
La.! "Ilriacione.! en Fa para piano 
de AljoMo Letelier 

por Maria Ester Grebe 

l. INTRODUCCI6N. 

La vasta trayectoria creativa del compositor chileno Alfonso Letelier, inicia
da en 1927 y caracterizada por su calidad y refinamiento artístico, logra 
uno de sus principales aciertos estéticos en sus Variaciones para Piano, op. 
22 de 1948, composición sobresaliente tanto por la madurez de su concep
ción como por el equilibrio de sus contenidos expresivos y marcos formales. 
A pesar de predominar en su obra una tendenCia expresionista y dramática 
más que estructurallsta, el lenguaje de sus Variaciones enfatiza los· valores 
plásticos de la materia sonora, un sentido del orden y de la proporción guia
do por una certera intuición constructiva y una marginación total de la 
problemática extramusical. ' 

El objetivo específico del presente trabajo consiste en la elaboración de 
un estudio breve y esquemático de esta obra, empleando un método analítico 
aplicado especialmente a su configuración estructural y funcional ". Se han 
empleado documentos primarios consistentes en partituras editadas de las 
Variaciones I e informaciones complementarias proporcionadas por el propio 
compositor 4\. Las Variaciones fueron construidas durante el año 1948, en 
un período aproximado de seis meses, coincidiendo en parte con la elabora
ción de los bosquejos del tercero de los Sonetos de la Muerte'. Su estreno 
se realizó en los Festivales de Música Chilena de 1948, ocasión en la cual 
fue interpretada por el pianista chileno Osear Gacitúa, obteniendo un primer 
premio. Posteriormente, esta obra fue elegida para ser ejecutada en el Fes
tival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea realizado du-

1 Los principios metodológicos aqui empleados derivan de algunos estudios previos· de la 
autora de este trabajo. Véase "Estudio de 'Der Stümlische .Morgen': un Enfoque Meto
dológico" (en Revita Musical Chilena, XVIII, 89, 1964, pp. 87-104) Y The Chilean 
y n'o: a Stud" in Musical Archaism (Los Angeles, Latin American Center, University of 
California, 1967, 133 pp.). 
• Existen dos ediciones de las Yariat:iones. La primera fue rea1i2ada en Santiago de 
Chile por el DUl, U nivenidad de Chile, en 1948; la segunda, que constituye una versi6n 
definitiva, revisada y levemente modificada,. fue impresa en Buenos Aires por Barry en 
1959. 
• Agradecemos la gentil cooperaci6n del compositor, quien proporcion~ valiosos datos 
relativos a IU obra en una entrevista concedida a la autora de este trabajo durante el 
mes de agosto del presente año. 
• Según lo expresado por el propio compositor, "ambas obras no guardan relaci6n de 
ninguna especie". 
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rante 1952 en Salzburg, destacándose su interpretación a cargo de la pia
nista Lola Granetmann '. 

Tanto la unidad estilístioa de las Variaciones como su lenguaje expresivo 
y directo son producto de una labor creativa espontánea. El compositor de
clara haberlas compuesto sin esfuerzo, a través de un proceso libre, carente 
de continuidad y sistematismo. Refiriéndose a su gestación y motivación, 
Letelier declara: "Se me oclJrrió escribir las Variaciones porque en mi obra 
es un género escaso. Deseaba tener una pieza de mayor vuelo pianlstico y 
solidez estructural que mis obras anteriores para piano" o. En ella se observa 
un despliegue de recursos tipicamente pianisticos, explotándose una amplia 
gama de posibilidades técnicas, mecánicas y expresivas, sin adherirse, sin 
embargo, a ninguna orientación piall$tica específica. El alto grado de 
virtuosismo instrumental y los problemas técnicos que de él derivan son pro
ducto de una búsqueda conciente y un aprovechamiento de las múltiples po
sibilidades ofrecidas por el medio instrumental. El compositor explica: "Mis 
manos son grandes y he hecho cosas que puedo realizar con ellas, tales como 
grandes acordes y saltos". 

Desde el punto de vista de la orien~ación estética de su lenguaje musical, 
las Variaciones poseen una estrecha afinidad con la tendencia neobarroca 
europea vigente durante la primera mitad del siglo xx y, dentro de ella, 
con el estilo de Paul Hindemith. Un examen de los procedimientos armóni
cos, melódicos, contrapuntisticos y formlues empleados revela la existencia 
de una selección afectiva de determinados elementos -tales como las cons
trucciones verticales y horizontales a base! de cuartas o quintas y cromatismos, 
giros modales y politonales, técnicas especificas de modulación, esquemas 
formales tradicionales renovados, etc.-los cuales enlazan flexiblemente y 
sin ningún dogmatismo el estilode Letelier con el del maestro alemán recién 
mencionado 7. El neobarroquismo estilistico sobresale especialmente en aque
llos trozos de mayor contenido ornamental y virtuosístico. 

Las Variaciones para Piano están constituidas por un tema, diez varia
ciones y un final. Corresponden al subgénero variación de carácter disconti
nua, debido a la individualización nítida de sus trozos, cada uno de los 
cuales posee rasgos caracterológicos y ambientales definidos. A pesar de ser 
su esquema melódico el elemento más reconocible, este sufre transformacio-

• Posteriormente, ha sido interpretada tanto en Chile como en el extranjero por divenos 
pianistas, entre los cuales se han destacado las chilenas Herminia Raccagni y Elila ,AJsina. 
o Las obras para piano solilta que anteceden a las Variaeion6s IOn: TriS Fugas (op. 2, 
1932), Suite (sin opus, 1936), Suil6 GrolBsea (op. 6, 1936), Y Tre. Piezas Infantiles 
(op. 21, 1947). La creaq6n pianiltica posterior a las VlJrilJcione. incluye dos obras: 
Cualro Piezas Fácil .. (op. 32, 1955) y Cualro Piezas (op. 33, 1964). La Iilta de obras 
de piano que presentamos aquí corrige algunos de los errores y omisiones del Catálogo 
de 1967. Véase "Catálogo de la Obra de--Alfonso Letelier" (en R6vÍJta Mwical CAilena, 
XXI, 100, 1967, p. 28) . 
• El trozo más estrechamente vincl!lado con el estilo de Paul Hindemith es la IeXta ya. 

rlaci6n, especie de "homenaje" al ilustre maestro. 
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nes continuas y progresivas .. Con la única excepci6n de las variaciones ID 

y VII, el orden de composici6n de los trozos corresponde al orden de la 
compaginaci6n ddinitiva 8. 

II. EL TEMA. 

La concepci6n y construcci6n del tema fue un proceso complejo. El com
positor describe con claridad sus propósitos: "Busqué un tema que tuviera 
posibilidades máximas. Un tema muy sencillo y simple que se prestara a 
numerosas transformaciones. Por esta razón, me demoré en construírlo. Es 
completamente abstracto, sin referencias extramusicales. Es estrófico para 
que, de esta manera, fuera siempre reconocible". El tema consta de dos 
períodos: el primero posee dos frases (A y A') y el segundo solamente una 
(B). Observemos su sencilla conformaci6n en el siguiente ejemplo: 

EJ.l 
!!!!!! do Varl_ p ..... l'Iao 

A ~ 

~li;a===================;i~i'~====;;====~========V'¡r,·i~a===== 
b.s. ~ 

líLt" r 
.J 

. 

-- - _., -

i 
i "l-JI ..-

"=P y -

-~~ 

poco rall. 

- -1.....[ r 

Es interesante destacar que la estructura bipartita del tema se basa en el 
esquema A. A.' / B, correspondiente a la antiquísima f6rmula del barform, 
género germánico propio del movimiento trovadoresco europeo de la Edad 

• La variaci6n tercera fue compuesta a continuación de la cuarta; la séptima fue redac
tada en una de las últimas etapas composiciona1ea. 
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Media •. El proceso c~nstructivo, consistent~ en adoptar formas tradiciona
les renovadas con un lenguaje: contemporáneo será utilizado con frecuencia 
en el transcurso de esta obra. 

Un análisis detallado de las variables elementales del tema, aisladas de su 
configuración total, revela que ellas se caracterizan por grados diversos de 
elaboración y complejidad. El gráfico 1 describe objetivamente dichas va
riables elementales: (Ver Gráfico 1). 

Los elementos del tema se dividen en tres grupos, de acuerao a su mayor 
o menor complejidad: 

1) elementos simples: periodicidad y fraseología, ritmo y métrica, tempo 
y agógica, articulación y dinámica; 

2) elementos relativamente complejos: 'rayectorla e interváJica, plan mo-
dal y tonal, ritmo armónico; ... 

3) elemento complejo: armonia funcional, en la cual se concentra un 
mayor interés composicional. 

EJ .• 
Plan Melódioo' Modal-Tonal 
del tema 

1 
A(a+b} A'a _... .A'b __ - I --....------.---

-e-
modo hipomb:oUdio trall.plle.to 

'II 
B (0+11) 

"PFI p. .J 
tono La ¡, JI. 

l!llanoa empleailoa: 

t=I - eje de repoao 

Be 

• • 1,.· 

O = eje de movimiento 7 .emJrepoao 

• _ nota de importantanola eabuotval 

.) "" liota ornamental 
.... 1 r .. ámbito total 

r"" 0= ámbito más empleac10 

mocIo blpoeollo tran.,ueato . , 
P.· , i ~ I 

e El barlomo es una 4e las formas mu,icales más antiguas e importantes del medioevo 
y renacimiento alemán. Su esquema formal, basado en la f6rmula AA/B, es UD derivado 
de la baIlad. Y el calIZO, géneros francc, •• del movimiento trovadoresco. 
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Al analizar individualmente estos elementos, cobra especial relieve la in
teresante relación conflictiva existente entre el plan melódico y el armónico. 
El primero oscila entre lo modal y lo tonal; el segundo entre lo tonal y lo 
bitona!. Su construcción melódica posee una estructura dicotómica con
trastante 1<,. El primer período (ce. 1-8) es modal, empleándose el hipomi
xolidio y el hipoeolio transpuestos; el segundo período (ce. 8-14) es tonal, 
utilizándose los tonos de Si ~ Mayor y Fa Mayór. El siguiente ejemplo 
ilustra la construcción modal-tonal del tema: (Ver Ej. 2). 

'Por su parte, en la construcción armónica predomina un diseño tonal sen
cillo (Fa M - Si ¡:, M - Fa M), vitalizado por el empleo abundante de 
funciones transitorias. En el segundo período, se ubica un foco bitonal (ce. 
10-11) en el cual el plan armónico se desdobla en dos cauces divergen-

tes: Mip < ~i P ~> Fa M. Aqui reside el punto de mayor div.ersidad 
armónica del tema. 

Una gran economia de medios caracteriza la sintaxis musical del tema. 
Desde el punto de vista rítmico, se utilizan dos matrices, de las cuales la pri
mera genera dos variantes y la segunda solamente una. Ambas matrices rít
micas predominan tanto en la melodia como en el acompañamiento. Ellas 
aparecerán renovadas por las transformaciones temáticas a través de las va
riaciones que siguen. El ejemplo 3 identifica las matrices y sus variantes: 

BJ·8 
JI.trlo •• BítmJaa. del Tema 

1I&~rb@ 

f:.{:1"l I [1jn I J 
@ 

AJ.{:n I rn~ J 

Be{:@J ~n I J 

JIá~'" ® 

BO{ J-f;m\ J J+~ 
® 

Be { m I J : V&rl&n~. 

Desde el punto de vista de la construcción melódica, el tema se rige por 
un cIaro esquema de ejes, los cuales aparecerán en versiones textuales o li
bres a través de la mayor parte de las variaciones, generando nuevos deriva
dos temáticos. Dichos ejes se esquematizan en el siguiente ejemplo: (Ver 
Ej. 4). 

A nuestro juicio, los elementos recientemente descritos -barform, plan 
melódico modal-tonal, plan armónico tonal-poli tonal, matrices rítmicas y 

110 Véase la melodla temática en el ejemplo 1. 
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Ej •• 

E_quema ele lije_ JlelócUClOII 
delTem& - 41 , .Aa ~a 

. , i » • I M -e-

Ab /lb' 

O 
O i i .. O 

« i ,. 
Bo Ba Be f O • i pe IzH 1[ .. , ~ o 

i , 
o I , 

14 I 
ejes melódicos- constituyen los núcleos caracterizadores del tema y forman, 
por lo tanto, los principios temáticos germinales de la tonalidad de las Va
naciones. Su fuerza dinámica potencial, unida a un imaginativo despliegue 
de recursos de variación, gobernará el desarrollo dinámico-temporal de la 
composición. 

111. LAs VARIACIONES. 

Desde el punto de vista de la densidad estructural y, en particular, de la 
densidad rítmica, dinámica y de tempo, las Variaciones para Piano se divi
den en cuatro ciclos. A su vez, dichos ciclos se agrupan en dos partes, to
mando en cuenta las caracteristicas especificas del' desarrollo tonal. Estas 
divisiones se esquematizan a continuación: (Ver cuadro 1). 

A pesar de ser el producto de un estudio detallado de la partitura, este 
cuadro proporciona solamente una visión aproximada de la configuración 
total de las Variaciones. El destaca, sin embargo, la existencia de una estruc
tura cfclica progresiva. Su organización se describe a continuación en el es
tudio comparativo del tema, las diez variaciones y el final, ofrecido en el 
cuadro 2: (Ver cuadro 2). 

Los siguientes factores determinan el desarrollo de dicha estructura cíclica 
progresiva: 

1) un aumento de la complejidad estructural y funcional, 
2) un aumento de la densidad rítmica, dinámica, temporal y articulativa, 
3) una progresiva liberación del lenguaje armónico y del uso de la diso-

nancia, 
4) un crecimiento de las dimensiones formales, 
5) un alejamiento de l~ matrices temáticas iniciales, y 
6) un pensamiento musical cada vez más abstracto. 
El primer ciclo, compuesto por el tema y las variaciones primera y segun

da, posee una función ex~itiva iniciada por el breve y sencillo enunciado 
temático. Reforzando y éonsolidando sus características esenciales, las dos 
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CUADRO 1 

DeDlidad Desarrollo 
estructural -+ + ++ Tonal 

r 
CICLO { TEMA VAR.I VAR. II 

1 ~ 
Predominio de la gravitaci6n eD • { el tono de Fa Maror . Parte CICLO V.4.R. 111 VAR. IV VAR. V l8 I 2 

J 

• CICLO 
V.4.R. VI. VAR. VII 3 • " 

,.. { Modulaci6n Ubre 
CICLO VAR. V111 VA.R. IX VAR. X 

4 ---+ -----------
Parte 

11 

FINA.L Retorno al tono de Fa Mayor. 
E 

" 



CUADRO 2 

Estudio Comparativo de las Variaciones 

Ciclo. Unidades N. de Carácter Esquema Textura Caracteristicas Métrica 
Compases Formal Formal Armónicas y ContrapuntlsticaB 

Forma Armonía tonal con breve sector 
Tema 14 Barform Bipartita: Armónica 

bitona!. 2/4 
AA' 11 B 

l. 

Barform Forma Aumento del ritmo armónico y 
Variación I 14 (versión más Bipartita: Armónica mayor variedad funciona!. 

2/4 
elaborada) AA' 1/ B 

l Barform Forma Aumento de la ornamentación y 
2/4 Variación 11 Bipartita: Armónica figuración arm6nica. Elementos 28 (versión virtuosistica) (1/4) 

AA' 1/ B cromáticos. 

Forma 

Air Bipartita: 4/4 
Variación 111 22 (muy estilizado) AA' 11 B Contrapuntistica Contrapunto florido e imitativo. 3/4 

(variado) (2/4) 

29 
Forma 

Armonia de gran inestabilidad to-Bipartita: 6/8 
Variación IV 30 Gigue AA' // B Armónica na!. Abundante uso de la modu-

(3/8) 
(libre) lación y notas agregadas. 

Forma 
Procedimientos armónicos análo-

Allamande Bipartita: Contrapuntistico- gos a Varo IV, llevados a una 2/4 
Variación V 31 (muy estilizada) AA' 11 B armónica (3/4) 

(muy libre) culminación. 

Forma 
Bipartita: ContrapuntislÍco- Procedimientos politonales discre-

Variacion VI 42 Minueto con reexposición armónica tos. 3/4 
1/: A: lIBA' 

s. 

Barform Forma Contrapuntistico- Complejidad armónica realzada 4/4 
Variación VII 14 (versión virtuosi.tica) Bipartita: ann6nica por politonalismo y emancipación (2/4, 314) 

AA' 1/ B de la disonancia. 

Forma cp Bipartita: Mutaci6n tonal. Enfa.is en la 
Variaci6n VIII 47 Gavotte con breve Contrapuntistica modulaci6n (re m - do # m.). 

reexposición 
A/I BA' 

Forma Continuaci6n del ciclo modulan- 6/8 49 Variaci6n IX 37 Scherzando Tripartita Arm6nica te (Fa # M - fa # m.). 
ABA' Procedimientos politonales. 

(9/8) 

Gran libertad, flexibilidad y den-
Forma .idad armónica. C 

Variación X 34 Toccata Unitaria Arm6nica Mayor inestabilidad tonal y uso (3/4, 5/4, 6/4) 
Rapsódica de cromatismo •. 

, 
I 

I Forma Menúr complejidad armónica 3/4 I e 
Final 187 Epilogo Tripartita Arm6nica inestabilidad tona!. 6/8 I Rapsódica 

I 
I 

Signos e.peciales: 
Cursiva elemento predominante. 
() - elemento transitorio. 
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-
Mantenci6n lie ejes mel6dico. temáticos ocaaional-
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J.: 88 
mi Desarrollo mel6dico expansivo y libre basado en 

m Legato f fragmentos temáticos. Ejes mel6dicos temáticos par· 

p cialmente conservados. 
Allearemente , 

I 
No le conservan los ejes mel6dicos temáticos. El 

J a88 

Legato, p 

1m bene articolato ff temll desapaft'ce como línea mel6dica continua. De-

(staccato) mf sarrollo libre balado en matrices rl tmical. 
Allegro 

1> Desarrollo mel6dico arm6nico y contrapuntiltico 

JJJJJJ 
J'.76 

Legato mf de un derivado temático caracterlatico, basado en 
(Itaccato, marcato) f el motivo /l. 

(pp) 

Jffl Lento 1> 
Cita textual de la melodía temática en el bajo con 

Legato f 
acompañamiento contrapunústico-arm6nico in.pira-
do principalmente en el motivo d. 

frn Con energla e Legato, I Desarrollo contrapunústico de un derivado te~ 

pazia 
molto articolato mf, p, tico caracterlstico, basado principalmente en el 

(ltaCcato ) pp, ff motivo _. 

1> 
Desarrollo mel6dico y arm6nico de un derivado 

Molto Iranquillo Legato f mm temático caracterlatico. conectado claramente con 
(Itaccato, marcato) mf 

(pp) la frase inicial del tema: A (a + b). 

J =120 
Cambios articulativo.: al-

Multiplicidad de cambiol 
Desarrollo muy libre y abstracto del tema basado 

1m dinámicol 
ternancia entre ataecato, principalmente en la elaboraci6n de IUI matrices 

MoIto vivo legato y marcato. f. P. mf. ff. litmlc ... 
(Lento y Molto lento) pp, ppp. 

Denoidad creciente 

J·.72 L'6alo mi 
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~~ ~.100 
marcato f, p, 

1m Poco meno staceato ff, (fff) temUical frwmentarias casi textuale •. 
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primeras variaciones consisten respectivamente en una versi6n mel6dica tex
tual del tema, con un acompañamiento figurativo basado en fragmentos te
máticos; y en un trozo más libre, ornamentado y de gran impulso rítmico
dinámico, en el cual aparecen los ejes mel6dicos temáticos ligeramente des
plazados e incorporados a figuraciones ornamentales rápidas. Este ciclo pr)
see, por lo tanto, una estrecha unidad formal y una gran homogeneidad en 
su lenguaje arm6nico, métrico y articulativo. Debido a su impulso, brillantez 
y barroquismo, la segunda variaci6n equivale a una primera culminaci6n o 
climax parcial de las Variaciones para Piano. Su definido carácter puede 
apreciarse en el siguiente ejemplo, en el cual se destaca la ubicaci6n de los 
ejes temáticos: 

El tema sufre transformaciones de mayor profundidad en las. variaciones 
tercera, cuarta y quinta, que componen el segundo ciclo. En este y los ciclos 
siguientes se yuxtaponen una serie de variaciones de carácter, la mayoría 
de las cuales parecen inspirarse en esquemas ~e danzas y otros géneros aná
logos pertenecientes al barroco franco-alemán (ver cuadro 2, col. 3). En 
este segundo ciclo se enriquece la textura; el lenguaje se diversifica al em
plearse tanto el contrapunto florido e imitativo (var. m) como un tipo de 
armonía más complejo'}" tonalmente inestable (var. IV y v); asimismo, se 
logra mayor heterogeneidad en las variables métricas, dinámicas y de tem
po. El desarrollo temático es libre y expansivo, inspirándose imaginativa
mente en los ejes mel6dicos y fragmentos temáticos. Realzada por su firme 
energía, impulso dinámico y despliegue técnico pianístico, la variaci6n quin
ta constituye la segunda culminaci6n de la obra. El siguiente ejemplo ilus
tra su sutil desarrollo temático: (Ver Ej. 6). 

Con el tercer ciclo, formado por las variaciones sexta y séptima, se cierra 
la primera parte de las V ariaciones, caracterizada por una fuerte gravitaci6n 
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BJ.8 
Vari..,16a V (00.111-111) 

al tono fundamental de Fa Mayor (ver cuadro 1). La sexta variación es 
una fina estilización del minueto barroco. Su lenguaje politonal discreto se 
aplica a una adecuada textura contrapuntísticO-armónica y a un desarrollo 
basado en la elaboración de un ágil derivado temático. Su sector cadencial 
conclusivo posee especial interés armónico y expresivo: 
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La solemnidad austera de la música barroca emerge en la variación sép_ 
tima, en la cual la melodía del tema se reitera completa y literalmente en el 
bajo. A ella se superpone una compleja textura contrapuntísticO-armónica 
de tipo ornamental, realzada tanto por elementos cromáticos (derivados del 
motivo d) y politonales como por una emancipación de la disonancia y una 
fina elaboración motívica. (Ver Ej. 8). 

En el cUllrto ciclo se ubica el sector más complejo, heterogéneo y de ma
yor inestabilidad tonal. Corresponde a la segunda parte de la obra y está 
compuesto por las variaciones octava, novena y décima, a las cuales se suma 
un extenso Final. Desde el punto de vista de su función específica, ellas se 
agrupan del siguiente modo:, 

1) preparación 
2) climax 
3) epílogo o anticlimax 

variaciones vm y IX 

variación x 
final 
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Ej. 8 
Variaoión VII (oc. 1-4) 

-

-

La variación octava, estilización libre de la gavotte barroca, es uno de 
los trozos estéticamente más logrados de las Variaciones para Piano. Existe 
una marcada preferencia afectiva del compositor por este trozo. Letelier afir
ma: "Representa exactamente lo que quise hacer". El decidido vuelo de 
su textura contrapuntistica es impulsado por el uso continuo de mutaciones 
tonales e imaginativas transformaciones temáticas. Observamos su sector ini
cial en el ejeIllplo siguiente: 
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El.e. 
Variación VIII (00.1.-'1) 
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Humor, liviandad y acentuado carácter de un scherzando son los rasgos 
distintivos de la variación novena. Su textura armónica, polarizada en me
lodía y acompañamiento y gobernada por un pulso tranquilo y claro for
malismo, hacen que este trozo desempeñe una función de contraste y unión 
entre las variaciones octava y décima. 

Sin embargo, el punto de máxima efectividad composicional lo constituye 
la variación décima, en la cual se logra acumular un gran número de mu
taciones dinámicas, articulativas, métricas y de tempo, junto a una extrema 
libertad formal (ver cuadro 2). Su desarrollo es abstracto y expansivo. Su 
ambiente pleno de nerviosismo e inquietud, acentuado por la interacción 
de una mayor densidad armónica, inestabilidad tonal y elementos cromáti
cos, representa uno de los momentos de mayor definición caracterológica. 
He aquí su sector final en el cual la heterogeneidad de procedimientos llega 
a un punto de saturación: (Ver Ej. 10). 

El Final cumple las ,funciones de epilogo, anticlimax y sintesis constructi
va. Su libre desarrollo episódico contiene citas temáticas intercaladas. El me
nor grado de heterogeneidad estructural, complejidad armónica e inestabi
lidad tonal producen un cierto relajamiento contrarrestado por el empleo 
de una densidad ntmica creciente (ver cuadro 2). 

IV. OoNCLUSIÓ~ y PERSPECTIVAS. 

Las Vanaciones para Piano de Alfonso Letelier resumen significativa_ 
mente muchos de los elementos más caractensticos de su lenguaje y estilo 
de madurez. "La vena dramática en Letelier asoma en todas partes. En las 
armonías desasosegadas por apoyaturas internas, en los ritmos bruscos, SO

bresa1tados, y en el uso constante de la politonalidad, sobre la cual suele 
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Ej. 10 
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cantar con suma libertad ... "u. Su principal principio constructivo reside 
en la transformación caracterológica múltiple del tema. Tanto su potencia
lidad de desarrollo como el ingenio creativo del compositor permiten el cre
cimiento temático multiforme, adecuado funcionalmente a cada una de las 
variaciones. No obstante de haberse clasificado esta obra como variaci6n de 

11 Domingo Santa Cruz, "El Compositor Alfonso Lete1ier". En R.visftt. Musieal ChU."IJ, 
XXI, 100, 1967, p. 16. 
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carácter discontinua", sus esquemas formales e intención la aproximan a 
la suite de variación barroca, integrada por un grupo de danzas estilizadas 
derivadas de un tema común. Estos antiguos moldes formales son utilizados 
flexiblemente, sin subyugar nunca la libertad expresiva en beneficio de los 
cánones académicos. 

Los antecedentes inmediatos de las Variaciones se ubican en dos obras 
para piano compuestas en 1936: la Suite '.1 y la Suite Grotesca. La primera 
de ellas -formada por cuatro danzas estilizadas- es un eficiente ejercicio 
académico en el cual el compositor logra un dominio de la forma, proce
dimientos y lenguaje tonal de la suite barroca. La segunda consiste en una 
serie de cinco piezas de carácter: Entrada, Vals, Interludio Digestivo, La 
Mona Triste y Marcha. A pesar de estar unificadas por una intención hu
morística e irónica, el compositor logra imprimir un sello individual a cada 
uno de sus trozos. Estas dos obras forman los cimientos técnicos sobre los 
cuales se construirán, doce años más tarde, sus Variaciones para Piano. Des
pués de 1948, el lenguaje pianístico de Letelier se continúa orgánicamente 
en las Cuatro Piezas (op. 33, 1964), compuestas después de un largo perio
do de receso en el cultivo de este medio instrumental ". La maduración de 
su estilo puede apreciarse en el uso de recursos colorísticos, en una mayor 
elaboración dinámica y articulativa y en el uso de esquemas formales libres 
y flexibles. 

De lo expresado anteriormente es fácil deducir que, desde el punto de 
vista del medio instrumental para piano solista, las Variaciones resumen y 
condensan brillantemente los elementos empleados por el compositor en sus 
obras restantes. Se sintetizan los recursos técnicos y expresivos contenidos 
en sus tres categorias de obras para piano: 

1) Ejercicios académic.os ~ntre los cuales se cuentan las Tres Fu
gas (1932), la Suite (1936) y diversas otras piezas que se han per
dido- consistentes en trabajos de clase realizados en el curso de 
composición del maestro Pedro Humberto Allende. 

2) Obras didácticas -integradas por Tres Piezas Infantiles (1947) 
y Cuatro Piezas Fáciles (1955)- sencillos trozos cuya fantasia y fi
no lenguaje se colocan al servicio de una función educativa. 

3) Obras de madurez -categoria a la cual pertenecen no sola
mente las Variaciones para Piano (1948) sino también la Suite Gro
tesca (1936) Y las Cuatro Piezas (1964)- donde el lenguaje pia
nístico del compositor alcanza su expresión más depurada. 

10 Un interesante planteamiento acerca de la pOlÍd6n hist6rico-musical de la variación 
d, carácl,r es expuesta en: Robert Nelson, Th, T,chniqu, 01 Varialion. Berkeley y Los 
Angeles, Univenity of California Pre .. , 1949, pp. 5-6. 
1. Esta obra fue excluida del "Catálogo de la Obra de Alfonso Letelier", ofJ. cil. 
u Durante los diedléis años que median entre 1948 y 1964, Letelier compuso solamente 
una obra de intend6n pedag6gica: eualro Piezas Fáci¡'. (op. 32, 1955). 
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Tanto la producción para piano solista de Alfonso Letelier como aquella 
de los demás compositores chilenos ha experimentado un considerable rece
so a partir de 1950. Siendo el color una de las preocupaciones esenciales 
del músico actual, el piano parece no ofrecer suficientes recursos y posibi
lidades adecuadas a las necesidades expresivas de la nueva música. El com
positor Letelier analiza esta situaci6n y afirma: "El piano es monocorde: 
ahí reside su crisis. El virtuosismo pianístico pertenece al pasado". En efec
to, en sus obras posteriores Alfonso Letelier ha utilizado el piano como ele
mento colorístico agregado a un medio instrumental orquestal o de cámara. 
Sin embargo, la creatividad del compositor y su comprensi6n madura del 
lenguaje pianístico solista permite es~rar que la síntesis creativa lograda en 
las Vanaciones para Piano se proyecte hacia el futuro, alcanzando nuevas 
dimensiones expresivas. 
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