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I 

El centro geografico de la vigorosa cultura nahuat 1 fue, como lo 
dice la palabra, el Anahuac, es decir el Valle de Mexico, y a su esplendor 
contribuyeron, sucesiva y no exclusivamente, teotihuacanos, toltecas y 
aztecas. Otras naciones, como la tlaxcalteca y la tezcocana, tambien 

enriquecieron aquella cultura, ademas de lejanas influencias de origenes 
diversos. Por ejemplo, la olmeca. A su vez, dicha cultura irradio en un 
ambito amph'simo, que comprendio toda la costa sudoccidental del 
Istmo de Centro America, a traves de la costa del Pacifico, por lo menos 
hasta el noroeste de Panama y penetro, por otra parte, en Yucatan y 
Guatemala, hace unos mil anos, para influir profundamente en la otra 

gran cultura mesoamericana: la maya. Precisamente, al ambito cultural 

bajo la influencia de ambas culturas, la nahuatl y la maya, es a lo que 
los etnologos y arqueologos llaman Mesoamerica. El "imperio cultural" 
de Quetzalcoatl, en expresion de Laurette Sejourne. 

Hasta hoy, los limites geograficos de la influencia cultural 
mesoamericana son imprecisables. Por un lado, la lingiiistica moderna 
ha establecido un vinculo idiomatico originario, por lo menos desde el 
estado norteamericano de Idaho, hasta Nicaragua y Costa Rica 

(Guanacaste). El cronista Joseph de Acosta, uno de los notables 

precursores de las ciencias etnologicas, que alcanzo a estar en contacto 
con los restos de las culturas precolombinas de nuestra America, 
durante tres lustros (1571-1587), anticipo algo de lo que hoy viene a 
descubrir la lingiiistica: "Poco ha que se ha descubierto gran tierra que 
llaman el Nuevo Mexico, donde dicen hay mucha gente y habian la 

lengua mexicana". De otro lado, la arquelogia de las ultimas decadas 
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cree haber detectado influencias mayas, por ejemplo en el Ecuador y 
hasta en Chile. Esto parece exagerado al no especialista, pero no al que 
conoce, aunque sea un poco, del asombroso "poder biodinamico" 

(expresion del arqueologo argentino Juan Schobinher) que caracterizo a 
nuestros antepasados indigenas. Hay que advertir, de paso, que, como 
lo certifica la arquelogia moderna, los mesoamericanos no fueron los 
unicos dadores de cultura y los centro y sudamericanos los receptores, 
pues tambien se produjo el proceso inverso. Es decir, el de irradiation 
cultural sudamericana (arauacos, caribes y chibchas) hacia Mesoamerica 

y las Antillas, segun testimonian aportes como las terrazas de cultivo, la 

orfebreria, la papa, el tabaco y el asombroso periplo arauco desde el 
Mato Grosso brasileno hasta las Bahamas y, posiblemente, la Florida, 
pasando por las Antillas menores y mayores, donde ensenaron 

agricultura y alfareria. 
Por alguna razon, uno de los centros mas florecientes surgidos de 

las migraciones mexicanas precolombinas fue el ubicado en Nicaragua , 
en la region de los dos grandes lagos, el Xolotlan y el Cocibolca, despues 
llamados de Managua y de Nicaragua respectivamente, terminos 

mexicanos los cuatro. El famoso viajero arqueologo y diplomatico 
norteamericano de hace siglo y medio, George Squier, "segundo 
descubridor" de la Nicaragua precolombina, dijo que una de las 
"colonias mexicanas" (tenia que ser esa su terminologia favorita), la de 

Nicaragua: 

Media su territorio menos de cien millas de largo, por 
veinticinco de ancho, pero se conservaban aqui la misma 

lengua y las mismas instituciones sociales, practicandose los 
mismos ritos religiosos de aquellas gentes de su misma raza que 
moraban a mas de dos mil millas de distancia, en las 

altiplanicies del Anahuac, y de quienes se hallaban separa 
das por numerosas y poderosas naciones, de diferentes 

lenguas y organizaciones [alusion a las de origen maya y 
chibcha, entrecruzadas en Centro America]. 

Squier hizo asombrosos descubrimientos arqueologicos en la isla 

Momotombito, del lago de Managua, y en las de Pensacola y Zapatera, 
del lago de Nicaragua. Alii exploro, describio, dibujo y se llevo valiosas 

piezas para la Smithsonian Institution y no hizo lo mismo, porque no 

era posible, con un centro ceremonial, compuesto de un teocalli y varias 

piedras de sacrificios. Lo importante es esta observation del mismo: 

"No puede dejar de advertirse el parecido que tiene con ciertas cabezas 

simbolicas del antiguo ritual mexicano [se refiere a una de las dieciseis 

estatuas por el halladas y clasificadas], y creo podria identificar y 

comparar todos estos idolos ?como creo haberlo hecho ya con 

algunos- con las deidades del panteon azteca". 
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Los primeros en saber, mucho antes, lo que vino a descubrir 

Squier fueron, desde luego, los propios indios de Nicaragua que, aun en 
los dias de su conquista por los espafioles, "recordaban" (tradicion oral 

generacional, nemotecnia colectiva) que sus antepasados habian llegado 
en epoca inmemorial, del Anahuac. El cronista guatemalteco del siglo 
XVIII fray Francisco Vazquez, al historiar las cosas de su orden en la 

provincia franciscana del Nombre de Jesus (Goathemala), aporta el 

argumento etimologico, al decirnos: "Nicaragua es lo mismo que 
Nic-Anahuac, aqui estan los mexicanos o anahuacos. El nahualista 

nicaragiiense Carlos Mantica Abaunza, contemporaneo nuestro, comen 

ta, al respecto: "La version de Fray Francisco Vazquez, Nic Anahuac, 
es correcta, aun cuando su traduction sea inexact a. Creo que su sentido 

literal "aqui el Anahuac" o "el Anahuac de aqui", es historicamente 
valido y demostrable". El cronista Fernandez de Oviedo, testigo de visu 
y precursor de la moderna Americanistica, como Acosta, supo tambien 

lo que vino a descubrir Squier, como lo demuestran algunas citas de sus 
muchas referencias: 

Nicaragua es un grand reyno, de muchas e buenas provin 

cias, e las mas dellas anexas a quatro 6 cinco lenguas 
distintas, apartadas e diversas las unas de las otras. La 

principal es la que Hainan de Nicaragua, y es la mesma que 
habian en Mexico 6 en la Nueva Espana. (...) Y halleme un 
dia a ver un areyto, que alii llaman mitote [ palabra 
mexicana], e cantar en coro, como los indios suelen hacerlo 

(...). 
Estos desta provincia de Nicoya [hoy el Guanacaste 
costarricense]... su habito e traje dellos es como el que usan 

los indios de Mexico e los de Leon de Nagrando [o sea 
Leon, de Nicaragua], de aquellos cenideros luengos en torno 
del cuerpo, e assimesmeo coseletes de algodon pintados e 
sin mangas. 

Si, para los indios comteporaneos a la conquista de Nicaragua por 
los espafioles, la epoca en que sus antepasados emigraron desde el 
Anahuac era imprecisable, empieza a ya no serlo para la Americanistica 
moderna. Una linguista y un arqueologo contemporaneo, Anne Chap 
man y Frederic Thieck, coinciden en fijar aquella epoca hacia el siglo IX 
de nuestra era. "Unos setecientos anos antes de la conquista", dice ella. 

Mantica es mas preciso: 

De todas las migraciones nahuas a Nicaragua, solo la ultima 
es de origen azteca (Siglo XVI). Las migraciones anteriores 
son toltecas (Siglo XI) y chichimecas (Siglo XV), de lengua 
nahuatl 
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II 

Solicito indulgencia por lo que puede parecer un recargo de 
erudition en lo anterior. No es esa mi aflcion, ni ha sido mi intencion. 
Pero debia justificar el hecho de que Conjunto escogiera, como modelo 
de sobrevivencia nahuatl, en nuestro teatro actual, no una pieza 
mexicana, sino una nicaraguense. Porque El Guegiiense o Macho-raton, 
cuyo texto ofrecemos, es una pieza exceptional y quiza la mas preciada 
del tesoro folclorico nicaraguense. Eso y mucho mas que vamos a decir, 
y que constituye la otra razon para incluirla en nuestro Retablo, a pesar 
de no ser inedita, ni muehisimo menos. Aunque si poco conocida por 
los no especialistas. 

Cuando digo y subrayo: "de nuestro teatro actual" quiero decir 
mas de una cosa. En primer lugar, "nuestro", para nosotros, es lo 
latinoamericano y del Caribe, como reiteradamente lo hemos afirmado 
en estas mismas paginas. El Guegiiense es, entonces, una de las obras 

representativas del teatro latinoamericano y caribe. Pero es muehisimo 
mas que eso. Es nada menos, la primera obra, cronologicamente 
hablando, de ese teatro. Sus on'genes se remontan, por una parte, al 
teatro, precolombino y, por la otra, se complementan con el injerto 
hispanico, en el primer siglo colonial, el XVI, muy probablemente, o en 

cualquier otro momento de aquel periodo. Obra, pues, del ingenio 
popular, nacida en nuestro primer mestizaje, mestiza ella misma, 
mantiene una vigencia ya secular, conservada por transmision oral y de 
memoria, gracias a esa prodigiosa facultad desarrollada en los pueblos 
que aun no conocian la imprenta o hasta los cuales no habia llegado 
este invento, para perpetuar, jliteralmente! las obras literarias de su 

genio creador. Por lo menos, el folclorista nicaraguense Francisco Pe'rez 

Estrada pudo transcribir una version de El Guegiiense, segun el texto 

representado y presenciado por el, en el pueblo de Catarina, en 1947. 
Era, pues, hasta entonces, teatro vivo. 

Pablo Antonio Cuadra, uno de los mas autorizados giieguensistas, 
y hay muchos, desde Daniel G. Brinton (1882), hasta por ejemplo, 
Mantica, (1968), sintetiza en feliz imagen la genesis indigena y el 

proceso de mestizacion del personaje que da nombre a la pieza: 

...parece llegar a su obra como un ser con existencia 

anterior a ella, como un tipo que viene del pasado y del 

pueblo probablemente un viejo personaje que formo el 

antiguo y desaparecido teatro aborigen- y salta al cscenario 
del nuevo teatro mestizo y bilingue y al actuar, tambien el 
se mestiza y completa en si mismo el primer boceto satirico 
del nicaraguense. 

Como centroamericano y, por consiguiente, coheredero de la 
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tradicion folclorica de la que forma parte El Guegiiense, me muestro 
menos modesto que Cuadra. No titubeo en afirmar que se trata del 

"primer boceto satirico del latinoamericano" y no solo del nicaragiien 
se. Porque e'l es el primer gran personaje teatral mestizo en nuestra 
America mestiza, aunque solo lo sea de nahuatl y espafiol y nuestra 
America lo sea de aborigen, africano y europeo, sfntesis que nos da una 

personalidad cultural propia y genuina. El Guegiiense es la primera 
expresion teatral de esa sintesis o "el primer grito escenico del mestizaje 
americano", como lo llamo el poeta nicaragiiense Alberto Ordofiez 

Argue llo. 
El elemento que revela, de entrada, el caracter mestizo de El 

Guegiiense, para el que tenga la suerte de presenciarlo y, desde que 
Brinton publico la primera version de su texto, de leerlo, es, 

naturalmente, el lenguaje. Se trata de un dialecto mezcla de espafiol y 
nahuatl, semejante al Creole o al papiamento, dialectos franco?antillano 

y holando?antillano, respectivamente, que reivindican ya su derecho a 
Doseer una literatura propia. Como una muestra de ese dialecto, 
ranscribo una breve escena, tomada al azar, del texto original 
mblicado por Brinton, en 1883, que no diflere en nada del texto del 

iglo XVIII, obtenido por Emilio Alvarez Lejarza, en Catarina y 
ublicado en Cuaderno del Taller San Lucas (N? 1, 1942). 

ALGUACIL. Matateco Dio mispiales Sor, Gobor, Tastua 
nes quinimente motales, quinimente moseguan, Alcaldes 
ordinarios de la Sta. hermandad, regidores y notarios y 
depositarios. Eguan noche mo Cabildo Real del Sor. Gobor. 
Tastuanes. 

GUEGUENSE. Amigo. Capn. Agl. Mor. si de balde les he 
dado mi dinero, si estos son mis lenguajes asonesepa 
negualigua seno libro romance, lichua rezar escataci, iscala 

nonguan iscumbatasi a campaneme Tastuanes. 

ALGUACIL. Asaneganeme. Guegiiense. 
GUEGUENSE. Si cana amigo Capn. Algl. Mor [Entrada del 

gobernador] Matateco mispiales. Sor. Gobor Tastuanes. 

ALGUACIL. Dios guarde al Senor Gobernador Tastuanes, 
a sus mensajeros y asociados, los Alcaldes ordinarios de la 
Santa Hermandad, regidores y notarios y depositarios y 
tambien a los deudos cercanos del Cabildo Real del Senor 

Gobernador Tastuanes. 

GUEGUENSE. Amigo Capitan Alguacil Mayor, de balde le 
he pagado, si este ha de ser mi lenguaje, acaso fuera mejor 
(conseguirme) un libro de romance, y me baste, hombre! 
recitarselo ahi mismo, yo solito en su presencia, donde vive 
Tastuanes. 

ALGUACIL. Acaso yo le pueda ofrecer uno, Giiegiiense. 
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GUEGUENSE. <Y de donde? Amigo Capitan Alguacil 
Mayor. (Aqui entra abruptamente el Gobernadory dice el) 
Dios lo guarde, Senor Gobernador Tastuanes. 

La parte en espanol de esta trascripcion corresponde a la 
traduction de Mantica, la misma que he preferido para esta publicacion, 
por ser, hasta donde conozco, la mas reciente, hecha por un especialista 
en lengua nahuatl. 

Pero la presencia indigena no se manifiesta solo a traves del 
dialecto de El Guegiiense, sino tambien en otros elementos caracten'sti 
cos, no solo del teatro, sino de toda la literatura puramente indigena 
precolombina que ha sobrevivido, Grandes ejemplos, monumentales 

puedo decir, de uno de aquellos elementos caracteristicos, como el 
llamado "paralelismo" por los modernos exegetas de aquella literatura 
son el Popol Vuh, los Anales de los cakchiqueles y el Rabinal Achi. Se 
trata, como el lector podra apreciarlo en El Guegiiense, de una 
reiteration de conceptos y de frases. Este rasgo caracteristico del estilo 
literario indigena se halla abrumadora e ininterrumpidamente presente 
en el Rabinal Achiy muy atenuado en El Guegiiense, fenomeno que me 

explico y encuentro logico, pues el primero es una obra autenticamente 

indigena, precolombina y de una antiguedad imprecisable, cortservada 
casi sin alteration a traves de los siglos coloniales y de este siglo y tres 
cuartos dizque independientes, en tanto que el segundo, como he dicho, 
ya es una creacion mestiza, influida por lo hispano?colonial. 

Como lo senala Espinosa en el panorama que ante cede a esta 

nota, el ritual indigena, genesis, como en todas partes, del teatro, no 

separaba la danza, la musica, los coros y, tal vez en una etapa mas 

evolucionada, los dialogos. Por ello, otro elemento caracteristico del 
teatro indigena es la intercalation de danzas e, incluso, el desarrollo de 
la action por medio de bailables, convertidos en parte integrante y 
esencial del lenguaje teatral. Esto esta tambien omnipresente en el 
Ribanal Achi y constituye parte esencial en El Guegiiense, tanto o mas 

que el mismo dialogo, segiin los diversos criterios de los giiegiiensistas. 
Uno de estos, el traductor de la obra al italiano, Franco Cerutti, dice, al 

respecto, que: 

Especialmente en la segunda mitad, puede decirse, en 

efecto, que la parte dialogada solamente constituye un 
constante pretexto para la action coreografica con diversos 
motivos musicales. No son escasos los precedentes de 
danzas indias que incluyen una narration hablada de la 
action coreografica: la yeguita, el toro-venado, los diablos, 
los zompopos, etc. 

En mi infancia vi muchas de esas danzas-habladas, a las cuales 
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Uamabamos en Guatemala indistintamente "bailes de moros" o simple 
mente "los moros" y tambien "el combite". Muy famoso es el Baile de 
la Conquista, representado por indios, desde luego colonizados, al cual 
la investigadora y teatrista guatemalteca Matilde Montoya ha dedicado 
un importante libro. Las danzas indigenas precolombinas son o fueron 
incontables, tanto en Mesoamerica, como en las Antillas (areytos) y 

America del Sur. En El Gueguense, los personajes bailan, con 
frecuencia, entre parlamento y parlamento. Los bailes, con sus 

respectivas melodias o sones, son catorce, algunos con sus nombres: 
Ronda, Corrido, San Martin, Son antiguo, Valona, Rujero y Puerto 
Rico. 

Quien dice baile indigena dice mascara. Esta es un elemento 

imprescindible, en la conception indigena de la coreografia y como 

constituye, a su vez, parte inseparable y medular del hecho teatral, la 
identification mascara -teatro es obvia. Tal acontece en el Rabinal 

Achi, en el cual los actuales actores indios, que conservan religiosamen 
te la tradicion en sus representaciones de la obra quiche, dicen emplear 
las mismas mascaras de sus antepasados, es decir, por lo menos, de 

cuatro o cinco siglos de antiguedad. Estas mascaras son objeto de un 
ritual solemne, ma'gico religioso, antes de cada re presentacion. Porque 
la mascara es, en si, el personaje. El actor no hace sino prestar su cuerpo 

para animarla, esta en funcion de ella, la sirve. Los fabricantes y 
alquiladores de mascaras, son gente muy importante en las comunidades 
indigenas. ^Quien no conoce, en Totonicapan (Guatemala), la tienda de 

Tizoc, de mascaras y disfraces para "morerias"? Las mascaras de El 

Guegiiense, expresivas de los caracteres de la obra son, pues, otra 

herencia del antiguo teatro indigena (1). 
Los gueguensistas y muy especialmente Mantica, que es, ademas, 

nahualista, han logrado profundizar en el caracter satirico y farsesco de 
El Gueguense, por la via, a veces laberintica, de la etimologia, y, al 
mismo tiempo, han subrayado su profunda raiz indigena. Asi, el 
Gobernador, Tastuanes, no es sino el tlatoani, jerarca, jefe, hombre con 
mando superior en las estructuras politicas aztecas. Y Macho-raton no 
es lo que a primera vista parece, tomando la palabra "macho" en su 

acepcion de mulo, como la empleamos en Centro America y raton en 
la de pequeno, metaforicamente. Por un fenomeno fonetico muy 
comun, el pueblo espafiolizo, por analogia, el termino nahuatl original: 
macehuaton, que literalmente se traducina por bailecito o baile te. 
Contribuyo al equivoco popular la insertion de un baile con mascaras de 
machos, con crines, como elemento decorativo y dinamico, bailantes 
mudos y ajenos al argumento de la pieza. 

Deliberadamente deje para ultimo la etimologia de la palabra 
gueguense, porque en ella radica el caracter de toda la obra. Resulta que 
ella no viene de huehuetzin, (viejo) como siempre se habia creido, sino 
de cuencuetzin (picaro) y tanto la pieza como el personaje de su 
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nombre, no tienen nada que ver con el conocido Baile de los huehues o 
de los viejitos, muy estilizado y difundido por el ballet folclorico 
mexicano. Sobre este dice Mantica: "Con nuestro Guegiiense... tiene 

poco o nada que ver. Nuestro personaje si es viejo no lo aparenta, el 
mismo presume de todo lo contrario". El ancestro del primer personaje 
teatral latinoamericano hay que buscarlo, por su etimologia y su 

caracter, en "un genero de teatro conocido en el Mexico antiguo" 
regocijadamente burlesco. Otro cronista-etnologo del siglo XVI, fray 
Diego Duran, nos dejo una description de ese genero: 

Otro baile habia de viejos que con mascaras de viejos 
corcobados se bailaba que no es poco gracioso y donoso y 
de mucha risa a su modo habia un baile y canto de truhanes 
en el cual introducian un bobo que fingia entender al reves 
lo que su amo le mandaba trastrocandole las palabras (...) 
Otras veces hacian estos unos bailes en los cuales se 

embijaban de negro otras veces de bianco otras veces de 
verde emplumandose la cabeza y los pies llevando en las 
manos cantarillos y tazas como que iban bebiendo todo 

fingido para dar placer y solaz a las ciudades regocijandolas 
con mil generos de juegos, que los de los recogimientos 
inventaban, de danzas y farsas y entremeses y cantares de 

mucho contento. 

En aquel "canto y baile de truhanes" y en el que Duran llama 

"bobo", pero que debio ser un gracioso picaro de la farsa, es en donde 

hay que buscar el ancestro del no menos zamarro Guegiiense. 
Franco Cerutti viene a confirmar, con mayor conocimiento de 

causa, algo que yo venia sospechando hace tiempo: que la pieza que el 
llama ballo buffo parlato (El Guegiiense) se asemeja a la comedia dell 
arte italiana del siglo XV. Y es que esta pieza es, en efecto, una joy a de 
la picaresca popular. ^Pero de que picaresca? Es aqui donde yo veo el 

vinculo de mestizaje, mas profundamente que en el dialecto hispa 
no- nahuatl. Pues si, por una parte, trae la milenaria herencia del 

cuecuecuicatl o "cantos quisquillosos", picaresca indigena, por la otra 

prefigura los geniales picaros que llenan toda una epoca de la literatura 

espafiola, a lo mejor contemporanea con el Guegiiense, o, como dice 

Cuadra "tiene mucho de aquellas famosas crudezas de la primitiva farsa 

espanola". Brinton y Pedro Henriquez Urena han encontrado al 

Giieguense parientes de otras estirpes. El primero lo emparenta con "las 

truculencias de Reynard the Fox" y el segundo con "Till Eulenspiegel, 
picaro ingenioso". 

Todo buen picaro tiene que ser desenfadado, irreverente, mal 

hablado, truculento y, sobre todo, muy aficionado a las alusiones 

licenciosas y al doble sentido. Si no, no seria picaro. Y el Giieguense lo 
es. A Brinton no le gustaban, hace un siglo, esas caracten'sticas y otros 
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comentaristas las han exagerado. Pero es que la genealogia del 
Gueguense se viene de muy antiguo en este orden y su procacidad, si la 
hay, resulta moderada con la de algunos de sus gigantescos antecesores, 
como Aristofanes o Marcial, para mencionar solo dos clasicos, un griego 
y un latino. 

Brinton dice que "dificilmente podemos atribuir a un espafiol lo 
suficientemente culto" el estilo del Gueguense. Desde luego que no. El 
no es un academico, no salio de Salamanca. Es expresion autentica de 
un pueblo, o, mejor dicho, de dos. Y es "induscutible que El Gueguense 
o Macho-raton, precisamente por su mismo caracter, simple y un poco 

ingenuo, si se quiere, representa, como espectaculo, un exito seguro, no 

en el ambito de un publico de ciudad y refinado, pero si entre los 
estratos genuinamente populares de Centro America", dice alguien que 
vivio alia y presencio lo que dice (Cerutti). Por esa entrafia popular, de 
donde salio, el Gueguense no admite los moldes de la sala teatral 
convencional. Recorre toda la festividad, con ocasion de la cual se 

representa, una escena aqui y un baile alia, y su publico lo sigue "por el 

pueblo, en la plaza principal del lugar, en el atrio de una iglesia o en el 

patio de cualquier casa privada" (Cerutti). A esa intima compenetracion 
espectaculo?masa esta volviendo lo mas avanzado del teatro latinoame 
ricano actual. 

Con todos los respetos que Brinton merece por su obra de 
americanista, es evidente que no podia entender la sicologia del 
Gueguense, ni ahondar en el problema social que hay tras el personaje, 
tanto por su extraction, como por su cuna y formacion, ajenas 
completamente a nosotros, los mestizos latinoamericanos. 

Justisima es la apreciacion de Marti: "A Brinton, de Filadelfia, 
debemos mucho los americanos" por "lo mucho que sabe de Etnologia 
y Arqueologia" y por los libros que publico en su "Biblioteca de 
Literatura Aborigen". Pero si Marti es justo con Brinton, este es injusto 
con el Gueguense, al decir: 

Nuestro personaje en realidad puede ser llamado cualquier 
cosa menos respetable. Su indiferencia ante la verdad, su 
cinica impudicia, sus chistes licenciosos, en presencia de sus 

hijos [de don Forcico, porque don Alfonso no lo es] y a 
costa de ellos mismos, y las artimafias inescrupulosas de que 
se jacta, restan valor a la comicidad de su interpretation 
para quienes estan acostumbrados a producciones humoris 
ticas de mayor categoria. 

Por todo eso que tan acremente le censura Brinton, el Gueguense 
es lo que es: la primera protesta mestiza, ya latinoamericana, contra la 
extorsion colonial. El es un comerciante nativo, asfixiado por las 
gabelas y, por ello, acude a todas aquellas "artimafias licenciosas" para 
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eludir el abuso y la arbitrariedad de la autoridad, burlarse de ella y, en 
ultima instancia, sacar el mejor provecho a la situacion. No hay duda de 

que es un comerciante nativo, colonizado y extorsionado. Se autodefi 
ne, ante una pretendida exaction por parte del gobernador Tastuanes: 

jValgame Dios! Senor Gobernador Tastuanes. Cuando yo 
anduve por esas tierras adentro, por la carrera de Mexico, 
por Veracruz, por Varapaz [Guatemala], por Antepeque, 
arriando mi recua, guiando a mis muchachos... 

El Gobernador ha pretendido cobrarle a titulo de permiso para 
entrar en su Provincia. El Guegiiense se defiende con una de aquellas 
"artimanas licenciosas". 

...opa. que Don Forcico llega donde un mesonero y le pide 
nos traiga una docena de huevos; vamos comiendo y 
descargando y vuelta a ca(r)gar y me voy de paso; y no es 
menester licencia para ello, Senor Gobernador Tastuanes. 

Esa competencia entre la extorsion colonial y el ingenio nativo es 
lo que constituye, en el fondo, el tema de la obra. Comparto la opinion 
de los que ven en ella satira contra la opresiva administration colonial, 

puesta en labios de "un comerciante criollo a quien los impuestos 
restaban fuertes ganancias" (Perez Estrada), "lanzando su burla 
burlando contra las autoridades espanolas en venganza de agravios o 

alcabalas propias de esa epoca". (Ordonez Arguello). Y es tanto mas 

admirable esta pieza, cuando a su precurson'a como expresion dramati 

ca latinoamericana, se agrega la circunstancia de ser pieza unica, 

excepcional en el contexto colonial americano. Pues, entonces, no 

habia teatro ni siquiera laico, que no fuera palaciego, menos teatro de 

protesta, de satira contra el orden establecido. El teatro entonces era 

catequista y monacal, hijo del santorial y del dogma, o adulatorio y 
cortesano, hijo de las efeme'ridas reales y virreinales. De alii lo insolito y 
extraordinario de El Guegiiense. Siendo asi, esta obra contiene la 

semilla, el remoto germen de las contradicciones economico?sociales 

que, a la vuelta de dos o tres siglos, debian producir la rebelion criolla y 
mestiza del siglo XIX, contra un coloniaje caduco y anacronico (2, 3). 
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NOTAS 

(1) En su mencionado libro, Matilde Montoya nos da las siguientes 
referencias: 
Ya en el ano 1897, el libro Un Pueblo de los Altos de Jesus E. Carranza, al citar 
los oficios y profesiones de los mas conocidos y expertos ciudadanos de 

Totonicapan, dice: "Moreros. Asi se llaman aqui a los que fabrican trajes de bailes 

que nuestros indios acostumbran en las festividades religiosas (Esos bailes son de 
Moros y Cristianos, de la Conquista por don Pedro de Alvarado. "De Venados", 
"De Toritos", "De San Miguelito", etc. Hay trajes lujosisimos que cuestan cicntos 
de pesos. Entre los moreros se distinguen lo senores Chuc y don Matias 

Marroquin") ...En la actualidad, las "morenas" son instituciones con un caracter 

especial, cuya finalidad es surtir de trajes y mascaras, alquilandolas a todas las 
comunidades que realizan estos bailes. (Matilde Montoya Estudio sobre el Baile de 
la Conquista, Guatemala, Edit. Universitaria, 1970). 

(2) Para la elaboration de esta nota tuve a la vista principalmente el 
numero 10 de la revista El pez y la espada (Invierno 1968-1969) con el Estudio 
de Brinton y la traduction de Mantica, mas notas de ambos, y el N? 2 de "I 

quaderni di Terra Ameriga", que contiene una introduccion, la bibliografia, el 
texto original de El Gueguense, la traduction espanola, la inglesa y la italiana, esta 
de Franco Cerutti, responsable de la edition, con valiosas notas. La edition de 
Pedro Antonio Cuadra, en "Cuadernos del Taller San Lucas" (Granada Nicaragua, 
1942) fue la primera que conoci, en Guatemala, en 1943 6 1944. 

(3) Concluido este trabajo Uego el N? 14 de Cuadernos Universitarios 
de la Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua, con la nota bibliografica que 
reproduzco: 

EL GUEGUENSE O MACHO-RATON. Comedia bailete anonima de la epoca 
colonial. Texto de Emilio Alvarez Lejarza. Edicion de Jorge Eduardo Arellano, 
que viene a ser la 13a. de El Gueguense con dibujos en la portada de Francisco 

Amighetti y Pablo Antonio Cuadra. Ediciones Nacionales, v. 2. Imprenta de la 

UCA, 1975. 19 x I2V2 cms. 48 paginas, en cartulina Waycroft y bond 56. Incluye 
en su interior: portada del original manuscrito de Carlos Herman Berendt: 

grabado de Daniel Garrison Brinton; introduccion de Jorge Eduardo Arellano; 
sinopsis, Daniel G. Brinton (traduction de Luciano Cuadra); texto espafiol de 
Emilio Alvarez Lejarza; notas Jose Cid Perez; melodias; Ediciones Anteriores; 
Edicion principe (inglesa); pagina de la edicion italiana y fotos de los personajes 
en Diriamba. En la introduccion, el Lie. Jorge Eduardo Arellano, catedratico de 
Literatura Hispanoamericana de la UCA, escribe sobre El Gueguense: 
"...los indios y mestizos: 
Patrimonio de esos dos grupos dominados, conlleva una protesta contra la realidad 
colonial, como se ve en este breve dialogo: 
Alguacil Mayor: Ah Geguense, ya estamos en el paraje. 
Gueguense: Ya estamos con coraje. 
Alguacil Mayor: En el paraje. 
Gueguense: En el obraje. 
En estas respuestas del personaje central, el autor comunica la situation de los 
individuos que representa, enfurecidos en su impotencia ("con coraje") por la 

explotacion a que estaban sujetos, sobre todo en los obrajes de anil que sostenian 
la vida regalada y alegre de sus duenos peninsulares y criollos o Senores 

Principales. Esta expresion se repite continuamente a lo largo de la accion: a cada 
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momento se ordena suspender "los sones, bailes, cantos... "que dichos senores 

gozan en sus residencias y campamentos. La alusion a los mismos y a sus 

diversiones, pues, se emplea para denunciar a los grupos dominances. Por eso se 

colocan de trasfondo: como responsables de la condition social y economica de 
las masas coloniales. 
Por otra parte, en el viejo personaje quedo fijada la caracteriologi'a del 

nicaraguense: satirico y mentiroso, exagerado y vulgar, burlesco de si mismo y de 
sus desgracias, borracho e irresponsable. Todo el fondo mestizo constitutive de su 
ser se -recoge en esta comedia exceptional que, no obstante su nivel folclorico, 
tiene fragmentos poeticos de gratia perdurable. Por lo demas, no concientizaba a 

los unicos que podian comprenderla, sino que servia de desahogo colectivo; de ahi 

que se haya representado esporadicamente, durante mas de dos siglos y con 

motivo de las fiestas patronales, en los pueblos de Granada, Masaya y Carazo". 
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