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LA  ESCRITURA COMO 
CREACIÓN PURA DEL 
ESPÍRITU

Breve análisis ontológico-socio-psicoló-
gico sobre el libro de narraciones corta 
«Cero Cuentos» del narrador y poeta 
cubano Eudris Planche, publicado 
por EMT Málaga, en la colección Li-
bros sobre Ruedas, «Ediciones del Ge-
nal» Málaga, España.

«––No te dije que CERO salide-
ra del cuarto, CERO muñequi-
tos. CERO salir a jugar. CERO 

1. Planche, E- (2020). Cero Cuentos. Málaga. Ediciones del Genal. p. 9.

andar con muñecas ––para él, 
todo da Cero.»1 

Así rememora el niño, las re-
primendas del Padre en «Cero;» 
tercera historia del conjunto de 
relatos «Cero Cuentos» que el 
narrador, poeta y ensayista cu-
bano Eudris Planche Savón, ––
recién seleccionado entre los 
mejores escritores jóvenes en es-
pañol por la prestigiosa revista 
británica Granta 2021––, acaba 
de publicar en España bajo el se-
llo «Ediciones del Genal» de la 
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«Promotora Cultural Malague-
ña.»

El verdadero conflicto dra-
mático de la obra de Planche 
se ancla a la materia misma de 
nuestra existencia ––la vida 
transformada en ficción––, sin 
que por ello deje de ser «vida»: 
verdad de lo que somos o po-
dríamos ser, (juegos de la in-
fancia, despertares eróticos, re-
laciones afectivas, moralidad o 
ética post-cristiana en occiden-
te) todo conforma su memo-
ria y el autor lo reinterpreta, lo 
representa con sutileza y pul-
so narrativo. La propia infan-
cia provinciana ––Guantána-
mo, Cuba–– aparece reafirmada 
con necesidad de cambio ––en 
ese afán no hay negación esca-
pista, sí denuncia––, obligación 
de llamar la atención sobre las 
formas heredadas del machis-
mo patriarcal que lastran la con-
vivencia familiar y degeneran la 
formación de los hijos. Afirma 
su afán de entender las razones 
de tanta discriminación y violen-
cia. Busca, escarba en el racioci-
nio del adulto lo lícito, pero no 
lo encuentra.

Desde el primer relato del li-
bro: «Mamá Agustina», la narra-
ción se compromete en explici-

tar lo vulnerable que puede ser 
la infancia si el actuar del adulto 
está exento de responsabilidad 
ética. Lo terrible de esa realidad 
se nos muestra con encanto na-
rrativo, en primer término, por 
la voz infantil del narrador pro-
tagonista ––magistral los niños 
y las niñas–– cuya construcción 
psicológica es de tal sutileza y ve-
racidad que cuesta abstraerse de 
la idea que es un adulto ––el au-
tor–– quien habla por él. 

No menos logrados están 
las madres, los padres, tías, tíos, 
maestros… especial mención 
para «Agustina»: es tan since-
ra la «Madrina» que nos atrapa 
por lo singular y poderoso de 
su construcción en un mundo 
donde «el hombre» ––a medio 
camino entre lo racional y lo im-
pulsivo––, lleva la voz cantante.

Eudris como pocos auto-
res, es capaz de esgrimir su ser 
y traducirlo a un lenguaje colo-
quial casi provinciano, a la vez 
repleto de simbolismos filosó-
ficos y complejos niveles de in-
tertextualidad discursiva, que 
vemos ––sin que se comprome-
ta la sencillez y el encanto na-
rrativo–– en toda su obra. El au-
tor introspectivo, se imbrica con 
el externo, para dar a su narra-
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ción y personajes tal capacidad 
de contrastes, polifonías y certe-
zas que enfrentados con la reali-
dad ya no caben dudas que son 
vida misma.

Para una mejor compren-
sión del alcance y trascendencia 
de estos cortos relatos, hay que 
leerlos como quien observa sin 
participar de la vida provincia-
na: tal es su franqueza. 

Los conflictos dramáticos es-
tán incrustados en la carne de 
sus personajes, la acción no es 
anecdótica, arquetípica, mucho 
menos maniquea, porque el au-
tor sabe trasladar a sus protago-
nistas ––niños y niñas–– los in-
finitos matices de la existencia 
humana. 

Para el que conoce la obra 
de este autor, no es sorpren-
dente, ya en su novela «Herma-
nas de Intercambio» Premio Pi-
nos Nuevos 2015, de la editorial 
«Gente Nueva, Cuba», muestra 
esa capacidad para compren-
der la ficción contemporánea, 
donde todo surge mezclado sin 
la perspectiva llana: tristemen-
te escarnecedora de la narrati-

2. Planche, E (2020). Cero Cuentos. Málaga. Ediciones del Genal. p. 10.

3. Planche, E (2020). Cero Cuentos. Málaga. Ediciones del Genal. p. 18.

va de algunos de sus contempo-
ráneos. 

En esta obra como en tantas 
otras, Eudris sabe colocar al na-
rrador iluminado por su propia 
luz, miradas y voces seguras de 
su mundo sin enajenación evasi-
va, pudiendo sentirse cruel por 
momentos, se piensa que es un 
niño el que dice: «Le cojo un 
odio a Papá cuando me pega… 
deseo que le pasen cosas ma-
las…»2 valiente incorporación 
de las contradicciones y durezas 
del individuo en el mundo real 
como proceso orgánico de des-
doblamiento en su crecimiento 
y desgaste existencial. O de to-
tal vulnerabilidad cuando dice: 
«Quiero crear mi propia luz…
así podré ver a mamá en ese 
agujero oscuro donde la ence-
rraron.»3 

La relación del autor con sus 
personajes, el mundo de la fic-
ción y su propio mundo es tan 
polisémica, que aún siendo un 
recurso reiterado la introspec-
ción irónica, no existe verdade-
ro aislamiento entre el héroe y 
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el mundo real, o lo que es lo mis-
mo, el mundo de los lectores. 

El humor presta toda su 
fuerza al discurso narrativo, 
gestos y actitudes reproducen 
lo patético y grave, la tensión 
trágica de la vida humana sin 
que el lector sienta la necesi-
dad de suicidarse.

Esta percepción irónica-di-
vertida del mundo, es una cons-
tante en la maraña creativa del 
autor, que se inventa formas lin-
güísticas ––principalmente con-
ceptos metafóricos–– para di-
vertir mientras nos hace pensar. 
Pero no se llamen a engaño, 
Planche no es un escritor de di-
vertimentos o literatura de Ins-
tagram. Una ordenación lógica 
preside su acto, al lado del as-
pecto intuitivo-hilarante hay un 
escritor dramático que asusta. 
Tal vez sea esa propia naturale-
za: instintiva a la vez que erudi-
ta, la que dan la plurisignifica-
ción a su obra en el flujo de las 
ideas. En sus vueltas al pasado ––
la infancia–– y quiero hacer un 
llamado de atención sobre los 
géneros, ––las narraciones de 
Planche que tienen como prota-
gonistas niños o niñas, no pue-
den ser considerados literatura 
infantil––; volviendo a las evoca-

ciones, estas no arrastran nostal-
gia de un mundo perdido y me-
jor, reafirman una esencia: lo 
dañada que puede ser la niñez 
por inconsciencia y vulgar igno-
rancia del adulto.

También se descubre cierta 
necesidad de una posible reno-
vación dentro de la voracidad de 
vida; sabemos que lo vivido ja-
más desaparece ––puesto que es 
vida misma el hombre en su cor-
poreidad–– pasa de generación 
en generación a través del ADN 
haciendo del fracaso frustrante, 
existencia heredada, cuyas cau-
sas psicoontológicas el autor no 
busca entender, pero sí mostrar. 

Los hilos de la acción ––y 
en eso radica su mayor méri-
to–– aparecen unas veces con 
un acercamiento lento al efecto 
culminante, otras de forma in-
tensa desde el mismo comienzo 
(un refinamiento de técnicas ex-
presivas poco usual en la genera-
ción de autores cubanos a la que 
pertenece).

Este lenguaje, esa mitolo-
gía personal y sus manifestacio-
nes oníricas e ideológicas, hacen 
que traiga a colación esta defi-
nición: «El surrealismo, según 
Mac Adams, trataba de acumu-
lar en el mundo consciente los 
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elementos de la subconsciencia, 
acto que debería llevar al públi-
co a buscar dentro de sí, den-
tro de su propia subconscien-
cia para descubrir el sector de su 
personalidad trivializado o des-
truido por una época materia-
lista.»4

Por razones de fuerza evolu-
tiva sería imposible que Planche 
fuera un surrealista. Pero es in-
dudable ––así lo creo–– que hay 
en su obra un momento de au-
toexamen provocado por un 
hecho externo que luego esti-
mulan en el lector la representa-
ción de una imagen grotesca de 
sí mismo. Ese esfuerzo de sub-
consciencia introspectiva que 
incita moderniza la narración 
con la reforma de lo cotidiano, 
espontánea creatividad del des-
cubrimiento de lo insólito en lo 
trivial, no solo expone el cuadro 
convencional de la sociedad, 
sino que también lo clarifica.

4. MAC ADAM, A (1971). «Rayuela» de Julio Cortázar: un tipo de análisis estructural. 
La novela hispanoamericana actual, New York, Las Américas-Anaya, p. 96.




