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Resumen: 

La música escrita para cello solo tiene el fascinante poder de 
conectar estrechamente con la audiencia, dada su calidad y las 
historias que hay detrás de ella. Partiendo del legado de Bach, este 
concierto discursado analiza las suites de varios autores posteriores 
a él, sus similitudes y particularidades. Participen en esta 
experiencia en la que escucharán la música de un modo diferente, 
en primera persona, entendiendo su significado y conociendo su 
Historia. 
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1. Bach y la suite como forma musical histórica: la literatura 
temprana del violonchelo 

Tocar el preludio. 

 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y 
Humanidades de Lanzarote 
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Europea de Doctores 
Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres. Académicos 
Amigos 
Sras. y Sres. 

 

Acabamos de escuchar el principio de la Suite Nº1 en Sol Mayor 
para violonchelo solo BWV 1007 de J. S. Bach. 

Resulta paradójico que esta pieza, pese a ser la más banal de todas, 
se haya convertido en una de las más famosas del repertorio 
violonchelístico y bachiano. El término, del latín Prae (antes) 
ludum (jugar, tocar), es decir, lo previo a atacar el grueso de la 
cuestión. No es más que una improvisación escrita, un prólogo o 
preámbulo. Un calentamiento antes de entrar en materia. 

Pero… ¿Qué es la suite, y cómo sucede que a Bach se le ocurre 
componerlas para el cello? Teniendo tantas obras similares para 
otros instrumentos, ¿qué las hace tan especiales? 

Empecemos por el principio, la “suite” es un género musical. No es 
una pieza, es la forma de escribirlas. Según el musicólogo Hugo 
Riemann1 una suite se define como conjunto de danzas de origen 
renacentista y distintos países europeos. 

                                                      
1 Riemann H. Historia de la Música. Barcelona, Labor 1934. Pp. 229-30. 
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Las danzas están escritas en la misma tonalidad, tienen forma 
binaria y están ordenadas para darle dramatismo al conjunto de la 
obra. Los italianos las llamaban sonatas. Los alemanes, inventores 
de este género, a veces las llamaban partiten, aunque no tardaron 
en pedir prestado del francés el término suite. Una paradoja curiosa 
en cuanto a la terminología es que Bach escribe sus Suites para 
violonchelo, instrumento italiano, y a la viola da gamba, 
instrumento representativo del Barroco Francés, le escribe Sonatas. 

La suite empieza a tomar forma durante el S. XVII y llega a su 
apogeo un siglo después, cuando se estandarizan las danzas 
arquetipo: allemanda, courante, sarabanda, y giga, es decir, 
Alemania, Francia, España e Inglaterra. En ella también se 
intercalan gavotas, minuets, burreés o chaconas, entre otras. 
Huelga decir que si bien en un principio las suites tienen finalidad 
práctica, pues es música para bailar, el auge de la técnica y de la 
música instrumental emancipa el género. 

Para que se hagan una idea de qué es una suite, pues es lo mismo 
que una playlist de spotify. Por ejemplo: “Ey Jorge I de Inglaterra, 
dile a Handel que se curre unas suites para pinchar el sábado por 
la tarde en la “boatparty” que vamos a dar en el Támesis” Así se 
compuso la música acuática. 

Volviendo a Bach, compone las Suites para cello entre 1717 y 1723 
cuando está trabajando para el Príncipe Leopoldo de Anhalt en 
Kolthen. No sabemos si las terminó allí o en Leipzig, donde sí que 
tenía violonchelos de cinco cuerdas, instrumento para el que está 
compuesto la última. Y es que una de las razones por la que las 
suites denotan tanto interés es porque se sabe muy poquito sobre 
ellas. En primer lugar2, el manuscrito original no existe, por tanto, 
de entre las siete u ocho fuentes de las que disponemos, la más 
                                                      
2 Schewemer B. Woodfull-Harris D. J.S Bach 6 Suites a Violoncello Solo senza 
Basso BWV 1007-1012 Kassel, 2018 Pp. 43-56. 
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fiable, aun con bastantes errores e inconsistencias, es la de su 
segunda mujer, Anna Magdalena Bach3. 

Menudo regalo de bodas, el encargo de ponerse a copiar la 
práctica totalidad de sus obras instrumentales, a la luz de la velas, 
mientras atendía su casa y criaba a trece hijos que tuvo con 
Johann. Además de a los cuatro que venían con su padre de la 
difunta prima María Bárbara. 

Luego está la cuestión de si están escritas para cello o no, aunque 
lo ponga en varios manuscritos. El término violoncello, del italiano 
“pequeña gran viola” se empieza a utilizar a finales del silgo XVII 
en dicho país. Se usaba de manera ambigua hasta el tercer cuarto 
del siglo XVIII cuando empieza a representar al instrumento más o 
menos como lo concebimos hoy. Sin medidas ni proporciones 
estandarizadas, existía una gran variedad de modelos 
experimentales para realizar la función del bajo continuo dentro del 
ensemble. Y no sólo los llamaban violonchelos, algunos de los que 
aparecen en distintas fuentes históricas4 son: 

Cello, viola, basso, viola de basso, basso di viola da braccio o 
basso di braccio, viola da braccio et da arco, violone, viola o 
violoncello di spala, violoncello piccolo o alto, violoncello 
d’amore, violonchelo portatile, harmonicello, cellone…En Francia 
usaban el término bass de violon y en Alemania a veces les 
llamaban “violines polacos”. 

Otra razón por la que las suites de cello son obras icónicas, es 

                                                      
3 De hecho, hay investigadores como Martin Jarvis que defienden que igual ni las 
escribió él y que pudo ser su mujer o alguna de sus hijas debido a la 
heterogeneidad de la obra en su conjunto, las proporciones matemáticas, que no 
se respetan, los errores y destinas cuestiones comparativas entre los cuatro 
manuscritos. Jarvis M. Did Johann Sebastian Bach write the six cello solo 
suites? Tesis Doctoral por Darwing University. 
4 Cowling E. The Cello. Londres, Cox and Wyman 1975. Pp. 42-46. 
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porque Bach las escribe en un ciclo de seis, emancipando al 
instrumento y equiparándolo a una orquesta, al clave o al violín, 
para los que también tiene ciclos de partitas, sonatas y suites. Bach 
no fue el primero en escribir para cello solo. Sin embargo, al igual 
que otros compositores anteriores y contemporáneos a él como: 
Degli Antoni, Galli, Vitali, Gabrieli, Colombi, Gianotti, Scipriani y 
Boismortier, también advierte las posibilidades que ofrece el 
violonchelo, dándole voz, o mejor dicho voces, ya que las Suites 
son obras polifónicas5. 

Por último, está la cuestión del lenguaje de la época, el cual nos 
presenta a los músicos una disyuntiva en cuanto a la notación6. 
Como dice mi profesor el Dr. Aldo Mata, que por cierto, es el único 
español que contribuyó a la última edición de las suites en el 2018 
por la prestigiosa casa Barenreiter: la partitura es solo un guión 
descriptivo, en contraposición al lenguaje prescriptivo que rige hoy 
el estilo contemporáneo. Por tanto, si bien la información que nos 
proporciona el manuscrito es incompleta, las posibilidades 
interpretativas y de ornamentación en estas obras son infinitas. 

Por concluir este capítulo, tras la muerte de Bach su obra cae en el 
olvido durante el Período Clásico, a pesar de que compositores 
como Mendelssohn o Schumann intentarían más adelante 
revitalizar y difundir su música, versionando las Suites de cello con 
un acompañamiento de piano, instrumento rey del Romanticismo. 
Las suites quedarían prácticamente relegadas al ámbito académico 
de los recién creados conservatorios, consideradas desde la primera 
edición de la casa Janet et Cotelle, Paris, 1824 como “estudios 
técnicos de alta dificultad”. 
                                                      
5 El cello al solo disponer de cuatro cuerdas tiene capacidades técnicas un tanto 
limitadas, en cuanto a la capacidad de ejecutar obras polifónicas y 
contrapuntísticas. Bach emplea y aplica estas técnicas de manera magistral. 
6 Harnoncourt N. La música como discurso sonoro Barcelona Acantilado, 2006. 
Pp.36-58. 
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2. Reger, pasión por la tradición 

Nos encontramos a principio del siglo XX y, durante casi 
doscientos años no se ha escrito prácticamente ninguna obra para 
cello solo, aparte de aquellas con fines didácticos. El modo en la 
que nuestro siguiente autor conoció las Suites de Bach no está 
claro, ni hay testimonio de ello, aunque, por supuesto, me 
aventuraré a especular. Fue alumno del antes mencionado Hugo 
Riemann, el cual sabía a ciencia cierta de la existencia de las 
Suites. Se dedicó a la música como pianista, director de orquesta, 
también como musicólogo, compositor, profesor y llegó a ser más 
adelante director del Conservatorio Felix Mendelssohn de Leipzig, 
ciudad en la que por cierto murió Bach. También tenía su puesto de 
organista en la iglesia de Sto. Tomás, la misma en la que hoy en día 
reposan los restos del compositor barroco. 

Max Reger, según el gran musicólogo Guido Salvetti, encarna 
mejor que nadie el concepto de “tradición alemana” de tal manera 
que la crítica de su tiempo lo consideraba nada menos que el mejor 
compositor después de R. Strauss. 

Su música además de ser noble y sólida, se remonta al pasado, 
pretende reconstruirlo y difundirlo. No es que se inspire en la 
manera en la que Bach componía: Reger emula sus composiciones 
sin perder su propio estilo. Absorbe los valores luteranos, poniendo 
su obra humildemente al servicio de Dios. 

Pero Reger no es sólo un compositor neobarroco, o tardoromántico 
como pudiera ser Malher. Si atendemos a la armonía que utiliza, se 
parece a Brahms, y en la escritura vocal a Schumann. También se 
nutre del estilo sobrio y grandilocuente de Wagner y de los 
formatos utilizados por Liszt para sus recitales camerísticos. 
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Reger decía que mientras que los demás escribían fugas, el “vivía” 
en ellas. Aunque le encantan estas técnicas de escritura 
contrapuntísticas y de bajo continuo, no puede obviar la revolución 
formal y estilística que llevan a cabo Mozart y Beethoven. Por 
tanto, formalmente tiene también un tinte clásico o neoclásico. 

Pero vayamos a la pieza que van a escuchar. Este Preludio de la 
Primera Suite para cello en Sol Mayor Op. 131c Nº1, representa a 
un instrumento solitario que recita, improvisa, preludia y estudia. 
Las suites de Reger son sinceras, espontáneas y emotivas, con 
muchas alusiones y guiños a Bach. El aspecto técnico es digno de 
mención por el uso de terceras y sextas, que embellecen el timbre 
del instrumento. 

Toca Reger. 

 

3. El redescubrimiento de Casals y el Nacionalismo musical de 
Cassadó 

¿Y si les cuento que un niño de Tarragona ya se había adelantado a 
Reger casi una década? Hacemos un Flash-back a la Barcelona de 
1888, cuando un jovencísimo Pau Casals de 12 años encuentra en 
una librería una edición de las Suites de Bach. 

Pau Casals, el mejor chelista de su tiempo, maestro de maestros, 
Medalla de la Paz de la ONU, es el eslabón fundamental de esta 
cadena de acontecimientos musicales que tratamos hoy. Que 
encontrase las Suites de Bach y las estudiase todos los días durante 
una década, hasta que se atrevió a tocarlas en público en 1902, nos 
da una idea de lo que respetaba esta música. En palabras suyas, su 
obra favorita. Hasta entonces nadie las había tocado enteras. 
También fue el primero en grabarlas. A más a más, como dicen los 
catalanes, lo hace una década antes de que Reger escriba sus 
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Suites. Lo hace en Berlín, frente a los mejores chelistas alemanes, 
los cuales que no dudan en criticarlo por falta de rigurosidad 
interpretativa. Casals contraataca explicándoles que para entender 
la música de Bach, hace falta imaginación. Al final acabaron 
apreciando su trabajo, el cual no sólo supuso un hito para la 
difusión de la obra de Bach, también para la literatura del 
violonchelo en general. Según Igor Saenz: 

“La relación entre Casals y Bach ha sido transcendental 
para el desarrollo del violoncello, cambiar la técnica y 
animar a compositores a crear obras para este instrumento 
de manera solista (como yo creo que le pasó a Reger) No se 
puede entender a Pau Casals sin las Suites de J.S. Bach, 
como tampoco tendría Bach la presencia que tiene hoy día 
sin la labor que hizo Casals.”. 

Pero Casals fue mayormente intérprete. Tendremos que esperar una 
generación para ver una obra digna de las Suites. Gaspar Cassadó, 
fue el compositor violonchelista más importante del siglo pasado. 
Nacido en Barcelona a finales del XIX, fue el estudiante más 
importante de Casals, aunque después de la Segunda Guerra 
Mundial, éste le hundiría su reputación desde el exilio por 
supuestamente colaborar culturalmente con el Régimen. Cassadó 
fue un violonchelista de proyección internacional, que no tenía 
problema en tocar en España, e inspirarse en el folclore para 
componer, además de arreglar múltiples piezas de compositores 
célebres. 

En su música, destaca la conexión con su tierra, Cataluña, pero 
también con Castilla, Andalucía y con el arte de la Tauromaquia. 
Recordemos que por aquel entonces la Fiesta Nacional estaba 
mucho más extendida y aceptada por las élites culturales. Sin ir 
más lejos, una de sus obras más célebres es Requiebros, doble 
alusión del título a la faena del torero y a la costumbre de piropear. 
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Otra es La Corrida, obra sinfónica incompleta, o su arreglo del 
Intermezzo de la ópera Goyescas de Enrique Granados. Cassadó 
también tiene tintes impresionistas y neoclásicos por sus años de 
estudio en París antes de la Primera Guerra Mundial. 

Debido a que Cassadó era un magnífico intérprete, su Suite es una 
pieza compleja aunque muy agradecida para el instrumento. 
Resulta difícil elegir qué movimiento tocar, porque los tres están 
magistralmente escritos, pero por llegar al a la mitad o intermedio 
de esta charla, creo que es apropiado interpretar el último. El título, 
reza “Intermezzo e Danza Finale” el primero se caracteriza por 
una melodía triste de Cante Jondo, tal vez dedicada a su hermano, 
víctima de la pandemia de Gripe Española de 1918. El segundo es 
una Jota, como las que componía su amigo Manuel de Falla en El 
Sombrero de Tres Picos. 

Toca intermezzo de Cassadó. 

 

4. Ernest Bloch y la influencia de las Escrituras en su música 

Toca ahora hablar de la segunda mitad del siglo XX y de cómo el 
auge de los totalitarismos y las Guerras Mundiales dan forma al 
lenguaje musical. No vamos a tratar a un autor expresionista, como 
pueda ser Alban Berg. El caso del siguiente autor, como verán, es 
muy particular y desde luego más tonal. 

Ernest Bloch, no lo confundamos con el filósofo tocayo, nace en 
Ginebra en 1880. A los nueve años ya destaca por su habilidad con 
el violín y sus primeras composiciones, por lo que no tarda en 
trasladarse a estudiar a Bruselas con Ysaye, el Cassadó del violín. 
A principios del siglo XX, Bloch viaja a Frankfurt para estudiar y 
trabajar como compositor, después a Munich y finalmente se 
instala en París, pero no tiene suerte con los estrenos. Sumando 
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problemas personales y familiares, en 1916 decide emigrar a Nueva 
York con su familia y un contrato para una gira con la compañía de 
danza de la controvertida Maud Allen. Esta le sale mal y Bloch se 
arruina, pero tiene la suerte de coincidir con un director de la 
Sinfónica de Boston, el cual le invita a estrenar una pieza allí y, en 
los felices años 20, consigue las plazas de director, primero en el 
Instituto de Música de Cleveland y después en el Conservatorio de 
San Francisco7. 

En 1930 consigue el sueño de todo compositor: una beca para 
volver a Suiza y componer sin necesidad de dar clase, pero el auge 
del partido Nazi lo hace retornar a EEUU, esta vez para hacerse 
cargo de Berkeley hasta que se jubiló. Nunca dejó de componer y 
además muy bien. De hecho, en palabras de Pau Casals: Para mí el 
mejor compositor de nuestro tiempo es Ernest Bloch. 

Pero ¿En qué estilo escribe Bloch? Pues ni más ni menos que en el 
suyo propio, que es tremendamente ecléctico. A priori diríamos 
que es post-romántico, como Reger, si atendemos a los tipos de 
armonía cromática, tonal y modal que utiliza. Bloch conoce 
también la tradición precedente, y el mejor ejemplo de esto es la 
Suite que les presento, con pura estructura barroca. También es 
neoclásico si atendemos a la forma y estilo (Bloch vive en el 
mismo París al que llega Stravinsky en la década de 1910). Pero es 
que además, su obra también es impresionista. Su amigo Debussy 
bien pudo dar fe de ello en sus cartas. Permítanme que les 
recomiende escuchar la influencia de las escalas modales chinas en 
el último de sus Cuatro Episodios para orquesta. 

Sin embargo, yo considero que la música de Bloch es ante todo de 
carácter etnomusicológico: es decir, antropológico. Analizando su 
contexto personal, destaca el hecho de que su padre estuvo a punto 
                                                      
7 Kintner H. Ernest Bloch (1880-1959) The Oregon Encyclopedia, 6 de Febrero 
de 2022. 
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de convertirse en rabino, y Ernest conocía a la perfección las 
Escrituras, basándose en ellas para componer. Ejemplos de esto son 
los famosos poemas sinfónicos para cello y orquesta Schelomo y la 
Voz en el Desierto (Isaías 40:3) o la colección de Vida Judía, 
también para cello y piano. 

Pero su trabajo tampoco es puramente arqueológico, pues no busca 
la veracidad histórica de sus melodías ni tampoco intenta restituir 
la música hebrea, pero sí que busca en su obra el espíritu que la 
caracteriza8. Su música es errática, reflexiva, apasionada, irónica y 
todos los adjetivos calificativos que se les ocurran al escucharla. 

Citando el trabajo de Aaron Klaus9, el mismo Bloch decía que la 
inspiración que le propiciaba su cultura y religión era la única 
manera de componer música viva y con sentido. Pero ahora bien, 
debemos tener en cuenta que, hoy en día, etiquetar la música como 
“judía” está mal visto, de la misma manera que también lo está 
categorizar la música escrita por compositoras como “femenina”. 
Bloch fue hijo de su tiempo y, si bien la crítica de la Alemania 
antisemita, que ya venía apuntando maneras desde Wagner, lo 
“aprisionó” como a Malher, en Estados Unidos fue todo lo 
contrario. Según Klaus, Bloch se dejó seducir por esta etiqueta de 
“música hebrea” porque falsamente equiparó su existencialismo 
racial a un sentimiento de identidad. O dicho de otra manera, que 
por ser judío no necesariamente tienes que componer música judía. 
Coincido con Klaus en que la música hay que juzgarla por su 
calidad y por las vivencias personales del compositor, no sólo por 
las creencias de cada uno. 

La pieza que voy a interpretar es una de sus últimas obras, y en ella 

                                                      
8 Johnson E. Enero de 2020 “Ben-Haim, Bloch & Korngold: Works for Cello & 
Orchestra” CPO. 
9 Klaus, A.Ernest Bloch, Richard Wagner, and the Myth of Racial Essentialism. 
Studies in Christian-Jewish Relations. 
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van a escuchar a un Bloch mayor y enfermo. Este preludio, en Do 
menor, destaca por su errática cadencia, el contraste que genera la 
sección intermedia, el amplio espectro dinámico y, sobre todo, por 
su carácter melancólico y fúnebre. 

Toca Bloch. 

 

5. Conclusiones 

«Si he llegado a ver más lejos que otros es porque me subí a 
hombros de gigantes» 

Isaac Newton 

Por supuesto leo esta frase en voz impersonal, o en todo caso, 
haciendo referencia a los autores aquí mencionados. 

A modo de conclusiones, me gustaría resaltar las características 
comunes de las distintas obras de este programa: 

- Todas surgen a partir del siglo XX, basadas en la obra de Bach y 
redescubierta por Casals. La lista es bien larga, les dejo aquí de 
las más famosas. 

- Son piezas que demandan cierta habilidad técnico-interpretativa 
debido al carácter solista de este género, el lenguaje musical de 
cada autor y los avances organológicos10 de cada época. Estas 
obras pretenden demostrar las posibilidades del instrumento y el 
virtuosismo del intérprete, deleitando así a la audiencia. En ellas 
destaca, sobre todo el carácter polifónico, con el consiguiente 
uso de recursos como las dobles cuerdas, símbolo de la 
excelencia del violonchelista en palabras de Duport. 

                                                      
10 Ciencia que estudia la historia y construcción de los instrumentos musicales. 
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- Además, estas piezas encarnan también la necesidad de disponer 
de un extenso conocimiento previo de la tradición musical culta 
europea, que se remonta al Renacimiento o incluso al Medievo. 
Tradición que se ha transmitido de generación en generación y 
que infunde un tremendo respeto a todo aquel que se embarca en 
la misión de componer o interpretar. 

- Están estructuradas coherentemente y empiezan con preludios. 
Es ahí donde mejor se expresa el estilo de cada compositor y 
donde el artista se da más fácilmente a la improvisación 
interpretativa. 

- Cada una, en su estilo, es reflejo de su tiempo y circunstancia, 
de las necesidades estéticas imperantes y de la búsqueda de un 
lenguaje musical nuevo y personal, que rompe clichés, inspira y 
crea tendencias. 

- Todas han pasado el filtro más importante, el del tiempo, y si 
nos han llegado hasta nuestros días es porque se han seguido y 
seguirán interpretando y estudiando. 

Para resaltar sus atributos principales resumo: 

- Que aunque todos los autores aplican el contrapunto bachiano, 
nadie lo hace como Reger. 

- Y si bien todos escriben danzas, (requisito indispensable para 
llamar a sus piezas suites), es Cassadó el más audaz con la 
escritura rítmica y con el estilo nacionalista. Su obra representa 
con singular belleza la cultura y tradición musical española, de 
una manera homogénea, sólida, colorista y reivindicativa. 

- La escritura de Bloch es la que más se parece a la de Bach por 
las longitudes de frase, la estructura interna, el carácter 
secuencial de la melodía y la adecuación de la articulación a 



23 

esta. 

Estas similitudes y particularidades no hacen más que engrandecer 
la labor de estos compositores y la calidad de sus obras, que 
conforman un patrimonio musical que hoy en día, sigue 
identificándonos como europeos de ascendencia judeo-cristiana. 
Patrimonio que estimula nuestras mentes y reconforta nuestro 
corazón. 

Por último, muchísimas gracias Academia de Ciencias, 
Ingenierías y Humanidades de Lanzarote por acogerme, y también 
le agradezco a mi querido amigo y mentor, Dr. Francisco 
González de Posada, esta oportunidad de poder discursar este 
concierto. Es para mí todo un honor compartir con ustedes lo que 
la música y su historia suponen para mí. 
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