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abstract

According the documents, the occupants in the Petén lakes region during the Postclassic period likely 
developed the factionalism over the course of time. This factionalism accelerated socio-political conflicts 
not only between the Itzá and Kowoj, but also among the Itzá. Factional competition over resources and 
power may have encouraged the elites of the Itzá and Kowoj to maintain distinct material culture. Recent 
excavations at Nixtun-Ch’ich’ in Petén, conducted by Proyecto Itzá, included the investigation of a Late 
Postclassic occupation along the south shore of the Candelaria Peninsula. It seems likely that a faction 
of Itzá Maya called the Chak’an Itzá occupied this area. In this paper we examine the material culture 
of the Chak’an Itzá at Nixtun-Ch’ich’, compared to the material culture of another faction of the Itzá at 
Tayasal. In so doing, we discuss the Itzá factionalism and factional relationship of power at the Conquest.

declive del poder de la élite en las sociedades antiguas 
(Brumfiel 1994, Cowgill 1979, Earl 1987). Elizabeth 
Brumfiel (1994:4) define facciones para la arqueología 
antropológica como “grupos estructuralmente y funcio-
nalmente similares que, en virtud de su similitud, com-
piten por recursos y posiciones de poder o prestigio. En 
esta definición, se entiende que las facciones son grupos 
que participan en la competencia política, que no son 
clases ni grupos de interés funcionalmente diferencia-
dos (trasladado por autores)”. Brumfiel (1994:10-11) dis-
cute que existen dos procesos complementarios para 
la competencia entre facciones: 1) la construcción de 
coalición de apoyo y 2) la participación en concursos 
políticos. Al construir una coalición, los líderes esta-
blecen alianzas a través del intercambio de bienes o 
matrimonio (Sahlins 1968). En la competencia políti-
ca, los líderes muestran sus alianzas como ventajas a 
las facciones en competencia (Brumfiel 1994:10). La 
competencia entre las facciones es visible en los ma-
teriales arqueológicos, como también las frecuencias y 
la distribución de objetos valiosos, recursos y alimentos 
(Brumfiel 1994:10). 

introducción

 

La invasión española en las Tierras Bajas Mayas 
durante el Siglo XVI y XVII, intensificaron la dis-

persión de los Mayas, y muchos emigraron para esca-
par del control español (Jones 1998). Este movimiento 
de población dio lugar a la desintegración del paisaje 
geográfico y económico establecido durante el perio-
do Postclásico. La región central de los lagos de Petén, 
Guatemala, se convirtió en un refugio o frontera para 
grupos de inmigrantes debido a la lejanía de la densa 
selva tropical que impidió la conquista española hasta 
1697 DC (Jones 1998, Rice 1998). Como resultado a los 
movimientos poblacionales de diferentes grupos en la 
región, además de los conflictos sociopolíticos, compe-
tencia política y económica, probablemente desarrolla-
ron el faccionalismo basado en grupos de linaje. 

Faccionalismo 

El faccionalismo se ha estudiado en la disciplina de 
la antropología para explicar los grupos de ascenso y 
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Durante el Siglo XVII en la región de los lagos de 
Petén, pueden haber estado presentes tres grupos do-
minantes: los Itzá, Kowoj y Chak’an Itzá (Rice y Rice 
2018) (Figura 1). Algunas de las facciones pueden haber 
resultado del contacto con los españoles dentro de los 
tres grupos dominantes. Por otro lado, los españoles des-
cribieron que el centro de Petén estuvo habitado por los 
Itzá; sin embargo, múltiples grupos o linajes residían 
y controlaban la región alrededor del lago. La capital 
de los Itzá fue Tayza/Nojpeten, la actual isla de Flores, 
controlada por Ajaw Kan Ek’. Probablemente fueron 
controladas cuatro provincias que correspondían a las 
direcciones cardinales (Jones 1998; Rice y Rice 2018). 
La provincia oriental fue habitada por el grupo Kowoj, 
el norte probablemente por los Chata/Chan, la pro-
vincia occidental por los Chak’an Itzá, y la provincia 
del sur por los Yalain (Rice y Rice 2018). Aunque, tanto 
el grupo Kowoj como el Chak’an Itzá estaban bajo la 
jurisdicción de Ajaw Kan Ek’, sus gobernantes locales 
ejercían el poder en sus provincias. Los Kowoj fueron 
controlados por Kit Kan, Noj Tz’o, y AjTz’ik Tzin, 
mientras que los Chak’an Itzá fue controlados por 
Ajaw B’atab’ K’in Kante y Aj Tun (Jones 1998) (Figura 
2). Ajaw de Chak’an Itzá B’atab’ K’in Kante era tío de 
Ajaw Kan Ek’ que gobernaba la capital. Sin embargo, 
Ajaw B’atab’ K’in Kante estableció la alianza con los 
kowoj en contra del Ajaw Kan Ek’ de los Itzá a finales 
del Siglo XVII (Jones 1998). El conflicto sociopolítico y 
económico durante los Siglos XVI y XVII en la región 
de los lagos se intensificó, puesto que la competencia 
entre las facciones por el poder y los recursos, dejó hue-
llas distintivas en el registro arqueológico. 

Este trabajo examina la cerámica con engobe rojo 
del Posclásico y navajas prismáticas de obsidiana de los 
Itzá en Tayasal, en comparación con los Chak’an Itzá 
de Nixtun-Ch’ich’. La cerámica decorada del periodo 
Postclásico se caracteriza por tener tipos principalmen-
te con engobe rojos. Entre ellos hay tres principales, los 
cuales tienen pasta con inclusiones de caracol que son 
Paxcamán rojo, Agustín Rojo de Pasta Vitzil Rojo-Na-
ranjo Ware, y Topoxté Rojo de Pasta Clemencia Crema 
Ware (Rice 1987). Las investigaciones anteriores mues-
tran que el rojo de Topoxté es común en la parte orien-
tal del lago, asociado con el grupo Kowoj, mientras que 
el rojo de Paxcamán es común en la parte occidental 
del lago, asociado con el grupo Itzá. Además, estudios 
recientes muestran que Agustín Rojo es relativamente 
frecuente en la provincia Itzá (Shiratori 2019). 

La composición química de las navajas prismáticas 
de obsidiana se probó para identificar la fuente a través 

de la fluorescencia de rayos X portátil (pXRF), que se 
asignó a una de las seis fuentes conocidas y dos fuen-
tes desconocidas. Tres fuentes importantes de Guate-
mala son El Chayal, Ixtepeque y San Martin Jilotepe-
que (SMJ), y otras tres fuentes son Pachuca, Zaragoza 
y Ucareo en el centro de México. Se utilizaron varios 
elementos bivariados para representar las diferencias 
compositivas generales entre las muestras. Proyección 
bivariada sobre los elementos de Hierro (Fe) y Rubidio 
(Rb) graficados con SPSS.
 

tayasal 

El sitio arqueológico de Tayasal está ubicado en la pe-
nínsula de Tayasal, a unos 200 m al norte de la isla 
de Flores. Se desconoce si esta región estaba asociada 
con la provincia de los Itzá. Debido a la proximidad 
a la capital, puede haber sido parte de la misma. Las 
excavaciones anteriores en el Grupo Principal en Taya-
sal revelaron dos entierros en el grupo ceremonial del 
Posclásico Tardío (Chase 1983; Ramírez B. 2004), que 
produjo una gran cantidad de fragmentos de incensa-
rios. El Proyecto Arqueológico Tayasal (PAT) hizo una 
investigación de los materiales del Posclásico Tardío 
en los grupos ceremoniales y residenciales del Grupo 
Principal (Pugh et al. 2012; Shiratori 2019) (Figura 3). 
Dentro de los tipos cerámicos del Postclásico se identi-
ficó que el 34% era de Paxcamán rojo y 6% de Agustín 
rojo. Ahora bien, no se encontraron grandes cantida-
des de Topoxté Rojo en el Grupo Principal (0.005%) 
(Figura 4). 

La excavación al oeste de Tayasal y en la misión de 
San Bernabé, que fue fundada en 1712 DC (Pugh et al. 
2012). Dentro de los tipos de cerámica del Posclásico, 
fue identificado el 28% de Paxcamán Rojo y el 9% de 
Agustín Rojo. Los tiestos Topoxté Rojo estaban 0.1%, 
cerca de la misión de San Bernabé. Por lo que se obser-
va una mayor frecuencia de Topoxté Rojo cerca de la 
misión San Bernabé que en el Grupo Principal.

Se analizaron un total de 818 piezas de navajas 
prismáticas de obsidiana proveniente de Tayasal y 304 
piezas de Nixtun-Ch’ich’. El resultado de pXRF de las 
818 de Tayasal fue: 145 muestras del Grupo Principal 
y 633 de San Bernabé. Las muestras recuperadas del 
Grupo Principal fueron principalmente de Ixtepeque 
(69%) y pequeñas cantidades de El Chayal (25%) y SMJ 
(6%) (Figura 5). Las muestras de San Bernabé en el oes-
te de Tayasal se distribuyeron más equitativamente en 
tres fuentes: SMJ (44%), El Chayal (29%) e Ixtepeque 
(27%). El predominio de Ixtepeque en el Grupo Prin-
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cipal y SMJ en San Bernabé puede deberse a un cam-
bio en la tendencia de las fuentes de obsidiana desde el 
periodo Postclásico Tardío (Grupo Principal) hasta el 
último contacto y el periodo Colonial (San Bernabé) 
en Tayasal. Alternativamente, la distribución equitativa 
de tres fuentes en San Bernabé puede deberse a que 
durante el periodo de contacto y el periodo colonial los 
habitantes reciclaron las navajas de obsidiana de perio-
dos anteriores. 

nixtun-ch’ich’ 

El sitio arqueológico de Nixtun-Ch’ich’ ocupa la pe-
nínsula de Candelaria, justo al otro lado del lago Petén 
Itzá desde el actual Flores. Nixtun-Ch’ich’ fue la comu-
nidad del Siglo XVII conocida como Nich (o Chich), 
ocupada por los Chak’an Itzá (Jones 1998:95). Los 
Chak’an Itzá son un subgrupo de los Itzá poco com-
prendido, y probablemente esté centrado en el sitio ar-
queológico de Nixtun-Ch’ich’ en la Península de Can-
delaria (Pugh et al. 2016). Investigaciones arqueológicas 
en el extremo oriental de la península por Proyecto Ar-
queológico Itzá de Petén (PAIP) reveló una estructura 
del periodo Posclásico/colonial, probablemente parte 
de la misión española de San Jerónimo, que data de 
1702 DC (Pugh et al. 2016; Rice 2009) (Figura 6). La 
Estructura ZZ1/1 produjo un gran número de cerámi-
cas autóctonas locales y puntas de proyectil, además de 
un depósito de materiales que se encontró a lo largo del 
extremo sur el cual contenía materiales coloniales es-
pañoles, como, por ejemplo: cuchillos de hierro, perlas 
de vidrio y tiestos. 

La cerámica del Posclásico recuperada en la Estr. 
ZZ1/1, incluyó: el 90% de Paxcamán Rojo, 6%, Agustín 
Rojo, y el 4% de Topoxté Rojo. La reciente excavación 
de Proyecto Itzá en el Sector QQ al suroeste de Nixtun-
Ch’ich’ incluye un grupo cívico-ceremonial del Posclá-
sico Tardío (Pugh et al. 2016) (Figura 7). Dos estructu-
ras rectangulares (QQ1/1-1 y QQ1/1-2) se colocan una 
al lado de la otra, a manera de pasillo con columnas, 
orientados hacia el sur hasta el lago. Los artefactos aso-
ciados con estos pasillos abiertos incluyen fragmentos 
de incensarios en efigie que representan la deidad It-
zámná (Pugh et al. 2016). Entre los Conjuntos cerámi-
cos identificados están: Paxcamán Rojo y menos del 3% 
que Topoxté Rojo (Pugh et al. 2016). La presencia de 
Agustín Rojo es aproximadamente la misma frecuen-
cia que en la Estr. ZZ1/1. La frecuencia fue superior 
a Topoxté Rojo de Nixtun-Ch’ich’ a comparación de 
Tayasal lo que respalda la evidencia documentada de 

que los Chak’an Itzá se aliaron con los Kowoj antes de 
la conquista. 

Trescientas cuatro muestras de navajas prismáticas 
de obsidiana del sector QQ de Nixtun-Ch’ich’ fueron 
analizados por pXRF para identificar su fuente. Esta-
ban compuestos por un 66% de SMJ, un 18% de Ixtepe-
que, y el 12% de El Chayal (Figura 8). En relación con 
el predominio de la fuente Ixtepeque en el Grupo Prin-
cipal de Tayasal, el Sector QQ tuvo más de SMJ, simi-
lar al resultado de San Bernabé. Esta similitud sugiere 
además una red de intercambio compartido entre San 
Bernabé de los Itzá y Nixtun-Ch’ich’ de los Chak’an 
Itzá durante el periodo de Contacto. Es probable que 
los Chak’an Itzá tuvieran una ruta comercial diferente 
para obtener obsidiana de SMJ durante el periodo de 
contacto, probablemente a través de la ruta occidental 
a través del río Usumacinta. Las facciones Itzá y Kowoj, 
tuvieron el predominio de la obsidiana de Ixtepeque: 
utilizaron las rutas comerciales del este a través de Be-
lice. 

conclusión 

Este estudio demuestra el patrón de distribución de las 
cerámicas de engobe rojo del Postclásico y las fuentes 
de navajas prismáticas de obsidiana del Postclásico en 
Tayasal y Nixtun-Ch’ich’ en la provincia Itzá. Las si-
militudes para la cerámica incluyen que la mayoría de 
engobe rojo fue de Paxcamán y menos de Agustín. La 
diferencia está en la frecuencia de Topoxté rojo, que 
es más alta en Nixtun-Ch’ich’. Asimismo, se identificó 
una frecuencia ligeramente más alta de Topoxté Rojo 
en San Bernabé que en el Grupo Principal de Tayasal. 
La tendencia de semejanza entre San Bernabé de Ta-
yasal y Nixtun-Ch’ich’ también se observa en el análisis 
de la obsidiana. La fuente de Ixtepeque fue dominante 
en el Grupo principal de Tayasal, como es común en 
otros sitios del Posclásico. Sin embargo, San Bernabé y 
Nixtun-Ch’ich’ tenían más de la fuente de San Martin 
Jilotepeque. La preferencia de obsidiana de diferentes 
fuentes sugiere, que los Chak’an Itzá pudieron haber 
tenido la ruta comercial occidental para adquirir la ob-
sidiana de SMJ durante el periodo Posclásico, mientras 
que los Itzá tuvieron la ruta comercial del este para ad-
quirir las obsidianas de Ixtepeque. 

Frecuencias ligeramente diferentes entre Tayasal y 
Nixtun-Ch’ich’ fueron el resultado de diferentes estra-
tegias de adquisición de materia prima en cada “comu-
nidad” o facción en la provincia Itzá. Como se sugirió, 
el parecido entre San Bernabé y Nixtun-Ch’ich’ puede 
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indicar una alianza a través del intercambio, que es un 
proceso de competencia entre facciones. La diferencia 
en la distribución de frecuencia de la cerámica y el 
abastecimiento de obsidiana entre el Grupo Principal 
y San Bernabé en Tayasal sugiere un faccionalismo su-
bregional dentro de la proximidad. Este estudio mues-
tra que, en la Conquista, la relación entre las facciones 
en la región de los lagos de Petén era más compleja de 
lo que pensábamos. El Itzá de San Bernabé pudo haber 
tenido una alianza con el Chak’an Itzá y con el Kowoj. 
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Figura 1. Geografía política de la región de los lagos de Petén durante el siglo XVII, 
basada en Rice y Rice (2018).

Figura 2. Provincias direccionales del Itzá, adaptadas de Rice y Rice 2018, Tabla 2.
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Figura 3. Mapa de Tayasal.

Figura 4. Cerámicas Engobe Rojo de Tayasal.
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Figura 5. Fuentes Obsidiana de Tayasal.

Figura 6. Mapa de Nixtun-Ch’ich’.
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Figura 7. Cerámicas Engobe Rojo de Nixtun-Ch’ich’.

Figura 8. Fuentes Obsidiana de Nixtun-Ch’ich’.
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