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Resumen 

 

El presente trabajo tiene por objetivo comparar las novelas Amuleto de Roberto Bolaño y 

Misiones nocturnas de Jáchym Topol. Aunque son obras de diferentes latitudes, considero 

que tienen puntos en común relacionados con la propuesta estética del giro posmoderno, el 

cual ha privilegiado los estudios de la memoria, lo poscolonial y la posmodernidad.  

Publicadas hace no más de veinte años, en 1999 y 2001, respectivamente, 

podríamos decir que clausuran el siglo XX o que inauguran el nuevo milenio, sentidos que 

no se contradicen si observamos en ambas la posibilidad de hacer una relectura del pasado, 

desde sus contextos respectivos y, así, con esta mirada, comenzar un nuevo siglo, partiendo 

de la misma referencia: 1968.  

Partir del 68 me abrió un amplio abanico de posibilidades no sólo por representar un 

hito social en la historia de diversos países, sino por las implicaciones historiográficas y 

epistemológicas que este cambio cultural planetario dejó en las nuevas formas de escritura 

de la historia, por ejemplo, la irrupción del presente en la historia, la legitimación de la 

historia oral como método y la proliferación de temas de historia cultural. Por tal motivo 

considero el 68 como el momento histórico y social de ruptura con la ideología moderna o, 

en otras palabras, el comienzo de la posmodernidad.  

En el caso de Roberto Bolaño, el 68 mexicano, representará el trágico destino de los 

movimientos sociales latinoamericanos: la persecución, la tortura, la muerte de sus jóvenes. 

En el caso de Jáchym Topol, autor checo perteneciente a la última generación que 

experimentó la inflexibilidad del sistema comunista, los sucesos de 1968 en Praga, 

implicarían el acceso a los mundos marginales del comunismo. En ambos, hay una 

voluntad de praxis vital, vinculada íntimamente a los tiempos que les tocó vivir: en 1972, 

Bolaño parte a Chile para apoyar la implementación de las reformas democráticas del 

gobierno de Salvador Allende; por su parte, Topol, se inmiscuirá en las actividades 

clandestinas en contra del régimen desde muy temprana edad.  

Me detengo brevemente en el argumento de las novelas comparadas: Amuleto es la 

historia de Auxilio Lacouture, uruguaya emigrada a México que se considera a sí misma 

madre de la poesía mexicana y quien vive como tal, en los cafés bohemios conversando 
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sobre poesía con los jóvenes poetas, vagando por las calles de la Ciudad de México, 

haciendo cualquier tipo de trabajo que le permita vivir al día, metiéndose en aventuras 

peligrosas, una de ellas: la del día que se quedó escondida en un baño del cuarto piso de la 

Facultad de Filosofía y Letras, cuando el ejército violó la autonomía universitaria, mientras 

que, desde una ventana, observaba cómo se llevaban a todos en medio de gritos y golpes. 

Recuerdo que evocará una y otra vez, en su calidad de testigo: “Yo lo vi todo y al mismo 

tiempo yo no vi nada” (p. 26).  

En Misiones nocturnas, es Ondra, de 13 años, el protagonista de la historia. Con el 

ejército en las calles de Praga, su padre decide llevarlos a él y a su hermano, Chiqui, a su 

pueblo natal. Ondra recuerda cómo al salir de la Oficina de Patentes donde trabaja su padre, 

en medio del caos, vio a los tanques arrojarse contra las personas, los disparos, el pánico, 

antes de eso, el “descarte” o la quema de los documentos: su padre es un disidente. En el 

pueblo, convive con los chicos de ahí y, como cualquier joven de su edad, participa de los 

rituales de iniciación, hasta que se dan cuenta que también ahí los persiguen, forzados a 

huir nuevamente, como tantos otros.  

Si en un principio el punto de comparación más evidente entre ambas obras fue el 

contexto en el que se sitúan las novelas: 1968, lo que en primera instancia me daba la 

oportunidad de confrontar las situaciones sociales y políticas, hallar semejanzas y 

diferencias atractivas sobre todo por tratarse de sistemas políticos diametralmente opuestos, 

pronto me di cuenta de que este paralelismo debía ser estudiado como un aspecto 

circunstancial de las obras y no como el eje conductor de toda la comparación. Así, el 

objetivo de este ejercicio comparativo es revelar las similitudes formales y de contenido: 

elementos estéticos, temas y motivos. En concreto: la mezcla de diferentes géneros y que en 

el caso de la narrativa posmoderna supera los modelos establecidos dando lugar a la 

reescritura de los géneros literarios y a la hibridación entre discursos considerados opuestos 

en el lenguaje de las grandes divisiones jerárquicas entre la “alta” y “baja” culturas, 

anulando la división moderna entre los géneros literarios, posibilitando la hibridación y la 

experimentación. Siguiendo esta idea, la hibridación permite disolver la frontera entre los 

géneros y también alterarlos: trastocar sus fundamentos. En el caso de Amuleto, por 

ejemplo, encontramos la combinación entre el género de aventuras y algo parecido al 
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policial, un registro, entrevisto en el crimen y el testimonio. En el caso de Misiones 

nocturnas este registro policial también se manifiesta en el testimonio y en la persecución, 

pero basado en la estructura narrativa del cuento de hadas. Asimismo, hay otro modo en el 

que la reescritura funciona y  tiene que ver con la transformación de mitos e historias 

fundacionales. En el caso de Amuleto, se propone una versión diferente a las ya existentes 

del mito de Orestes. En el caso de Misiones nocturnas, se pone en discusión el mito 

fundacional del pueblo checo.   

Así, el primer capítulo de la tesis está dedicado a las características que vinculan 

ambas novelas, y que están estrechamente relacionadas al giro posmoderno: el fin de las 

utopías, la negación del futuro y de la historia, el posicionamiento de la memoria en el 

horizonte cultural y político, el fin de los discursos totalizantes y excluyentes dando paso a 

la pluralidad y a la diferencia. En cuanto a la literatura: la mezcla de diversos géneros, la 

subversión de las escrituras canónicas, es apocalíptica, fragmentaria y se sitúa entre la 

cultura establecida y la subcultura. Si bien la narrativa posmoderna no implica una 

negación de la cultura moderna o modernista, sí encarna una transgresión. 

 Para ilustrar esto, en el capítulo dos, nos centramos en identificar dos de las 

características estéticas posmodernas a las que más suele aludirse: la hibridación de los 

géneros literarios y la reescritura de los géneros literarios. Esta reescritura puede tener 

varias dimensiones: la reinvención o actualización de un texto existente o la innovación de 

un determinado género o incluso, la mezcla de diferentes géneros en un mismo texto o 

hibridación. Esta última permite disolver la frontera entre los géneros y asimismo, 

alterarlos; trastocar sus fundamentos. En el caso de las novelas aquí estudiadas, quizás la 

semejanza más curiosa que comparten ambas es que el género negro está presente. La 

importancia del crimen en este sentido, es que funciona como un catalizador que posibilita 

la irrupción del sueño y de lo fantástico en la realidad concreta de los protagonistas, 

desplazándolos entre el mundo de lo verosímil y el mundo de lo inverosímil, rasgo que 

acentúa el sentimiento posmoderno al situar a los personajes en dos mundos incompatibles.  

En cuanto a la hibridación, en el caso de Amuleto encontramos la combinación entre 

el género de aventuras y algo parecido al policial, un registro, entrevisto en el crimen y el 

testimonio. En el caso de Misiones nocturnas este registro policial también se manifiesta en 
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el testimonio y en la persecución, pero dentro de la estructura narrativa del cuento de hadas. 

En ambos, ya sea el género policial o el cuento de hadas, la reescritura suele seguir las 

convenciones del género, pero trastoca los valores ideológicos de la época, ya sea que se 

trate de una subversión en busca de su trascendencia o de una resistencia al cambio. Es por 

demás sugestivo observar que en ambas novelas el género policial muestra un crimen 

cometido por el Estado y no un delito cometido en el anonimato de las grandes ciudades, es 

más, se trata de un crimen perpetrado a plena luz del día. ¿A quién se busca y culpa cuando 

el perpetrador carece de identidad? En oposición a la modernidad, en la era posmoderna ya 

no se confía en las instituciones encargadas de proteger y salvaguardar a los ciudadanos, ya 

que es la misma que propicia la catástrofe.  

El otro género reescrito sobre el que nos detuvimos ampliamente fue el cuento de 

hadas, base estructural de la trama de Misiones nocturnas. Proveniente de la tradición oral, 

si este género se ha mantenido vigente se debe en gran parte a su capacidad de adaptarse a 

la mentalidad de la época. En éste, aún pueden encontrarse vestigios de la era mítica, 

conectando las categorías bajo las cuales se rigen la antigua civilización humana y la 

civilización moderna: el mito y el logos, el tiempo cíclico y el tiempo histórico lineal, el 

destino y la historia, lo divino y lo humano, el héroe comunitario y el héroe individual. Lo 

que ahora nos parece una idea que persiste en la historia de la literatura y que puede 

constatarse en novelas en donde el protagonista, predominantemente masculino, 

experimenta la muerte de su antiguo yo para renacer como un ser nuevo, no es sino la 

evocación a los rituales de iniciación a los que los y las jóvenes se sometían antiguamente. 

Tema de resonancia universal que ha recorrido un largo camino desde su forma más 

antigua, el mito, hasta la novela contemporánea, para ejemplo la bildungsroman, pasando 

por el cuento de hadas. 

Si bien es cierto que Topol no inicia con la fórmula que suele introducirse en los 

cuentos de hadas ni tampoco es reescritura de algún cuento de hadas en concreto, Misiones 

nocturnas puede leerse como uno, ya que en ésta confluyen tres elementos circunstanciales 

al género: la estructura del ritual de iniciación, los motivos de un mundo maravilloso, 

subvirtiendo las nociones de la realidad como categoría estética, y su procedencia popular, 

es decir, su matriz folclórica. De este modo, consciente y explícitamente, el escritor checo 



	 6	

nos introduce al vasto campo de la imaginación popular, en donde germinan diversas 

expresiones que conservan el saber del pueblo. Así, aunque Misiones nocturnas no sea una 

reescritura de un cuento de hadas existente, reconocemos motivos y elementos 

tradicionalmente vinculados a la imaginación prodigiosa de creación popular. 

Sobre la bildungsroman y el cuento de hadas, a pesar de que en la obra abundan los 

motivos que nos persuaden a pensar en el cuento de hadas como la base estructural de la 

trama, Ondra responde a la noción del héroe problemático y que todo el tiempo se cuestiona 

las imposiciones externas en contra de las que aparentemente no puede hacer nada más que 

seguir la corriente, sin embargo, el crecimiento del héroe en este caso no se da con la 

reintegración del héroe a la sociedad, sino con el abandono total de ésta. Razón que nos 

hace concluir que ya sea que Misiones nocturnas sea estudiada como un cuento de hadas o 

como una bildungsroman, la historia de Ondra subvierte la noción de “integración a la 

sociedad” del héroe. En este caso, al final Ondra parte con su hermano sin un rumbo 

definido. La sociedad a la que podría haberse reintegrado o retornado ya no existe. Ese 

mundo ha sido destruido y todos buscan irse a un lugar mejor. El mundo es cruel y no se 

puede confiar en nadie más que en sí mismo.  

En el caso de Amuleto, si bien la historia de Auxilio sigue la trayectoria de la 

iniciación, ésta recuerda más a la tradición de los profetas, diferente al del ritual de paso, ya 

que se trata de una iniciación madura. Auxilio no es una joven sino una mujer madura que 

ha recorrido un largo viaje desde el Uruguay hasta la Ciudad de México, es decir, se trata 

de una iniciada que después de enfrentar pruebas peligrosas, alcanza un estadio superior de 

conciencia que la hará una vidente. Una mortal con el don de profetizar.   

Además del ritual de iniciación, es posible encontrar también reescrituras de mitos e 

historias fundacionales. En la novela de Bolaño, se propone una versión diferente a las ya 

existentes del mito de Orestes en la que Erígone es la protagonista de la historia, cuando 

tradicionalmente se le ignora. En el caso de Misiones nocturnas, se pone en discusión el 

mito fundacional del pueblo checo, subvirtiendo las versiones idílicas que suelen enseñarse 

como parte de la identidad nacional. La transgresión de las normas literarias tradicionales y 

la relativización de los géneros permiten una nueva idea de literatura ilimitada, en la que 

todo puede ser reutilizado y recombinado.  
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El tercer capítulo, lo dedicamos a la reescritura del tema del loco, personaje 

arquetípico representado por Auxilio en Amuleto y por Polka en Misiones nocturnas. Si la 

imagen del loco ha obsesionado la imaginación occidental se debe a su inestabilidad, y no 

precisamente mental, sino más bien simbólica, prueba de ello son las inagotables 

representaciones de éste en el arte y en la literatura. En el caso de Auxilio y Polka hay otros 

elementos compartidos que los relacionan al arquetipo del “loco”, ambos son viajeros y 

poetas. Otra semejanza es el nombre, ya que ambas son palabras que tienen otro 

significado, Auxilio significa ayuda, amparo, socorro, puede también ser una expresión que 

ruega ayuda en caso de peligro. Sin ser rebuscado Auxilio también podría confundirse con 

la palabra exilio. Polka alude a una danza tradicional de la región de Bohemia de 

movimientos ágiles y rápidos. Asimismo, en la lengua checa Polka podría referir al 

gentilicio femenino de Polonia, es decir, polaca. No obstante, aunque ambas 

representaciones provienen de la misma imagen primordial, ambos representan diferentes 

tipos de loco. En el caso de Polka sus dos representaciones más características son la del 

bufón y la del pícaro. En el caso de Auxilio, aunque también tiene algo de bufonesco, está 

investida de rasgos caballerescos como si de una Quixota se tratara.  

            La diferencia entre ambas representaciones resulta de lo más interesante, ya que 

puede establecerse una trayectoria entre los modos de representarse al loco en la literatura, 

es decir, entre el Quijote y la figura del pícaro. En este orden de ideas, habría una evolución 

entre la novela caballeresca y la novela picaresca y que representan dos concepciones del 

mundo totalmente distintas, la primera, idealista, sería desplazada por la segunda, de corte 

realista. Si pensamos, por ejemplo, en el Quijote y en el Svejk, personajes paradigmáticos 

de ambos géneros y en los que podrían reflejarse Auxilio y Polka respectivamente, los 

modos del ser del loco no han cambiado en la novela posmoderna. Continúan siendo 

personajes excéntricos y disruptivos. Su manera de ser constituye per se una irrupción 

subversiva de los valores ideológicos de la época. Recordemos que el loco se hace presente 

en períodos de crisis y en este caso ambos se enfrentan al poder y logran burlarlo. 

Desarraigados de su hogar, recorren el mundo y se convierten en portadores de versiones de 

la historia que repelen la noción de verdad única. 
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