque en 
forma paralela, se ve reflejado su interés como un habitante del pueblo, que a escasos 
treinta y siete años de haber finalizada la Independencia de México, Barrera todavía 
veía que no existía prosperidad y desarrollo en la sociedad. Aunque el 30 de julio de 
1847, él todavía estaba en las filas del gobierno yucateco, sin embargo, decide 
renunciar como empleado, según Escamilla (1984) por la siguiente razón: 
 
“ Por la degeneración política, la discordia, el egoísmo, el mezquino interés”, p.2.  
 
Entendido cuando el sistema político, no estaba respondiendo a los ciudadanos, al 
contrario, solamente responde a una fracción de la sociedad elitista, según la 
conveniencia, el interés económico, político,etc. Es decir, a escasos años de finalizada 
la Independecia, el país mexicano, no era atendida en sus necesidades básicas, menos 
otras áreas. Dichos antivalores, los observa Barrera los asimila, razona y hace sus 
comparaciones entre lo bien que vive la sociedad elitista versus sociedad mayoritaria 
y marginada. 
Con las razones citadas, Barrera solicita a Don Jacinto Pat su inclusión dentro de las 
filas de los mayas rebeldes, la cual fue autorizada por sus antecedentes guerreras y su 
capacidad intelectual, puesto que los militares, leían y analizaban temas 
socioeconómicas de la época, igual, que Pat, antes de la Guerra Social Maya, leyó 



 
 

libros de los mayas prehispánicos. Pat siendo guerrero, implementó pruebas a Barrera 
para calibrar su compromiso por las causas revolucionarias mayas, la encomienda 
asignada fue la destrucción de Xcohil y Nohyache’ y ataca Kampokolche Viejo. Por 
ende, se le conoció como el Terrible incansable de los blancos. Tanto fue su 
convencimiento, formó parte del grupo militar de Jacinto Pat. Combatió en la ruta de 
Xcabil, Sabán, Peto, Tzucacab, Tekax hasta llegar a Umán. 
Durante el periodo de 1849 a 1850 los principales jefes mayas fueron: Venancio Pec, 
Florentino Chan, Paulino Pech, Isaac Pat, Calixto Yam y José María Barrera, por esa 
razón, cuando Jacinto Pat, fue a las conversaciones por la firma del Tratado de 
Tzucacab en la fecha 18 de abril de 1848, en la Hacienda Santa María(ahí por el rumbo 
de Ticum), entre los participantes figuraba, al igual, José María Barrera, en compañía 
de Esteban Pat, Francisco Cab, José María Pat(Primo de Jacinto Pat), el padre Meza 
y Pantaleón Uh, Serapio(1990), p. 175. 
No puedo describir el físico de Barrera, debido a que en esa época los mayas rebeldes 
no andaban con alguna cámara fotográfica; pero usaba sombrero y una espada, como 
se nota, combinaba la vestimenta de cualquier habitante maya; pero con una arma en 
el cinturón. Entre sus familiares de su época tuvo a su tía paterna y/o hermana Hilaria 
Barrera y su hijo Agustín Barrera, ambos fueron  patronos de la Santa Cruz y su nieto 
Don Pedro Pascual Barrera, que cuando trasladan a la Santa Cruz en Tixcacal 
Guardia, la acompañó y ahí permaneció hasta su muerte. Aclarando que tuvo otros 
tataranietos en la población de Tepich, Señor y en Felipe Carrillo Puerto. 
Tampoco pude obtener su acta de nacimiento, dado que durante la Guerra Social 
Maya, cuando atacaban los municipios de Yucatán, al introducirse en las oficinas de 
las iglesias coloniales, quemaron documentos oficiales y entre ellas, se encontraban 
las actas de nacimientos, por lo tanto, me sincero que en este artículo no se puede 
inferir respecto a los años de edad de Barrera (J. Camargo Sosa, entrevista personal, 
mayo 2000). 
Cuando muere Jacinto Pat el 2 de septiembre de 1852, Barrera tenía el cargo militar 
de Oficial y se auto responsabiliza para la comandancia general de los mayas rebeldes. 
Durante los inicios de la Guerra Social que fue totalmente militar (en Tihosuco y en 
Tepich), las músicas que se estilaban tocar fueron:  
 
1.- La Generala o llamada: Se interpreta cuando hay ataque por parte de los soldados 
yucatecos, al escucharse, todos los mayas van a guardarse, se toca en los cuarteles, la 
tropas se forman en posición de combate contra el enemigo. 
2.- Toque de atención, es cuando se divisa a los lejos la trinchera del enemigo. 
3.- Toque: Avisa que los mayas deben tener mucha fuerza. 
3ª.- Toque ataque: la retaguardia avanza. 



 
 

4.- Contestación: Atención para que la guardia marche a paso veloz. 
5.- Paso de camino: El pelotón se presenta en columna, forman atrincheramientos por 
diferentes direcciones. 
6.- Retreta: Se interpreta en altas horas de la noche. 
7.- Toque de silencio: Señal que todo mundo debe dormir. 
8.- Paso de camino. Es para que los soldados mayas en pelotones avancen. 
9.- Tocaban diana: Al amanecer. 
10.- Orden General: para el servicio a las 11:00 horas. 
11.- Lista o parada por las tardes. 
12.- Oración: Primer hora de la noche. 
 
Los costos de los tambores y cornetas en 1848 fueron de 10 reales. Las cornetas daban 
órdenes, mediante sus toques. 
  
Previniendo que Yucatán puede en breve auto abasteserse de dinero para comprar 
pertrechos de guerra con el plan de combatir a los mayas rebeldes. Él inicia una 
indagación de los sitios para trasladar a los cientos de mayas, fue que llega en 
Kampokolche Viejo, checa el cenote de la Cruz Parlante, Bacalar e incluso, algunos 
sitios de la ribera del Río Hondo. De todos, el sitio que le gustó mejor fue el cenote 
de la hoy Noh Caj Balam Nah Kampokolche Kaj, la actual Ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto. Decide comunicarlo a los mayas e inician a llegar y a ocupar los terrenos de 
altillos y veredas. 
Para que no se le pierda el cenote, rayó el tronco de un árbol de caobo con una 
crucecita de 10 cms. de altura. En estos momentos todavía no puedo asegurar que 
oficialmente se funda la nueva población, aunque sí estaban llegando por grupos los 
mayas rebeldes. Se oficializa la fundación con la carta numero 3 de la Santa Cruz, 
que a la letra dice: 
 
“ Jesús María, en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén Jesús. A los 
quince días del mes de octubre comencé a hablar a las criaturas aquí en el mundo, en 
el año de 1850, yo, Juan de la Cruz, que habito en el pueblo de Xbalam-na”, 
SEDENA(1851), Expediente 3257, fojas 36 a 43. 
 
Cabe preguntarse ¿con cuántos soldados de su séquito contaba Barrera cuando 
descubrió y eligió el sitio del cenote como nueva morada de los mayas rebeldes? Con 
aproximadamente 15 soldados. Al anunciar en Tihosuco que existía un segundo sitio 
lejano e inhóspito para formar un nuevo bastión de la guerra, entonces, empezaron a 
llegar 100, 300, 1000 mayas con todo y sus esposas.  



 
 

Aclaro que durante los 54 años de guerra, a los matrimonios mayas se les evitó tener 
varios hijos, solamente se les dejaba tener de 1 a 2, debido a que en casos de ataque 
de los soldados yucatecos que generalmente eran por las madrugadas, el maya al 
despertar rápidamente tomaba con la mano derecha a la esposa y con la mano 
izquierda al hijo, y uno de ellos tomaba al igual, el costal de tortillas sakpeet (tortillas 
duras semicocidas que servían para alimentarse hasta durante un mes) y corrían a 
guardarse en el monte. 
Lo mismo sucedió con los animales domésticos, estando en Tihosuco (1847) y en 
Santa Cruz, las familias mayas guerreras no podían tener gallinas, cerdos, pavos, 
pavas,etc, porque sus cantos o quejidos al tener hambre fácil delataba al pueblo 
guerrero y los ubican con facilidad por los soldados yucatecos. 
Por esa razón, los mayas de Santa Cruz, a una legua (2 kilómetros) por el cenote de 
nombre k’i’ik (cenote sangre) ubicada por la parte noroeste del centro de la hoy Felipe 
Carrillo Puerto, en la parte trasera de la actual Colonia Leona Vicario, ahí se ubicaba 
maya que fungía de vigía (vigilantes) que hacía explotar dinamita, señalando que los 
soldados yucatecos estaban a la vista con rumbo al centro de Santa Cruz. Al estallar 
la dinamita, todos los mayas de Santa Cruz, juntos con sus esposas e hijos corrían a 
guardarse en el monte, por eso, cuando los pelotones militares entraban y llegaban al 
actual centro de Felipe Carrillo Puerto, no veían a ningún maya. 
En la época de 1850 a 1901 Chancaj Derrepente se le consideró el granero de la 
antigua Santa Cruz, servía para criar animales: caballos, mulas, cerdos y ganado 
vacuno; trabajar milpas. Los gobiernos mayas en turno, ahí llevaban a los animales 
citados líneas arriba capturados en Yucatán, los criaban y luego los llevaban a vender 
en Belice. 
Toda vez fundado el pueblo antiguo de Noj Kaj Santa Cruz Balam Naj Kanpokolche 
Kaj (pueblo en donde vivió Barrera), que a las letras significan: pueblo grande de la 
Santa Cruz y del arbusto del Kanpokolche pueblo, Memoria(1994), p.24. la guerra se 
convierte a la par en religiosa(toma un matiz militar/religioso). Debido a que la Santa 
Cruz, es la patrona de los mayas, les habla y persuade que continúen la lucha, que 
nada les pasará aunque las balas les roce sus cuerpos. 
Muy efectiva fue la estrategia de Barrera con la Cruz que habla, los mayas al vivir en 
el nuevo sitio de Noj Kaj, a diario rendían culto a la misma. En dicho primer pueblo 
sagrado, me refiero al actual Santuario de la Cruz Parlante, los mayas vivieron ahí 4 
años de octubre de 1850 a 1854, a partir de este último año, los mayas se trasladaron 
a vivir en el segundo pueblo sagrado que es actualmente el centro de la moderna 
Ciudad de Felipe Carrillo, en donde actualmente está la Iglesia Balam Naj y el H. 
Ayuntamiento, se quitaron en el Santuario, porque resultaba pequeño con 5000 a 8000 
mayas guerreros y mayas campesinos, éstos últimos se dedicaban a hacer milpa para 



 
 

mantener a los guerreros mayas, de hecho a la Santa Cruz, le trabajan 4 hectáreas de 
milpa, cuyas cosechas servían durante el año para las ofrendas de atole y alimentos 
sagrados. 
Toda vez fundado el primer pueblo sagrado, José María Barrera fue su primer Tatich 
o Nojoch: primer gobierno. Continuo planeando la guerra, cuyo cuartel general fue 
en donde actualmente está el Santuario de la Cruz Parlante. Los mayas iban a la guerra 
en dos veces al año, el primero después de la fiesta de la Santa Cruz, en el mes de 
mayo y, la segunda partida era en noviembre, después del Janal Pixan(culto a la 
muerte o conocido los Finados), claro, al estar en Yucatán duraban uno o hasta tres 
meses. 
Hay relatos de ex esclavos mestizos, que después se escaparon, platicaron  cuál fue la 
vida de los mayas guerreros en los montes al ir a la guerra en Yucatán, que eran flacos, 
con cabellos largos, sus ropas eran sucias, por ende, cuando llegaban en algún sitio 
conocido en plena selva, descansaban y lavaban sus ropas con aguas de 
Jaltún(sartenejas) y luego salían a buscar algunos tubérculos y frutos comestibles, 
amén de sus sakpeto’ob (tortillas duras semicocidas) que llevaban en saquíos de 
manta. Los mayas rebeldes en plena selva Quintanarroense, no cazaban animales 
silvestres para alimentarse, los animales los veía como parte de sus vidas, por eso, no 
eran adictos a cazarlos, hoy día lo contrario sucede, la cacería de venados es un 
negocio. 
Entre los movimientos bélicos sonados que dirigió Barrera siendo Comandante de 
Santa Cruz, estuvo el saqueo y destrucción que aplicó en la población sureña de 
Chichanhá, que mandó a 200 soldados mayas de los mas crueles. El motivo fue por 
temor a la suspensión de sus relaciones con Belice, al igual, por la firma de paz con 
Guatemala, Cámara(1928), p.2. Está al igual, el enfrentamiento en Tituc, Reed(1971) 
p. 127, el tercero fue el ataque a Xcohil y Nohyaxche, Baqueiro(1990), p.174.   
La muerte de Barrera fue el 17 de diciembre de 1852, en un pueblo llamado Yokdzadz 
(ubicado hoy en la población de Chanchen Comandante, cerca de Señor), a las 8:00 
horas, Baqueiro (1990), p.178. 
 
 
 
 

MANUEL NAHUAT 
 
Originario de la población maya oriental de Kanxoc, Yucatán, fue campesino y Jmen, 
poseía la cualidad de ventrílucuo, sus familiares  de hoy día en dicha población son: 



 
 

Don Graciano Nahuat y, don Ofelio Nahuat (q.e.p.d), (J.A. Cutz Medina, información 
personal, 7de octubre de 2017). 
 Tuvo una hija: 
“ Era una señorita, en la época de don Crescencio Poot y de don Venancio Puc, fue 
patrona de la Santa Cruz”, (F. Tuz Peña, comunicación personal, 1992). Con esta 
aseveración se concluye que la Santa Cruz de la antigua Noh Kaj ha tenido dos 
patronas: Hilaria Barrera y, la hija de Manuel Nahuat. 
Fue parte del equipo militar de José María Barrera, éste al decidir buscar y encontrar 
una segunda morada para los mayas rebeldes, toda vez estando ya en Santa Cruz, tuvo 
que pensar en la forma de animar y convencer a más de 10,000 mayas, recordó sus 
lecturas y, encontró que era buena idea la presencia de una divinidad religiosa, por lo 
tanto, la Cruz tendría que hablar para convencer a los soldados mayas, fue que tuvo a 
mano a don Manuel Nahuat, que tuvo esa cualidad de ventrílocuo. Aclaro que la 
ventriloquía en la época de la Guerra Social Maya de 1847, era inusual, según palabras 
del Dr. (F. Couoh, entrevista personal, 7 de octubre de 2017) historiador de la Facultad 
de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán. 
Por lo tanto, se puede decir, que Barrera, fue tan atinada su estrategia y tuvo a Nahuat 
que comunicaba las palabras de la Santa Cruz, cuyos discursos los aplicaba entradas 
las noches, en la primera iglesia del Santuario de la Cruz Parlante, la forma en que 
hablaba era anunciada por una entrada de mayapax, bajaba de volumen lentamente y 
en pleno silencio se escuchaban las palabras sagradas. Que parte de ella fue citada en 
los inicios de este artículo. Dichos mensajes se conocen en las Cartas que enviaba la 
Santa Cruz. 
Nahuat muere en el segundo ataque a Santa Cruz, el 23 de marzo de 1851, en el 
Santuario de la Cruz Parlante, se defendió con saña como todo maya guerrero, incluso, 
causó graves heridas a un soldado con quien se enfrentó a machetazos. Cuando se 
aplicó el ataque del Santuario de la Cruz Parlante tenía 2000 habitantes mayas. El 
Coronel Novelo, fue el que atacó a los mayas.. 
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Esbozo de Don José María Barrera. jose maria barrera guerra de castas, bajado 
7/10/2017. 
 

 
Fotografía de Don Pedro Pascual Barrera, nieto de don José María Barrera. 
http://elcronistafcp.blogspot.mx/2008/12/jose-maria-barrera-fundador-de-
santa.html. 7/10/2017. 
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