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No ve lis ta y com po si tor, E. T. A. HO FFMANN na ció al fi lo de
una épo ca de tran si ción ca rac te ri za da por el sur gi mien to de
la nue va sen si bi li dad ro mán ti ca y la di fu mi na ción de los cla- 
ros con tor nos del mun do clá si co.

Pa ra la pos te ri dad ha le ga do no su ta len to mu si cal co mo él
hu bie ra que ri do, sino sus re la tos cor tos. His to rias ex tra ñas,
es tre me ce do ras, fan tás ti cas que tra tan de te mas co mo el
mag ne tis mo, la te le qui ne sia, el so nam bu lis mo, los pre sen ti- 
mien tos, la pre mo ni ción y la te le pa tía, han abier to nue vos
cam pos li te ra rios in flu yen do cla ra men te tan to en otros au- 
to res li te ra rios (Poe, Dos toie vski), co mo en au to res mu si ca- 
les (Offfen ba ch, De li bes, Schu mann) y en la cul tu ra oc ci den- 
tal en ge ne ral.
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In tro duc ción
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La aza ro sa vi da de un so ña dor
es cép ti co

Ernst Theo dor Wilhelm Ho ffmann, quien en ho me na je a
Mo zart cam bió su ter cer nom bre por el de Ama deus, na ció

el 24 de ene ro de 1776 en Kö nigs berg[1], Pru sia orien tal. En
es ta ciu dad ba ña da por el Pre gel, que su com pa trio ta y
con tem po rá neo Kant de fi nió co mo el mun do en pe que ño,
pa só Ho ffmann su in fan cia y par te de su ju ven tud. Su pa- 
dre, abo ga do de la Au dien cia de la Cor te de Kö nigs berg y
des cen dien te de una fa mi lia de pá rro cos y ma es tros, de di- 
ca ba al pa re cer bue na par te de su tiem po a la mú si ca, la
poesía y la be bi da. Sin em bar go, su ejem plo no pu do ser
de ci si vo en el hi jo, pues muy pron to el ma tri mo nio se se pa- 
ró y el pe que ño Ernst con tan só lo dos años fue a vi vir con
su ma dre y la fa mi lia de és ta, no vol vien do a ver nun ca más
a su pa dre. Se crió en ca sa de sus abue los ma ter nos, con su
abue la, una tía solte ra, un tío re ti ra do y su ma dre, una mu- 
jer en fer mi za, muy pía y al pa re cer his té ri ca. El ni ño de sa- 
rro lló tem pra na men te una ima gi na ción y un es píri tu lú di co
que le per mi tie ron eva dir se de aque lla des agra da ble rea li- 
dad. A me nu do se re fu gió en la lec tu ra, una de las gran des
pa sio nes de la so cie dad bur gue sa ale ma na de su épo ca.
Obras de Schi ller, Goe the, Swi ft y Ster ne pa sa ron por sus
ma nos. Es te úl ti mo se re ve ló co mo una suer te de her ma no
es pi ri tual, de al ma ge me la, y ejer ció una gran in fluen cia so- 
bre él, es pe cial men te por su iro nía y su sen ti do pa ra las si- 
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tua cio nes bur les cas. Más tar de lee ría tam bién a Cer van tes,
sus No ve las ejem pla res, y a Shakes pea re, cu yos dra mas pu- 
sie ron an te sus ojos un mun do en el que los re yes al ter na- 
ban co mo si tal co sa con los es pec tros.

Des de 1782 Ho ffmann asis tió a la es cue la de Kö nigs- 
berg y cua tro años des pués co no ció allí a Theo dor Go ttlieb
Hi ppel, so brino del go ber na dor de la ciu dad, con quien
man tu vo una es tre cha y lar ga amis tad, a pe sar de al gu nas
épo cas de ma yor dis tan cia de bi da en gran par te a los dis- 
tin tos ti pos de vi da que am bos fue ron es co gien do. En
1792, al igual que su ami go Hi ppel, Ho ffmann co men zó la
ca rre ra de De re cho en la Uni ver si dad de su ciu dad na tal, la
«Al ber ti na», aun que en su in te rior man te nía la es pe ran za de
po der con sa grar se al ar te. Prue ba de ello es que no aban- 
do nó las cla ses de mú si ca y di bu jo que ha bía ini cia do un
par de años an tes. Apa ren te men te, Ho ffmann se so me tió a
las nor mas de la so cie dad bur gue sa, pe ro a la vez era cons- 
cien te de la fuer za in te rior que ha bía en él. Es ta dua li dad la
re fle ja rá más tar de en mu chos de sus re la tos, en tre ellos El
pu che ro de oro, don de el per so na je de Lindhorst, a un
tiem po res pe ta ble ar chi ve ro y sa la man dra en el reino fan- 
tás ti co de Atlan tis, po dría muy bien ser un tra sun to del pro- 
pio au tor.

Ape nas tres años des pués, Ho ffmann se en contra ba ya
rea li zan do prác ti cas en un juz ga do, pe ro pron to se vio obli- 
ga do a aban do nar su ciu dad. Ena mo ra do de una mu jer ca- 
sa da, con va rios hi jos y unos diez años ma yor que él, Do ra
Ha tt, a la que da ba lec cio nes de mú si ca, Ho ffmann, ce lo so
por la apa ri ción de un nue vo ri val, pro ta go ni zó una ten sa
es ce na du ran te un bai le de más ca ras. La fa mi lia de su ma- 
dre de ci dió en viar le a Glo gau, a ca sa de otro tío su yo, don- 
de co no ció a su pri ma Min na Doer ffer, con la que po co
des pués se com pro me tió, pro ba ble men te bus can do dar
cier ta es ta bi li dad a su vi da, for jar se una po si ción «só li da»,
se gún se des pren de de las car tas a su ami go Hi ppel. Por
aque lla épo ca, su fu tu ro sue gro fue nom bra do ma gis tra do
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del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Ber lín y Ho ffmann se
tras la dó tam bién a la ca pi tal de Pru sia, pa ra ter mi nar allí sus
exá me nes.

En 1800 Ho ffmann fue nom bra do ase sor en la Au dien cia
Te rri to rial de Po sen, una de las ciu da des más an ti guas de
Po lo nia, cu ya pro vin cia ha bía si do ane xio na da a Pru sia en
1793. En aque lla pe que ña ciu dad mi li tar y ad mi nis tra ti va el
abu rri mien to era mor tal y, se gún pa re ce, la vi da so cial se li- 
mi ta ba a las fran ca che las de los fun cio na rios y ofi cia les. Ho- 
ffmann co no ció allí a una jo ven po la ca muy her mo sa, Ma- 
rian na The ck la Mi cha eli na Ro rer-Tr z yn ska, una more na de
ojos azu les, a la que él lla ma ba Mis cha y de la que se ena- 
mo ró rá pi da men te. Nom bra do po co des pués ma gis tra do
en la Au dien cia Te rri to rial de Po sen, Ho ffmann, cons cien te
de que ya no ha bía nin gu na ra zón pa ra pos po ner el ma tri- 
mo nio con su pri ma, le es cri bió sin em bar go pi dien do que
des hi cie ra el com pro mi so. La rup tu ra con la fa mi lia fue en- 
ton ces de fi ni ti va. Po co des pués se pro du jo un se gun do in- 
ci den te por el que Ho ffmann fue de nue vo tras la da do. Du- 
ran te el Car na val del año 1802 se re par tie ron en un bai le
unas ca ri ca tu ras de las per so na li da des más re le van tes de la
ciu dad. Tres fue ron los prin ci pa les sos pe cho sos, en tre ellos
Ho ffmann, el ver da de ro au tor de los di bu jos, una «ema na- 
ción de su satíri co pin cel». Har to de las in tri gas y com plo ts
que pro li fe ra ban en el seno de la so cie dad ale ma na de Po- 
sen y que con du je ron al sui ci dio de un ami go su yo, Ho- 
ffmann, que ya des de su lle ga da con si de ró la ciu dad co mo
una clo aca, ha bía to ma do el pin cel con la in ten ción de ri di- 
cu li zar a al gu nos de sus prohom bres. Es ta vez el re bel de
fue en via do a Plo ck, un nom bre que en sus oí dos de bió de
so nar co mo una pe sa da pie dra al caer en una cié na ga y
que co rres pon día a una pe que ña vi lla a ori llas del Vís tu la,
sin la me nor vi da cul tu ral. Po co an tes de par tir, Ho ffmann
se ca só con Mis cha, lo que tam po co le fa vo re ció mu cho
sien do co mo era un fun cio na rio pru siano pro tes tan te, pues
ella era po la ca y ade más ca tó li ca. En Plo ck, que se gún pa- 
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re ce con ta ba por en ton ces úni ca men te con 389 ca sas, de
las cua les só lo 27 eran de pie dra, es de cir, que no te nía el
más mí ni mo as pec to ur bano, Ho ffmann se sin tió en el exi- 
lio. Por el día ayu da ba a con de nar a los la dro nes de ga lli nas
y por la no che se sen ta ba al piano y com po nía. Re clui do en
su ca sa, só lo le con so la ba la com pa ñía de su mu jer. Allí fue
don de em pe zó a re dac tar un dia rio. En es ta épo ca es cri bió
a su ami go Hi ppel: «es toy en te rra do en vi da». Y más que
nun ca, el ar te fue pa ra él un re fu gio en el que so bre vi vir.

Sin em bar go, gra cias a las ges tio nes de Hi ppel, ca sa do
con una ri ca no ble y ya muy bien si tua do, Ho ffmann no tar- 
dó mu cho en con se guir un nue vo tras la do, es ta vez a Var- 
so via, la an ti gua ca pi tal de Po lo nia, ane xio na da tam bién a
Pru sia. Allí vi vió unos cuan tos años di cho so, dis fru tan do de
la ciu dad, rui do sa, ale gre y exó ti ca, de mu cho tiem po li bre
pa ra de di car se a su ac ti vi dad fa vo ri ta, la com po si ción mu si- 
cal, y de la com pa ñía de un nue vo ami go, Ju lius Eduard Hi- 
tzig, el que más tar de se ría su pri mer bió gra fo y que en ton- 
ces le abrió las puer tas de su bi blio te ca, dán do le a co no cer
a Tie ck, a No va lis, a Bren tano, a los her ma nos Sch le gel, a
Wa cken ro der y a otros mu chos re pre sen tan tes de la li te ra- 
tu ra de su tiem po. Le dio in clu so a leer la obra de Cal de rón
de la Bar ca, ba jo cu ya in fluen cia Ho ffmann es cri bió más tar- 
de una ópe ra ti tu la da Amor y ce los.

Ha cia 1805 su mu jer tra jo al mun do una ni ña a quien
pu sie ron el nom bre de la pa tro na de la mú si ca, Ce ci lia. Po- 
co des pués Ho ffmann em pe zó a te ner pro ble mas de salud,
pe ro, se gún él mis mo di jo en car ta a Hi ppel, «es te mi se ra- 
ble cuer po obe de ce al es píri tu co mo un es cla vo sin vo lun- 
tad». Ya por en ton ces se res pi ra ba en la ciu dad una at mós- 
fe ra de in tran qui li dad y ner vio sis mo, la gue rra se apro xi ma- 
ba, has ta que el 28 de no viem bre de 1806, unas se ma nas
des pués de la ba ta lla de Je na, las tro pas de Na po león ocu- 
pa ron la pla za, ex pul san do de su pues to a to dos los fun cio- 
na rios pru sia nos. Pru sia ha bía si do de rro ta da por Fran cia en
Je na y Auers tä dt, con lo que Po sen, Plo ck y Var so via vol vie- 
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ron a ser po la cas. No tar da ron en sen tir se la po bre za y las
de más con se cuen cias de la gue rra —el ham bre, las epi de- 
mias— y Ho ffmann ca yó gra ve men te en fer mo. Al bor de de
la muer te, pa re ce ser que de ci dió que a par tir de ese mo- 
men to vi vi ría úni ca men te pa ra el ar te. Mis cha se ha bía mar- 
cha do ya con su ma dre a Po sen y Ho ffmann se de ba tía en- 
tre ir a Ber lín o a Vie na. Po co des pués, las au to ri da des fran- 
ce sas exi gie ron a los an ti guos fun cio na rios pru sia nos que
ju ra sen fi de li dad a Na po león, ba jo ame na za de te ner que
aban do nar la ciu dad en el pla zo de una se ma na. Ho ffmann
se ne gó y, al no con se guir el sal vo con duc to pa ra ir a Vie na,
par tió ha cia Ber lín.

Per di do el car go, in ten tó so bre vi vir con su mú si ca y sus
di bu jos, pe ro Ber lín era en aque llos mo men tos una ur be
em po bre ci da y ocu pa da por los fran ce ses y él se guía so- 
ñan do con Vie na. Más que nun ca se sin tió «atra pa do en el
cris tal», co mo lue go el es tu dian te An sel mo en El pu che ro
de oro. Que ría mar char se de Ber lín, don de ve ge ta ba una
gran canti dad de ar tis tas sin tra ba jo, don de los tea tros es- 
ta ban al bor de de la ban ca rro ta y el pre cio del pan su bía
ca da día. Las no ti cias que lle ga ron des de Po sen eran aún
peo res: su hi ja Ce ci lia ha bía muer to y su mu jer ha bía caí do
gra ve men te en fer ma. Sin em bar go, en Ber lín Ho ffmann tu- 
vo la opor tu ni dad de co no cer a Sch leier ma cher, Fi ch te y
Cha mis so, uno de los pri me ros en re co no cer su ta len to.

Tras su pe rar el que pro ba ble men te fue el año más du ro
de su vi da, Ho ffmann re ci bió una ofer ta del tea tro de Bam- 
berg, una ciu dad del sur de Ale ma nia que le hi zo sen tir se
muy cer ca de la an sia da Ita lia y en la que vi vió en tre 1808 y
1813, tra ba jan do co mo com po si tor, di rec tor de or ques ta,
es ce nó gra fo y dra ma tur go. Bam berg ofre cía por en ton ces
un am bien te cul tu ral y cien tí fi co muy en ri que ce dor. Allí se
en contra ban el mé di co F. A. Mar cus, quien apli ca ba pro ce- 
di mien tos muy no ve do sos que ten drían gran in fluen cia en
la obra de Ho ffmann (el mag ne tis mo o mes me ris mo, la hip- 
no sis, etc.), el fi ló so fo Frie dri ch Sche lling, con el que la ciu- 
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dad se con vir tió en el cen tro de la fi lo so fía de la na tu ra le za,
los her ma nos Sch le gel, y Go tthilf Hein ri ch Schu bert, cu yas
obras, es pe cial men te su Sim bo lo gía del sue ño, que Ho- 
ffmann con si de ró co mo una es pe cie de ca te cis mo, tu vie ron
una gran in fluen cia en el mo vi mien to ro mánti co. Y fue allí,
en Bam berg, don de Ho ffmann, de si lu sio na do an te el de- 
sas tre del tea tro, al que su di rec tor lle vó al bor de de la rui- 
na, sin tién do se in com pren di do y mal tra ta do por las cir cuns- 
tan cias y por un pú bli co que no es ta ba pre pa ra do pa ra re- 
co no cer su ta len to mu si cal, se de ci dió a co men zar su ver- 
da de ra ca rre ra, la de es cri tor, una ca rre ra que só lo du ró do- 
ce años, pe ro con la que co se chó ma yo res éxi tos. Sin em- 
bar go, aún tu vo que re cu rrir de nue vo a dar cla ses de can to
y mú si ca a las da mas de la al ta so cie dad, y así se vio ro dea- 
do de mu je res, mu chas de ellas des gra cia das o in sa tis fe- 
chas en su ma tri mo nio. No tar dó en ena mo rar se de una de
sus alum nas, Ju lia Marc, una jo ven de quin ce años, de ca- 
be llos ne gros y ojos azul os cu ro. Y co mo ya ocu rrie ra con
Do ra Ha tt en Kö nigs berg, Ho ffmann ex pre só a me nu do sus
sen ti mien tos amo ro sos re cu rrien do a las re fe ren cias li te ra- 
rias, una cos tum bre de la Ale ma nia de la épo ca, cu ya bur- 
guesía es ta ba co mo ya he mos di cho to tal men te im preg na- 
da por la pa sión de la lec tu ra de no ve las, y muy es pe cial- 
men te del Wer ther de Goe the. «Es ta mos he chos de li te ra- 
tu ra», afir mó Tie ck, cu ya tra duc ción de El in ge nio so hi dal go
don Qui jo te de la Man cha se pu bli có en Ale ma nia en tre
1799 y 1801. En su dia rio, Ju lia apa re ce co mo una ma ri po- 
sa o co mo «Ktch», en re fe ren cia a la Kä tchen von Heil bronn
de Hein ri ch von Kleist, sím bo lo de la ena mo ra da que si gue
a su ama do co mo una so nám bu la, cla ves que sin du da bus- 
ca ban bur lar la po si ble vi gi lan cia de su mu jer, quien de
nue vo se ha bía reu ni do con él en Bam berg. Pe ro la jo ven
Ju lia es ta ba pro me ti da ya a un ri co co mer cian te y Ho- 
ffmann, de nue vo lle va do por los ce los, se com por tó de
una ma ne ra es can da lo sa du ran te una ex cur sión a Po m- 
mersfel den, in sul tan do pú bli ca men te al pro me ti do de su
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ama da, que a su vez es ta ba to tal men te bo rra cho. Cuan do
Ju lia se mar chó a Ham bur go pa ra ca sar se, Ho ffmann, que
con si de ra ba que ya na da le ata ba a la ciu dad, pues su si- 
tua ción eco nó mi ca era ca tas tró fi ca, re ci bió una ofer ta de
una com pa ñía de ópe ra que ac tua ba en Dres de y Lei pzig.

El 25 de abril de 1813, E. T. A. Ho ffmann lle gó a Dres- 
de, «la Flo ren cia del Nor te», ocu pa da des de el día an te rior
por las tro pas pru sia nas y ru sas. El via je a Dres de lle vó a
Ho ffmann al cen tro mis mo de la con tien da. La po lí ti ca, an te
la que siem pre se mos tró es cép ti co, le atra pó en ton ces en- 
tre sus ga rras. Ho ffmann se vio en me dio de las tur bu len- 
cias de una épo ca que se ha bía vuel to emi nen te men te po lí- 
ti ca. El po der de Na po león en Eu ro pa es ta ba en su cé nit.
La vi da en la ciu dad se hi zo in so por ta ble: es ca ra mu zas en- 
tre fran ce ses y ru sos, bom bar deos… Ba jo la im pre sión de
los ho rro res bé li cos, Ho ffmann es cri bió una Vi sión del cam- 
po de ba ta lla en Dres de, una es pan to sa dan za de la muer te
que en rea li dad es una de nun cia contra Na po león. Du ran te
el ase dio de la ciu dad con ci bió tam bién el pro yec to de un
cuen to que des pués con si de ra ría co mo una de sus obras
ma es tras, El pu che ro de oro.

En tre Dres de y Lei pzig, via jan do en unas di li gen cias que
po nían la vi da en se rio pe li gro, pe ro que mar cha ban tan
des pa cio que Cha mis so di jo que iban así pa ra que los bo tá- 
ni cos pu die ran «her bo ri zar», Ho ffmann al ter nó la ac ti vi dad
li te ra ria con la de di rec tor de or ques ta. Sin em bar go, a fi na- 
les de 1814, ha bien do fra ca sa do por se gun da vez en es te
úl ti mo cam po, so li ci tó el rein gre so en la ma gis tra tu ra, vol- 
vien do a Ber lín, una de sus ciu da des fa vo ri tas, don de re si- 
di ría ya has ta su muer te. Su bió gra fo Ernst Heil born di ce:
«Ho ffmann con ce dió a Ber lín un ros tro li te ra rio… A tra vés
de él ad qui rió ca rác ter… Con ello hi zo por Ber lín lo que
Bal zac, uni do a él por una ex tra ña afi ni dad es pi ri tual, ha he- 
cho por Pa rís». Ho ffmann mos tró siem pre una gran afi ción
por los pla nos de ciu da des, cu ya be lle za le ayu da ba a de jar
co rrer su ima gi na ción y a pre pa rar mi nu cio sa men te la to po- 
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gra fía de sus re la tos. Por ello, hay quien opi na que sus fan- 
tas ma go rías po seen una ma gia mu cho más con vin cen te
que las de Edgar Allan Poe, pues las ca lles, las pla zas, los
ca fés que apa re cen en sus obras tie nen siem pre nom bres
rea les.

De nue vo em pren dió Ho ffmann un in ten to pa ra es ta ble- 
cer se co mo ma es tro de ca pi lla, pe ro nin guno de sus mo vi- 
mien tos en es te sen ti do tu vo éxi to. Con ver ti do en un au tor
de lo que po dría mos lla mar best-se llers, los salo nes y cír cu- 
los li te ra rios de la ciu dad le re ci bie ron en cam bio con los
bra zos abier tos, aun que él pre fi rió el am bien te de las ta ber- 
nas, en una de las cua les es ta ble ció una suer te de des pa- 
cho don de re ci bía a sus ami gos has ta al tas ho ras de la no- 
che. Ho ffmann es cri bía muy rá pi do y ca si to dos sus re la tos
se pu bli ca ban en se gui da en re vis tas, al ma na ques de bol si- 
llo, pa ra apa re cer po co des pués en re co pi la cio nes. Por fin,
en 1816 con si guió ver rea li za do el sue ño de que su ópe ra
On di na se es tre na ra en Ber lín. Tras el éxi to, la obra se re- 
pre sen tó un to tal de ca tor ce ve ces, has ta que des gra cia da- 
men te el tea tro se que mó y con él los mag ní fi cos de co ra- 
dos de Schi nkel.

En su ca li dad de con se je ro de jus ti cia del Tri bu nal Su- 
pre mo de Ber lín, Ho ffmann hi zo lo po si ble por ayu dar a los
acu sa dos en los pro ce sos contra los lla ma dos «de ma go- 
gos» —se gún las au to ri da des, to dos aque llos que cues tio- 
na ban la res tau ra ción tras el Con gre so de Vie na—, a pe sar
de que en mo do al guno es ta ba con ven ci do de las ideas
po lí ti cas del mo vi mien to li be ral. Ello le lle vó al ex tre mo de
ser acu sa do de una se rie de de li tos, plan teán do se de nue- 
vo la po si bi li dad de en viar le a una pro vin cia ale ja da. Cuan- 
do se en contra ba re dac tan do su de fen sa, la en fer me dad
que ha bía ve ni do pa de cien do de for ma in ter mi ten te, una
afec ción de la mé du la es pi nal, ha bía avan za do ya has ta el
pun to de pa ra li zar le las ma nos, pe ro él si guió es cri bien do
al dic ta do has ta su muer te.
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Tras su frir te rri bles do lo res, en par te pro vo ca dos por un
tra ta mien to mé di co bru tal, E. T. A. Ho ffmann, un so ña dor
que en la es cue la de la do ble vi da apren dió el es cep ti cis- 
mo, mu rió el 25 de ju nio de 1822. Su vi da, com ple ja tan to
en el pla no fa mi liar y amo ro so co mo en el pro fe sio nal y ar- 
tís ti co, ha bía si do tan agi ta da co mo su épo ca.
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El ta len to li te ra rio de un mú si co
frus tra do

El «ma go del Es te», co mo le lla mó Bal zac, fue un ex tra or di- 
na rio na rra dor de lo fan tás ti co, de lo in quie tan te y de lo
dia bó li co. Pre cur sor de los su rrea lis tas, en su obra se con- 
fun den sue ño y rea li dad, aun que iro ni zan do siem pre acer ca
de es ta úl ti ma. Las obras de es te ro mánti co del «la do os cu- 
ro de la na tu ra le za» han te ni do gran in fluen cia so bre un
buen nú me ro de au to res de la li te ra tu ra uni ver sal, en tre
ellos Ho no ré de Bal zac, Lord By ron, Ni co lai Go gol, Edgar
Allan Poe o Char les Bau de lai re.

Ho ffmann po seía un ta len to ar tís ti co ex tra or di na rio y
po li fa cé ti co. Fue un ex ce len te di bu jan te, que su po re tra tar- 
se a sí mis mo e in mor ta li zar mu chas de las fi gu ras de sus
pro pias na rra cio nes. Fue tam bién di rec tor de or ques ta y
com pu so, en tre otras mu chas pie zas, la ópe ra On di na, con
tex to de la Mo tte-Fou qué. Co mo crí ti co mu si cal nos ha de- 
ja do in te re san tes ob ser va cio nes acer ca de las crea cio nes
de Glu ck, Mo zart y so bre to do Be e tho ven. Se ha di cho que
Ho ffmann no lle gó a ex pre sar se per fec ta men te por me dio
de la mú si ca, a la que con si de ra ba co mo el ar te pri vi le gia- 
do y su pe rior, y que es te fra ca so le ator men tó has ta el fin
de sus días. A pe sar de es tar mu si cal men te muy do ta do, no
fue un in no va dor, sino que se li mi tó a imi tar a Mo zart, a
Glu ck y a los ita lia nos del si glo XVI II: Vi val di, Ci ma ro sa, Fio- 
ra vanti, Vio tti…
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Sin em bar go, lo que sí se le con ce dió fue el don de la
pa la bra, con la que lo gró tra du cir ma ra vi llo sa men te las co- 
sas que veía. Sin du da al gu na sus crea cio nes mu si ca les pre- 
pa ra ron en cier to mo do el ca mino de su pro duc ción li te ra- 
ria. La in fluen cia de la mú si ca se de ja sen tir no só lo en la
ocu pa ción prin ci pal de sus per so na jes (el ma es tro de ca pi- 
lla Kreis ler, el con se je ro Kres pel, quien fa bri ca vio li nes, o el
ca ba lle ro Glu ck), sino tam bién en la com po si ción y en el rit- 
mo de la ac ción. En una car ta a su edi tor, Ho ffmann com pa- 
ró el prin ci pio de Los eli xi res del dia blo con un gra ve sos te- 
nu to, se gui do de un an dan te sos te nu to e piano y de un
alle gro for te.

Ho ffmann ini ció su ac ti vi dad li te ra ria muy pron to, pues
ya a los vein te años te nía es cri tas dos no ve las, que por des- 
gra cia se han per di do. La pri me ra de ellas fue re cha za da
por el edi tor, la se gun da que dó in con clu sa, en ce rra da co- 
mo tan tas otras en un ca jón. Pe ro Ho ffmann, que es cri bía
con una ex tra or di na ria ra pi dez, no tar dó en pu bli car dos
na rra cio nes de te ma mu si cal. Se tra ta ba de El ca ba lle ro
Glu ck, uno de sus re la tos más lo gra dos, pu bli ca do por pri- 
me ra vez en 1809 en una re vis ta mu si cal en la que co la bo- 
ra ba co mo crí ti co, y en el que ya es tá pre sen te el es ti lo que
fas ci na rá a mu chos de sus lec to res, y de Don Juan (1812).
Más tar de es tas dos obras se edi ta ron con jun ta men te ba jo
el tí tu lo de Fan ta sías a la ma ne ra de Ca llot (1814-1815),
jun to con otros mu chos cuen tos y re la tos, en tre ellos el mis- 
te rio so y po é ti co El pu che ro de oro, acom pa ña dos de un
pró lo go de Jean Paul.

Los eli xi res del dia blo, pa pe les pós tu mos del mon je Me- 
dar do, un ca pu chino (1815-1816) es, co mo los Noc tur nos
(1817), que in clu ye una de sus na rra cio nes más an gus tio sas,
El hom bre de la are na, y al igual que Pe que ño Za ch, lla ma- 
do Zin no ber (1819), una obra de pa sio nes y fan ta sía dia bó- 
li ca. Al pa re cer, Ho ffmann re dac tó el pri mer vo lu men de
Los eli xi res del dia blo en cua tro se ma nas, en un es ta do pa- 
re ci do al de Ka fka cuan do es cri bió La con de na, que le salió,
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se gún sus pro pias pa la bras, «co mo un par to en to da re gla,
cu bier to de por que ría y mu co si da des». La idea prin ci pal de
la no ve la, de la que es pe ra ba fue ra pa ra él un «eli xir de vi- 
da» en tér mi nos eco nó mi cos, la ex pre só en una car ta en los
si guien tes tér mi nos: «la vi da de un hom bre, en cu yo in te rior
y des de su na ci mien to im pe ran los po de res di vi nos y de- 
mo nía cos». Con ella que ría mos trar los mis te rio sos nexos
del es píri tu hu ma no con los prin ci pios su pe rio res, ocul tos
en la na tu ra le za, que es ta llan de vez en cuan do aquí y allá.
En un pro ce so de di so cia ción de la per so na li dad, se mues- 
tra có mo la re pre sión de la se xua li dad, en es te ca so de un
mon je, aca ba des tru yen do al in di vi duo. La no ve la, que con- 
tie ne al gu nos de los mo ti vos más fre cuen tes en la obra de
Ho ffmann —el des do bla mien to de la con cien cia, la lo cu ra,
la te le pa tía—, no se con vir tió en el eli xir que él es pe ra ba.
Tar dó un año en en con trar edi tor y cuan do se pu bli có fue
leí da por el pú bli co con pa sión, pe ro la crí ti ca ape nas le
pres tó aten ción.

Los her ma nos de san Se ra pión (1819-1821) es una re co- 
pi la ción que con tie ne al gu nos de sus re la tos más her mo- 
sos: La se ño ri ta de Scu de ri, en la que un fa mo so or fe bre
del Pa rís de Luis XIV se re ve la co mo un te rri ble ase sino;
Ma e se Mar tín el to ne le ro, una his to ria que se de sa rro lla en
el mar co de la ciu dad me die val de Nu rem berg; Las mi nas
de Fa lun; El con se je ro Kres pel y El Cas ca nue ces y el rey de
los ra to nes, cuen to en el que el poe ta es ca pa de la vi da co- 
ti dia na de su épo ca ha cia el reino del sue ño y de la ima gi- 
na ción in fan til.

Opi nio nes del ga to Mu rr, con la bio gra fía frag men ta ria
del ma es tro de ca pi lla Johan nes Kreis ler, en ho jas suel tas
de ma cu la tu ra (1820-1822) re co ge mu chos de los co no ci- 
mien tos mu si ca les de Ho ffmann, ocul to tras la fi gu ra del
mú si co. Con una cla rí si ma in fluen cia de Law ren ce Ster ne y
de su obra Vi da y opi nio nes del ca ba lle ro Tris tram Shandy,
se na rran al ter na ti va men te la vi da del ga to y la del ge nial
com po si tor. El ga to, pa ra es cri bir su au to bio gra fía, uti li za


