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‘Enrique ‘Verastegui 
'Ei motor de( deseo 

'Dialectica y trabajo poetico

serlo no hace mas que romper eso de- 
nominado como "generos” a fin de co- 
hesionarlos en tomo a un peso seman- 
tico (expresado por el habla): las for
mas narrativas, dramaticas y versifi- 
cadas como las epicas y las ensayisticas 
no son mas que "instrumentos” en la 
produccion del texto que llamamos po- 
ema” (pp. 70-71).

El hambre totalizador y el vitalismo 
desmesurado de Verastegui encarnan 
al aliento mayor de la creacion litera
ria, el que podemos hallar en las com- 
plejisimas obras (con rasgos entremez- 
clados de lo lirico, lo epico, lo drama- 
tico, lo ensayistico...) de Homero, Lu- 
crecio, Virgilio, Dante, Cervantes, Sha
kespeare, Goethe, Victor Hugo, Dos- 
toievski, Tolstoi, Whitman, Baudelaire, 
Proust, Mann, Joyce, Brecht, Borges y 
Vallejo, cinendonos a autores culmi- 
nantes.

Verastegui niega trascendencia his- 
torica a los textos hechos conforme a 
las normas de la Academia, sujetos el 
Codigo que impera apoyado en formas 
artisticas ya desarrolladas a plenitud 
en el pasado, como tai clausuradas, 
agotadas en su savia historica. Dichos 
textos conforman lo que Verastegui de- 
nomina sarcasticamente Litera-Pura, 
especializacion "purista” de lo literario 
que se situa en el polo opuesto al texto 
total.

Luchar contra la Litera-Pura significa 
definirse de Vanguardia (pp.16 y 133). 
Conectando Vanguardia y Revolucion 
(ya lo hacia en los anos 20 Jose Carlos 
Mariategui), Verastegui percibe esa 
pugna como "una lucha violentisima 
entre fuerzas regresivas y fuerzas pro- 
gresivas... una manifestacion de la lu
cha de clases en el terreno literario” 
(p.9), en el nivel historico; y como una 
expresion de la lucha sexual (motor de 
la vida, dei deseo), en el nivel biologico 
(pp. 80-81). En ambos casos se trata de 
liquidar la muerte (meta del Deseo his
torico y biologico) y conquistar la Vida.

A causa de ello el Poema plasma la 
rebelion y deviene en germen de la so- 
ciedad sin clases.

El papel de la Ficcion (la literatura 
re-crea lo real, refleja transformada la 
experiencia historico-social) no es otro 
que canalizar el Deseo-historico y bio
logico- de Vida, encamarlo en la pagina 
y en la lectura de ella, porque el texto 
es sobre todo comunicacion, para Ve
rastegui. Estamos lejos de la superficial 
teoria artistica del reflejo, defundida 
por muchos marxistas y canonizada por 
el Realismo Socialista; conforme lo en- 
tendieron Brecht y Vallejo, la re-elabo- 
racion ficcional modifica la experiencia 
para desnudar mejor su realidad pro
funda.

Al motor del deseo, entendido como 
plenitud del cuerpo (de la materialidad 
del espiritu), Verastegui lo bautiza 
como orgasmovil (pp. 16, 42, 63, 65 y 
81). Flaubert hablo de la creacion lite
raria como una orgia perpetua (postura 
asumida por Vargas Llosa, perseguidor 
de la Novela Total); segun Verastegui, 
no solo el acto de escribir, tambien el 
texto resultante debe ser un orgasmo 
que pulveriza todo cinturon alienante.

Libro importante, necesario en nues- 
tra superpoblada repiiblica de poetas 
escasamente vitales, en lo historico y lo 
biologico. Medio siglo despues Veras
tegui retoma el fuego liberador que en- 
cendio Vallejo. En la actualidad, nadie 
como el pone en jaque la poesia pe
ruana.

on ansiedad creciente 
tamos esperando, desde 
hace mas de un ano, la pu
blication del colosal poe- 
mario (colosal por sus di- 
mensiones desusadas y por 
su vuelo creador) Angelus 

Novus que debe consagrar a Enrique 
Verastegui (Lima 1950) como uno de 
los grandes poetas vivos del idioma, de 
cualquier idioma.

Y he aqui que, antes de que se pro- 
duzca dicho acontecimiento, ha apare- 
cido otro libro de Verastegui bajo el te- 
naz sello tacneno que animan Segundo 
Cancino, Guido Fernandez de Cordova 
y Alberto Paucar: El motor del deseo 
substitulado Dialectica y trabajo poe
tico (Tacna, Eds. Mojinete, 1987; 178 
pp.

Constituye un volumen de reflexion 
estetica escrito en Paris en 1979, es de- 
cir despues de la composition de Pra
xis: asalto y destruccion del infiemo 
(recien editado en 1982, mas de dos 
lustros despues de redactado), En los 
extramuros del mundo (1971 poemario 
que precozmente revelo a Verastegui 
como voz mayor de la Hamada "Gene- 
racion del 70”) y Monte de goce (libro 
al parecer extraviado en la imprenta 
que debio lanzarlo a mediados de los 
anos 70, algunas de sus paginas salie- 
ron en revistas), y cuando Verastegui 
ya se habia adentrado en el horizonte 
de Angelus Novus.

Pocas veces los poetas peruanos han 
emprendido la confeccion de un vo
lumen que exponga, de manera orga- 
nica y suficientemente desarrollada, su 
optica estetica. Mas frecuente resulta 
que en textos breves y autonomos en
tre si difundan sus sondeos esteticos 
(un caso relevante: los Motives de Jose 
Maria Eguren) o que vibre implicita su 
perspectiva estetica al enfocar con de- 
tenimiento un tema literario (recor
demos Apologetico en favor de don 
Luis de Gongora del Lunarejo, Orto- 
metria de Manuel Gonzalez Prada y De 
lo barroco en el Peru de Martin Adan.

Solo conocemos dos casos anteriores 
al de Verastegui: El arte y la revolucidn 
de Cesar Vallejo y Teoria del poema de 
Alberto Hidalgo. Vallejo adelanta la 
adopcion del marxismo, del materia- 
lismo dialectico e historico, para desen- 
trahar los nexos entre la actividad ar
tistica y la praxis revolucionaria; cen- 
trandose en la escritura poetica, Veras-

Textos, porque esta (y no aqutila) es la 
que nutre el dinamismo histdrico de la 
literatura, los rumbos que seguira la es
critura poetica.

Asi como lo teorico anida en los po- 
emas de Verastegui, lo poetico se de- 
sata en varies pasajes de El motor del 
deseo: la teoria fusionada con la Praxis, 
rompiendo las usuales fronteras entre 
el ensayo y el poema. Resulta liberador 
que esas fronteras se quiebren, porque 
la separacion de los "generos literarios 
obedece a "la division del trabajo capi- 
talista” (p.71).

Verastegui, con brillantez, expone su 
vision totalizadora del Poema, refor- 
mulando de modo mas hondo la pro- 
puesta horazerista del Poema Integral. 
Y al hacerlo responde con anticipacion 
(en 1979) a las estocadas con que pre- 
tendieron herirlo alguncs comentaris- 
tas cuando se publico Praxis: asalto y 
destruccidn del Infiemo:

"el poema es mds que una totalidad: 
una complejidad de interrelaciones, 
una multiplicidad, una expresion con- 
creta de la diversidad y, en si mismo, 
aunque producido desde un punto de 
vista, una expresion atomica del mundo 
-atomica, en el sentido lucreciano-. En 
el poema no puede haber, pues, "prin- 
cipio de equilibrio”, "economico len- 
guaje”, "armonioso acento” y, en suma 
;"pulcritud”! (que son, mas o menos, 
las categorias empleadas por la burgue- 
sia a la hora en que reproducen su co
digo academico)... En todo poema late 
una desmesura, un exceso, un torrente 
de vitalidad (...) en el poema, como en 
la canasta de la mujer que "hace la 
plaza”, entra TODO... El poema no es 
mas que la canasta de una mujer deses- 
perada que va al mercado por los ali- 
mentos de sus hijos: SU CANASTA 
ESTA SIEMPRE ABIERTA A TODO - y 
por ello a veces va por came y regresa 
con apios, va por garbanzos y regresa 
con lentejas y, cuando escasea la leche, 
trae un punado de yerbas... EL POEMA 
NO EXPRESA SINO EL HAMBRE DE 
SU EPOCA... Este dolor del hambre es
piritual, en literatura, solo puede ser 
satisfecho mediante la utilization de 
todo el material nutritivo posible y sin 
desperdiciar nada para la elaboration 
del poema .- El poema en proceso de

tegui postula una teoria marxista de la 
literatura que subraya el caracter libe
rador de los textos que quiebran el "co
digo literario”, las "normas academi- 
cas”, operando una "revolucion en el 
terreno de las superestructuras” (pp.9- 
10 y 109).

Como en los casos de Vallejo e Hi
dalgo (Tambien los afines de Lezama 
Lima y Octavio Paz), El motor del de
seo posee la textura del ensayo, y no 
del tratado sistematico, sesudamente 
teoretico, perteneciente a los predios 
de la Teoria Literaria o la Estetica filo- 
sdfica.

Ademas El motor del deseo reclama 
la activa participation del lector para 
descubrir los "vasos comunicantes” en
tre las citas que ofrece (parecen epigra- 
fes) y el asunto propuesto a reflexion. 
Este procedimiento (bastante mas exi- 
gente para el lector que las citas ilus- 
trativas de los textos teoricos de Ezra 
Pound), unido a recursos que tipifican a 
los Manifiestos de un movimiento lite
rario (Verastegui milito en el Movi
miento Hora Zero, tan fecundo en pro- 
nunciamientos y convocatorias) y a ins- 
tantes en que se pasa de la prosa al 
verso, del tono discursive al flujo poe
tico, confrere una textura peculiar a El 
motor del deseo, diversas de todos los 
textos criticos que hemos citado arriba.

Vemos en ello la aplicacion conse- 
cuente del principio marxista de ligar 
la teoria con la practica. Verastegui 
afirma: "Una teoria materialista de la 
literatura debe reconocer el camino de 
su propia lucha por fundarse (por ha- 
cerse explicita, por hacerse manifiesta) 
pero no podra hacerlo sino partiendo 
de la propia escritura materialista” 
(p.10). Sostiene la primacia de la praxis 
sobre la teoria: "La teoria no es sino un 
momento y solo un momento en el de- 
sarrollo de la practica (...) La teoria, 
pues, es siempre un momento de la 
practica, y en tanto que momento la te
oria no es sino una autocritica de la 
practica que de este modo es siempre 
una critica de la teoria.- La teoria no 
existe sino para ser negada por la prac
tica, en tanto que la practica no puede 
ser sino afirmada por la teoria ” 
(p.104).

Verastegui no se refiere a la Teoria 
Literaria de universidades e institutes 
especializados, sino a la Teoria que 
brota dentro de (o en funcion de) los
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