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I. Introducción  

 

I. 1. Prólogo  

 Ha tenido que pasar poco más de un siglo para que el saxofón disponga de un amplio 

repertorio y por supuesto se integre en todas las tendencias, estilos y subestilos musicales 

surgidos hasta el momento dentro de la música culta, jazz, música ligera, bandas sonoras. . . 

La mayoría de la bibliografía existente, generalmente nos muestra cual ha sido la aportación 

del saxofón en diferentes ámbitos, sobre todo evocando a los grandes saxofonistas que han 

hecho posible que este joven instrumento estableciera su propia historia. Sin embargo, son 

muy pocos los textos publicados que muestran análisis exhaustivos de las obras más 

destacadas creadas para este instrumento durante el siglo XX.         

 Esta investigación, a parte de exteriorizar el contexto social y el entorno intelectual del 

siglo XX, reúne la información adecuada para conocer mejor la permanente evolución a la 

cual ha estado sometido el saxofón y el repertorio surgido. Del mismo modo, nos proporciona 

una realidad musical indispensable para cualquier saxofonista e incluso compositor, ya que 

mediante la misma, se pueden llegar a comprender las innovaciones que tuvieron lugar en la 

música de este periodo. La exposición de ejemplos abarcando de forma concreta cada uno de 
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los fundamentos técnicos y musicales necesarios para poder comprender la influencia que ha 

ejercido el jazz en el repertorio, facilita que el músico pueda abordar con una perspectiva más 

amplia el repertorio clásico y las piezas contemporáneas más signicativas del saxofón.   

 A pesar de que hay muchos historiadores que catalogan la música del siglo XX como un 

único periodo ñmoderno o contemporáneoò bas§ndose en cada una de las manifestaciones 

estéticas y técnicas surgidas en su momento, este estudio nos muestra una perceptible división 

marcada en dos etapas con diversos supuestos estéticos y técnicos que revelan, entre otros 

aspectos, el paso de la música tradicional a la música de vanguardia escrita para saxofón con 

la repercusión del jazz en cada una de ellas.   

 No obstante, en lo referente a las bases generales que establecen la estética del periodo 

ñmoderno o contemporáneoò, tambi®n podremos encontrar muchos paralelismos con los 

acontecimientos surgidos durante el desarrollo del repertorio de saxofón.  

 Es indudable que el saxofón, como instrumento joven y novedoso, es uno de los 

instrumentos que mejor ha sabido plasmar toda la transición musical que durante el siglo XX 

se ha producido. 

 

 

 I. 2. Hipótesis/Estado de la cuestión  

 En contra del concepto tradicional que lleva a separar los lenguajes utilizados en la 

música culta y el jazz, mi propósito es demostrar el nexo de unión entre ambas culturas.   

 ¿Por qué hoy en día siguen existiendo profesionales que piensan que un músico no puede 

especializarse en ambos estilos, es decir, en el estilo clásico y en el jazz?, ¿verdaderamente 

existe una polarización entre ambos mundos? ¿Hay algún vínculo entre ambos mundos?, y si 

lo hay, ¿hasta qué punto a influido en el repertorio acontecido para el saxofón durante el todo 

el siglo XX? ¿Ha sido positivo para el desarrollo de la música en general la implicación del 

jazz en las diferentes corrientes surgidas, o simplemente ha contribuido como un elemento 

más como otros cualquiera? ¿Cómo y de qué manera se han fusionado elementos entre las dos 

culturas?. . . 

 Éstas y muchas otras hipótesis van a ser el objeto principal de esta tesis. Con la 

dilucidación de cada una de estas suposiciones, se pretenderá obtener un raciocinio con una 

concepción más abierta de la que generalmente tienen en la actualidad la mayoría de los 

saxofonistas profesionales, y con un principal objetivo: crear en un futuro, basándonos en éste 

y otros estudios realizados de características similares, una metodología que pueda vincular 

ambos mundos sin ningún prejuicio. 
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 En cuanto al estado de la cuestión, cabe manifestar que por el momento existen pocas 

investigaciones que traten explícitamente este tema, sobre todo de manera analítica. Entre 

ellas y bajo mi autoría, cabe destacar un trabajo de investigación sobre este tema realizado el 

año 2005, pero abarcando solamente hasta la primera mitad del siglo XX. 

 Referente a la escasa bibliografía escrita sobre el saxofón, cabe decir que en ella se 

diserta sobre diferentes aspectos históricos (O. Comettant, M. Perrin, M. Haine, W. Horwood, 

E. Rousseau, etc.), técnicos (L. Teal, J-L. Chauemps, J-M. Londeix, etc.) y pedagógicos (D. 

Kientzy, J. C. Umble, etc.). El principal tema en cuestión tratado en la tesis, en algunos 

momentos esta exhibido sin demasiada profundidad y de manera trivial. A pesar de este 

hecho, cabe manifestar que gracias a estos textos hemos conocido mucho mejor el saxofón, su 

repertorio y todo lo que a su alrededor ha ido sucediendo.   

 No obstante, cabe matizar que en esta bibliografía existen artículos muy interesantes 

sobre la repercusión que ha tenido el jazz en la música culta: 

a) Por un lado, podemos observar su consecuencia en aspectos técnicos y expresivos. 

 

En los instrumentos de viento, el vibrato fue de uso raro hasta el principio del siglo XX. Su 

empleo se extenderá y se generalizará rápidamente con la aparición del jazz. No obstante, su empleo 

no será adoptado por todos los instrumentos-ni, sobre todo, por todos los instrumentistas (Londeix, J-

M).1 

 

Los ópô de acompa¶amientos interpretados de forma destimbrado son fácilmente realizables en 

los saxofones con la t®cnica llamada, en jazz, ósubtoneô (Londeix, J-M).
2
  

 

b) También se pueden encontrar breves citas con reseñas y aclaraciones comparativas 

sobre aspectos técnicos y estéticos.  

 

Mis primeros años en la profesión musical los pasé sin partitura. Después, hasta estos últimos 

tiempos, no practiqué nada más que las músicas escritas incluso cuando numerosas de ellas 

integraban lo aleatorio. Actualmente, no tengo una necesidad de hacer llamamiento a este modo de 

creación que es la improvisación, en razón de lo que mis últimos trabajos me han dejado entrever. 

Con lo cual no quiero decir que yo tocaba jazz. . . Millones de hombres de nuestro planeta 

improvisan su música. Sólo, algunos  de ellos lo hacen en forma de jazz (Kientzy, Daniel).
3 

                                                
1
 Londeix, Jean-Marie. HELLO! M r. Sax. París: Adolphe Sax & Cie, p. 66. 

2 Ibídem, p.  84. 

3 Charles, Jacques. ñConversation avec Daniel Kientzy.ò As. Sa. Fra, Bulletin de lôassociation des saxophonistes 

de France. Citado en: Kientzy, Daniel. Extraits de presse. París: Nova-Musica, noviembre 1991, p. 59.   



INFLUENCIA DEL JAZZ DENTRO DEL REPERTORIO CLÁSICO DE SAXOFÓN  MÁS REPRESENTATIVO DEL S. XX  

________________________________________________________________________

  

 20 
  

   

 

El americano clarinetista y saxofonista Milton Mesirow, más conocido como Milton 

Mezz Mezzrow (1899-1972), en el libro La Rage de vivre que escribió junto con Wolfe 

Bernard realiza una observación interesante. Esta misma cita es utilizada en el libro El 

Saxofón escrito por Jean-Louis Chautemps, Daniel Kientzy y Jean-Marie Londeix en el 

apartado de ñtécnicas específicas en el jazzò: 

 

Los saxofonistas clásicos buscan, ante todo, la perfección y su preocupación principal no es la 

de mostrar originalidad a toda costa. Aunque existan escuelas ligeramente diferentes (la escuela 

francesa, la escuela norteamericana, etc.) hay cuando menos cierta ortodoxia técnica y estética. En el 

mundo del jazz todo va por otros caminos; en el jazz la heterodoxia es la regla, predominan las 

multiplicidades, la efervescencia perpetua y la mezcla constante de las concepciones más 

divergentes. Un gran saxofonista de jazz tiene en general la tendencia a sacar al instrumento de la 

norma, a alejarse de las formas habituales de tocar. De esta manera es siempre reconocible no sólo 

por sus giros en las frases, sino también y sobre todo por su sonoridad. En fin, se es original o no se 

es. Sidney Bechet explicó un día que sus inflexiones estaban inspiradas por el mugido de las vacas y 

los ruidos del establo (Mezz Mezzrow, Milton).
4 

 

 

En Marzo de 1977, Jean-Marie Londeix fue invitado para participar en una conferencia 

en la ciudad de Trossingen sobre la enseñanza en Alemania. En dicho coloquio, participaron 

personalidades y algunos saxofonistas del país como el Dr. Graetschel, Dr. Berg, Werner 

Böckman y Günter Priesner, entre otros. En él, se discutió sobre la implantación de un nuevo 

programa pedagógico abierto que permitiera no condicionar a los jóvenes saxofonistas a un 

tipo de música muy caracterizada, presentando a su vez unas bases técnicas más sólidas en 

todos los aspectos. En dicho coloquio, Jean-Marie Londeix manifestó:  

  

Yo aseguro que es relativamente posible pasar del ócl§sicoô al ójazzô, el camino inverso es m§s 

arriesgado.
5
 

 

c) Igualmente, se puede apreciar la trascendencia que el jazz ha tenido en compositores 

consagrados en la música culta. 

 

                                                
4 

Mezz Mezzrow, Milton. La Rage de vivre. Citado en: Chautemps, Jean Louis, Daniel Kientzy, y Jean-Marie 

Londeix. El Saxofón. París: éditions Jean-Claude Lattès, 1987. 2ª ed. Barcelona: Editorial Labor, 1990, p. 77. 

5
 Umble, James C. Jean-Marie Londeix, Master of the Mothern Saxophone. Cherry Hill, NJ: Roncorp 

Publications, 2000, pp. 414-415. 
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. . . En 1921 se celebró un concierto de jazz en la sala de los Agricultores de París por Billy 

Arnolds y reveló al público esa nueva forma, bastante discutida incluso por mi, pero que captó la 

atención de ilustres compositores como: Ravel, Roussel, Florent Schmitt. . . (Perrin, Marcel).
6 

 

d) Como ejemplo metódico y pedagógico cabe señalar el libro Jean-Marie Londeix, 

Master of the Mothern Saxophone de James C. Umble, ya que es uno de los pocos libros 

donde aparecen análisis del repertorio escrito para saxofón abarcando prácticamente todo el 

siglo XX. Todos los análisis tienen un enfoque estético y formal, y solo algunos de ellos 

presentan breves incursiones en análisis melódicos. Sin embargo, ninguno de estos ejemplos 

manifiesta análisis armónicos. Las obras analizadas son: Légende (1903) de André Caplet 

(199-203), Concertante (1978) de Marius Constant (204-206), Musique de Concert (1954) de 

Marius Constant (202-208), Sonata Op. 19 (1939) de Paul Creston (209-212), Rapsodia 

(1901-1903) de Claude Debussy (213-221), Sonata (1970) de Edisov Denisov (222-225), 

Prélude, Cadence et Final (1956) de Alfred Desenclos (226-229), Concerto (1959) de Pierre-

Max Dubois (230-232), Concerto en Eb (1934) de Alexandre Glazounov (233-236), 

Konzertstück (1933) de Paul Hindemith (237-238), Sonata (1943) de P. Hindemith (239-240), 

Concertino da camera (1935) de Jacques Ibert (241-247), Episode Quatrième (1983) de 

Betsy Jolas (248), Points dôor (1981) de B. Jolas (249), Fantaisie-Impromptu (1953) de 

André Jolivet (250-251), 15 Études Op. 188 (1942-1944) de Charles Koechlin (252-255), 

Adria (1985) de Christian Lauba (256), Hard (1988) de Christian Lauba (256), Neuf Études 

(1992-1994) de Christian Lauba (257-260), Reflets (1986) de Christian Lauba (261), Les 7 

îlles  (1988) de Christian Lauba (261), Sud (1986) de Christian Lauba (262), Nouvelles 

Études Variées (1983) de Jean-Marie Londeix (263), Tableaux de Provence de Paul Maurice 

(264-266), Chant Premier (1973) de Marcel Mihalovici (267-268), Scaramouche (1937) de 

Darius Milhaud (269-270), Caprices de Saxicare (1994) de Henry Pousseur (271), Vue sur les 

Jardins Interdits (1973) de H. Pousseur (272-273), Etki en Droutzy (1986) de François Rossé 

(274), Le Frêne Égaré (1978-1979) de F. Rossé (275-279), Løbuc constritor (1982) de F. 

Rossé (280), Modôson 7 (1985) de F. Rossé (280), Quartz (1983) de F. Rossé (281), Scriu 

numele tàu (1992) de F. Rossé (281), Shanaï (1990) de F. Rossé (282), Silence for a 

disturbed yell (1995) de F. Rossé (283), Spath (1981) de F. Rossé (283), Triangle pour un 

souffle (1981) de F. Rossé (284-285), Concert à trois pour Fronsac (1979) de Henri Sauguet 

                                                
6
 Perrin, Marcel. Le Saxophone, son histoire, sa technique, son utilisation dans lôorchestre. París: Editions 

dôAujourdôhui, 1977, p. 58. 
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(286), Oraisons (1976) de H. Sauguet (287), Sonatine bucolique (1964) de H. Sauguet (288-

289), Légende Op. 66 (1918) de Florent Schmith (290-292), Premier Quatuor Op. 53 (1858) 

de Jean-Baptiste Singelée (293-294) y Fantaisie Op. 60 (1948) de Heitor Villa-Lobos (295-

296). 

 

Nota. De todas estas obras citadas se ha sustraído algo de información únicamente de las piezas 

subrayadas.  

    

e) Para finalizar, cabe remarcar la influencia de numerosos artículos publicados en 

revistas y boletines, periódicos, etc., en los cuales se tratan aspectos tan importantes como la 

implantación del jazz en los Conservatorios, entre otros.  

Daniel Kientzy, afirma que el músico contemporáneo debe de asimilar todas las técnicas 

de embocadura del jazz con la finalidad de variar el timbre:  

 

Yo pienso que en efecto existen sonoridades en los músicos de jazz que convienen utilizarse. 

En el jazz, cada saxofonista tiene su propia sonoridad al igual que en la música contemporánea. 

Todos los tipos de sonido deben existir. . . (Kientzy, Daniel).
7
 

 

En la revista Cadenza del Conservatorio Superior ñManuel Massotti Littelò de Murcia, el 

año 1992 se publicó una entrevista realizada por María Fuentesanta Gómez a Pedro Iturralde. 

En ella, este legendario saxofonista hace una reflexión sobre si es conveniente una formación 

académica previa de Conservatorio para ser un buen músico de jazz: 

 

Yo no soy sólo jazzísta, sino también catedrático de saxofón clásico en el Conservatorio 

Superior de Música de Madrid y tuve una formación clásica. El jazz lo descubrí después buscando 

unas armonías distintas que intuía que existían, pero he compartido mi amor por ambos estilos; yo 

siempre defiendo el jazz óadem§s deô, no óen lugar deô porque no est§ ah² para sustituir otras cosas, 

sino además de todo lo que tenemos en el mundo de la música culta, por tanto, es interesante que en 

el Conservatorio exista el Jazz. Creo recordar que fui el primero que hice un curso de esta 

especialidad en el Pablo Sarasate de Pamplona, en el año 1965 y desde hace tiempo vengo 

impartiendo estos cursos por España. Sería muy conveniente que en los Conservatorios además del 

material tradicional de enseñanza se creara, de la misma forma que puede hacerse en cualquier otra 

disciplina, un departamento de jazz, porque hay algo que está muy claro, y es que para amar una cosa 

es preciso conocerla antes y cuando ya se tiene un bagaje suficientemente amplio como para poder 

                                                
7
 Charles, Jacques. ñConversation avec Daniel Kientzy.ò As. Sa. Fra, Bulletin de lôassociation des saxophonistes 

de France. Citado en: Kientzy, Daniel. Extraits de presse. París: Nova-Musica, noviembre 1991, p. 22.   
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independizarse mentalmente, se está en condiciones de poder asimilar lo que coincida con la propia 

personalidad (Pedro Iturralde).
8
 

 

Seguidamente, mostraremos una lista bibliográfica de las obras más representativas 

abarcando desde el año 1860 hasta la actualidad. Hoy por hoy, este catálogo es indispensable 

para la formación de todo saxofonista profesional. 

Lista de obras generales con aspectos históricos, sobre su fabricación y repertorio del 

saxofón: 

Å Comettant, Oscar. Histoire dôun inventeur au XIXe siècle Adolphe Sax-Ses 

ouvrages et ses luttes. Pagnerre, 1860. 

Å Teal, Larry. The Art off saxophone playing. Evaston: Summy-Bichard Company, 

1963. 

Å Londeix, Jean-Marie. 125 ans de musique pour saxophone. París: Alphonse Leduc, 

1971. 

Å Perrin, Marcel. Le saxophone son histoire, sa technique, son utilisation dans 

lôorchestre. París: Fischbacher, 1952. Reed. Par²s: Ed. DôAujourdôhui Coll Les 

introuvables, 1977. 

Å Caens, Jean-Pierre. Le saxophone face a ses repertoires. París: Paris IV Université 

Paris Sorbone, 1977. 

Å Haine, M. Adolphe Sax, sa vie, son oeuvre, ses instruments de musique. Bruselas: 

Universidad de Bruselas, 1980. 

Å Haine, M. Catalogue des instruments Sax au museé instrumental de Bruxelles. 

Bruselas: Museé Instrumental, 1980. 

Å Horwood, W. Adolphe Sax 1814-1894, his life and legacy. Bramley: Bramley 

Books, 1980. 

Å Rousseau, Eugene. Marcel Mule, sa vie et le saxophone. Bloomington: Etoile 

Music, 1982. 

 Å Kientzy, Daniel. Les sons multiples aux saxophones. París: Editions Salabert, 

1982. 

Å Street, W. Elise Hall, Americanôs First Female Concert Saxophonist. Tesis. 

Evanston: Northwestern University, 1983.  

                                                
8
 Fuentesanta Gómez, María. ñEntrevista a Pedro Iturralde.ò Cadencia, Conservatorio Superior de Música 

ñManuel Massotti Littelò Murcia. Vol. 8, 1992, p. 4. 
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Å Remy, A. Adolphe Sax, dinantais génial. Dinant: Ed. Maison de la Culture, 1984. 

Å Haine, M. Les facteurs dôinstruments de musique ¨ Paris au XIXe si¯cle. Bruselas: 

Universidad de Bruselas, 1985. 

Å Chautemps, Jean Louis, Daniel Kientzy, y Jean Marie Londeix. El Saxofón. París: 

Éditions Jean-Claude Lattès, 1987. 2ª ed. Barcelona: Editorial Labor, 1990. 

Å Londeix, Jean-Marie. HELLO! Mr. Sax. París: Alphonse Leduc, 1989. 

Å Podda, L. Adolphe Sax ed il saxofone, profilo storico, interpreti e repertorio 

(classico e jazz). Udine: Pizzicato Ed. Musicali, 1991.  

Å Delage, Jean-Louis. Adolphe Sax et le saxophone, 150 ans dôhistoiere. París: Ed. 

Josette Lyon, 1992. 

Å Delangle, Claude et al. 10 ans avec le saxophone. París: Ed. IPMC, 1993. 

Å Umble, James C. Jean-Marie Londeix, Master of the Mothern Saxophone. Cherry 

Hill, NJ: Roncorp Publications, 2000. 

Å Londeix, Jean-Marie. Repertoire Universel de Musique pour Saxophone 1844-

2003. Cherry Hill, NJ: Roncorp, 2003. 

 

 

 I. 3. Motivación y objetivos principales  

El autor, durante toda la trayectoria profesional, ha pretendido llevar a cabo el 

aprendizaje de las dos disciplinas que se confrontarán en la tesis, es decir, el estilo clásico y el 

jazz. Este interés revelado en su enseñanza educativa recibida (estudios realizados, 

actividades realizadas. . .) tiene su mayor exponente en el repertorio estudiado e interpretado 

durante todo su recorrido.  

A nivel compositivo el autor realizó su primera síntesis entre estos dos mundos en el año 

2000 mediante la creación de pieza Tiempos Frenéticos, en la cual se fusionan elementos del 

blues, jazz y el estilo funcky con elementos de la música culta, específicamente del estilo 

contemporáneo. Esta pieza obtuvo la Medalla de Oro en el Gran Concurso Internacional de 

Lutèce (París) en el apartado de composición de música moderna y jazz en el año 2001. 

En esta tesis se pone de manifiesto los dos requisitos previos indispensables que, según 

Anthony E. Kemp en Aproximaciones a la Investigación en Educación Musical, un 

investigador debe cumplir: 

 

. . . una experiencia significativa en el campo y un firme conocimiento de la bibliografía 

especializada. En la práctica, revisar la bibliografía y formular la enunciación del problema son 
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procesos recíprocos: cuanto más comprometido está el investigador con la lectura analítica, tanto 

más querrá modificar y clarificar el área de investigación.
9 

 

 

Asimismo, su carrera como instrumentista está estrechamente ligada a los dos mundos. 

Todo ese gran cúmulo de circunstancias y experiencias vividas (clases, conciertos, recitales, 

audiciones escolares, grabaciones y composiciones), así como los conocimientos que poco a 

poco ha ido adquiriendo ha repercutido considerablemente en la elaboración de esta tesis. 

El tema tratado en esta tesis cumple todos los requisitos fundamentales que según 

Humberto Eco en el texto Cómo se hace una tesis
10

 debe seguir un investigador a la hora de 

esbozar una tesis:  

1) Que el tema corresponda a los intereses del doctorando. A parte de que como se ha 

mencionado anteriormente su trayectoria profesional ha estado vinculada a los dos 

mundos, en la actualidad desempeña el cargo de profesor en el Conservatorio Superior 

de Música de Castellón en diferentes asignaturas enseñando la especialidad de clásico 

y jazz.  

2) Que las fuentes a las que se recurra sean asequibles, es decir, al alcance físico del 

doctorando. Todas las piezas mencionadas han sido estudiadas, interpretadas y 

muchas de ellas grabadas por el autor de la tesis. 

3) Que las fuentes a que se recurra sean manejables, es decir, al alcance cultural del 

doctorando. En este respecto cabe decir que todas las piezas analizadas están editadas 

por diferentes editoriales. Las que no tienen publicación han sido conseguidas 

generalmente a través de los mismos compositores e intérpretes. En el caso de las 

piezas de algunos compositores estudiados como Terry Riley, el contacto ha sido a 

través de los mismos familiares (Ann Riley, su hija). 

4) Que el cuadro metodológico de la investigación esté al alcance de la experiencia del 

doctorando. 

En cuanto a los problemas de estudio que en esta investigación han ido surgiendo cabe 

remarcar los siguientes: 

Å La inexistencia de materiales de texto que hablen de este tema de forma 

sistemática. Los pocos textos encontrados hablan generalmente del tema de una 

manera superficial y sin entrar al detalle.  

                                                
9 Kemp, Anthony E. Aproximaciones a la Investigación en Educación Musical. Buenos Aires: ISME/Collegium 

Musicum, 1993, p. 8. 

10 Eco, Humberto. Cómo se hace una tesis. 6ª rtp (2005). Barcelona: Editorial Gedisa, S.A., 2001, p. 23. 
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Å La carencia de músicos polifacéticos que puedan conceder a este estudio diferentes 

puntos de vista.   

Å La infinidad de formas metodológicas para llevar a cabo un análisis musical. 

Å La dificultad de plasmar análisis objetivos sobre la música contemporánea 

acontecida para saxofón.  

Å Conectar ambos mundos tratando todos los elementos determinantes de las 

diversas corrientes surgidas a lo largo del siglo XX. 

Consecuentemente con todas estas consideraciones, esta tesis evidencia un gran valor 

pedagógico y social, mejorando diferentes aspectos educativos en vista hacia mejorar un 

futuro todavía incierto.   

Como objetivos principales prevalecen los siguientes: 

En primer lugar, acercar el máximo posible el mundo del jazz con el mundo clásico a 

través de un estudio analítico-comparativo de las obras más representativas del repertorio de 

saxofón de la primera y segunda mitad del siglo XX, con la intención de demostrar que la 

mentalidad de algunos tradicionalistas en lo referente a que son dos mundos totalmente 

distanciados, es incierta.  

Otro de los principales motivos por el cual me he propuesto realizar este trabajo, es 

porque durante mi trayectoria profesional he podido observar que la bibliografía a cerca de la 

influencia del jazz sobre el repertorio de saxofón es muy escasa. En los pocos textos donde es 

tratado este tema se hace habitualmente de forma muy superficial y sin entrar al detalle. 

Desde un punto de vista coetáneo es importantísimo disponer de literatura de estas 

características. Es un tema interesante e imprescindible para su estudio, sobre todo para 

adquirir como concertista o pedagogo una base sólida, máxime considerando que los 

compositores de esta primera mitad del siglo XX (repertorio tradicional, capítulo II ) ayudaron 

a consolidar el repertorio de forma definitiva y contribuyeron a que el saxofón subsistiera a 

las continuas críticas y humillaciones por parte de algunos profesionales de la música culta de 

nuestros antepasados. En este sentido, también cabe destacar la labor realizada por los 

compositores de la segunda mitad del siglo XX (repertorio de vanguardia, capítulo III ), los 

cuales han favorecido el auge de la música contemporánea, que al igual que el jazz ha tenido 

sus propias dificultades de inclusión en la sociedad, incorporando y estableciendo nuevos 

recursos formales, compositivos y de notación. 

Consecuentemente, con esta investigación formalizo un estudio muy interesante 

confrontando dos mundos o culturas diferentes, pero como podemos advertir colindantes 
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entre sí. A través del mismo conoceremos el estado actual del repertorio de saxofón clásico 

con influencia del jazz y su evolución dentro del siglo XX. 

Pensar en el repertorio de saxofón es pensar en algo multidimensional, por ello a la hora 

de realizar un análisis de las obras más representativas, me he limitado a que cada apartado 

tratará de un tema diferente, con la finalidad de manifestar la riqueza y la belleza que han ido 

plasmando para la posteridad compositores de distintas generaciones. Siempre he considerado 

que el análisis formal, estético y armónico son elementos indispensables para la comprensión 

de la música en todos los conceptos. Mediante la comprensión de cada uno de los 

procedimientos empleados en cada análisis, conseguiremos un conocimiento prácticamente 

pleno del modo en el cual se han ido utilizando elementos y materiales comunes a ambos 

mundos, logrando a la vez una familiaridad con diferentes estilos musicales y principalmente 

con el jazz. Por otro lado, proveeremos modelos para el propio trabajo analítico sobre otras 

obras del repertorio de saxofón. Por lo tanto, mencionaremos la importancia que tiene esta 

ampliación analítica-comparativa del repertorio de saxofón abordando cada uno de las 

corrientes estilísticas del siglo XX para adquirir un pensamiento personal coherente que nos 

ayude a comprender totalmente la evolución estilística de todo el siglo XX. 

También es importante demostrar que tanto el conocimiento de nuestros antepasados, 

como las diferentes formas o estilos musicales son aspectos imprescindibles para nuestro 

desarrollo musical.  

El corpus del trabajo está delimitado principalmente en dos partes: repertorio tradicional 

(desde 1900 hasta 1950) y repertorio de vanguardia (desde 1950 hasta la actualidad). A través 

de este análisis se demuestra que ambas mitades, a pesar de que revelan enfoques 

compositivos diferentes ostentan numerosos vínculos entre sí. Asimismo, mediante esta 

dicotomía se hace entrever de forma general dos perspectivas marcadas con un mismo afán 

individualista, es decir, una primera mitad determinada por una búsqueda hacia una nueva 

tonalidad y una segunda mitad donde la proliferación de estilos evidencian una ruptura con 

las formas tradicionales.  

Este trabajo analítico-comparativo del repertorio de la primera y segunda mitad del siglo 

XX está pensado como una obra didáctica para conocer las repercusiones que ha tenido el 

jazz sobre el repertorio de saxofón. Probablemente tendrá su continuación en un segundo 

volumen que pretendo realizar en un futuro, ya que tendremos que esperar unas décadas para 

verdaderamente justificar la repercusión que ha tenido todo el siglo XX sobre el repertorio del 

siglo XXI. Este último volumen será mucho más didáctico y se basará en hacer una síntesis 

de los elementos prácticos comunes para realizar una metodología con la finalidad de facilitar 
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al intérprete clásico o jazzman su accesibilidad a ambos mundos. Conjuntamente, trataré de 

realizar un estudio analítico de la influencia del jazz en las obras más representativas de la 

primera mitad del siglo XXI. Por otra parte, cabe señalar que junto con estos trabajos voy a 

realizar una serie de composiciones para diferentes configuraciones tratando de fusionar 

elementos de ambos mundos para establecer un nuevo modelo compositivo, es decir, un estilo 

personal moderno basado en la fusión de algunos de los elementos estudiados en la tesis. 

Estas composiciones serán editadas en un método didáctico que en un futuro será implantado 

dentro de la asignatura de repertorio de jazz. 

Por consiguiente, pretendo estimular al lector para que descubra, comprenda y analice las 

características propias de esta literatura tan fantástica, la cual nos da muestra de la libertad y 

la originalidad que caracteriza la música del siglo XX. Es importante que lleguemos a la 

deducción de que la música es un lenguaje universal donde prácticamente todo tiene cabida y 

que de nuestra sabiduría depende el futuro de la música.  

 

 

I. 4. Metodología empleada en el desarrollo del trabajo. Criterios de selección de las 

obras analizadas 

 

I. 4. 1. Metodología, desarrollo metodológico de la tesis 

Partiendo de la premisa de que actualmente no existen muchos trabajos de investigación 

de estas características y con la intención de conseguir cada uno de los objetivos mencionados 

en el punto anterior, se ha elaborado una tesis demostrando la influencia del jazz dentro del 

repertorio clásico de saxofón más representativo del siglo XX. Este proceso investigativo se 

ha efectuado teniendo en cuenta el contexto educativo general y sobre todo las necesidades de 

los alumnos y profesionales dentro de la especialidad de saxofón. 

El desarrollo metodológico de la tesis está dividido en dos partes, una analítica-

comparativa y otra de aplicación docente (experimentación en el aula y creación). La parte 

analítica-comparativa es la parte principal y está organizada en dos capítulos trazando una 

síntesis de las décadas que han ido aconteciendo durante el siglo XX. El primer capítulo 

(repertorio tradicional), abarca obras desde comienzo del siglo XX hasta 1950, y el segundo 

(repertorio de vanguardia) desde 1950 hasta la actualidad. Los apartados y subapartados que 

constituyen ambos capítulos, se concretan mediante numerosos ejemplos musicales de obras 

maestras del repertorio de saxofón exponiendo la transición y evolución que ha 

experimentado gran parte de este repertorio con estas características. Mediante su análisis, se 
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muestra una visión general de las diferentes épocas que han ido surgiendo, tratando, entre 

otros aspectos, todos los elementos determinantes de las diversas corrientes aparecidas a lo 

largo de este periodo. Asimismo, con la intención de hacer un trabajo más atractivo, cada 

capítulo versa sobre un tema distinto, donde se relacionan y comparan los elementos 

principales de las obras más representativas con el mundo del jazz. La parte creativa 

corresponde a diferentes aplicaciones docentes en el aula con la finalidad de exteriorizar la 

influencia existente entre ambos mundos contrastados. 

PARTE ANALÍTICA-COMPARATIVA:  

En una primera fase se ha recopilado la información existente y el material de estudio. 

También se han supervisado varias obras para saxofón, catálogos, libros de historia y análisis, 

artículos de revistas de saxofón, fuentes de internet, tesis, trabajos de investigación, etc.  

Posteriormente, se han efectuado numerosas conversaciones y entrevistas a numerosos 

profesionales, sobre todo profesores de análisis y especialistas del mundo del jazz, quienes 

me han hecho vislumbrar diferentes puntos de vista y sobre todo reflexionar de una manera 

más profunda sobre algunos de los elementos analizados.  

En tercer lugar, se han realizado estudios analítico-comparativos del material más 

representativo. Estos estudios poseen análisis melódicos, armónicos, técnicos, estructurales, 

formales y estilísticos, buscando en todo momento la conexión puntual entre los dos mundos 

y encaminándolo hacia la investigación de una serie de hipótesis novedosas como: ¿qué 

repercusión que ha tenido el repertorio de la primera mitad sobre el repertorio de la segunda 

mitad del siglo XX?, ¿qué vinculación tiene el jazz en todo el siglo XX?, ¿qué rumbo 

tomarán los compositores del siglo XXI a la hora de componer futuras piezas para saxofón?, 

¿se inspirarán sobre los principios fundamentales de la literatura escrita en la primera mitad 

del siglo XX, de la segunda mitad, o en ambas?, ¿habrá una vuelta a la tonalidad, o se 

seguirán buscando nuevas ideas que desemboquen en nuevos lenguajes?, ¿es importante que 

los compositores de nuevas obras conozcan los principios estéticos de este repertorio? . . .  

Tanto para la localización del material del material no editado, como para el análisis-

comparativo de los diferentes ejemplos musicales y con la finalidad de ser totalmente 

objetivo, se ha contactado con algunos de los compositores e intérpretes más significativos. 

También se han tenido en cuenta numerosos tratados de armonía clásica y moderna a partir de 

los cuales se han ido alcanzando conclusiones personales.   

Como último paso, se ha perseguido una escucha más inmediata y completa de cada uno 

de los ejemplos analizados mediante la interpretación personal o con diferentes agrupaciones. 

Para escuchar estructuras armónicas se han utilizado diferentes programas informáticos de 
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música como: Finale, Cubase, Band-in-a-Box, etc. En cada concierto que he realizado como 

solista o con agrupaciones camerísticas, se han programado algunas de las piezas analizadas 

para obtener grabaciones que aportarán a esta parte de la tesis una perspectiva práctica-

interpretativa más objetiva proporcionando a cada una de las conclusiones finales más 

solidez. Igualmente, muchas de las obras estudiadas, forman parte de mi programación 

curricular, de las cuales las más interesantes han sido programadas en diferentes conciertos 

realizados por mis alumnos. 

APLICACIONES DOCENTES (experimentación en el aula y creación): 

La segunda parte, constituye un aporte experimental práctico de índole creativo que 

consiste en la realización de diversos ejercicios incorporando de forma progresiva la práctica 

de la improvisación y creación dentro de un contexto educativo. Este capítulo, principalmente 

se fundamenta en la composición de piezas, ejemplos jazzísticos, e incorporación de 

conceptos y recursos para la improvisación y creación, aplicando algunas de las conclusiones 

más importantes obtenidas en la primera parte. Esta anexión de nuevos procedimientos 

metodológicos, tiene la finalidad de unificar criterios respecto a las diferentes tendencias 

tratadas en la investigación. Todo este conglomerado de artículos, proporciona a cada una de 

mis conclusiones finales del trabajo una plataforma más sólida y convincente. 

La parte creativa consta de las siguientes fases: 

En primer lugar, se ha realizado una extracción de los elementos más interesantes de las 

obras del repertorio de saxofón. 

A continuación, se ha procedido a la creación de estructuras, escalas y bases armónicas. 

La tercera fase ha consistido en la elaboración de piezas, ejemplos musicales con 

diferentes estilos y sistemas de improvisación.  

Como último procedimiento cabe destacar que, tanto el sistema de improvisación 

politonal como cada uno de los ejemplos musicales desarrollados, se han puesto en práctica 

con diferentes intérpretes y formaciones profesionales con el propósito de ver qué impacto 

produce cada una de las experimentaciones creadas.   

Esta parte también ha estado encaminada hacia la investigación de una serie de hipótesis 

como: ¿debería el intérprete estar más en contacto con la parte creativa?, ¿se podrían crear 

diferentes sistemas estructurales, armónicos y melódicos que facilitaran la improvisación?, 

¿qué impacto produciría en el ámbito docente si se desarrollara un nuevo sistema de 

improvisación politonal?, ¿las composiciones e improvisaciones serían más interesantes?, 

¿estaríamos preparados para escuchar dentro de la música moderna o jazzística 

composiciones con estas características?. . . 
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Figura 1. Esquema del desarrollo metodológico de la tesis: 

 
 

 

 

I. 4. 2. Plan y herramientas de trabajo  

El trabajo está centrado en el estudio, análisis y catalogación del repertorio más 

significativo de la primera y segunda mitad del siglo XX. Para realizarlo me he puesto en 

contacto con antiguos y actuales profesores del Conservatorio de París y de otros 

conservatorios, con los cuales durante el transcurso de mi trayectoria profesional tuve la 

oportunidad de perfeccionarme. Éstos, me han orientado y facilitado materiales difíciles de 

conseguir generalmente por su edición limitada. Cabe decir que parte de estas obras 

estudiadas y analizadas en la tesis, las he trabajado con Daniel Deffayet (ex profesor del 

C.N.S.M. de París), Claude Delangle (profesor del C.N.S.M. de París), Pedro Iturralde (ex 

profesor del R.C.S.M. de Madrid) y Fabrice Moretti (profesor del Conservatorio Municipal 

Hector Berlioz del distrito X), entre otros. Estos profesores a parte de conocer perfectamente 

este repertorio, tenían una relación directa con la mayoría de los compositores mencionados. 

Por mi parte, también he contactado con la mayoría de los compositores mencionados en cada 

uno de los análisis establecidos en cada apartado, ya que algunas de las piezas citadas están 
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escritas y dedicadas al grupo PARSAX, del cual, junto con mi hermano Vicente Pérez, formo 

parte. Por otro lado, muchas de las obras estudiadas de compositores valencianos han sido 

grabadas en formato CD y otras programadas en diferentes conciertos organizados por 

diversas instituciones.  

Los apartados exhiben temas diferentes, relacionando elementos de las piezas 

seleccionadas con las características principales de la música jazzística. Cada uno de los 

apartados está perfectamente ubicado en su correspondiente tendencia musical. A parte de 

esta selección de obras con su posterior análisis, se ha tenido en cuenta diferentes tratados 

teóricos de música moderna y jazz, con la intención de hacer más comprensible el análisis al 

lector, y de alguna manera aproximarnos un poco más al jazz. Muchos de los procedimientos 

analíticos han sido efectuados teniendo en cuenta algunos consejos de jazzmen. 

Para la realización del trabajo he utilizado los siguientes programas:  

Å Microsoft Office Word 2006. 

Å Microsoft Office Publisher 2006. Utilizado para cambiar alguna imagen de formato. 

Å Finale 2006. Todas las partituras y ejemplos musicales están copiados mediante este 

trabajo. 

Å Cubase VST32. Utilizado para componer y realizar pruebas melódico-armónicas. 

Å ScanSoft OmniPage SE 2.0. 

Å Band-in-a-Box 2006. 

Por otra parte, para realizar cada una de las citaciones (pies de páginas) se ha empleado 

el sistema de abreviaturas y la forma del formato o estilo denominado MLA, Asociación del 

Lenguaje Moderno, citadas en:  

Å Walker, Melissa. Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Editorial 

Gedisa, 2000.  

 Este procedimiento ha sido realizado teniendo en cuenta su ordenación en dos 

directrices: a) los cuadros, figuras (ilustraciones, fotografías. . .) y ejemplos, y b) el 

argumento establecido en el trabajo. Siguiendo el modelo del libro anterior (p. 240), cabe 

decir que los cuadros, figuras y ejemplos, están rotulados y numerados de forma consecutiva 

según el tipo, y sus respectivas fuentes, exceptuando el material donde hay explícitamente 

análisis u observaciones del autor, están indicadas inmediatamente debajo. Las biografías de 

los autores estudiados en los capítulos II y III están colocadas a pie de página con la finalidad 

de proporcionar al lector información anexa al análisis efectuado.  
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También se ha consultado algunas de las normas establecidas por AENOR, Asociación 

Española de Normalización y Certificación: 

Å UNE 50136: 1997, UNE 50136 ERRATUM: 1998; Documentación. Presentación de 

tesis y documentos similares. 

Å UNE 50134: 1994; Documentación. Reglas para la abreviación de los títulos y de las 

palabras contenidas en los títulos de las publicaciones. 

Å UNE 50104: 1994; Documentación. Referencias bibliográficas. Contenido, forma y 

estructura. 

 

 

I. 4. 3. Criterios de selección de las piezas analizadas, criterios comunes de análisis 

de las obras  

Mediante el criterio de selección de todas las piezas que conforman cada uno de los 

apartados de esta tesis, se ha conseguido aplicar una metodología moderna dentro del aula 

para principalmente satisfacer las necesidades de los alumnos. Gran parte de las piezas están 

incluidas dentro de las programaciones de los conservatorios superiores más destacados. Al 

mismo tiempo, cada pieza está elegida con el fin de extraer un tema diferente a discurrir con 

la intención de buscar una conexión con diferentes elementos del jazz. 

Criterios comunes de análisis de las obras: 

La aplicación metodológica en los apartados analíticos del corpus del trabajo, repertorio 

tradicional (capítulo II ) y repertorio de vanguardia (capítulo III ) se basa generalmente en las 

secciones que mostraremos a continuación. 

 

El saxofón dentro de la orquesta  dentro de la 1ª mitad 

del siglo XX. 

a) El saxofón en la orquesta 

El saxofón como solista dentro de la orquesta y las 

bandas sinfónicas dentro de la 2ª mitad del siglo XX.     
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1ª mitad del siglo XX:  

Repertorio Neoclásico. 

b) Repertorio concertante y de cámara 

2ª mitad del siglo XX:  

Atonalismo, Dodecafonismo, Serialismo, 

Minimalismo, Indeterminación, Música 

espectral, Aleatoria y otras inclinaciones.  

 

                       1ª mitad del siglo XX 

c) Biografía y catalogación                                                Obras con influencia del jazz. 

                                                        2ª mitad del siglo XX 

 

Este capítulo V, junto con el VII, referente a la bibliografia, están concebidos para 

conseguir principalmente los siguientes propósitos: 

Å Aportar un registro de fuentes, textos, bases de datos, discograf²as. . . de forma 

ordenada y estructurada. 

Å Dejar abierta una vía de investigación sobre el repertorio con estas características. 

Å Ver de forma más objetiva la incursión del jazz dentro del repertorio de saxofón y 

poder realizar una comparación entre ambas mitades.  

      

Conclusiones relacionadas con el capítulo II , repertorio 

tradicional (1ª mitad del siglo XX).  

       d) Conclusiones generales    

 

Conclusiones relacionadas con el capítulo III , repertorio 

vanguardista (2ª mitad del siglo XX) . Interrelación entre 

ambas partes. 

 

Las conclusiones relacionadas con ambos capítulos de la investigación están vinculadas 

con los objetivos y con la metodología empleada en el trabajo, aportando resultados explícitos 

y demostrables respecto al tema principal de la tesis. 
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Figura 2. Esquema de las conclusiones finales de la 1ª mitad del siglo XX (app. II ): 

 

                INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones finales de la 2ª mitad del siglo XX (referentes a todo el capítulo III ): esta 

segunda parte de conclusiones finaliza todo el proceso de investigación analítico-comparativa 

del repertorio de saxofón acontecido durante todo el siglo XX. Consta de trece puntos en los 

cuales se reflejan las conclusiones más significativas de las piezas vanguardísticas 

acontecidas en la segunda mitad del siglo XX. En esta parte hay una interrelación con las 

conclusiones obtenidas sobre el capítulo II , es decir, sobre las piezas de la primera mitad. 

En la figura siguiente podemos observar cada subapartado de las conclusiones 

relacionadas con la segunda mitad del siglo XX.   
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Figura 3. Conclusiones relacionadas con el repertorio de la 2ª mitad del s. XX (app. III ):  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 4. 4. Perspectiva del estudio de las piezas analizadas en ambas mitades 

La primera mitad (capítulo II ) está ubicada prácticamente en un estudio de piezas que 

forman parte del repertorio neoclásico surgido. 

La segunda mitad (capítulo III ) abarca todos los estilos surgidos a partir de la segunda 

mitad del siglo. Está desarrollada con un criterio analítico más profundo y amplio, y cada 

apartado caracteriza cada una de las corrientes más importantes que surgieron de forma 

consecutiva a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.  
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El procedimiento a seguir en cada uno de los apartados de las dos partes del corpus de la 

tesis ha sido generalmente el mostrado en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1. Ficha de criterio analítico del autor/obra: 
 

 

 

 

I. 4. 5. Justificación del material analizado en el corpus de la tesis 

La selección de cada una de las piezas que formalizan esta investigación, está efectuada 

en base a una estratégia metodológica cimentada en cada uno de los objetivos señalados en el 

apartado I. 3 (Motivación y objetivos principales) de la introducción, con la finalidad de 

fundamentar cada una de las conclusiones finales del trabajo cometido.     

Capítulo II: repertorio tradicional, desde 1900 hasta 1950: 

1. El saxofón en la orquesta: prácticamente todo el repertorio escogido corresponde a 

piezas que se pueden encuadrar dentro del estilo de jazz sinfónico, donde el saxofón es 

incluido como un miembro más dentro de la plantilla orquestal. En estas piezas, en las cuales 

aparecen diferentes rasgos de la música jazzística, el saxofón se convertirá en el instrumento 

ideal para exteriorizar los rasgos más característicos de la música jazzística. 

2. Repertorio concertante y de cámara: casi todo el repertorio escogido se puede 

enmarcar dentro del estilo Neoclásico y evidencia una considerable implicación con el jazz. 

Este repertorio se puede calificar como el más distintivo de la primera mitad.   

Esta primera parte muestra un razonamiento de los elementos jazzísticos más 

significativos establecidos en cada una las piezas analizadas. En el núcleo de este apartado se 

cita la obra más representativa de la primera mitad, Concertino da camera de Jacques Ibert.  

 

 

 

 

a) Biografía 

b) Estudio y análisis de todo su catálogo; elección de la/s obra/s más representativa/s 

c) Análisis de la/s obra/s: - formal, estilístico, melódico y armónico 

                                         - extracción de elementos jazzísticos 

d) Conclusiones o consideraciones finales 
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Figura 4. Recapitulación capítulo II : 

 

 

 

 

Capítulo III : repertorio de vanguardia, desde 1950 hasta la actualidad: 

1. El saxofón en la orquesta: en esta segunda parte, exceptuando el apartado de William 

Schmidt (III . 2. 4) y el Henk Badings (III . 2. 5), se ha hecho hincapié en piezas de 

composiciones valencianos. Al igual que en la primera mitad, cada una de las composiciones 

manifiestan nuevas y diferentes formas fusionando diferentes elementos de otras culturas y 

tendencias. La diferencia más sustancial con respecto a la primera mitad es que en este 

apartado se han analizado piezas donde el saxofón es solista.  

Como podemos ver, el siguiente cuadro ilustra de forma concisa la razón por la cual han 

sido escogidas cada una de las obras.  
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Figura 5. El saxofón en la orquesta (capítulo III ): 

 

 

El autor de la tesis, además de realizar la grabación de la pieza Jovintud de Ferrer Ferran 

durante 2006, ha efectuado numerosas grabaciones de la música de este compositor. Cabe 

destacar la grabación un CD en el año 2000 con el título Tiempos y recuerdos del dúo 

PARSAX. En esta grabación hay parte de las obras nombradas y analizadas en los apartados 

III. 2. 1 y III. 3. 5. 3.      

2. El apartado de la música de cámara, concertante y otras configuraciones (II . 3) está 

enfocado de forma que cada pieza analizada refleje la transición musical acontecida durante 

todo el siglo XX, pasando por las corrientes más significativas: Atonalismo, Dodecafonismo, 

Música Espectral, Minimalismo, Indeterminación y Música Electrónica. La exposición de 

esta transición está enfocada de forma consecutiva, exceptuando el apartado III. 3. 3, en el 

cual se exhibe un artículo donde se analizan piezas de tres compositores trascendentales en el 

repertorio atonal y dodecafónico del saxofón: Doo-Dah de William Albrich, All Set de Milton 

Babbitt, y Quatour de saxophones y Suite en duo de Guy Lacour.  
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Figura 6. Música de cámara, concertante y otras configuraciones (capítulo III ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales motivos que me han llevado a escoger y analizar cada una de las obras de 

este apartado son los siguientes: 

a) Concertino de Jeanine Rueff (III . 3. 1). A parte de ser una de las compositoras 

francesas más influyentes a nivel europeo, su música se podría considerar como la transición 

del tradicionalismo hacia el modernismo. El título del apartado Entre la consonancia y la 

disonancia exterioriza la constante controversia a la cual está sometida cada uno de los 

fragmentos de la pieza. Por otro lado, la pieza tiene momentos modales originando cambios 

de color muy personales, que me han llevado a experimentar sobre diferentes procedimientos 

melódicos y armónicos dando origen a un breve tema con estructura ABAB que he 

denominado MODAL-FAST.  

b) Sonata de Edisov Denisov. He decidido incluir esta pieza porque como manifiesto en 

el artículo (III. 3. 2) es una de las piezas más representativas de la segunda mitad del siglo 

XX que a su vez representa el modernismo. Por otra parte, su análisis completo me ha llevado 

a conclusiones muy interesantes que me han conducido a diferentes caminos hacia la 

experimentación de diferentes formas melódico-armónicas que en cierto modo me han hecho 

ver la música desde otra perspectiva más abierta en todos los sentidos.  
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Dentro de la experimentación he concebido diferentes disposiciones de escalas creando 

colores interesantes para la composici·n. Este concepto lo he denominado ñSistema 

Polisim®tricoò. 

c) Sequenza VIIb de Luciano Berio. Esta pieza ha sido escogida con la intención de 

descubrir su génesis y encontrar influencias y similitudes con la música jazzística. Después de 

diez años interpretándola en recitales y diferentes pruebas, he llegado a conclusiones 

interesantes. De todas ellas, la más excepcional es la relación que en cierto modo guarda con 

el ñConcepto Lidio de la Organización Tonalò del baterista jazzman George Russell.   

Durante el curso 2006/07 se han ido realizando dentro del aula diferentes pruebas 

creativas aplicando este concepto, dando origen a la pieza Suceso. Esta pieza está mostrada en 

el app. IV. 2. 5. 4 de la experimentación creativa.   

d) Compositores españoles: 

- Cesar Ausejo: Sax-Fantasy. Mediante este autor, menciono una serie de 

compositores españoles de la década de los ochenta que escribieron una literatura para 

saxofón ecléctica muy interesante. Dentro de esta literatura, Sax-Fantasy será la más 

apropiada para manifestar influencias del jazz. Buscando información sobre la misma, 

localicé un artículo interesante donde a parte de hablar del carácter de la misma, hace 

una breve reflexión sobre la principal problemática de la incursión del saxofón en la 

orquesta durante el siglo XX.  

- Tomás Garrido: Tiento, Glosas y Ensaladas sobre Cantos del Morrón de la Noche. 

Con esta pieza se demuestra la fusión de técnicas arcaicas con vanguardistas. Es una 

pieza interesante dedicada al dúo PARSAX y entra dentro de los futuros proyectos de 

grabación del dúo. Esta pieza ha sido trabajada con el compositor y estrenada e 

interpretada en varios conciertos y recitales por el dúo. 

- Ferrer Ferran. Se ha incluido este compositor por la repercusión nacional e 

internacional que está teniendo su música. En la actualidad, muchas de las piezas han 

sido grabadas por el dúo PARSAX (ver nota del apartado del saxofón en la orquesta y 

música de banda III . 3. 5. 3).  

- Tribute to Trane (Like Coltrane) de Pedro Iturralde es una de las pocas piezas donde 

se mezclan elementos dodecafónicos con armonías jazzísticas modernas. Es una 

magnífica consecución que evidencia un perspicaz acercamiento entre ambos mundos. 

Iturralde utiliza la técnica compositiva multitónica, procedimiento armónico en el cual 

hizo numerosas incursiones el mítico saxofonista de jazz John Coltrane en temas 

como Giant Steps y Coundown. Al igual que Tribute to Trane, estos dos temas están 
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basados en una modulación sistemática con el propósito de no estabilizar un tono más 

que otro. John Coltrane divide la octava en partes iguales y modula de forma regular 

en el mismo sentido de dicha segmentación. Si analizamos los dos temas de John 

Coltrane observaremos cómo en ambas composiciones usa el intervalo de tercera 

mayor dividiendo la octava en tres partes iguales. Esa división origina el arpegio de 

quinta aumentada, creando una sonoridad atípica en los estándares de jazz.  

En la introducción de Tribute a Trane, Pedro Iturralde hace un guiño a esta técnica 

mediante la incursión melódica y de forma arpegiada del acorde de 5ª aumentada.  

- Las piezas analizadas en el apartado III . 3. 5. 5, muestran la trascendencia que tiene 

la ciencia de las matemáticas y la lógica en la creación musical. Cada pieza por sí sola 

justifica la importancia que tiene una adecuada organización melódico-armónica para 

conseguir fines expresivos deseados y a la vez interesantes. 

e) In C de Terry Riley. Esta obra está incluida con la intención de trabajar la música 

Minimalista. Constituye una de las piezas más significativas de este movimiento. Por otro 

lado, la pieza ha sido trabajada y grabada dentro de la asignatura de ñEnsemble 

Experimentalò, de la cual como profesor me ocupo personalmente en el Conservatorio de 

Superior de Castellón. Esta tendencia me ha llevado a trabajar otros procedimientos como por 

ejemplo el ñhappeningò, llegando a obtener resultados muy interesantes.  

Pienso que procedimientos como los utilizados por este compositor están poco 

desarrollados en el jazz. Mi intención es aplicar varios de estos métodos en el jazz para 

encontrar una relación más directa con este estilo basado en elementos repetitivos y simples. 

f) En el apartado de Indeterminación III . 3. 7, se analizan tres piezas simbólicas del 

repertorio vanguardista francés: Périple de Paul Méfano (III . 3. 7. 1), Steady study on the 

boogie de Christian Lauba (III . 3. 7. 2) y Le jeu des sept musiques de Alain Louvier (III . 3. 7. 

3). 

Uno de los principales objetivos del análisis sobre la pieza Périple de Paul Méfano, ha 

sido completar y contrastar el apartado de la primera parte de la tesis (II . 4. 1), en el cual a 

través de Elsa Barraine y su pieza Improvisación se hace una incursión en el mundo de la 

improvisación. 

Asimismo, la pieza de Steady study on the boogie de Christian Lauba ha sido 

seleccionada por varios motivos. Por un lado, dentro del repertorio de saxofón, Lauba es uno 

de los compositores franceses contemporáneos más importantes e influyentes y con mayor 

proyección internacional. Por otro lado, a pesar de ser una pieza para saxofón solo, como 

muestro en el análisis y experimentación, el compositor evidencia una comprensión y 
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entendimiento de elementos melódico-armónicos del jazz muy elevado manifestando de 

forma implícita progresiones modelo del jazz moderno.  

El análisis de la pieza me ha llevado a posteriores pruebas melódico-armónicas 

(armonizaciones, rearmonizaciones, arreglos. . .) proporcionándome concepciones 

interesantes para incorporar dentro de la improvisación.  

Por último, Le jeu des sept musiques de Alain Louvier ha sido escogida por su 

originalidad. En esta pieza para cuarteto de saxofones, el compositor incorpora el estilo free 

jazz dentro de una concepción tradicional utilizando como principales recursos expresivos 

medios escenográficos y visuales.    

g) El capítulo de la música electrónica ha sido desarrollado después de las 

conversaciones personales con un saxofonista español con reconocido prestigio en este campo 

llamado Josetxo Silguero. Este artista me ha orientado y me ha puesto en contacto con 

algunos de los compositores expuestos en este apartado.3. El capítulo V, referente a la 

bibliografía y catalogación también plasma la incursión del jazz en diferentes países. Esta 

búsqueda de campo posibilita una comparación entre las dos mitades del siglo XX. Por otro 

lado, deja una puerta abierta hacia la investigación de otros compositores y composiciones.  

 

Autores y obras con influencia del jazz de la 1ª mitad 

del siglo XX. 

Biliografía y catalogación 

Autores y obras con influencia del jazz de la 2ª mitad 

del siglo XX. 

 

Para finalizar, como es mostrado en las aplicaciones docentes (capítulo IV), manifestaré 

que actualmente, muchos de los procedimientos revelados en esta investigación, los aplico 

personalmente en la creación y sobre todo en la improvisación de temas jazzísticos.  
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II.  Repertorio Tradicional. Búsqueda de una 

 nueva tonalidad: desde 1900 hasta 1950 
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II.  Repertorio Tradicional. Búsqueda de una nueva tonalidad: desde 1900 

hasta 1950   

     

        II. 1. Contexto histórico de la primera mitad del siglo XX       

En el siglo XX se ha acentuado la tendencia a ensalzar y engrandecer la individualidad y 

la expresión personal que aparece en el periodo romántico. Hubo muchos  descubrimientos 

científicos y una cierta atmósfera de prosperidad. El mundo entero y sobre todo Europa, entró 

con cierto optimismo y esperanzas con vistas al futuro. Había una relativa calma en la 

sociedad. La radio y la aparición de la fonografía llevaron a que la propagación de la música 

fuera relativamente rápida. Nos encontramos ante un siglo donde la velocidad de las 

comunicaciones es irrefrenable y donde hay una continua búsqueda de originalidad y 

diversidad estilística en todos los campos artísticos. 

A principios del siglo XX, como consecuencia de la persecución del pensamiento 

creativo, poco a poco empezaron a originarse revueltas sociales contra el poder. Esta 

agitación social llevó a la Primera Guerra Mundial. Respecto a este suceso, el pensamiento de 

la mayoría de los artistas intelectuales era unánime en cuanto a la consideración de que para 

la formación de un nuevo orden social se tenía que llevar a cabo este conflicto. Esta guerra no 
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solamente fue positiva para el desarrollo de la música culta, sino que contribuyó a que la 

música jazzística fuera poco a poco consolidándose tanto en América como en Europa, ya que 

el hecho de que muchos norteamericanos tuvieran que pasar temporadas largas fuera de sus 

hogares, hizo que algunas orquestas jazzísticas salieran de los Estados Unidos para realizar 

actuaciones a los mismos militares.  

En la etapa  de 1900 hasta 1914, el arte fue quién plasmó todo mucho más claro dando a 

muchos movimientos una forma concreta. Pintores como Wassily Kandinsky o escritores 

como Robert Musil y Marcel Proust, mostraban en sus obras su disconformismo con la 

tradición. Fue una etapa con muchos disturbios y muy revolucionaria.  

Poco a poco la música se volvió más experimental, hubo una caída de la tonalidad. La 

utilización incesante del cromatismo fue la característica primordial de este siglo. Cada 

compositor buscaba opciones nuevas, es decir, conservaban la forma, ritmos y temas 

buscando nuevas posibilidades con un cierto carácter innovador. Muchos historiadores han 

definido esta ®poca como ñesp²ritu de lo nuevoò.  

Después de la Primera Guerra Mundial,  numerosos países se independizaron. Surgió una 

nueva Europa. Todos estos cambios recondujeron tanto a la música sinfónica como al jazz a 

nuevas orientaciones musicales con un cierto particularismo. Los artistas eran más 

individualistas, más imaginativos y plasmaban sus sentimientos sin refrenar ningún impulso. 

El arte pasó a ser sinónimo de libertad.   

Dentro de las artes plásticas, surgieron movimientos artísticos como:  

1. El Dadaísmo, movimiento artístico fundado Dada y artistas independientes de la 

Suiza Central, e influenciados por el movimiento denominado Futurismo. Para 

ellos, el único arte viable para la edad moderna era el ñanti-arteò. Transformaron el 

arte en una serie de juegos con la finalidad de reírse del pasado artístico. 

2. El Stijt, movimiento en el cual destacó el pintor abstracto Piet Mondriau, cuya 

finalidad era promover un arte de pureza casi matemática, basado en las formas 

geométricas más simples. 

3. El movimiento Purista, ubicado principalmente en Francia y fundado por el 

arquitecto Le Cobusier, y caracterizado por la importancia que se le da a los 

materiales industriales, al diseño, etc.  
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Los principales principios que compartieron estos tres movimientos, se reflejaron 

claramente en la música.
11 

 

La armonía y la paz persistieron hasta el año 1930. La situación política se deterioró 

llevando poco a poco a la Segunda Guerra Mundial, que provocó en el arte un cambio de 

dirección muy importante. 

Este segundo conflicto mundial tuvo consecuencias más destructivas que el primero. 

Muchos compositores importantes, por razones políticas, tuvieron que emigrar a EE.UU. 

colocando a este país en el panorama cultural más importante y centro de actividades 

artísticas. Gracias a esta emigración muchos de estos compositores pudieron conocer 

plenamente la música popular de este país, introduciendo sus rasgos y elementos 

característicos en sus piezas. Los compositores empezaron a no diferenciar entre música culta 

y popular, occidental y oriental, fundiéndolas en un nuevo eclecticismo. Hay una acentuación 

más clara de la búsqueda hacia algo nuevo de la cual se verá favorecido el repertorio de 

saxofón. 

William W. Austin, basado en la perspectiva de los años sesenta realiza una evaluación 

de la música del siglo XX, llegando a la conclusión de que las sociedades universales crearon 

cuatro nuevos estilos de importancia, tres de ellos europeos y uno de ellos americano, es 

decir, el estilo Schöenbergiano, Bartók, Igor Stravinsky y el jazz.
12

 El análisis realizado sobre 

el repertorio para saxofón de la primera mitad del siglo XX, refleja cada uno de estos estilos 

los cuales han marcado la trayectoria principal de las diferentes tendencias  compositivas que 

han ido apareciendo de forma consecutiva durante toda la época moderna. 

En cuanto a la incursión del jazz en la música culta y su repercusión en el repertorio 

clásico de saxofón, cabe señalar los siguientes hechos:  

Son muchas las personas que piensan que el jazz y la música culta son dos tendencias 

muy opuestas dentro de la esfera musical. Muchos han sido los parámetros que han 

contribuido a este pensamiento, tales como su origen popular, sus estructuras armónicas y los 

diferentes elementos utilizados.  

Dentro de la literatura del saxofón, han sido numerosos los compositores que han buscado 

nuevas líneas de desarrollo. Entre las fuentes más influyentes cabe señalar la música popular 

del momento, resaltando las distintas formas o tendencias del jazz y del rock que fueron 

                                                
11 

Morgan, Robert P. La Música del Siglo XX. USA: W.W.Norton & Company Inc., 1991. 2ª ed. 1999. 

Barcelona: Ediciones Akal, S.A., 1994, pp. 172-176. 

12 William W., Austin. Music in the 20th Century from Debussy through Stravinsky. Nueva York: W. W. Norton 

& Company, Inc., 1966, p. 178. 
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floreciendo poco a poco durante el siglo XX. Ese interés está reflejado por muchos 

compositores americanos, franceses y centroeuropeos, los cuales, y sobre todo durante la 

década de 1920 y 1930, se interesaron más por el jazz para expresar estados anímicos que 

para incorporar nuevas técnicas. 

El jazz fue descubierto por los compositores europeos después de la primera guerra 

mundial. Dentro del repertorio para saxofón y coincidiendo con el periodo ñfulguranteò, hubo 

muchos compositores que utilizaron ritmos y elementos del jazz. Desde el punto de vista 

técnico, lo que más interesó a los compositores fue su riqueza rítmica, las armonías que 

utilizaban, los patrones armónicos, el modo como los jazzmen tocaban sus instrumentos 

imitando las inflexiones de la voz humana, sonidos percusivos, etc. Numerosos compositores 

han sabido sacar un buen provecho del jazz aplicando elementos muy significativos a la 

música culta.  

La primera forma que fue utilizada por algunos compositores cl§sicos  fue el ñcake-

walkò, danza propia de los esclavos de los Estados Unidos. En estas danzas se parodiaba las 

danzas de salón de sus propios amos. Su característica principal es el uso de la síncopa, 

elemento muy propio de la m¼sica denominada ñragtimeò. Debussy fue el primer compositor 

de música seria que utilizó el ñcake-walkò en la pieza Childrenôs Corner Suite (1906-1908), 

donde incluyó una pieza llamada Golliwongôs Cakewalk. El título de la pieza, Golliwog, 

procede de un juguete muy de moda en esa época, concretamente una muñeca negra, que 

resultó un gran éxito comercial. 

El ragtime
13

, primera música negra comercial con popularidad en los Estados Unidos y 

que tuvo una gran repercusión a nivel mundial, ha sido un estilo que ha tenido mucha 

aceptación entre los compositores clásicos. Dentro de este estilo destacaron Scott Joplin, 

Joseph F. Lamb y Jelly Roll Morton, a quien después de una versión que realizó sobre una 

pieza de Scott Joplin, se le consideró como propulsor del ñRagtime Jazzò, utilizando como 

característica principal además de las síncopas, un sofisticado sentido del swing. A lo largo de 

la historia ha habido muchos compositores importantes como Darius Milhaud, Arthur 

Honegger, Paul Hindemith, etc. que han escrito para el saxofón u otros instrumentos 

influenciándose de elementos jazzísticos y de diferentes tendencias del jazz que han ido 

surgiendo poco a poco. En el repertorio de saxofón es muy frecuente observar el uso de 

escalas pentatónicas, escalas simétricas o disminuidas, la utilización de síncopas, acordes 

                                                
13 Tirro, Frank. Historia del Jazz Clásico. USA: W. W. Norton & Company, Inc., 1993. Barcelona: Ma Non 

Troppo, Ediciones Robinbook, s.l., 2001, p. 41. 
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alterados, etc. Todo este tipo de escalas junto con otros elementos, normalmente son recursos 

usados por los jazzmen no solamente para sus melodías, sino para sus improvisaciones con la 

finalidad de buscar un colorido personal y singular. Dentro del repertorio que he seleccionado 

para realizar este trabajo, veremos algunos ejemplos de la utilización de estas escalas, de 

progresiones típicas en jazz y diferentes elementos o características que algunos compositores 

han sabido plasmar excelentemente. 

Fue en la década de los veinte donde hubo un verdadero intento de fusionar ambos 

estilos. Este intento de fusionar el jazz y la m¼sica cl§sica se le denomin· ñJazz Sinf·nicoò, 

tambi®n conocido como ñMusical Americanoò. Sin lugar a dudas, los compositores más 

importantes dentro de este género fueron George Gershwin (1898-1937) y Darius Milhaud 

con La Creación del Mundo. 

El país europeo donde mayor trascendencia tuvo el jazz fue Francia, lugar donde el 

saxofón tuvo mayor ámbito de desarrollo. La época donde numerosos compositores 

importantes empezaron a componer piezas para saxofón con claras influencias del jazz se le 

denomin· periodo ñfulguranteò
14

. Fueron múltiples las circunstancias que favorecieron que 

muchos compositores europeos introdujeran elementos jazzísticos en sus obras, pero la más 

significativa fue la presencia de numerosas orquestas de jazz norteamericanas en diferentes 

festivales.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en el denominado periodo ñrazonadoò, se 

incrementó el número de compositores que utilizaron elementos del jazz en sus 

composiciones. Al mismo tiempo, tras la muerte del compositor George Gershwin, el ñJazz 

Sinf·nicoò fue cayendo poco a poco en el olvido. El problema radicaba principalmente en la 

dificultad de combinar los diferentes estilos. Muchas orquestas tuvieron determinados 

problemas en la interpretación de este nuevo estilo. La combinación de la escritura occidental 

con la escritura típica del jazz, así como la práctica en algunos momentos de la 

improvisación, fue un problema muy generalizado debido, entre otros aspectos, al 

desconocimiento de los recursos técnicos propios del jazz. Aún con estos problemas, 

numerosos compositores siguieron componiendo piezas interesantes convirtiéndose muchas 

de ellas en el prototipo a seguir por jóvenes compositores.  

La obra Porgy and Bess (1935) del compositor George Gershwin se ha considerado 

como la primera ópera negra, lo cual es un error, ya que el célebre compositor de ragtime 

                                                
14 Perrin, Marcel. Le Saxophone, son histoire, sa technique, son utilisation dans lôorchestre. París: Editions 

dôAujourdôhui, 1977, p. 105. 
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Scott Joplin compuso en 1911 una ópera en tres actos con el título de Treemonisha. El estreno 

de esta ópera fue un fracaso, llevando a su autor a un psiquiátrico. Este suceso hizo que la 

pieza cayera en el olvido hasta 1975. 

Los esfuerzos de muchos músicos de jazz pioneros como Louis Armstrong, Duke 

Ellington, hicieron que el jazz adquiriera una influencia dominante en la música 

estadounidense. Músicos tan populares como el director de banda Paul Whiteman utilizaron 

algunos de los recursos rítmicos y melódicos más llamativos del jazz, aunque con menor 

libertad y talento improvisativo que el que caracterizaba la música de los principales 

intérpretes del género. En un intento de fusionar el jazz con la música ligera, la orquesta de 

Whiteman estrenó piezas sinfónicas de estilo jazzístico de compositores estadounidenses 

como George Gershwin. Más cerca de la tradición jazzística, de la improvisación y del 

virtuosismo de los solos se encontraba la música de bandas como la de Benny Goodman, 

músico que encargó piezas a diferentes compositores de música seria, Gene Krupa y Harry 

James. 

Desde los días del ragtime, los compositores de jazz han admirado la música clásica. 

Varios músicos de la era del swing jazzearon a los clásicos en grabaciones como Bach Goes 

to Town (Benny Goodman) o Ebony Rhapsody (Ellington). Por su parte, los autores de 

música clásica rindieron tributo al jazz en obras como Contrastes (1938, encargada por 

Goodman) del húngaro Béla Bartók y Ebony Concerto (1945, dirigido por la orquesta 

liderada por Woody Herman) del ruso Ígor Stravinski. De la misma manera, fueron muchos 

otros compositores, como el estadounidense Aaron Copland o el francés Darius Milhaud, los 

que homenajearon al jazz en sus obras.  

Coincidiendo con el auge del repertorio de saxofón en la segunda mitad del siglo XX, 

surgi· el ñThird Streamò, tendencia tambi®n denominada como tercera corriente. En ella, se 

buscaba una fusión de ambos estilos y no una superposición de elementos como había 

ocurrido antes. El propulsor de esta corriente fue Gunther Schuller (NY, 1925). El término 

ñThird Streamò fue acu¶ado en una conferencia en la Brandeis University en 1957. Schuller 

comenzó su carrera musical como trompa solista de la Metropolitan Orchestra entre 1945-

1959. Su primera composición importante, Suite for Wind quintet (1944), muestra ya su 

interés por integrar en su música diversos estilos. En su obra, además de realzar diferentes 

elementos del jazz, incorpora el uso de diversos procedimientos empleados por compositores 

del siglo XX, como el ritmo de Stravinsky, el serialismo de Schöenberg, la orquestación de 

Webern, etc. Una de sus obras más representativas es la ópera de 1966 The Visitation, donde 

sobre una música de influencia marcadamente jazzística integra todos los procedimientos 
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antes mencionados, convirtiéndose en un paradigma dentro del Third Stream. Todas las obras 

que escribió para saxofón pertenecen a la segunda mitad del siglo XX. 

No hay que olvidar que la música de concierto, el jazz y la música popular empezaron a 

moverse en movimientos paralelos. Uno de los paralelismos más claros fue el que se dio entre 

la m¼sica ñfree jazzò (movimiento que desarrolló el saxofonista de jazz Ornette Coleman en 

la década de 1950) y los grupos de improvisación libre de la década de 1960, como el grupo 

MEV y el grupo de música intuitiva creado por el compositor Karlheinz Stockhausen.  

La interacción entre la música popular y de concierto ha constituido un importante hilo 

en la historia de la música occidental. Por un lado, está la influencia que la música popular ha 

tenido en compositores tan importantes como Ígor Stravinsky, Erik Satie, Kurt Weill. . . y por 

el otro, la influencia que el jazz ha tenido no solamente en compositores americanos, sino 

también en europeos. Aun así, observaremos que en algunos casos, los lazos entre la música 

popular y la de concierto se han vuelto borrosos, resultando difícil poder reconocerlos.  

Por otro lado, si realizamos una breve incursión sobre la historia del saxofón y los 

intérpretes más simbólicos del siglo XX, observaremos que desde sus orígenes existen 

numerosos vínculos con el jazz. Es evidente que uno de los principales problemas de este 

instrumento ha sido su inclusión en las orquestas clásicas. Precedentemente, sus principales 

medios de difusión eran las orquestas militares y la música ligera, pero especialmente el jazz, 

donde se convirtió como el instrumento rey. No obstante, dentro del repertorio concertante 

empezaron a surgir una serie de saxofonistas solistas que poco a poco contribuyeron tanto a la 

difusión del saxofón como al desarrollo de un repertorio totalmente original.  

La constitución del primer repertorio concertante importante se lo debemos a la 

saxofonista americana Elise Hall, a la cual escribieron compositores como Debussy, Caplet, 

Florent Schmitt, entre otros. En este repertorio, podemos advertir cómo la influencia 

jazzística es prácticamente escasa.  

Posteriormente aparecen dos figuras decisivas, Sigurd Rascher y Marcel Mule, a quienes 

diferentes generaciones de compositores importantes escriben piezas concertantes revelando 

una influencia jazzística más destacada y que se convertirán en el repertorio más 

representativo durante décadas consecuentes (Ibert, Vellones, Tomasi, entre otros). Durante 

estos años, la música de cámara y de orquesta también será partícipe en el desarrollo del 

repertorio para saxofón. El saxofón poco a poco empieza a encontrar su espacio. 

Pero, si observamos el desarrollo del repertorio durante todo el siglo XX, 

vislumbraremos que la verdadera expansión de obras con claras influencias jazzísticas se 

produce a partir de la segunda mitad. En esta segunda mitad destacarán en un primer lugar los 
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intérpretes Daniel Deffayet y Jean-Marie Londeix. La literatura escrita para ambos se bifurca 

estilísticamente prácticamente por completo: mientras que las piezas dedicadas a Daniel 

Deffayet muestran su lado más conservador dentro de un lenguaje generalmente neoclásico, 

las piezas dedicadas a Jean-Marie Londeix nos revelarán un lenguaje actual e innovador 

donde a través de la improvisación y las nuevas técnicas de ejecución abrirán nuevos caminos 

compositivos contribuyendo a una mayor difusión en todos los ámbitos. Otro de los pilares 

cardinales a tener en cuenta serán Daniel Kientzy y Claude Delangle, quienes a partir de la 

década de los 70 contribuyen formidablemente a la difusión de la música contemporánea. 

Esta ruptura que poco a poco se va desencadenando en el repertorio se ve reflejada en 

diferentes entornos. Uno de los ejemplos más trascendentales está en París, la cuna del 

saxofón, donde el Conservatorio Nacional Superior de Música reemplazará su persistente 

tradicionalismo por un profundo modernismo marcado sobre todo por una fuerte influencia de 

la música de nuestros antepasados, y especialmente por el jazz. 

Asimismo, las nuevas formas de ejecución junto con la nueva accesibilidad de los 

soportes electrónicos e informáticos han aportado a nuestro instrumento una literatura 

experimental muy adyacente al jazz y la música moderna. Muestra de ello es esta 

investigación, la cual a parte de completar íntegramente la literatura para saxofón más 

representativa del siglo XX con influencia del jazz, justifica nuevos procedimientos creativos 

que evidentemente marcarán el estilo y la forma de las futuras generaciones de compositores.  

Sin embargo, entre los dos mundos siempre ha habido una incomprensión mutua, con 

pensamientos muy contrarios y con cierta hostilidad. Por desgracia son numerosos los 

músicos que todavía piensan que son dos esferas musicales muy alejadas entre sí y difíciles 

de compaginar. Personalmente pienso que la relación entre ambas culturas ha sido más 

superficial que profunda, debido a que hasta no hace mucho tiempo, siempre se ha tenido 

muy poco conocimiento sobre el estilo jazzístico y viceversa. Hoy en día se puede constatar 

que ese distanciamiento es cada vez mucho menor, ya que en la actualidad cada vez hay más 

músicos que destacan en ambos mundos. De hecho, es una asignatura que en un futuro 

probablemente será implantada en los conservatorios y centros públicos. 

La tesis, principalmente se ha centrado en la catalogación y análisis de fragmentos de 

diferentes obras para saxofón con influencia del jazz dentro de la primera y segunda mitad del 

siglo XX.  Para ello se ha recopilado obras de diferentes países. Dentro del trabajo se han ido 

citando las más importantes e interesantes. Dicha investigación evidencia que dentro del 

repertorio del saxofón hay un mayor acercamiento de los compositores sinfónicos al jazz  a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. 



INFLUENCIA DEL JAZZ DENTRO DEL REPERTORIO CLÁSICO DE SAXOFÓN  MÁS REPRESENTATIVO DEL S. XX  

________________________________________________________________________

  

 55 
  

   

 

II. 2. Ponderación sobre la historia del jazz 

Dentro de la historia del jazz son numerosos los jazzmen que han desarrollado nuevos 

sistemas de construcción musical: Charlie Parker, Thelonius Monk, Miles Davis, John 

Williams Coltrane, Ornette Coleman. . . Sus experimentaciones sobre organizaciones 

armónicas cada vez más complejas les concedieron en su día una posición preponderante 

dentro de la vanguardia jazzística. Pero, si comparamos este desarrollo evolutivo con el auge 

del repertorio contemporáneo observaremos que los resultados no son equivalentes. ¿Cuáles 

han sido las principales causas? Uno de los principales problemas ha sido es espacio de vida 

tan corto de la mayoría de estos grandes genios, la no incorporación de técnicas vanguardistas 

por parte de la mayoría de los jazzmen, pero sobre todo por una íntegra desviación y 

enaltecimiento de los jazzmen hacia el jazz neoclásico a partir de la década de los 80 y 90.   

Dentro de las piezas más representativas del repertorio jazzístico podemos advertir cómo 

su desarrollo ha experimentado múltiples desviaciones estilísticas conduciéndonos con su 

máximo exponente, Winton Marsalis, hacia un neoclasicismo, retornando hacia los ideales 

tradicionales pero desde otra perspectiva más moderna. Consecuentemente en las 

composiciones recientes los conceptos fundamentales de las obras jazzísticas de nuestros 

antepasados están siendo tratadas de la misma manera que en la música clásica actual, es 

decir, como un elemento o recurso más dentro de la composición. Sin embargo, si 

observamos la utilización de las nuevas técnicas de ejecución distinguiremos carencias en 

algunos aspectos. Esta será una de las diferencias más sustanciales del repertorio de saxofón 

contemporáneo y jazzístico, y que demuestra que el saxofonista clásico está mejor preparado 

para enfrentarse a las nuevas formas de ejecución. 

Por otro lado, si nos adentramos en el desarrollo armónico-melódico del blues, 

divisaremos que despu®s de la estructura arm·nica m§s popular (base), denominada ñBlues 

Originalò, otras de las m§s utilizadas para la creación de estándares durante el siglo XX  han 

sido el ñBlues Bebopò y el denominado ñBlues Modernoò (v®ase la explicaci·n del app. III. 3. 

7. 2). Estas progresiones surgieron consecutivamente a finales de la primera mitad del siglo 

XX por pioneros del estilo Bebop y constituyen la plataforma de la mayoría las progresiones 

que a lo largo de la segunda mitad del repertorio jazzístico más representativo. Todas estas 

progresiones de blues han ido coexistiendo junto con otras progresiones armónicas como los 

ñRhythm Changesò, mediante las cuales se han ido engendrando estándares durante todo el 

siglo XX. Después de la excesiva complejidad a la cual llegaron intérpretes de la era del 

Bebop (origen del jazz moderno), advinieron nuevas orientaciones estilísticas. Entre todas las 

que fueron aconteciendo en la segunda mitad del siglo XX cabe destacar el cool jazz, jazz 
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modal caracterizado por el uso sistemático de un método improvisativo denominado The 

Lydian Chromatic Concepto of Tonal Organization (la primera publicación de este concepto 

nuevo de improvisación fue en 1953 por el baterista George Rusell) y las exploraciones 

armónicas del saxofonista John Coltrane, que junto con el estilo Free Jazz (basado en la 

improvisación colectiva) y su predecesor Ornette Coleman, acercaron al jazz al atonalismo y 

dodecafonismo de manera espléndida. Todos estos artistas dejaron una huella imborrable en 

la vanguardia jazzística de la segunda mitad del siglo XX y por supuesto que cada uno de los 

nuevos caminos que poco a poco se fueron abriendo debe su fruto a la intensificación del uso 

de la disonancia como herramienta de expresión.  

Pero a partir de estos artistas, ¿el jazz actual o de vanguardia ha seguido el mismo 

desarrollo que el perpetrado desde la década del denominado jazz moderno?, ¿qué otros 

artistas han profundizado en nuevas técnicas o procedimientos creativos nuevos?, ¿qué 

nuevos progresos abarca el desarrollo del jazz a partir de la década de los 70?, ¿por qué hay 

una vuelta a los modelos clásicos al igual que ocurrirá en la música clásica?, ¿cuáles son los 

principales motivos de todos estos cambios estilísticos tan bruscos y en muchas ocasiones 

inesperados? 

En primer lugar, uno de los principales motivos ha sido la crisis de público y de ventas 

discográficas que ha ido arrastrando el jazz en épocas donde el denominado jazz moderno 

gozaba de gran apogeo. Esto conllevó a que a partir de la década de los 60 el jazz empezara a 

fusionarse con otros estilos populares y otras culturas destacando el soul y el rock, lo cual 

desencadenó mucha más audiencia y como consecuencia de ello una mayor venta 

discográfica. Pero, fue en la década de los 70 cuando Miles Davis, con la intención de 

explorar nuevas formas musicales y sobre todo nuevas sonoridades, utilizó en su álbum 

Bitches Brew (1970) instrumentos electrónicos dentro de un estilo jazzístico pero con claras 

connotaciones de la m¼sica rock originando el estilo denominado ñJazz Fusionò. Esto supuso 

otra nueva etapa del jazz contemporáneo que originó nuevos solistas como por ejemplo el 

pianista Keith Jarrett, músico que también destacará como pianista clásico. Este breve análisis 

histórico nos demuestra que, exceptuando algunos casos excepcionales, la intención general 

de la mayoría de los jazzmen profesionales ha sido encontrar un público firme que a la vez le 

proporcionará un hueco en el mercado discográfico. Quizás sea este pensamiento uno de los 

peores enemigos de la originalidad. 

La transición y consolidación del jazz moderno se debe a cada uno de los pasos 

perpetrados por los jazzmen anteriormente mencionados. Del estilo de gran pureza tonal tan 

innovador marcado en la era de Parker llegamos a otras décadas más modernas marcadas 
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generalmente por un lenguaje más atonal. Sin embargo, hay que decir que todas estas épocas 

coinciden en la riqueza y originalidad en cuanto a las técnicas armónicas, melódicas y 

rítmicas utilizadas.  

Tendrán que pasar unas décadas más para que aparezcan nuevos gurús que nos 

conduzcan a nuevas concepciones estéticas o que simplemente continúen con la línea que 

estos grandes maestros han dejado, sin tener que recurrir a métodos o recursos armónicos y 

melódicos ya empleados anteriormente, o recurriendo en forma de cita como los grandes 

maestros de la música seria han hecho. Por lo tanto, pienso que la evolución estilística que 

ostenta el jazz no es comparable a la acontecida en la música clásica, quizás consecuencia de 

la polaridad en la que ambos mundos han estado sometidos, pero lo que sí es cierto que 

todavía queda un largo camino por recorrer y seguro que acaecerán resultados impensables. 

Son muchos los pasos que se han ido dando hasta llegar a la modernidad del jazz, pero 

personalmente creo que falta dar el más importante. Este progreso debe ser comparable al 

efectuado por contemporáneos de la música culta que han sido estudiados en esta recopilación 

y estudio analítico-comparativo de la primera y segunda mitad del repertorio clásico de 

saxofón.  

Este estudio analítico-comparativo de este repertorio nos hace distinguir que, al igual que 

en el jazz, en las últimas décadas hay una vuelta a los modelos clásicos pero no como se había 

hecho en la época neoclasicista, sino utilizando la tonalidad como un elemento más dentro de 

los recursos coetáneos utilizados para la creación de la pieza. El interés que se produce por las 

concepciones propias de las piezas más ilustres y representativas de nuestros antepasados se 

ve reflejado tanto en el compositor, como en el intérprete u oyente.  

 

 

II. 3. Características fundamentales que definen el jazz       

Entre las características generales del jazz cabe destacar los siguientes puntos: 

a) Una relación especial con el tiempo, definida como swing. 

b) Patrón metronómico subyacente sobre el que establecen figuras rítmicas y melodías 

generalmente sincopadas. 

c) Utilización de la improvisación como medio expresivo esencial.  

d) Una espontaneidad y fuerza reflejada en la producción musical. 

e) Un fraseo y una sonoridad peculiar que refleja la individualidad de los músicos 

ejecutantes.   

f) Acompañamiento cometido habitualmente por una sección rítmica. 
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g) Empleo de estructuras estándares derivadas del blues y de la canción popular. 

h) Uso sistematizado de organizaciones armónicas tonales. 

i) Melodías elaboradas a partir de escalas de cinco sonidos (pentáfonas) y sobre todo 

con la escala de blues. 

j) Incorporación ciertas cualidades tímbricas, así como diferentes técnicas de 

ejecución como el glisando, glowl, diferentes vibratos. . . 

k) Estética centrada en el intérprete o intérprete-compositor antes que en el 

compositor. 

 

 

II. 4. El saxofón en la orquesta. Análisis de las obras orquestales más 

representativas de la primera mitad del siglo XX      

En la primera mitad del siglo XX, y sobre todo en la en la década de los veinte, con la 

aparici·n del denominado ñJazz Sinf·nicoò fueron muchos los compositores que incluyeron 

el saxofón en sus obras orquestales. A continuación, efectuaremos una breve incursión en las 

piezas más simbólicas. 

 

 

II. 4. 1. Copland, Aaron (1900-1990) 

Dentro de las características generales del lenguaje compositivo de Aaron Copland
15

 

cabe destacar que, evita la tendencia de Schöenberg hacia el cromatismo tonal y tiende a 

hacerlo como Stravinsky, con una clara estructura formal, transparencia de texturas e 

irregularidades rítmicas. A pesar de los cromatismos y disonancias, su música es muy tonal. 

Antes de desarrollar su estilo personal, en su obra se puede observar claras influencias del 

impresionismo francés y sobre todo de Ígor Stravinski. 

Tras experimentar con ritmos de jazz en obras como Music for the Theatre (1925) y el 

Concierto para Piano (1927), Copland se basó en un estilo más austero y disonante.  

El Concerto para Piano y Orquesta es una de las obras más significativas de este 

compositor. En ella, utiliza diferentes elementos jazzísticos como: movimientos armónicos, 

                                                
15 Compositor estadounidense y figura destacada en la música del siglo XX. Nació en Nueva York el 14 de 

noviembre de 1900. Estudió con Rubin Goldmark, Paul Vidal y Nadia Boulanger (Fuente: MICROSOFT. 

Enciclopedia Microsoft Encarta 2004. CD ROM. Seattle: Microsoft Corporation, 2003). 
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ritmos sincopados, escalas pentatónicas y escalas típicas del jazz (escala de blues), etc. 

Contiene música para saxofón en Mib y para saxofón en Sib.  

Como ejemplo, se ha extraído de la pieza la parte de saxofón donde se pueden apreciar 

algunos de los elementos anteriormente mencionados. 

 

Ejemplo 1. Copland, Aaron; Concerto for Piano and Orchestra, 2º movimiento: 

 

 

Fuente: Copland, Aaron. Concerto for Piano and Orchestra. USA: Cos Cob Press, 1929. Citado en: Ronkin, 

Bruce, y Frascotti, Robert. The Orchestral Saxophonist. Vol. 1. Cherry Hill, NJ: Roncorp, Inc., 1984, p. 9. 

 

En la primera melodía introduce claramente las notas ñblueò y la novena bemol (Reb), 

originando un color muy característico y a la vez personal. Esta melodía, está elaborada 

mediante la escala pentatónica. Dentro de la música jazzística, el uso de este tipo de escalas 

en las melodías e improvisaciones es muy habitual. En los dos primeros compases del 

segundo fragmento seleccionado, se puede apreciar una clara utilización de la escala de blues. 

 

Ejemplo 2. Escala pentatónica y escala de blues: 

 
 

La escala de blues
16

 tiene sus raíces en la fusión de elementos entre la música africana y 

europea. En dicha escala, los grados tercero y séptimo de la escala, disminuidos, 

corresponden a lo que se denomina ñblue noteò. El caracter²stico sonido del blues deriva del 

uso simultáneo de tonalidades en mayor y en menor. En la tonalidad de Do, los acordes 

                                                
16 Tirro, Frank. Historia del Jazz Clásico. USA: W. W. Norton & Company, Inc., 1993. Barcelona: Ma Non 

Troppo, Ediciones Robinbook, s.l., 2001, pp. 69-76.  
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mayores de los grados I, IV y V  admiten sus correspondientes terceras menores (Mib, Lab, 

Sib), como también el empleo de toda nota cromática, pero lo más curioso es el empleo de la 

quinta bemol (Solb), dando así un color muy personal y una gran inestabilidad, característica 

indispensable no solamente en la música de blues, sino también en el jazz. 

 

Ejemplo 3. Notas ñblueò: 

 

 

A la hora de la improvisación, se tiene muy en cuenta la escala pentatónica con sus 

correspondientes modos. Si observamos el modo V de la escala pentatónica, veremos que 

añadiendo una quinta bemol (blusificación), corresponderá a la denominada escala de blues. 

En el mundo del rock, la escala pentatónica es considerada como una misma escala.  

 

Ejemplo 4. Modos de la escala pentatónica: 

 

 

 

Fuente: Iturralde, Pedro. 324 Escalas para la improvisación de Jazz. 2ª ed. 1992. Madrid: Opera Tres Ediciones 

Musicales, 1990, p. 6. 

 

A lo largo del siglo XX han sido numerosos historiadores quienes han tratado de definir 

este tipo de escala, dando lugar a diferentes puntos de vista: Winthrop W. Sargeant define la 

escala como dos tetracordos disjuntos con una tercera variable, a la vez que considera a la 

resultante de escala negroide pura
17

. También existe otra definición de Marshall W. Stearns el 

cual, aceptando esta escala reconstruida, define las blue note como ñterceras neutrasò, es 

decir, tonos que suenan en bemol al músico de formación clásica, que espera la aparición de 

                                                
17 Sargeant, Winthrop W. Jazz, Hot and Hybrid. Nueva York: Arrow Editions, 1938. Nueva York: Da Capo, 

1975, pp. 132-144. 
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una tercera mayor. La tercera definición es la realizada por el músico e historiador Gunther 

Schuller, quién afirma:  

 

Es imposible que diera con la escala completa de blues en ninguna grabación africana, pues 

dicha escala no existe en África como tal, sino que se desarrolló a partir de prácticas melódico-

armónicas peculiares del contacto entre la música africana y la armonía europea.
18

  

 

   En el año 1928, Aaron Copland escribió una reorquestación de su Sinfonía No. 1 para 

órgano y orquesta (1924), titulándola: First Symphony for Large Orquestra. El trabajo 

anterior, caracterizado por un solo de órgano, no incluye saxofón. Esta composición tiene tres 

movimientos: 1) Prelude, donde el saxofón tiene tacet, 2) Scherzo, donde hay unos solos para 

saxofón alto y 3) Finale, donde el saxofón también tiene tacet. 

 

Ejemplo 5. Copland, Aaron; First Symphony, for Large Orchestra (1928): 

 

 

Fuente: Copland, Aaron. First Symphony. USA: Cos Cob Press, 1931. Citado en: Ronkin, Bruce, y Frascotti, 

Robert. The Orchestral Saxophonist. Vol. 1. Cherry Hill, NJ: Roncorp, Inc., 1984, p. 9. 

 

La primera intervención es rítmica, y utiliza en la melodía síncopas. En ella podemos 

observar claras influencias del jazz. La segunda intervención, contrastando con la primera, es 

m§s expresiva y en ella tambi®n utiliza las notas ñblueò. 

A mediados de los años treinta retomó un estilo más sencillo, melódico y lírico, basado 

con frecuencia en elementos de la música folclórica de su país. Varias obras pertenecientes a 

este periodo narran distintos temas de la sociedad estadounidense. Con la obra Appalachian 

Spring le otorgaron el Premio Pulitzer en 1945. 

                                                
18 Schuller, Gunther. Early Jazz. Nueva York: Oxford University Press, 1968; reimp. 1986. El Jazz, sus raíces y 

su desarrollo. Buenos Aires: Victor Leru, 1973, p. 47. 
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Dentro de la producción de este compositor, hay que destacar las numerosas bandas 

sonoras que realizó para diferentes películas como La heredera (1949, de William Wyler) que 

ganó un Oscar a la mejor banda sonora. 

Mientras fue profesor del Berkshire Music Center (1940-1965) y concretamente durante 

los años cincuenta, volvió a su austeridad original, buscando en algunas piezas un cierto 

virtuosismo y utilizando técnicas de composición como el dodecafonismo. Entre sus ideales, 

cabe destacar su lucha por promover la música de compositores contemporáneos. 

Hay un artículo de Th. Baker, que refleja una descripción de su música con algunas 

similitudes al jazz:  

 

Como compositor, Aarón Copland, hace llamamiento a una gran variedad de lenguajes y de 

técnicas, moderando las estructuras disonantes por un sentido desenvuelto de la tonalidad. Él anima 

sus estructuras musicales mediante una utilización ingeniosa de la síncopa y mediante combinaciones 

polirrítmicas. . .
19

  

 

 

II. 4. 2. Bernstein, Leonard (1918-1990)     

En las composiciones que realizó Leonard Bernstein
20

 se puede observar un eclecticismo 

y una gran variedad de estilos y formas, destacando sus tres sinfonías y los musicales On the 

Town (1944), Wonderful Town (1953) y West Side Story (1957). 

En el año 1957 compuso su famosa obra Symphonic Dances from West Side Story. En la 

primera intervención solista que hace el saxofón, hay una anotación del director para que el 

saxofonista tenga claro en todo momento cómo y de qué forma tiene que interpretar: ñWith a 

Jazz feelò. La obra, da muestras de una escritura tradicional extremamente refinada e 

inventiva, que a su vez fusiona de manera espléndida con su cualidad como gran orquestador.  

En la frase siguiente, el saxofón, mediante su espíritu emotivo perspicaz, establece una  

atmosfera propia de su estilo compositivo. 

                                                
19 Londeix, Jean-Marie. Repertoire Universel de Musique pour Saxophone 1844-2003. Cherry Hill, NJ: 

Roncorp, 2003, p. 79. 

20 Leonard Bernstein, compositor, director, poeta y pianista estadounidense, nació en Lawrence (Massachussets) 

el año 1918. Estudió composición con Walter Piston y dirección orquestal con Fritz Reiner y Serge 

Koussevitzki. Dirigió grandes orquestas como la New York City Center Orchestra, la New York Philharmonic 

Society Orchestra y la Filarmónica de Nueva York, con la cual, como director y pianista, realizó importantes 

grabaciones discográficas. En 1985 recibió el premio Grammy por su dedicación a la música (Fuente: 

MICROSOFT. Enciclopedia Microsoft Encarta 2004. CD ROM. Seattle: Microsoft Corporation, 2003). 
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Ejemplo 6. Bernstein, Leonard; Symphonic Dances from ñWest Side Storyò: 

 

Fuente: Bernstein, Leonard. Symphonic Dances. 1967. Citado en: Ronkin, Bruce, y Frascotti, Robert. The 

Orchestral Saxophonist. Vol. 1. Cherry Hill, NJ: Roncorp, Inc., 1984, p. 14. 

 

 

II. 4. 3. M ilhaud, Darius (1892-1974) 

Darius Milhaud
21

, perteneció al llamado ñGrupo de los seisò franceses, colectivo que 

surgió como reacción al Impresionismo y la música alemana romántica. El grupo estaba 

compuesto por: Arthur Honeger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Georges Auric, Louis 

Durey y Germaine Taillaferre. Como características principales cabe destacar: su 

refinamiento, su ingenio, su interés por el jazz y por el music-hall, su humor y su gran 

ligereza de espíritu. 

En su obra se puede observar un espíritu conservador y a la vez moderno. Está marcada 

por diferentes influencias, especialmente del folclore mediterráneo, sudamericano y sobre 

todo del jazz americano. Se caracteriza fundamentalmente por la utilización de patrones 

melódicos y rítmicos derivados del jazz
22

. En su estilo, muy personal y homogéneo, utilizó la 

politonalidad, movimiento que surgió como reacción al serialismo hacia 1920, reafirmando 

varias tonalidades simultáneamente. Se le puede considerar al igual que Casella y Bartók, 

como  máximo representante de este movimiento.  

La politonalidad, simultaneidad de dos (bitonalidad) o más tonalidades, fue usada por 

compositores como Busoni, Stravinsky (Petrushka, 1911), Casella, Milhaud (Saudade do 

Brazil, 1921-1922), Béla Bartók, Arthur Honegger, Frank Martin, entre otros, esencialmente 

cuando se proponían obtener un toque de humor grotesco. Con tal superposición se aspira a 

destacar sus planos sonoros, bien contrastando el timbre, o las tesituras y coloridos. Es un 

movimiento que se desarrolló a principios del siglo XX, aunque tiene sus raíces en el pasado. 

                                                
21 Darius Milhaud, compositor y profesor francés, nació en Aix-en-Provence en 1892 y falleció en Ginebra en 

1974. Judío exiliado en EE.UU. Estudi· con Paul Dukas, Gedalge, Vicent dôIndy y Nadia Boulanger. Fue 

miembro de ñLos Seisò y secretario en Brasil de Paul Claudel (Fuente: Londeix, Jean-Marie. Repertoire 

Universel de Musique pour Saxophone 1844-2003. Cherry Hill, NJ: Roncorp, 2003, p. 264). 
22 Morgan, Robert P. La Música del Siglo XX. USA: W.W.Norton & Company Inc., 1991. 2ª ed. 1999. 

Barcelona: Ediciones Akal, S.A., 1994, pp. 184-187. 
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Darius Milhaud fue el primero que trató este concepto en su encargo para la revista musical 

Polytonalité et Atonalité en 1921. Ninguno de estos compositores utilizó la politonalidad 

como medio de expresión exclusivo, solamente la aplicaron para producir determinados 

efectos. De hecho la idea completa de politonalidad no persistió en la evolución posterior de 

la música. Como antecedentes en el uso de la politonalidad podemos citar a Mozart en una 

composición titulada Ein musikalischer Spass (Una chanza musical), y también alguna obra 

de Hans Newsidler del siglo XVI. Tampoco hay que olvidarse de un canon que realizó 

Johann Sebastián Bach, donde también utilizó esta técnica.
23 

 

En 1940 Milhaud se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó como profesor de 

composición en el Mills College de Oakland (California), donde tuvo como discípulos, entre 

otros, al jazzmen Dave Brubeck. Este mítico compositor y gran pianista estadounidense, 

nacido en Concord (California), destacó por la utilización en sus piezas de formas clásicas 

como la fuga, dotándolas de ritmos muy inusuales y personales. También fue discípulo de 

Arnold Schöenberg y miembro de numerosos e importantes grupos jazzistas. Pero su fama 

llegaría con el cuarteto que formó junto al saxofonista Paul Desmond (1951). Dentro de sus 

temas, el más conocido dentro del mundo del jazz es Take Five, construido en compás 

irregular 5/4.  

A partir de 1947, Darius Milhaud trabajó como profesor honorario de composición en el 

Conservatorio de París, teniendo como discípulos a importantes compositores del siglo XX 

como Iannis Xenakis y Karlheinz Stockhausen, quienes también han escrito importantes 

obras para saxofón.  

Influyó tanto en compositores clásicos como en compositores de jazz destacando: Allan 

Petterson (1911-1980), gran sinfonista sueco, Heitor Villa-Lobos, a quien conoció en 1919 en 

Brasil, y Chick Corea
24

, pianista de jazz americano. 

                                                
23 Información verificable en las siguientes fuentes:   

Randel, Michael. Diccionario Harvard de Música, ñpolitonalidadò. Madrid: Ed. Alianza, 1997. 

Reti, Rudolph. Tonalidad, Atonalidad y Pantonalidad, Estudio de algunas tendencias manifestadas en la 

música del siglo XX. Madrid: Ediciones Rialp S.A., 1965, p. 96. 

24 Chick Corea (1941- ), pianista de jazz americano nacido en Chelsea (Massachussets), colaboró en los años 

setenta con músicos de varias tendencias diferentes (clásica, jazz, bop y jazz rock). Obtuvo varios premios 

Grammy y algunas de sus últimas composiciones de cámara y orquesta muestran influencia de compositores 

clásicos como Wolfgang Amadeus Mozart (a quien imitó en un concierto para piano), Darius Milhaud, Gabriel 

Urbain Fauré, Alexander Nikoláievich Skriabin y Béla Bartók (Fuentes: Guía del jazz. Enciclopedia interactiva 

del jazz. CD ROM. Barcelona: Ocium, 2005; MICROSOFT. Enciclopedia Microsoft Encarta 2004. CD ROM. 

Seattle: Microsoft Corporation, 2003). 
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Una de las obras más interesantes dentro del repertorio orquestal para saxofón y con 

claras influencias del jazz es La Creación del Mundo de Darius Milhaud, pieza escrita en 

1923, donde usó el saxofón en el lugar de la viola como instrumento solista. Asimismo, 

dentro de su gran producción de obras, se la puede considerar como la obra más célebre. Este 

compositor también utilizó el saxofón alto en El Carnaval de Londres y en la Sinfonía No. 2, 

y el saxofón alto y tenor en la Sinfonía No. 4.  

 

Ejemplo 7. Milhaud, Darius; La création du monde: 

 

 

Fuente: Milhaud, Darius. La Creación del mundo. París: Max Eschig et Cie, 1923. Citado en: Ronkin, Bruce, y 

Frascotti, Robert. The Orchestral Saxophonist. Vol. 1. Cherry Hill, NJ: Roncorp, Inc., 1984, p. 28. 

 

Las siguientes citas de diferentes autores corroboran la influencia que el jazz ha tenido 

en la obra de este autor: 

 

Son notorias las influencias del jazz sobre la música culta debido a los sonidos y efectos peculiares 

logrados en los instrumentos de metal y viento en general, especialmente en las trompetas con sordina; 

en la evolución regular de sus típicos acordes y armonías, y en las sincopaciones rítmicas. Los autores 

que mayor partido han sacado, en este sentido, del jazz aplicado a la música culta son Gershwin, 

Stravinsky, Milhaud, Honegger, Copland, Debussy, Satie, Ravel, Prokofiev, Bartók y otros
 
(Pérez, 

Mariano).
25

 

 

P. Wolff, considera que la obra La Creación del mundo es una de sus más bellas 

consecuciones de nuestro siglo. Por otro lado, Jean-Marie Londeix en su catálogo de obras 

manifiesta lo siguiente:  

 

                                                
25 Pérez, Mariano. Comprende y ama la música. 1ª ed. 1979, 2ª ed. 1981, 3ª ed. 1982, 4ª ed. 1982, 5ª ed. 1983, 6ª 

ed. 1985, 7ª ed. 1986, 8ª ed. 1987, 9ª ed. 1988, 10ª ed. 1989, 11ª ed. 1990, 12ª ed. 1992, 13ª ed. 1993. Madrid: 

SGEL-EDUCACIÓN, 1979, p. 335. 
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Caramel mou, Op. 68 ñmovimiento de SHIMMYò representado por Alfred Cortot ñuna 

evocación curiosamente precisa de las primeras manifestaciones de jazz y de la atmósfera de los 

bailarines de Harlem y de Manhattanò (Londeix, J-M).
26

 

 

Figura 7. Representación escénica de La Creación del mundo:  

  

Fuente: Leger, Fernand., Illus. en La Música Contemporánea. Barcelona: Salvat Ediciones, 1973, p. 113. 

 

La influencia jazzística y africana del ballet de Darius Milhaud La Creación del Mundo 

queda reflejada en las pinturas de Fernand Leger.   

 

 

II. 4. 4. Ellington, Edgard K. (ñDukeò) (1899-1974) 

En 1972 el compositor y jazzman Edgard K. (ñDukeò) Ellington  compuso Celebration 

para orquesta. 

                                                
26 Londeix, Jean-Marie. Repertoire Universel de Musique pour Saxophone 1844-2003. Cherry Hill, NJ: 

Roncorp, 2003, p. 264. 


