
ARNOLD SCHOENBURG: SUS 
OBRAS PARA PIANO SOLO 

Nydia Font 

.. 



NYDIA FONT, pianiita. Recibi6 Iu diploma de piano e hizo eitudioi poit
graduadoi en Ia EJCuela de Mu1ica ]ulliard en Nueva Y ork y en Ia 
Univer~idad de Kania!, donde obtuvo Iu Maeitria en mu1ica. Fue diiCipula 
de Yvu Nat, Maurice Hewitt y Nadia Boulanger. Ha participado en 
preuntacionei publica!, como miembro de grupoi de mu1ica de ctimara y 
·w liita de orqueita, en Puerto Rico, lo1 EJtadoi Unido1 y el extranjero. 
Actualmente ei Directora del Departamento de Mu1ica de Ia Facultad de 
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La obra de Arnold Schoenberg insufla nueva vida a Ia musica del 
siglo XX, abriendole nuevas derroteros y hacienda reverdecer de tal 
manera el panorama de Ia tradici6n musical europea, que pronto 
repercuti6 en todo el mundo, y aun hoy dia su influencia continua 
viva entre nosotros. 

Naci6 Schoenberg en una modesta familia vienesa el 13 de 
septiembre de 1874. Sus primeros afios fueron bastante parecidos a 
los de cualquier otro nino interesado en Ia musica. Comenz6 a 
estudiar el violin, el cello y a componer a Ia edad de ocho afios. De 
esta producci6n juvenil el mismo autor nos dice que era solo un 
reflejo de coda aquella musica con que se iba familiarizando. 1 No es 
hasta llegar a los diecisiete afios que su verdadero genio creador 
comienza a dejarse sentir. El cello lo lleva a rocar en grupos de 
camara, desarrollandose en el un amor por este media de expresi6n, 
que le sieve de guia a craves de coda su vida artlstica. Su unico contacto 
aparente con el piano, provino de escuchar a su madre dar lecciones 
para ganarse Ia vida. 

Schoenberg fue esencialmente aurodidacta. Toda su instrucci6n 
formal se resume en varias lecciones recibidas de su amigo el 
compositor y director Alexander von Zemlinsky, con cuya hermana 
conrrajo matrimonio en 1901. Creci6 musicalmente gracias a una 
mente clara y analitica, a una penetrante fuerza perceptiva y a Ia 
experiencia practica, llegando a adquirir una maestria envidiable en 
su arte. Aunque se sinti6 profundamente influido por Brahms y 
Wagner, pronto se di6 a conocer como musico y profesor por sus 
tendencias nuevas y progresistas. Su musica esta saturada de los 
conceptos formales estrictos y de los principios contrapuntisticos 
cuyo uso enfaticamente le imponia a sus estudiantes. Cualquiera que 
se acercase a Schoenberg con Ia idea de aprender composici6n 
"moderna" se llevaba Ia sorpresa de su vida. Tenia un talento especial 

1 Arnold Schoenberg, "My Evolution", The MuJica/ Quarterly, XXXVII, (Octubre, 
1952), pag. 517. 
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para desarrollar las capacidades individuales de cada alum no. 2 Junto 
con sus dos mas talentosos disdpulos, Alban Berg ( 1885-1935) y 
Anton von Webern (1883-1945), Schoenberg fundo Ia escuela 
vienesa del siglo XX. 

El desarrollo musical de Schoenberg se puede trazar a craves de 
sus obras para piano solo. Aunque escas no representan Ia porcion 
mayor de su produccion total, casi todas son "pilares en el desarrollo 
de Ia musica moderna."3 En elias presenta por primera vez 
procedimientos que luego extenderia a obras de mayor envergadura. 
Hay seis obras para piano solo:4 Drei Klat•ierstiicke, Opus 11 ( 1908); 
Sechs Kleine Klavierstiicke. Opus 19 ( 1911); Fun/ Klavierstiicke, 
Opus 23 (1923); Suite, Opus 25 ( 1924); Klavierstiicke, Opus 33a 
(1929); Klavierstiicke, Opus 33b ( 1932). 

Las Tres piezas para piano, Opus II, fueron estrenadas 
publicamente en Viena por Rudolph Reci el 14 de enero de 1910. En 
elias se aprecia Ia deuda de Schoenberg con los giros esciHscicos 
romamicos, a Ia vez que se apartan audazmente de Ia fuerza cohesiva 
de Ia ronalidad e indican un sesgo hacia Ia composicion para 
conjuncos pequenos. Entre las diversas peculiaridades que se derivan 
de las "piezas de caraccer" romamicas, son dignas de mencion las 
siguiemes: densidad en Ia cexrura, material remarico reconocible, 
figuracion dpica (como los acordes arpegiados o las ocravas en Ia 
manu izquierda), frases presemadas en bloques, acompa namienco 
concrapundscico, construccion en forma triparcica consistence en un 
comienzo Hrico, un climax central apasionado y una conclusion que 
reitera el material inicial. Se ha dicho que estas piezas pudieran haber 
sido escritas pur Brahms, si este hubiera usado el lenguaje atonaP 
Algunos pasajes, especialmeme en Ia segunda pieza, tienen el aspecro 
visual de Ia musica de Brahms: una abundancia de rerceras y decimas 
en Ia melodia, acordes densos y ocasionalmence alguno que orro rirmo 
concrapuesco en compas de ~2 ; todo lo cual evoca el estilo 
brahmsiano. 

El fraseo, Ia agrupacion de nocas y las cadencias o pumos de 
parada se descacan por el uso abundance de indicaciones de mariz y de 
tempo. Como media de conservar Ia coherencia musical, el auror 

1 l!na exceleme recupilaci6n de Ia exrensa lirerarura subre las habilidades pedag6-
g•c_a~ de ~huenberg por _sus an_riguus alumnus, se encuemra en Schoenberg. A 
CnttctJI Btol(rtJph)' de Wdlt Retch, rraducida al ingles por Leo Black {london: 
Longman, 1971 ), pags. 27-29. 

l Eduard Steuermann, "The Piano Music of Schoenberg", Schoenberl( (ed. Merle 
Armi tage, New York: G. Schirmer, Inc., 1937), pag. 125. 

: A~nuld Sch~nberg, StJmtliche Werke. {Mainz: B. Schurr's Si.ihne, II , A, 4, 1968). 
D_tka Nt:wlm, Bruclmer. MtJhler. SchoenherR {Morningside Heights, New York: 
Kmgs Crown Press, 1953), pag. 236. 
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emreceje rupidameme una serie de motivos en Iugar de organizar las 
piezas ronalmeme. Esco se nota especialmeme en las primeras dos 
piezas. 

La pieza Opus 11, Num. 1, compuesca el 19 de marzo de 1909 
revela sus principales ideas musicales en los primeros cine~ 
compases: 

~[I) I r----b----, 

~~ ~~ 
I .. 

~ qr ~-L:"., .:.::. 

~~~ ~T, 
C I 

I r TTL _lu J ~Jt. -I 11 r'---r-

Todo el material que le sigue se desprende de estas celulas-germenes 
que se transforman par inversion, transposici6n, fragmencaci6n o 
alguna otra variance. A pesar de codas las innovaciones basicas, 
Wolfgang Rogge6 ve un destello de Tristan en el motivo de escala que 
se repite tres veces en el alto. 

.. 

6 Wolfgang Rogge, Das Klavierwerk Arnold Schoenbergs (Regensburg: Gustav 
Bosse Verlag, 1964), pags. 8-9. 
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Otra innovacion de Schoenberg presence en esta pieza es el usa de los 
armonicos, un rerurso expresivo del piano postergado hasta este 
momenta. El efecto se consigue al deprimir silenciosamente cuatro 
notas (fa, Ia, do sostenido y mi), tocandolas inmediatamente a Ia 
octava inferior (COA1pases 14 al 17). 

Los principales imervalos que Ia pieza emplea son Ia tercera 
mayor, Ia segunda (invertida a Ia septima) y delineaciones del tritono. 
Un acorde par ruartas termina Ia pieza, suspendiendose el semido 
tonal al utilizar los armonicos mas distances de mi bemol (Ia nota del 
bajo). El tratamiento de estos intervalos en sus equivalencias 
horizontales y verticales had posibles las composiciones dode
cafonicas subsiguientes. 7 

La mas larga de las piezas de este grupo y Ia primera en ser 
compuesta (el 22 de febrero de 1909) es Ia Opus 11 numero 2. Abre 
con un ostinato en Ia mano izquierda y una linea melodica en Ia 
soprano (compases 1 al 4). El ostinato sirve de recurso unificador a 
traves de Ia obra. AI final de los compases 4 y luego de los 9 y 10, 
aparece otra idea basada en acordes par cuartas. Estos intervalos, por 
lo general una quinta aumencada ascendence y una cuarta disminuida 
descendence, dominan melodica y armonicamence toda Ia pieza, tanto 
en sus voces exteriores como interiores. 

Un nuevo mundo sonora, conjurado por las gravitaciones 
subconsciences del incelecto, surge con Ia rercera pieza. Tres 
pentagramas repleros de acordes compactos y de octavas, nos 
introducen a una obra musical que abunda en dificultades tecnicas 
para el ejecutante. Las fluctue.ciones de matices dinamicos son tan 
extremas como las indicaciones de los tempi. Puesco que el estilo se 
aproxima a! atematismo, Ia unidad se logra por las repeticiones 
ritmica. Ruth Friedberg8 nos sefiala "una reminiscencia clara del 
tema inicial de Ia primera pieza" en los compases 24 y 25, y otras 
estructuras cromaticas que se van acercando a Ia formula 
dodecafonica que se aproxima. 

Cuando estas piezas se escucharon por primera vez en Berlin en 
1912, causaron una verdadera conmocion. Las estreno el pianista 
Richard Buhlig en un actO muy reclamado y al cual asistio Ferruccio 
Busoni con su grupo de amigos, simpatizadores de Schoenberg. El 
cdtico Walter Dahms,9 en un ataque publico a! compositor, escribio 
que para tratar a este ultimo como se mereda solo tres cosas eran 

7 Ibid., pag. t3. 
8 Ruth Friedberg, 'The Solo Keyboard Works of Arnold Schoenberg", The Music 

Ret·ieu-, XXIII , 1962, pag. 41. 
9 Reich, op. cit., pags. 62-3, reproduce en parte Ia carta abierta publicada por el 

diario Berlin Kl~ine el 26 de febrero de 1912. 
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necesarias: (1) Haves de puerras en buenas condiciones, 10 (2) varios 
objetos para lanzar contra su persona y (3) una pequefia cancidad de 
dinero recogida entre el sufrido publico para pagarle un rapido 
regreso a Viena. 

Un nuevo derrotero se inicia con las Seis pequeflas piezas para 
piano, Opus 19. Son extremadamente cortas e inmediatamente 
vemos que Schoenberg ha abandonado Ia repeticion tematica, Ia 
secuencia melodica, el plan formal y Ia regularidad dtmica. Cada 
pieza puede examinarse a vuelo de pajaro, ya que solo dura unos 
instances. Leibowitz 11 las describe como "formas-sonidos, peladas 
hasta el hueso", que no obstante "crean una estructura firme y 
claramente articulada" . Se mancienen unidas primordialmente por su 
contenido emocional y por alguno que otro motivo ritmico que 
recurre esporadicamente. 

Por su naturaleza aforistica, se ha dicho que estas piezas 
representan una rebelion contra las piezas de caracter de fines de 
siglo XIX.12 Sin embargo, cabe recordar que podda muy bien existir 
una correlacion con las tendencias literarias de Ia Viena de enconces, 
donde Ia vifieta atmosferica estaba de moda. 

La pimera, y tambien Ia pieza mas larga del Opus 19, suena 
bastante impresionista, con una extension dinamica que va del ppp 
hasta el p, apenas rozando un mf en Ia linea superior del compas 12 y 
un fpp en el tremolo del compas 8. Este tremolo tambien sirve para 
comenzar un pedal (o bajo fijo), otro recurso coloristico dpico del 
impresionismo. 

La segunda pieza esra dominada por un ostinato de tercera 
mayor que se incerrumpe y recurre, pero que al convertirse en 
melodia, oscila entre mayor y menor. Reina en ella un ambience ge 
quietud. 

Un cambio en Ia dinamica ocurre en Ia tercera pieza. Los 
primeros cuatro compases producen un efecto "concertato" de 
sonoridades opuestas al asignarle diversos grados de forte a Ia mano 
derecha, mientras Ia izquierda se mantiene pianissimo. 

En Ia cuarta pieza se opera un cambio de caracter. Esta es rapida, 
pero liviana. De un piano y algunos pianissimos salta a un forte 
martellato, para terminar en triple forte. Su aire socarron nos 
recuerda inmediatamente a La Danse de Puck del primer volumen de 

10 En esta epoca los asistentes a conciertos demostraban su desaprobaci6n silbando a 
traves de grandes Haves de metal. 

11 Rene Liebowitz, Schoenberg and his School, traducida por Dike Newlin, (New 
York: Da Capo Press, 1970), pag. 86. 

12 F.E. Kirby, A Short History of Keyboard Music (New York: The Free Press, 
1966), pag. 410. 
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Preludios de Claude Debussy. Si se confrontan ambas partituras 
podni observarse una sorprendente semejanza visual. 

El vats es ~arte integr~l de t~o verdadero vienes y Schoenberg 
no fue Ia excepCt6n. En Ia pteza numero 5 del Opus 19, que utiliza el 
compas de i , se escuchan patrones de vals a todo Io largo. 

La sexta y ultima pieza de este grupo logra un grado maximo de 
compresi6n musical. Fue inspirada por Ia muerte de Gustav Mahler y 
nos sobrecoge el sonido plaiiidero de dos acordes que taiien 
alternandose en Ia lejania hasta confundirse en uno solo al final. 
Anteriormenre, en Ia tercera de sus Cinco piezas para orquesta, Opus 
~6 . ( 19?9), habia usado una yuxtaposici6n de acordes parecida. El 
untco tntento de esbozar una melodia ocurre en el compas 7 y 
presenta una serie de cinco notas que abarcan dos octavas y se tocan 
con gran delicadeza. 

No existe mejor descripci6n de estas seis pequeiias joyas que Ia 
que nos brinda Otto Deri: n "Esta musica refleja oscilaciones de Ia 
vida psiquica que se hacen sentir como corrientes abstractas pero 
altamente cargadas. Verbalizar e1 "conrenido" de esta musica es casi 
imposible". 

Estas dos obras, Opus 11 y 19, son tipicas del giro que va 
tomando Schoenberg al alejarse cada vez mas de las tradiciones de 
prolijidad y de las practicas tonales de sus antecesores romanticos. En 
cierto modo fueron miniaruras de lo que aconteda en obras suyas mas 
significativas y de ese mismo periodo como, Erwartung, Cinco piezas 
orquertales y Pierrot Lunaire. 

J?espues de 1915 se sumerge e1 compositor en un largo silencio 
que ftnalmenre rompe en 1923 con Ia aparici6n de una nueva obra 
pianistica, Cinco piezas para piano, Opus 23. Los aiios de silencio 
musical estuvieron llenos de innumerables actividades. En dos 
~casio.nes fue llamado a servir en el ejercito. austriaco. Despues de 
ltcenctarse por segunda vez por razones medicas, dedica todas sus 
energias y enrusiasmo a Ia enseiianza y a sus escritos te6ricos. Como 
resu~tad? natura~ de sus labores pedag6gicas, funda Ia Verein fur 
munkaluche Pnvatauffiihrungen (Sociedad para Inrerpretaciones 
Musicales Privadas). En los aiios veinte viaja por las principales 
~iudades europeas como director de sus obras, pero lo mas 
tmportante es que durante este periodo se esra nutriendo Ia semilla 
que germinara en el sistema dodecaf6nico. 

Las Cinco piezai para piano, Opus 23, represenran Ia 
culminaci6n de Ia obra precedence y permiten vislumbrar lo que se 

13 Ouo Deri, Exploring Twentieth Century Music (New York: Holt, Rinehart and 
Winston, Inc., 1%8), pag. 298. 
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avecina. El estilo basico y el plan general de matices dinamicos se 
asemejan a los de las obras 11 y 19, pero los recursos de virruosismo 
instrumental se han acrecenrado tanto, que le imponen al interprete 
exigencias considerables. Aunque esta fue una etapa de transici6n 
durante Ia cual el artista todavia estaba "trabajando con tonos",'4 Ia 
organizad6n general de Ia obra apunta hacia Ia escritura 
dodecaf6nica. 

El prefacio de Ia edici6n Wilheim Hansen de 1923 conriene Ia 
explicaci6n de Schoenberg sobre los simbolos creados por el y hace 
enfasis en el uso de un dedaje que permit ira tocar legato sin utilizar el 
pedal. En esto el compositor esta siguiendo Ia tradici6n de los 
clavecinistas franceses del barroco que junco a sus piezas aiiadian una 
tabla explicativa para interpretar los ornamenros de su musica. 

Se ha descrito Ia primera pieza como una invenci6n a tres voces 
en el estilo de Juan Sebastian Bach, con todas sus ideas expuestas en 
los primeros tres compases. 1s En el siguienre ejemplo George Perle'6 
nos indica el metoda empleado para trabajar el motivo: (compas 1) 
las notas de Ia voz interior o alto, Ia bemol, sol, si bemol, alllegar al 
compas tercero se han convertido en Ia, do, si, por medio de su 
inversi6n retr6gada transportada; Ia linea del bajo (compas 1) 
comienza con Ia, do, si, pero en Ia nota si final inicia una reexposici6n 
a Ia distancia de un tono mas alto, convirtiendose las notas ahora en 
si, re y do sostenido. Las notas del acorde inicial, Ia, Ia bemol, fa 
sostenido, son una inversi6n del mismo tema. La voz superior en el 
segundo compas, mi bemol, re, fa, es una transposici6n del motivo 
inicial. Enlazada al fa sostenido del primer compas, generara otro 
tema, fa sostenido, mi bemol, re, que continuara siendo transportado, 
retrogredido o invertido. Los intervalos que hay en cada voz son de 
segundas o terceras. Asi vemos como el empleo funcional de los "' 
intervalos de Ia serie inicial da Iugar al sistema de variaci6n perpetua. 
Como tributo postrero a Juan Sebastian las notas finales deletrean su 
apellido. 

1• A. Schoenberg, "My Evolution'·, pags. 525-6. 
11 T . Temple Tuttle, "Schoenberg's Compositions for Piano Solo", The M11sic 

Re11iew, XVIII, 1957, pag. 307. 
16 George Perle, Serial Composition and Atonality (Berkeley and Los Angeles, 

California: University of California Press, 1%2), pag. 10. 
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La segunda pieza es Ia mas corta del grupo. Esta basada en un 
conjunto de dos lineas del cual surgen variaciones en extremo 
complejas e imaginativas. La serie principal de nueve notas que nose 
repiten, se encuentra en Ia soprano. La segunda serie, una figura de 
tres notas, esta en el bajo y solo el do sostenido inicial no es un tono 
repetido. El ritmo parece ser el agente estructural primario y Ia 
fuerza motriz de esta obra. Existe una interesante similitud entre los 
elementos mel6dicos y ritmicos no coincidentes que hay en diversas 
partes de esta com posicion, y Ia talea y el color del motete isorritmico 
frances del siglo XIVY 

El patron basico de Ia tercera pieza es una serie de cinco notas en 
Ia mano derecha, que inmediatamente reaparece en el bajo 
transportada a Ia quinta. 

11 Ibid., pags. 45-50, ofrece un analisis derallado de esra compleja pieza. 
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Este motivo se transporta y se transforma con tanta liberalidad 
que produce considerables complicaciones. Sin embargo, se establece 
cierto patron al presentar Ia serie cada vez que el tempo original se 
repite. Un interesante ejemplo ofrecido por Josef Rufer18 demuestra 
que esta musica va acercandose al dodecafonismo y que una coda en Ia 
musica atonal funciona exactamente igual que en Ia tradicion clasica. 

Observese que en este ejemplo el juego de cinco noras se ha 
acomodado verticalmente en un acorde de cuatro notas mas una a 
contratiempo. Estas dos notas despues del tiempo, re bemol (do 
sostenido) y fa sostenido, forman una quinta perfecta contrasnrndo 
con el pedal do-sol (tambien una quinta perfecta) y con el cual Ia 
relaci6n podria ser Ia de Ia sensible. Esta composici6n parece ser un 
peldai'io que lleva hacia Ia tecnica dodecafonica de Ia ultima pieza. 

En Ia Opus 23 numero 4 el principia de variaci6n perperua se 
explota a tal extremo que anula "las posibilidades integradoras que 
supuestamente motivan el uso de los procedimientos seriales."19 El 
siguiente ejemplo ilustra los cimientos de Ia pieza, que consta de 
cinco grupos de notas entrelazadas. De estos, cuatro incluyen 
elementos arm6nicos y lineales. El factor unitivo mas sobresaliente 
en Ia relaci6n intervalica es Ia sexta (o tercera). 

tl Josef Rufer, Compoiition with Twelve Notu, rrad. H. Searle (New York: The 
Macmillan Company, 1954), pags. 74-5. 

t9 Perle, op. cit., pag. 45. 
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De todo el conjunto, Ia quinta pieza, Vats, es seguramente Ia mas 
discutida, ya que en ella Schoenberg por primera vez intenta una 
composicion dodecafonica completa. La serie, que una vez expuesra 
aparece sesenta y una veces mas, esta generalmente ~r~tada ~n su 
forma y entonacion original. No ocurren transportes nt mvers10nes, 
pero a pesar de esto, hay modificaciones continuas por medio de 
variaciones ritmicas y dinamicas, y de diversas combinaciones de los 
sonidos. La voz superior anuncia Ia serie al comenzar, mientras los 
acordes que acompafian son recombinaciones de las mismas 
entonaciones. 

f -= 

El Va/s concluye con Ia verticalizacion de Ia serie en cuatro acordes. 
Musicalmente esta es Ia pieza del grupo que mas satisface, no solo por 
su solida construccion, sino porque esta llena de encanto e ingenio. 

Una vez lanzado el sistema dodecafonico en Ia pieza Opus 23 
numero 4, se utilizo de inmediato en obras de mayor dimension. 

Aunque su proxima composicion para piano, Ia Suite Opus 25, 
sea tambien su primera obra completamente dodecafonica, 
Schoenberg deja entrever en ella su carifio por las formas barrocas. 

12 

Los seis movimienros: Praeludium, Gat.1otte, Musette, Intermezzo, 
Menuett- Trio y Gigue, esran rodos ellos basados en Ia misma serie 
tonal. Asi rambien se manrienen muy cerca de los principios 
estrucrurales y de las rradiciones drmicas de las antiguas formas 
bailables. 

En el Praeludium Ia serie aparece expuesta en Ia soprano de los 
rres primeros compases. Una vez mas encontramos el motivo BACH 
al descubrir que Ia retrogresion de las ultimas cuatro notas, si bemol, 
Ia, do, si, dichas en aleman, nos deletrean el apellido de Juan 
Sebastian. 

Schoenberg mismo nos explica los procedimientos empleados 
en esra obra y sus razones para ello.20 La serie del Praeludium, junto 
con su inversion, es transportada al intervalo de quinta disminuida 
para evirar el doblaje a Ia octava, cuando Ia serie esta de tema en Ia 
mano derecha y su rransposicion esca en el acompafiamiento. (La 
repericion de Ia ocrava podria producir un efecto falso de "tonica". ) 

Rasch ( !.801 
, JY) :! ~ ; J - 'I ~ 1 '--~ I ~ I 

fit 10 11 12 • 7 ' ~. p. 

{ ~- p ,:;...=~i----,\.i.'!' 
' 1 -:I .. ' 

P-6: ~!. ~2 ! .... 

--= 
.. 

Como ya el oyente se ha familiarizado con Ia serie, en Ia Gavotte 
el compositor cambia el orden a tres grupos de cuatro notas cada uno 
(como puede observarse en el ejemplo superior). Esto permite una 
interacci6n constance de los grupos entre las dos manos, ya que estos 
son independientes entre si. La quinta disminuida entre los tonos 3-4 
y 7-8, presta validez al intercambio de los grupos. 

La Musette, que sirve de Trio a Ia Gavotte, presenta dos 
elementos adicionales de union. Uno es el pedal en sol, y el otro, Ia 
relacion tritonal que se escucha a lo largo entre sol y re bemol. Esta 
misma conexion ya se vio en el Praeludium, desde el com pas 20 el sol 

zo A. Schoenberg, Style and ldeai (New York: Philosophical Society, 1950), 
pags. 127-30. 
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gana prominencia dando Ia impresi6n de un pedal y finalizando en re 
be mol. 

El movimiemo central, Intermezzo, fue el puma de partida de Ia 
composici6n de Ia Suite. Su inspiraci6n data del 25 de julio de 1921, o 
quizas de ames, pero Schoenberg no lo termin6 hasta febrero de 
1923, cuando ya estaba concluida Ia formulaci6n del dodecafonismo. 21 

La serie original se halla dispersa por entre las estructuras de acordes 
y aparece en ambas manos simulcaneameme. Este movimiemo nos 
recuerda algunas de sus primeras piezas y ha sido relacionado mas 
bien con el intermezzo brahmsiano que con las formas barrocas.22 Los 
primeros compases sirven para ilustrarlo: 

..- 1 tt u......____.., sa 
!:;;:; ,. ==- !:.::::: <> 

El Menuett es Ia pieza mas apacible y Hrica de Ia Suite. Nos 
muescra Ia nueva liberrad en el tratamiemo de Ia serie que ha de 
caraccerizar coda Ia musica posterior. La melodia abre con los conos 5, 
6 y 7 antes de que el 1 aparezca en el bajo. 

El Trio es un canon estricco a dos voces en direcci6n comraria, 
esco es, cada respuesta a Ia exposici6n es una inversi6n de Ia misma. 
De nuevo evita el doblaje de octavas transportando Ia inversi6n a una 
quinta disminuida y usa notas de larga duraci6n acompafiadas de 
valores mas corros. 

El movimiemo final, una Gigue, comienza con Ia exposici6n 
serial de rigor. lnmediatameme percibimos un uso novel de acemos y 
ocros simbolos de "touche". Estos habian sido incroducidos en las 
piezas Opus 23, y se han usado en los movimiencos precedences de 
esta misma Suite, pero con frugalidad. Ahora estan presences en casi 
codos los compases creando complicaciones dtmicas. A medida que Ia 

11 William 1\ustin, Muiic in the 20th Century (New York: W.W. Norton and 
Company, Inc., 1966), pag. 301. 

21 Friedberg, op. cit., pag. 49. 
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Gigue progresa hacia Ia secci6n central (compas L6 en adelante), Ia 
textura se hace mas libre. Difiere de sus modelos barrocos en su 
carencia de imitaci6n, pero sus tempi rapidos y alegres continuan las 
tradiciones del siglo XVIII. 

Pasaron varios afios antes de que Schoenberg volviese a escribir 
para el piano. Durante este pedodo consolid6 el dodecafonismo en 
numerosas obras para codas los medios. El dominio completo y Ia 
mayor familiaridad con Ia tecnica, convirti6 a Schoenberg en un 
compositOr mas atrevido y complejo. 

Las Dos piezas para piano, Opus 3 3a y b, estan consideradas 
como las mejores organizadas entre lo que habia escrito hasta ese 
momenta y como una sintesis de su estilo pianistico. 

Cada obra dodecaf6nica es, en cierta medida, un tema con 
variaciones, al que se le tiene que imponer un esquema estructural 
especial con el prop6sico de organizarlo. Debido a ciercos rasgos 
estructurales superficiales, se podda decir que Ia Opus 33a sigue Ia 
tradicional forma de sonata: exposici6n, compases 1-27; desarrollo, 
compases 27-32; recapiculaci6n, compases 32-36; coda, compases 37-
40.23 

Por lo general, un tema dodecaf6nico se caracteriza por su ritmo, 
su textura, sus matices dinamicos, su color y su concorno, pero Ia 
ordenaci6n de las relacion~s imervalicas es lo que establece Ia 
armaz6n de movimiemo del tema. En Ia pieza Opus 33a, Ia serie 
conal basica aparece en un arreglo arm6nico que consiste de tres 
acordes de cuatro notas, seguidos directameme por otros tres acordes 
que Ia contienen en inversion retr6grada. Esco acordes se utilizan a 
craves de coda Ia composici6n. 

: P-0 JU-5 h f ~ 
·...().. .. -,~ ·~:;~ =•·:J•i::::::.=.-===·~ ~~--= 9---'_,.. 11.~ · :-:::r ..... - c _, _ __ ., - --4. .. -. -----.p....-~- -

-- . --=--..L.j;_,- - - - · 41 -
- · 1i ---11 , ··c I · -

2l Perle, op. cit., pags. I 25-9. 
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El segundo sujeto hace su entrada en los compases 14 al 18, en arden 
directo en las voces superiores e invertido a Ia quinta en Ia linea del 
bajo. 

- ------

Notese que los primeros seis tonos de Ia serie primaria y de su 
inversion retrograda son las mismas notas, aunque en un orden 
diferente. Lo mismo ocurre con las ultimas seis notas de ambos 
grupos. Esta maniobra estuvo muy bien calculada por Schoenberg 
para que le generara nuevas combinaciones seriales y le permitiera 
cambiar (del compas 14 en adelante) de los tres acordes de cuatro 
notas a las agrupaciones de seis notas.24 

Otro rasgo de primordial importancia es el intervalo de quinta, 
consecuencia de Ia estructura de Ia serie. La primera nota de Ia 
inversion esta a Ia quinta por debajo de Ia nota inicial de Ia serie 
original. A las primera y ultima notas del grupo las separa un tritono, 
dando asi Iugar a que se repita, entre las respectivas notas finales, Ia 
misma relacion vertical inicial que ocurre entre Ia serie y su inversion. 
Dos quintas perfectas sucesivas abren Ia serie. Estas determinaran los 
transportes, o sea, ninguno en Ia exposicion; dos en el desarrollo, 
primeramente a Ia segunda quinta superior y luego a Ia primera 
quinta superior; Ia recapitulacion desciende otra quinta para regresar 
al punta de partida original. 

H Eric Salzman, Twentieth Ce1ztury Muiic: An Introduction (Englewood Cliffs, 
New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1967), pig. 118. 
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La integracion de Ia pieza se consigue por medias dtmicos. 
Primero se reducen a valores cortos los acordes iniciales y se 
restituyen en los compases 10-11, para ser de nuevo desmembrados 
durante Ia elaboracion de Ia pieza. Ademas se repiten otros patrones 
por wda Ia pieza: un grupo entrecortado de semicorcheas, ~ el patron 
regular de corcheas del segund~ tema (compases 14-15 ); y ftnalm~nte 
se imita el comorno de Ia prtmera frase a tal grado que Ia pteza 
adquiere su disefio visual de caracreristica uniformi?ad. 

La segunda pieza del Opus 33, aunque mucho mas larga, es muy 
semejante a Ia primera. Difiere princ.ipalmente por su textura m~s 
cristalina y por sus cambios de mattz menos frecuentes. La sene 
dodecafonica se divide en dos grupos de seis notas cada uno. El 
primer grupo contiene las mismas notas que Ia segunda parte de su 
inversion, pero en difereme arden, y lo mismo sucede con Ia s~gunda 
secuencia de tonos de Ia serie original en su relacion con las pnmeras 
seis notas de su inversion. De esra manera el compositor puede crear 
una nueva serie dodecafonica, combinando grupos opuestos, ya que 
estos no tienen nada en· comun. 

.. 

La estructura general, de acuerdo con Rogge,n es estr6fica: A 
(compases 1 al 20), B (21 a! 31 ), A 1 (32 a! 51), B1 (52 al 56), Coda (57 
al 68) . 

Como procedimiento unitivo, Tuttle26 nos indica el usa de un 
ostinato que tiene .. mas contorno y ritmo" que el ostinato tradicional. 
Esta basado en el retroceso de Ia serie, pero sus imervalos, ritmo y 
matices expresivos se transmutan continuamente: 

n Rogge, op. cit., pig. 52. 
26 Tuttle, op. cit., pigs. 316-7. 
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En Ia ilustracion anterior, Ia inversion retrograda se encuentra 
en Ia soprano; Ia retrogresion en el bajo (compases 5 al 10 1/2). En 
este punto se introduce en Ia mano derecha una inversion de Ia serie, 
mientras en Ia izquierda emra Ia serie original (compases 10 1/2 al 
11). Un episodio, en el que abundan las secuencias, nos conduce a Ia 
parte B. Ahora Ia serie regresa a Ia voz superior, Ia inversion al bajo y 
el com pas de l se ha expandido a un g. En el com pas 28 las voces de 
nuevo imercambian sus posiciones. Finalmente arribamos a Ia 
seccion A 1 (com pas 32), Ia metrica vuelve al I, Ia retrogresion a Ia 
soprano y Ia inversion retrograda al bajo. La seccion B1 (compas 52) 
comienza en g con Ia serie original en el bajo y su inversion en Ia 
soprano. Los once compases de Ia seccion B se comprimen en cinco 
compases que nos guian hasta Ia coda. El compas es ahora de : y Ia 
serie se muda a Ia voz superior, permaneciendo alii hasta el final. 

Con Ia obra 33, Schoenberg cerro su ciclo de composiciones para 
piano solo. No significa esto que abandonara el instrumento que 
siguio siendo una parte, a veces prominence, de muchas de sus obras 
durante toda su vida. El piano le ofreci6 el medio a traves del cual 
pudo salvar Ia brecha entre el cromatismo y el dodecafonismo. 
Desplego Ia tecnica del instrumento con un conocimiento completo 
de sus posibilidades, y, sin embargo, jque poco se oyen hoy estas 
piezas! Todo pianista que las estudie cuidadosamente encontrara en 
elias nuevas, imeresames e importances adiciones a su repertorio; 
"nuevas", a pesar de que en este momento sus edades fluctuan entre 
los 47 y los 71 ai'ios. 
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