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E.T.A. Ho ffmann es uno de los ro mánti cos ale ma nes más
co no ci dos en Eu ro pa. La mez cla de lo co ti diano y lo fan tás- 
ti co, de lo hu ma no y lo ani mal, de fan tas mas y fi gu ras de
ras gos gro tes cos, la iro nía y los efec tos tea tra les pre sen tes
en sus cuen tos han cau ti va do a los lec to res. Su po li fa cé ti ca
per so na li dad, mar ca da siem pre por gra ves di fi cul ta des eco- 
nó mi cas y gra ves pro ble mas de salud, se vio trun ca da por
una muer te re la ti va men te tem pra na, no sin an tes sa tis fa cer
uno de los sue ños de su vi da: el es treno en Ber lín de la
ópe ra Un di ne. En La ata la ya del pri mo, pu bli ca da en 1822,
Ho ffmann ad mi nis tra con mo de ra ción de en fer mo los in gre- 
dien tes ha bi tua les de su obra, al tiem po que aña de una re- 
fle xión so bre el pa pel del «ojo», la mi ra da y la perspec ti va
en la crea ción li te ra ria. Esa ex pe rien cia, «los prin ci pios bá si- 
cos del ar te de mi rar», se trans mi te al lec tor en for ma de
diá lo go al mo do pla tó ni co, mien tras se ob ser va el aje treo
en un día de mer ca do en Ber lín de prin ci pios del si glo XIX.
És ta es la pri me ra ver sión al es pa ñol de es te pun to cul mi- 
nan te en la obra de Ho ffmann. El pre sen te vo lu men se
com ple ta con un bre ví si mo re la to, Can di dez, y con La cu ra- 
ción, que su po ne un re gre so de Ho ffmann a te mas y mo ti- 
vos de su épo ca en Bam berg: el mag ne tis mo co mo mé to- 
do cien tí fi co con apli ca cio nes te ra pe ú ti cas y la obra de Cal- 
de rón y los in fruc tuo sos in ten tos de es tre nar una ópe ra ba- 
sa da en una de sus co me dias, La ban da y la flor.
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In tro duc ción
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Ad ver ten cia so bre el tí tu lo

El pri mer pro ble ma sur gi do al tra du cir es te tex to ha si do
su tí tu lo: tras mu chas de li be ra cio nes y con sul tas, he op ta do
por la tra duc ción La ata la ya del pri mo. Es ta es una tra duc- 
ción sin du da dis cu ti ble, ya que el tí tu lo ori gi nal, Des Ve- 
tters Eck fens ter, nos lle va irre mi si ble men te al tér mino ven- 
ta na es qui ne ra (Eck fens ter). A pe sar de su em pleo en el lé- 
xi co ar qui tec tó ni co, he de se cha do es ta acep ción por no ser
de uso co ti diano y por su in du da ble ca co fo nía. La po si bi li- 
dad de tra du cir Eck fens ter co mo una sim ple ven ta na ha si- 
do des car ta da por que el lec tor no la re la cio na ría in me dia ta- 
men te con la po si ción de ob ser va ción que el pri mo tie ne
des de su ven ta na es qui ne ra. Por tan to «ata la ya», que es en
la cuar ta acep ción del drae «es ta do o po si ción des de la
que se apre cia una ver dad», pa re ce la so lu ción más ade- 
cua da: lo que se tra ta de sig ni fi car es la pri vi le gia da po si- 
ción que los per so na jes, co mo lue go ve re mos, tie nen so bre
una im por tan te pla za ber li ne sa.
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In tro duc ción

La ata la ya del pri mo ocu pa un lu gar muy es pe cial en la
pro duc ción de Ernst Theo dor Ama deus Ho ffmann, pues es
la lil ti ma obra que pu bli có en vi da y pre sen ta una in te re san- 
tí si ma com bi na ción de al gu nos ele men tos ya pre sen tes en
tex tos an te rio res con otros as pec tos no ve do sos que ha cen
de la Ata la ya un re la to muy mo derno e, in clu so, ade lan ta do
a su tiem po.

Pa ra en ten der me jor las par ti cu la ri da des tan to de es ta
na rra ción co mo de las otras dos obras aquí pre sen ta das, es
im pres cin di ble ex po ner unos bre ves da tos bio grá fi cos que
nos acer quen a la rea li dad de E.T.A. Ho ffmann en sus úl ti- 
mos me ses de vi da. Des pués, ya cen trán do nos en La ata la- 
ya del pri mo, se in ten ta rá acla rar la po é ti ca que se es con de
tras es te re la to, que mo di fi ca y com ple ta la que el pro pio
au tor ha bía ex pues to en Los her ma nos de Se ra pio. Com- 
ple ta re mos es te pe que ño es tu dio de la obra prin ci pal con
un aná li sis de sus ele men tos, tan to de los que ya ha bían
apa re ci do en obras an te rio res de Ho ffmann co mo de las es- 
ti mu lan tes no ve da des que ha cen de és ta una pie za tan sin- 
gu lar. Por úl ti mo, se ha rán dos bre ves co men ta rios del re la- 
to La cu ra ción y de la ané c do ta Can di dez.

DATOS BIO GRÁ FI COS

Tras aca bar la ca rre ra de De re cho, Ho ffmann (Kö nigs- 
berg, 1776) co men zó a tra ba jar co mo fun cio na rio de la jus- 
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ti cia pru sia na en va rias ciu da des —Po sen, Plo ck, Var so via—
de la zo na po la ca re cién ane xio na da por Pru sia. La in va sión
y ocu pa ción na po leó ni ca de Pru sia —la pri me ra oca sión en
que la po lí ti ca, por la que él no te nía el me nor in te rés, se
en tro me tía en su vi da— le de jó sin em pleo y dio pie al has- 
ta en ton ces apli ca do fun cio na rio a de di car se a su sue ño: la
mú si ca. Ho ffmann pro bó for tu na co mo di rec tor de tea tro,
ma es tro de ca pi lla y com po si tor en va rias ciu da des de Ale- 
ma nia, co mo Dres de y Bam berg, en tran do en con tac to con
in te lec tua les, mú si cos, mé di cos y fi ló so fos que in flui rían en
su obra pos te rior. Es ta épo ca se ca rac te ri za por la ines ta bi li- 
dad, tan to pro fe sio nal y eco nó mi ca co mo per so nal.

Pe se a con si de rar la mú si ca un len gua je su pe rior, Ho- 
ffmann es co no ci do por su obra li te ra ria, ini cia da con la pu- 
bli ca ción en 1814 de las Pie zas fan tás ti cas al es ti lo de Ca- 
llot. Sus fra ca sos e in for tu nios mu si ca les —des ave nen cias
con di rec to res, in cen dios de de co ra dos, etcé te ra— le lle va- 
ron a de di car se más a fon do a la li te ra tu ra, don de gra cias a
sus cuen tos y no ve las al can zó fa ma en to da Ale ma nia.

En 1814, tras la de rro ta de Na po león y el fin de la ocu- 
pa ción fran ce sa, vol vió a ocu par su car go en la ad mi nis tra- 
ción de jus ti cia —sin suel do has ta 1816—, es ta vez en Ber- 
lín, la ca pi tal del reino de Pru sia. Es ta ciu dad, que a prin ci- 
pios del si glo XIX con ta ba con una he te ro gé nea po bla ción
de dos cien tos mil ha bi tan tes, ha bía si do en el si glo an te rior
un im por tan te cen tro de la ilus tra ción bur gue sa ale ma na.
En ella con vi vían mi li ta res —Ber lín era una de las prin ci pa- 
les guar ni cio nes de Pru sia—, no bles y cor te sanos, hu go no- 
tes —pro tes tan tes ex pul sa dos de Fran cia tras la re vo ca ción
del edic to de Nan tes en 1685—, bur gue ses due ños de las
pu jan tes ma nu fac tu ras ber li nesas, ar te sanos, emi gran tes
po la cos ve ni dos tras la ocu pa ción de su país, aris tó cra tas
fran ce ses que ha bían hui do de la re vo lu ción (al gu nos de los
cua les per ma ne cie ron en Pru sia aun cuan do ya se ha bía
res tau ra do la mo nar quía en Fran cia)… A lo que se aña día
una con si de ra ble po bla ción de ju díos, que dis fru ta ban de



La atalaya del primo E. T. A. Hoffmann

6

unos de re chos que no po seían en otras ciu da des ale ma nas.
Era, por tan to, una ciu dad en la que va rias cul tu ras y tres re- 
li gio nes di fe ren tes con vi vían pa cí fi ca men te.

Pa ra lo grar com bi nar su tra ba jo en la ad mi nis tra ción de
jus ti cia con sus in quie tu des ar tís ti cas, el au tor lle va ba en es- 
tos úl ti mos años en Ber lín, co mo él mis mo de cía, una «do- 
ble vi da»: du ran te el día era un apli ca do fun cio na rio ce lo so
de su de ber, re co no ci do y res pe ta do por sus co le gas —fue
as cen di do en va rias oca sio nes—, y du ran te la no che de ja ba
rien da suel ta a su es píri tu ar tís ti co, es cri bien do y de di cán- 
do se a su gran pa sión, la mú si ca, y se reu nía con ami gos en
la ta ber na «Lu tter y Weg ner». Las con se cuen cias de es ta
do ble vi da no tar da ron en ha cer se no tar en su salud: en
1819 en fer mó gra ve men te y es tu vo un mes y me dio en las
mon ta ñas de los Su de tes si le sios pa ra re po ner se. Cuan do
re gre só a Ber lín, Ho ffmann lle va ba la men te lle na de pro- 
yec tos: ter mi nar Ga to Mu rr y el cuar to vo lu men de Los her- 
ma nos de Se ra pio, a lo que se su ma ba la in ten ción de aca- 
bar de com po ner una ópe ra ba sa da en una obra de Cal de- 
rón, y es tre nar en la ca pi tal su ópe ra Un di na. Pe ro me nos
de un mes des pués de su vuel ta, la po lí ti ca se vol vió a cru- 
zar por se gun da vez en su ca mino: fue nom bra do miem bro
de la «co mi sión de in ves ti ga ción in me dia ta pa ra la in da ga- 
ción de aso cia cio nes de al ta trai ción y otras in tri gas pe li gro- 
sas», crea da por Fe de ri co Gui ller mo III pa ra per se guir a
gru pos po lí ti ca men te con tra rios a las con se cuen cias del
Con gre so de Vie na y la Res tau ra ción, los lla ma dos de ma- 
go gos: de mó cra tas, na cio na lis tas par ti da rios de la unión de
Ale ma nia, miem bros de her man da des de es tu dian tes,
«gim nas tas» (pro fe so res de los gim na sios, cen tros de for- 
ma ción preu ni ver si ta ria), etcé te ra. En es ta co mi sión, Ho- 
ffmann mos tró en va rias oca sio nes su hu ma ni dad y su com- 
pro mi so con los acu sa dos ino cen tes, y ya en los dos pri me- 
ros me ses de tra ba jo re dac tó va rios dic tá me nes pi dien do la
ab so lu ción, por fal ta de prue bas, de «de ma go gos» de te ni- 
dos. Es tas ab so lu cio nes sen ta ron mal en el Mi nis te rio de In- 
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te rior y se creó otra co mi sión mi nis te rial pa ra re vi sar los dic- 
tá me nes de la co mi sión de in ves ti ga ción. Las po lé mi cas en- 
tre am bas fue ron con ti nuas, con una en car ce lan do a los
que la otra ab sol vía, lle gán do se en el ca so del «gim nas ta»
Jahn a un cho que fron tal en el que la so te rra da ene mis tad
del je fe de po li cía Kamp tz ha cia Ho ffmann se con vir tió en
una abier ta hos ti li dad que és te ha bría de pa gar po co des- 
pués.

La en fer me dad que des de ene ro de 1822 afec ta a Ho- 
ffmann avan za pa ra le la men te al pro ce so ini cia do contra él a
cau sa del epi so dio de Kna rr panti: en el ma nus cri to de Ma e- 

se Pul ga se des cri be a un con se je ro[1] áu li co en el que cre- 
yó iden ti fi car se al je fe de po li cía Kamp tz. El au tor es acu sa- 
do de es car nio a la per se cu ción de los de ma go gos y de
trai ción de se cre tos ofi cia les. A me di da que pa san las se- 
ma nas avan za la pa rá li sis, im pi dién do le es cri bir. A fi na les de
fe bre ro Ho ffmann dic ta un ale ga to de de fen sa en don de,
jus ti fi can do la ne ce si dad na rra ti va del per so na je Kna rr panti,
for mu la apun tes muy re ve la do res so bre la crea ción li te ra ria
y el gé ne ro del cuen to. La in ter ven ción de al gún ami go y el
avan ce de la en fer me dad ha cen que se pos pon ga su in te- 
rro ga to rio en los juz ga dos. Du ran te el mes de abril, ya pa- 
ra lí ti co de cuer po en te ro, dic ta La ata la ya del pri mo. El au- 
tor, en su de seo de vi vir a to da cos ta, se so me te vo lun ta ria- 
men te a tra ta mien tos inhu ma nos, co mo el con sis ten te en
apli car unas plan chas ar dien do a am bos la dos de la co lum- 
na ver te bral y cu yo ob je to era rea ni mar las zo nas pa ra li za- 
das por la en fer me dad. En ju nio dic ta Can di dez y La cu ra- 
ción. El día 25 de ju nio de 1822 mue re en su apar ta men to
en la Tau bens traße de Ber lín.

Re sul ta obli ga da, pa ra en ten der La ata la ya del pri mo,
una re fe ren cia a la ubi ca ción ur ba na de es ta úl ti ma vi vien da
del au tor: la Tau bens traße —ca lle de la Pa lo ma— es una
bo ca calle del Gen dar men ma rkt —pla za de los Gen dar mes
—, una am plia ex pla na da si tua da en el en s an che de Ber lín,
lla ma do Frie dri chs ta dt, que se ex ten día des de el río Spree,
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al oes te de la Re si den cia o pa la cio real, has ta el enor me jar- 
dín del Tier gar ten, ya fue ra de las mu ra llas de la ciu dad por
el oes te, al que se ac ce día por la puer ta de Bran den bur go.
La gran ave ni da que cru za Frie dri chs ta dt de es te a oes te es
la Un ter den Lin den (Ba jo los Ti los). Un po co al sur de los
Ti los es don de se en cuen tra la pla za de los Gen dar mes, en
cu yo cen tro se le van ta el im po nen te edi fi cio del tea tro,
flan quea do por dos igle sias ge me las, la fran ce sa —de di ca- 
da al cul to hu go no te— al sur y la ale ma na al nor te. Ade- 
más, el edi fi cio de la Aca de mia de las Cien cias de Pru sia
es ta ba si tua do en fren te del tea tro, ce rran do la pla za por el
es te. Es ta pla za, la más gran de del Ber lín de prin ci pios del
si glo XIX si ex cep tua mos la ex pla na da an te el edi fi cio de la
Re si den cia, de be su nom bre al pri mer uso que re ci bió co- 
mo cam po de ins truc ción del ejérci to. En ella se ce le bra ba
un mer ca do que reu nía a gen te de to do Ber lín. Ac tual men- 
te só lo se con ser van de aque lla épo ca las dos igle sias y el
edi fi cio del tea tro, ro dea dos de los tí pi cos edi fi cios mo der- 
nos, cons trui dos tras la caí da del Mu ro a fi na les del si glo XX,
de los que só lo unos po cos man tie nen la fa cha da de épo- 
ca. Pe se a ello, la pla za de los Gen dar mes con ser va su ma- 
jes tuo si dad y, sien do aún uno de los pun tos más con cu rri- 
dos de Ber lín, re sul ta fá cil ima gi nar se la ac ti vi dad im pa ra ble
de un día de mer ca do en es ta am plí si ma pla za.

CREA CIÓN LI TE RA RIA

En Los her ma nos de Se ra pio, co lec ción de re la tos en la
que los miem bros de la her man dad de San Se ra pio, que
exis tía real men te y de la que for ma ba par te Ho ffmann con
otros ami gos y ar tis tas en Ber lín, co men tan las obras en una
ter tu lia fic ti cia, se pre sen ta el «prin ci pio se ra piónti co», que
va sien do de pu ra do y de fi ni do en esa con ver sación que se- 
pa ra, in tro du ce, co men ta e in clu so cri ti ca los di fe ren tes re- 
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la tos y que re sul ta una in te re san te di ser ta ción so bre la iro- 
nía ro mán ti ca y don de pue den ob ser var se de pri me ra ma- 
no las in quie tu des li te ra rias de Ho ffmann. Una de las con- 
clu sio nes de es te «prin ci pio» es que un es cri tor só lo re sul ta
con vin cen te si es ca paz de ver el hi lo de la na rra ción, el ar- 
gu men to y los mo vi mien tos de sus per so na jes. En La ata la- 
ya del pri mo se co rri ge y per fec cio na es te prin ci pio, com- 
ple tan do la po é ti ca ho ffman nia na: no só lo es ne ce sa rio ver,
sino que hay que te ner un «ojo que real men te se pa mi rar».
Un es cri tor ha de dis po ner, pues, de un ojo for ma do y en- 
tre na do pa ra po der ver el ar gu men to de su obra. El diá lo- 
go en tre los per so na jes en el apar ta men to del pri mo se
con vier te en una cla se prác ti ca: «En vez de que rer en se ñar- 
te un ar te de for ma abu rri da, que no apren de rías na da, dé- 
ja me me jor lla mar te la aten ción so bre to do lo gra cio so que
se abre an te nues tros ojos»; el vi si tan te apren de po co a po- 
co a fi jar la mi ra da, con di ción in dis pen sa ble pa ra ver cla ra- 
men te, con ayu da de un ca ta le jo.

Es to se ve ri fi ca en el trans cur so del diá lo go: la rea li dad,
los su ce sos en el mer ca do, son des cri tos por el vi si tan te y
co men ta dos, con ayu da de su ima gi na ción li te ra ria, por el
pri mo. Es bas tan te tí pi co del au tor ha cer que el na rra dor se
di ri ja al «aten to lec tor», le guíe en su lec tu ra y le ani me a
aden trar se en la ac ción de la obra. Es to no su ce de aquí, ya
que la es truc tu ra de es te re la to re sul ta bas tan te pe cu liar: el
na rra dor nos po ne en an te ce den tes so bre la si tua ción de su
pri mo, lue go se de sa rro lla la con ver sación en tre am bos y
des pués cul mi na el re la to con una bre ve con clu sión.

Un apun te cu rio so es sin du da la com pa ra ción que el vi- 
si tan te tra za en tre su pri mo y el es cri tor fran cés Paul Sca- 
rron: mien tras que es te úl ti mo pre ci sa «ali ñar sus pe que ños
pla tos pi can tes con asa fé ti da[2]», el pri mo só lo ha ce uso de
la sal; es de cir, tie ne un hu mor que no ocul ta el sa bor de lo
na rra do sino que lo re sal ta. Es te prin ci pio de mo de ra ción
en una de sus úl ti mas obras, en la que Ho ffmann re nun cia a
la sáti ra mor daz y a los do bles sen ti dos, se de be, se gún al- 
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gu nas in ves ti ga cio nes (Se l b mann), a la en fer me dad que
ate na za ba al au tor en los me ses fi na les de su vi da.

En es te re la to se te ma ti za la na rra ción mis ma: la en fer- 
me dad que aque ja al pri mo no es me ra men te fí si ca, sino
tam bién psi co ló gi ca, ya que

el mal va do de mo nio de la en fer me dad ha bía cor ta do el
ca mino que te nía que se guir la idea pa ra apa re cer re fle- 
ja da so bre el pa pel. Tan pron to co mo mi pri mo que ría
es cri bir al go, no só lo sus de dos le ne ga ban el ser vi cio,
sino que la idea mis ma mo ría y se des va ne cía.

El pri mo pier de, pues, su pro duc ti vi dad li te ra ria, aun
cuan do su ca pa ci dad de ins pi ra ción e in ven ción no se vea
afec ta da; só lo gra cias al vi si tan te si gue sien do ca paz de ser
es cri tor, ya que és te ano ta lo que di ce el pri mo so bre un
pa pel, crean do, en de fi ni ti va, li te ra tu ra.

En mu chas obras de Ho ffmann se mez clan la rea li dad y
la fan ta sía, lo co ti diano y lo mí ti co de for ma in di so lu ble, lo
que pa ra el au tor cons ti tu ye la ver da de ra iro nía ro mán ti ca.
Por el con tra rio, en es te re la to pre do mi na cla ra men te lo co- 
ti diano; lo fan tás ti co ca si no apa re ce, pe ro lo que nos en se- 
ña el pri mo es que la rea li dad, la de los per so na jes, na ce
de la fan ta sía del au tor. Él in ven ta la iden ti dad y el pa sa do
de las gen tes del mer ca do gra cias a su ta len to li te ra rio, cu- 
ya con di ción pri mor dial es un ojo en tre na do y ha bi tua do a
la ob ser va ción, que le per mi te «ver» a ca da per so na je, in- 
ter pre tar su com por ta mien to y, a par tir de ahí, de sa rro llar
su pro pia his to ria.

ELE MEN TOS DE «LA ATA LA YA» QUE YA APA RE CEN EN OTRAS

OBRAS Y AS PEC TOS NO VE DO SOS
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La in fluen cia del psi có lo go y mé di co Go tthilf Hein ri ch
Schu bert so bre Ho ffmann fue enor me y pue de ob ser var se
ní ti da men te en ca si to das sus obras. Tan to la Sim bo lo gía
del sue ño co mo las Opi nio nes so bre el la do noc turno de la
his to ria na tu ral ha bían ca la do pro fun da men te en el au tor
cuan do las co no ció por vez pri me ra en su es tan cia en Bam- 
berg, co mo se co men ta rá más ade lan te. En La ata la ya del
pri mo só lo apa re ce una re fe ren cia al mar gen a la Sim bo lo- 
gía del sue ño, cu yo pri mer ca pí tu lo, «El len gua je del sue- 
ño», co mien za así: «En el sue ño, y ya en aquel es ta do de
de li rio que pre ce de al dor mir se, pa re ce que el al ma ha bla
otro len gua je to tal men te dis tin to del que ha bla ha bi tual- 
men te». Sal ta a la vis ta la si mi li tud con el co men ta rio que
ha ce el vi si tan te al ver la ma sa del mer ca do:

Los más va ria dos co lo res res plan de cían a la luz del sol,
con cre ta men te en man chas muy pe que ñas; a mí me
cau sa ba la im pre sión de un gran ma ci zo de tu li pa nes
ba lan ceán do se a uno y otro la do mo vi do por el vien to,
y tu ve que ad mi tir que la vis ta era ver da de ra men te
agra da ble aun que can sa da a la lar ga y que aca so pu- 
die ra cau sar a per so nas ex ci ta das un pe que ño ma reo
pa re ci do al na da des agra da ble de li rio que pre ce de al
sue ño.

Es ta des crip ción de la perspec ti va des de la ven ta na es
muy mo der na; de he cho es apli ca ble, por su mo vi mien to y
man chas de co lo res, a un cua dro im pre sio nis ta.

Es te ade lan to del im pre sio nis mo pic tó ri co, que apa re ce- 
rá va rias dé ca das des pués, nos lle va al im por tan tí si mo pa- 
pel de las be llas ar tes en la obra de Ho ffmann en ge ne ral y
en La ata la ya del pri mo en par ti cu lar, en la que se nom bran
tres ar tis tas, Ja c ques Ca llot, Wi lliam Ho gar th y Da niel Cho- 
do wie cki.

El pin tor y gra ba dor fran cés Ja c ques Ca llot (1592-1635),
ve ne ra do por Ho ffmann, es tá pre sen te en otras obras del
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au tor; pre ci sa men te es a él a quien de di ca su pri me ra obra
li te ra ria, las Pie zas fan tás ti cas al es ti lo de Ca llot. En la pri- 
me ra de ellas, ti tu la da Ja c ques Ca llot, ex pli ca su ad mi ra- 
ción por el gra ba dor lo reno, ba sa da en es tos mo ti vos: la
tre men da den si dad de ob je tos y per so na jes en sus cua dros
aun sin per der de vis ta el con jun to, la pre sen cia de per so- 
na jes con ras gos fan tás ti cos en las es ce nas co ti dia nas —la
mez cla hom bre-ani mal, que pa ra Ho ffmann era par te es en- 
cial de la iro nía ro mán ti ca— y la va len tía ar tís ti ca y per so nal
de Ca llot. El mo ti vo y la ins pi ra ción pa ra es cri bir la no ve la
Prin ce sa Bram bi lla no fue otro que re ci bir co mo re ga lo de
cum plea ños una se rie de gra ba dos de Ca llot. En La ata la ya
del pri mo la fi gu ra del pe que ño car bo ne ro pa re ce saca da
de uno de los gra ba dos del ar tis ta fran cés: en es te per so- 
na je se unen ca si to dos los ele men tos ho ffman nia nos: ras- 
gos fí si cos gro tes cos, se me jan za a una fi gu ra de Ca llot, re- 
la ción con la Co m me dia de ll’Ar te y la mez cla hom bre-ani- 
mal.

El pa ra le lis mo en tre Ho ffmann y Ca llot re sul ta aún más
ma ni fies to si te ne mos en cuen ta la ac ti vi dad del au tor ale- 
mán co mo tra mo yis ta y es ce nó gra fo en el tea tro de Bam- 
berg, co mo se co men ta en el apar ta do de es ta in tro duc- 
ción de di ca do a La cu ra ción. Ca llot ha bía rea li za do esa mis- 
ma ac ti vi dad en Ita lia, pa ra re pre sen ta cio nes de Co m me dia
de ll’Ar te. Otra coin ci den cia es la pa sión de Ho ffmann por el
di bu jo, sien do co no ci do por sus ca ri ca tu ras.

Wi lliam Ho gar th (1697-1764), pin tor, di bu jan te y gra ba- 
dor in glés, era im por tan te pa ra Ho ffmann a cau sa de sus
cua dros y gra ba dos de la vi da co ti dia na lon di nen se, ca rac- 
te ri za dos por un ele va do rea lis mo, mos tran do per so na jes
del pue blo llano con ras gos de for ma dos, ca ri ca tu ri za dos y
muy ale ja dos de los idea les de be lle za. Más ade lan te fue
nom bra do pin tor de la cor te, aun que en Ale ma nia era co- 
no ci do más bien por sus re pre sen ta cio nes de la gran ciu- 
dad y sus ca ri ca tu ras.
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El ale mán de ori gen po la co Da niel Cho do wie cki (1726-
1801) fue el ilus tra dor de li bros más co no ci do de la épo ca
en Ale ma nia, de lo que son buen ejem plo las ilus tra cio nes
pa ra las obras de clá si cos co mo Schi ller y Goe the, pe ro
tam bién pa ra las nue vas no ve las ro mán ti cas de Tie ck. Ade- 
más tra ba jó en la de co ra ción de la igle sia fran ce sa en la
pla za de los Gen dar mes, don de se de sa rro lla la ac ción de
es te re la to. Cho do wie cki res pon de al pro to ti po del ar tis ta-
ar te sano bur gués, cla si cis ta, lo que no con cuer da en ab so- 
lu to con el es píri tu ro mánti co de Ho ffmann. Si se le nom bra
al la do de Ca llot es por que era co no ci do por sus re pre sen- 
ta cio nes de la vi da co ti dia na ber li ne sa.

La men ción a tres ar tis tas eu ro peos de di fe ren tes épo- 
cas, es ti los y paí ses —con la de di ca ción a re pre sen tar es ce- 
nas de la vi da co ti dia na en la ciu dad co mo úni co pun to
coin ci den te— per mi te in ter pre tar a Ho ffmann co mo un
hom bre de ca rác ter cos mo po li ta, ade lan ta do a su tiem po y
he re de ro del es píri tu re na cen tis ta del ar tis ta uni ver sal, ca- 
paz de com bi nar su in ten sa ac ti vi dad crea do ra en cam pos
tan dis tin tos co mo la li te ra tu ra, la mú si ca, la es ce ni fi ca ción
tea tral o el di bu jo, con el ejer ci cio pro fe sio nal co mo ju ris ta.

Por otro la do, los in ves ti ga do res pa re cen es tar de acuer- 
do en que Ho ffmann no em pleó en es ta obra la ha bi tual es- 
truc tu ra del ar gu men to en di fe ren tes ni ve les, con una na rra- 
ción mar co e his to rias in ser ta das en ella, al gu nas na rra das
en for ma mi to ló gi ca —véa se el mi to de Atlan tis en El cal de- 
ro de oro, en tre otros—, a cau sa de su en fer me dad, que no
só lo le man te nía in vá li do, sino que tam bién lo li mi ta ba psí- 
qui ca men te. La es truc tu ra de La ata la ya del pri mo es bas- 
tan te más sen ci lla; hay un diá lo go y en tre me dias los per so- 
na jes en la vi vien da del pri mo se cuen tan al gu nas ané c do- 
tas, que lue go co men tan, pe ro que es tán muy ale ja das de
las his to rias in te rio res de otras obras.

Aun que en es te re la to no es té pre sen te el mo ti vo del
do ble, co mo en Los eli xi res del dia blo, re sul ta muy es ti mu- 
lan te la au to rre fle xión del au tor en la fi gu ra del pri mo. Se
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ca ri ca tu ri za a sí mis mo al ha cer la des crip ción de la ves ti- 
men ta del pri mo, que coin ci de con la que lle va ba Ho- 
ffmann en uno de sus au to rre tra tos. Y es que ex cep tuan do
cier tos ma ti ces, el es ta do del au tor y del pri mo pre sen tan
gran des si mi li tu des: am bos es tán en fer mos e in vá li dos —
aun que Ho ffmann sí re ci bía vi si tas, no se de ja ba des ani mar
por el avan ce de la en fer me dad y con ti nua ba con su im pa- 
ra ble ac ti vi dad li te ra ria—, la mo de ra ción a la ho ra de co- 
mer y la re nun cia al al cohol, el he cho de que las ven ta nas
de la vi vien da del au tor es tu vie sen si tua das so bre la pla za
de los Gen dar mes, la dis trac ción y con sue lo que su po nía
pa ra am bos se guir la ac ti vi dad del mer ca do con un ca ta le- 
jo… To do es to nos lle va a con si de rar la fi gu ra del pri mo co- 
mo un per so na je au to bio grá fi co fin gi do. Es ta im pre sión de
au toi ro nía y re fle xión en la fi gu ra del pri mo se acen túa al
con si de rar la ané c do ta de la mu cha cha de las flo res, en la
que Ho ffmann ca ri ca tu ri za la va ni dad de au tor, de crea dor o
ar tis ta he ri da por la ino cen cia e ig no ran cia de la mu cha cha.

Un mo ti vo cen tral en la obra de Ho ffmann es sin du da el
ojo y la mi ra da. Es tá de una u otra ma ne ra pre sen te en ca si
to das sus obras: en El cal de ro de oro era la mi ra da a tra vés
de la bo te lla, en El hom bre de la are na los ojos y la
perspec ti va, en Los eli xi res del dia blo los ojos de Au re lia,
don de se veía re fle ja da la rea li dad, en La se ño ri ta de Scu- 
de ri el dia man te, en Ma e se Pul ga la pe que ña len te y el mi- 
cros co pio. Su im por tan cia en es te re la to vie ne da da, co mo
ya se co men tó en el apar ta do an te rior, por la ne ce si dad de
te ner un ojo que real men te vea co mo con di ción bá si ca pa- 
ra po der es cri bir.

La perspec ti va jue ga aquí un pa pel de ex tra or di na ria im- 
por tan cia; el he cho de que la ven ta na des de don de se mi ra
sea es qui ne ra, co mo ya se in di ca en el tí tu lo ale mán del re- 
la to, da ya las po si bi li da des y los lí mi tes de es ta perspec ti- 
va: los per so na jes en la vi vien da es tán si tua dos so bre el
mer ca do, en uno de los pi sos al tos, con una si tua ción que
les per mi te abar car 270 gra dos. La vis ta se pue de com pa rar


