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» 

{llington nuevamente en Europa 
Ell ington efectuó su j i ra europea 1959 

a fines dé sept iembre y pr imeros de oc-
tubre, pero, como de costumbre> no v ino 
a España. N o nos hemos enterado del 
mot ivo por el cual Duke no ha actuado 
tampoco este año en Barcelona, lo que 
sí sabemos es que ha cosechado grandes 
éxitos en todas las ciudades europeas 
donde ha actuado. En París, por ejemplo, 
pagándose las entradas a 2.000 y 1.500 
francos, la Sala Pleyel registró l lenos 
completos en los Jos conciertos de no-
che y mucha concurrencia en los de tar-
de. Es una verdadera lástima cjue a los 
aficionados españoles se nos escape cada 
año la opor tun idad de ver actuar perso-
nalmente a Duke El l ington y su famosa 
orquesta, ya que no es ésta--splamente la 
nvsjororquesta de jazz de todos los t iem-
pos, s ino 'T jue también figuran en ella 
además los mejores solistas del n i ^ e n t o . 

Jubilee Jazz Club 
Esta ent idad de la Ciudad Condal ini-

cia la temporada este mes de octubre, 
con una J a m Session el día 14, en la que 
tomarán par te Wal ly Hand (tp. y tb.), 
Ph i l l ip Hand (tb.), Pedro Parré (p.), Jack 
Hand (b.), Chip Col l ins (dms ) y Tete 
Mon to l i u (p.). 

El día 28, Jav ier Coma y Enr ique Váz-
quez (de Jazz Selección de Radio Na-
cional) presentarán la banda sonora del 
interesante film I luonf fo Uve («Quiero 
viv i r»), grabado por Ger ry Mul l igan, 
Shel ly Manne, A r t Farmer, Bud Shank y 
Red Mi tche l l , músicos todos ellos que 

N O T I C I A R I O 

Osca rd P e l t i f o r d se h a l l a ya c o m -
p le tamen te res tab lec ido de l acc i -
den te de a u t o m ó v i l s u f r i d o hace 
unos meses en A l e m a n i a . E n la c iu -
d a d de M a n n h e i m e , a c o m p a ñ a d o de 
tres m ú s i c o s de j azz a lemanes , ha 
i n a u g u r a d o los fest iva les c o n oca-
s ión de la oc tava semana de l c i ne 
d o c u m e n t a l y c u l t u r a l de M a n n h e i -
me. Es la p r i m e r a vez que se escu-
cha jazz en este fes t iva l c i n e m a t o -
grá f i co , que t iene po r c o s t u m b r e 
pasar ob ras de M o z a r t y de Schu-
ber t . 

MMM 

E l fes t iva l de M o n t e r r e y ( C a l i f o r -
n ia ) , que t e n d r á l uga r los días 2, 3 y 
4 de oc tub re , se d e s a r r o l l a r á con u n 
p r o g r a m a m u y v a r i a d o . L a p r i m e r a 
ta rde está reservada al j azz t r a d i c i o -
na l con Lezz ie Mi les , la o rques la de 
George L e w i s , J i m m y Rush ing , 
Ch r i s B a r b e r y E a r l H ines . E n el 
p r o g r a m a dcY sábado se presentará 
u n a orquesta d i r i g i d a p o r W o o d y 
H e r m a n y compues ta exc lus i vamen-
te para este fes t iva l de J. J . J o h n s o n , 
S o n n y R o l l i n s , Ben W e b s t e r y Co-
l e m a n H a w k i n s ; i n t e r p r e t a r á n c o m -
pos ic iones de J o h n L e w i s , B i l l y 
S t r a y h o r n , B e n n y Go lson y Q u i i i c y 
Jones. E l d o m i n g o po r la ta rde , ,una 
o rques ta s i n f ó n i c a de meta l d i r i g i -

aparecen en la cinta interpretando arre-
glos de John Mande l . 

Ambos actos tendrán lugar en el Insti-
tuto de Estudios Norteamericanos, Paseo 
de Gracia, 96. 

La nueva Junta Di rect iva del Jub i lee 
Jazz Club para la presente temporada es 
la siguiente: presidente, D Jav ier Coma 
Sampere; vicepresidente, D . Miguel Pe-
draza Llanos; secretario, D . José O . To-
rrent Badia; tesorero, D . Andrés Mor ros 
Labarta; vocales, D . Danie l Carbonel l 
Casanovas, D . Juan Luis de Monteys 
Batlles, D . Danie l Corachán Cuyás, D . 
An ton io Grau Girbau, D . Eduardo Gar-
cía Agul ló y D . Juen de Sagarra. 

da po r W o o d y H e r m a n y G u n t h e r 
S c h u l l e r p resentará el estreno m u n -
d i a l de nuevas c o m p o s i c i o n e s de 
J o h n Lewis , S c h u l l e r , A n d r é H o d e i r 
y W e r n e r He ide r . L o s o t ros mús icos 
que p a r t i c i p a r á n en este fes t iva l 
son: el M o d e r n Jazz Qua r te t , J i m m y 
G i u f f r e , J . J. J o h n s o n , la orquesta 
de C o u n t Rasie, Sa rah V a u g h a n , 
Oscar Peterson, el t r i o L a m b e r t y 
H e n d r i c k s a n d Ross. 

MM 
ftCannonbalh) A d d e r l e y , ac tua l -

m e n t e con el c o n j u n t o de M i les Da-
v is , está en perspect ivas de f o r m a r 
c o n su h e r m a n o Na t una orquesta 
r educ ida cuyos o t ros compo i ien tes 
son todav ía desconoc idos . 

WMM 
E n el Pal isades A m u s e m e n t Pa rk 

de Nueva Jersey, B e n n y Qoodman , 
E d d i e Sauter , B i l l F i n e g a n y otras 
pe rsona l i dades , as is t ie ron a l . ú l t i n i o 
c o n c i e r t o que la orquesta de l saxo-
f o n ing lés J o h n n y D a n k w o r t h dio 
en los Estados U n i d o s . Cleo La ine , 
que f i gu raba en t re los asistentes al 
conc ie r t o , aceptó c a n t a r dos núme-
ros con la orquesta d e D a n k w o r t h y 
t e r m i n ó t r i u n f a l m e n t e este concier-
to , que estuvo m u y a n i m a d o . 

MMM 
E l bater ía P h i l l y Joe Jones, ei 

con t raba j i s t a Ca r i P r u i t t y el gui ta-
r r i s ta D i c k Garc ía f o r m a r á n parte 
de la nueva orquesta que organiza-
rá George S h e a r i n g después de las 
vacac iones . García ya t r a b a j ó con 
S h e a r i n g en 1952. A su regreso de 
H o n o l u l u , a p a r t i r de l mes de agos-
to, S h e a r i n g toca rá i n i n t e r r u m p i d a -
men te con una g r a n o rques ta o con 
u n q u i n t e t o . 

MMm 
Róssiere «Shadow» W i l s o n , que 

fue bater ía con la o rques ta de Count 
Basie d u r a n t e los años 40, m u r i ó de 
una b r o n c o n e u m o n í a el 11 de j u l i o 
ú l t i m o en Nueva Y o r k . Hac ía var ios 
meses que estaba e n f e r m o y había 
de jado toda a c t i v i d a d m u s i c a l . Na-
c i d o en Nueva Y o r k , S a d o w llegó 
poco a poco a la c e l e b r i d a d tocando 
suces ivamen te con las orquestas de 
F r a n k F e i r f a x , L u c k y M i l l i n d e r , 
J i m m y M u n d y , d u r a n t e los años 
1930-1940. T o c ó luego c o n Benny 

Pasa a la página 6 
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Duke Ellington en Paris 
Una vez más, Duke El l ington ha 

demostrado que su orques ta aventa-
ja con m u c h o a las demás , t an to 
por el valor i nd iv idua l de sus com-
ponentes, c o m o por el sello in imi ta -
ble que i m p r i m e a sus in t e rp re t a -
ciones el m i s m o El l ing ton , sea po r 
sus arreglos, t o c a n d o el p i ano , o 
—sobre todo—por el f l u ido q u e se 
desprende de su pe r sona l idad y que 
prende de m a n e r a casi pa lpab l e no 
sólo en sus mús i cos s ino t a m b i é n en 
el audi tor io . 

Los sol is tas q u e es tuvieron m á s 
en p i imer p l a n o y que m á s marav i -
llaron a los c o n o c e d o r e s fue ron 
Johnny Hodges, q u e tocó la serie: 
Jeep's Blues, All of me y Things ain't 
what they used to be, y Pau l GonsaW 
ves, m u c h o m e j o r q u e la ú l t ima vez 
que la orques ta visitó Pa r í s el pasa-
do año y, a d e m á s , bene f i c i ándose 
esta vez de u n a sonor idad a d e c u a d a . 
Paul Gonsalves estuvo d e s l u m b r a n -
te en el curso de la ma t ina l del lu-
nes, c u a n d o al final del conc ie r to 
Duke le hizo in te rp re ta r , p r imero 
The Happy Reunion (el n ú m e r o en 
tiempo lento del m i c r o s u r c o «New-
port 58»), después una serie de cho-
rus sobre Cop-out. Aquí Gonsalves 
comple tamente « lanzado» dio prue-
ba de una invenc ión , una insp i ra -
ción, ex t r ao rd ina r i a s , con t a r t o 
swing y sol tura c o m o si tocase para 
los ba i la r ines negros de Har l em. En 
el curso de u n o de los conc ie r tos de 
la víspera, sofocó a los a f i c i o n a d o s 
in te rp re tando c u a l q u i e r cosa c o m o 
37 cho rus seguidos sobre Diminuen-
do Crescendo in Blue, con u n a locura 
de ideas inédi tas . Pau l Gonsa lves ha 
llegado a su p lena m a d u r e z . F r a n -
camente, c u a n d o toca asi, hay pocos 
saxos t enor q u e p u e d a n c o m p a r á r -
sele. 

En los dos conc ie r tos del lunes, 
Duke hizo oír al púb l ico paris ién la 
versión de Basin Street Blues que in -
terpretó en el Fest ival de Newpor t 
del pasado ju l io en h o n o r a Louis 
Armstrong, con Ray Nance c a n t a n -
do, t o c a n d o y b a i l a n d o a la m a n e r a 

2 0 - 2 1 Septiembre 

de Louis , r o d e a d o de Rusell Proco-
pe al c la r ine te , Q u e n t i n J a c k s o n al 
t r o m b ó n y Clark T e r r y a la t rompe-
ta. Quen t in J a c k s o n e jecutó un solo 
de t r o m b ó n v e r d a d e r a m e n t e fo rmi-
dab le . E n c u a n t o a Cla rk Ter ry , 
a s o m b r ó a todo el m u n d o improvi -
s a n d o dos soberb ios c h o r u s al estilo 
de Louis Arms t rong . Al tèi m i n o de 
la i n t e rp re t ac ión Duke divi r t ió a los 
«fans» p r e s e n t a n d o a los in té rpre tes 
de este Basin Street de fo rma fantas is -
ta: por e j emplo , s e ñ a l a n d o a Russell 
Procope, anunc ió : «este es Mezzrow 
Procope» y c o m o Mezz estaba en pri-
mera fia le rogó se levantase y el 
p ú b l i c o ovac ionó al g ran c l a r i n e . 
t ista. 

D u k e l levaba consigo tres nuevos 
músicos : el t rompe ta Andy F o r d 
(que r eemplazaba a Haro ld Baker) , 

el t r o m b ó n Michael W o o d (que 
sust i tuía a J o h n Sanders ) y J i m m y 
J o h n s o n a la bater ía (en lugar de 
Sam W o o d y a r d ) . Se e scuchó m u y 
poco a los p r imeros . J i m m y J o h n -
son se reveló c o m o un bater ía extre-
m a d a m e n t e do tado , con una des-
l u m b r a n t e técnica i n s t r u m e n t a l , so-
lista l leno de invenc ión y swing. E n 
c u a n t o a los d e m á s músicos: Ray 
Nance , Cat A n d e r s o n , Ha r ry Carney, 
J i m m i e W o o d , etc., f ue ron tan br i-
l lantes c o m o de c o s t u m b r e . En vez 
de Ozzie Bailey, Duke t r a jo una 
c a n t a n t e esta vez, Lil Greenwood , 
pero no puede decirse que ganase 
m u c h o con el c amb io . 

Poco i m p o r t a , estos son concier -
tos c o m o no se oyen m á s que una o 
dos veces al año . 

HÜGUES P A N A S S I E 

,7 
m. 

C/ark Terry F o t o : ] . P L e l o i r 
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C o n o z c a V d . el J a z z 
P o r J o r g e Va l í E s c r i u 

La revista francesa «Marie Claire», tan popular en su país y fuera de sus fronteras, por sus novedades en moda femenina y todo lo que se refiere al bello sexo, nos ha dado una sorpresa muy agradable, ya que pertenece directamente al jazz, e importante, por lo que la misma significa. 
Se trata de Ja edición de un disco que con el título aUn soir en Louisia-

ne, capitale: Nouvelle Orleans». El disco que lleva la marca Philips, encierra cuatro grabaciones de im-portancia excepcional en la historia del jazz, Put'em down blues, con Louis Armstrong y el célebre Hot Five, grabado en 1927; el no menos conocido Dippermouth blues, graba-do por King Oliver con Louis Armstrong y la no menos célebre orquesta del año 1923; Gate Mouth, grabado en 1926 por los «New Or-leans Wanderers» con Johnny Dodds y Kid Ory; y por último 
Johnny Dunn's Cornet Blues, por el trompeta Johnny Dunn, grabación ésta, rarísima, ya que dicho músico sólo grabó cuatro temas en toda su carrera artística, y los cuatro que datan del año 1923, se hallaban completamente agotados. 

El disco, además, viene precedido de un pequeño álbum con estupen-das fotografías y una explicación, no muy extensa," pero sí muy con-creta y acertada de lo que èn defi-nitiva puede significar el comienzo del jazz. 
Ni que decir tiene el éxito que di-cho disco-álbum ha tenido, y me atrevo a pensar que sin duda debido a éste, el jazz, cuenta o contará en el futuro con nuevos adeptos. Tal vez sean muchas de las lectoras de «Marie Claire» que, por el solo he-cho de ser la revista la editora del disco, lo hayan comprado por cu-riosidad, o tal vez por las palabras que hay en la primera página: «-iVo 

escuchéis todavía el disco. Hacer pri-
meramente un viaje y descubrir en el 
delta del Mississipi el viejo Sur román-
tico de los Estados Unidos...^- Pero el hecho merece un caluroso aplauso' porque el jazz debe conocerse por sus cimientos, por sus raíces y por el pueblo que lo ha creado. 

Todavía aquí no ha salido nada 
por el estilo, los discos que se editan 
de jazz, son siempre por aficionados 

adentrados al mismo, por personas que poseen conocimientos extensos sobre dicha música, y ello conduce a graves errores y malos entendi-mientos sobre todas aquellas perso-nas que compran un disco sin co-nocimiento alguno de lo que es, sólo por el hecho de que viene bien ilustrado en su portada, con letras que indican que se trata del mejor trompeta, el mejor cantante de jazz, etc., o bien porque se lo ha reco-

mendado un amigo. Asi hablan, 
opinan, aplauden y silban, olvidan, 
dose de que se hallan pisando sobre 
un tejado debajo del cual no existen 
ni paredes, ni base que las sostenga, 
pues jamás se han detenido a obser-
var si es que en realidad las hay. 

En nuestro país nos hacen falta 
discos como éste, no uno, sino mu-
chos bien preparados, con títulos 
sugestivos, que nada tengan que ver 
con el jazz (aparentemente claro 
está), empezando por el principio, 
sin recargar las explicaciones, y que 
interesen al lector en general, aún 
al más neófito, y que, en resumen, 
ilustren un poquito, que buena falta 
nos hace. 

Buck Clayton en Londres 
P o r J a c k A r m i t a g e 

El pasado 19 de septiembre, actuaron 
en el Festival Hall el cuarteto de Dave 
Brubeck, el quinteto de Dizzy Gillespie, 
Buck Clayton y sus «All Stars» con Jimmy 
Rushing y un quinteto británico; a este 
todo se le tituló, sin ninguna razón jus-
tificable, e! «Newport Jazz Festival». Fue 
en efecto, la más fantástica colección de 
conjuntos mal combinados. Esto no signi-
ficaría nada si, a causa de estos extrava-
gantes grupos, a la maravillosa orquesta 
de Buck Clayton, que se esperaba oir 
desde hacia más de un año, no se le 
hubiese limitado su actuación en escena 
a solo media hora, retirándole precipi-
tadamente, a fin de que los demás gru 
pos tuvieran tiempo de actuar. Fue un 
abuso de lo más desagradable, casi una 
provocación. En efecto; se cuenta con 
una orquesta deslumbrante, cuyo reper-
torio rebosa de arreglos soberbios, la 
mayoria escritos por el propio Buck Clay-
ton, y apenas tuvieron tiempo de actuar. 
Después del último concierto, Emmett 
Berry me dijo que casi no había tenido 
tiempo de entrar en calor, y me pre-
guntó si habia algún club para ir a tocar 
un poco cuando saliese. Pero nuestro 
Ministro del Trabajo prohibe a todos los 
músicos extranjeros tocar una nota fuera 
de sus contratos. 

Los músicos de Buck Clayton son: 
Emmett Berry (tp.), Dicky Wells (tb.), 
Earl Warren (sa. y el.), Buddy Tate (st.), 
Al Williams (p.), Gene Ramey (b.) y 
Herbie Lovelle (dm.). Los componentes 
de la sección melódica son todos antiguos 
músicos de la orquesta de Count Basie, 
y tan agradablemente conocidos que no 
hace falta hablar de su valia. 

A la trompeta, Emmett Berry, por su 
fogoso estilo y Buck Clayton, por su tocar 
lleno de ternura, forman un contraste 
muy interesante. Dicky Wel!s tuvo pocas 
ocasiones de mostrar su riqueza inven-
tiva pero fue deslumbrante su maestría 
acompañando a Jiminie Rushing. Earl 
Warren me ha gustado más en audición 
directa que en disco. En cuanto a Buddy 
Tate estuvo magnifico: sonoridad, volu-
men, sentido del blues, todo. ¡Y que 
swing! Al Williams y Herbie Lovelle no 
son espectaculares, pero son músicos 
sólidos, trabajan bien conjuntados; Gene 
Ramey es tan interesante por su sono 
ridad como por su swing. Todo esto for 
ma un conjunto perfectamente homogé-
neo, un regalo tanto más apreciado des-
pués de ver actuar a los demás conjuntos 
Jimmie Rushing estuvo también como de 
costumbre. 

El quinteto de Dizzy Gillespie no care-
ció de interés, sobre todo por su sección 
rítmica: Junior Mance (p.). Art Davies (b,) 
y Teddy Stewart > dm.), que producen un 
ritmo con buen sentido del jazz. Dizzy se 
ha convertido en un buen «showman», 
pero la forma en que mezcla sus interpre-
taciones, de frases puramente jazz y clisés 
bop tiene cierto aspecto enervante. Leo 
Wright (flauta y sa.t es insoportable. 

Respecto a Dave Brubeck, me limitaré 
a reproducir lo que dijo en la televisión 
en el curso de una interviú cuando le 
pidieron que citase a sus pianistas pre-
feridos. Respondió que, el placer que 
experimentaba escuchando a los demás, 
no era comparable al que le producía es-
cucharse a si mismo. Modestia aparte. Tfod. P. fa. 
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La música de 
Por Javier Coma 

fConfinuaeión) 
La ruta de l Jazz 

Antes ya de la c lausura de Storyv i l le 
algunos de los mejores niús cos negros 
de New Orleans —el come ta K ing Ol iver , 
los clarinetistas Sidney Bechet y Jinnnie 
N o o i i e - habian par t ido de la capi ta l de 
Louisiana en busca de mejores perspect i -
vas económicas. Con ellos, habían d i fun-
dido el jazz por la Un ión desde 1915 algu-
nas orquestas blancas del ter r i tor io del 
delta del Miss iss ip i Tales agrupaciones se 
limitaban a imi tar con más o menos poca 
fortuna a las negras, pero el p rob lema 
racial y la menor d i f icu l tad de compren-
sión de su música - e n la que «swing», 
«feeling» y « p u n c l r no abundaban— les 
abrió el camino y les proporc ionó un gran 
éxito entre el públ ico del Norte Su espi 
ritu no era, desde luego, el de los blues, 
sino, a lo más, el expresado por la can-
ción «Dixie», que l l e g j a s imbo l izar , tras 
la Guerra de Secesión, el espír i tu indoma-
ble, grande en la derrota, de los ant iguos 
confederados En def in i t iva , el esti lo 
jazzistico de estas orquestas toma el nom-
bre de Dix ie land y no se d is t ingue del 
New Orleans por sus bases ejecut ivas, 
sino por su menor cal idad. 

Del brazo de los músicos de New Or -
leans o D 'x ie land, el jazz i r rump ió con 
estruendo impres ionante en Chicago, en 
el inicio de la decena de los «veinte». La 
nueva música l legada del sur , repercut ió 
en todas las esferas sociales, desde las 
capas más miserables de la población su-
burbial negra hasta la alta sociedad b lan-
ca, desde los muchachos de las escuelas 
hasta los intelectuales de vanguard ia . En 
este marco, los músicos encont raron abun-
dante t rabajo y pro l i fe raron extraordina-
riamente. En torno a los ases de Storyv i l le 
se formó una aureola mítica,., sobre todo 
cuando en 1922 K ing Ol iver reun ió en e' 
L incoln Gardens la mejororquesta deest i -
lo New Orleans de todos los t iempos; bajo 
el nombre de «Orig inal Creole Jazz Band» 
agrupaba a Ol iver y Lou is A rms t rong , 
cornetas; Honoré Dut ray , t r ombón ; John-
ny Dodds, c lar inete; L i l Hard in , p iano; 
Bill Johnson, cont raba jo o banjo; Baby 
Dodds, drums. A excepción de L i l Har-
din, todos los miembros del g rupo eran 
excelentes y el entus iasmo del púb l ico 
en cada sesión era de l i rante Por enton-
ces, t r iun faban igua lmente en Chicago 
Jimmie Noone, el t rombonis ta K id Ory 

— el más célebre representante de l «tail-
gate.— y el corneta Freddie Keppard, a 
la cabeza de un gran número de instru-
ment istas de Lou is iana . Cuando A r m -
s t rong se separó de Ol iver , alcanzó me-
teòr icamente el p r imer puesto entre todos 
el los; a par t i r de 1925 realizó una serie 
de grabaciones que son hoy día su mejor 
producc ión discogràf ica y verdaderas 
obras maestras. En las mismas cambió 
la corneta por la t rompeta. Por aquel la 
época (1927), casi todos abandonaron el 
p r imer ins t rumento . 

En New Orleans se conocía con el 
nombre de «second l ine» a los mucha-
chos que corr ían tras las «march in ' 
bands» y se in f i l t raban en los gar i tos del 
d is t r i to para escuchar a los músicos y 
aprender lo más posible. En Chicago 
hubo tamb ién una «second l ine»; pero 

sus pr inc ipales in tegrantes fueron b lan-
os chicos sin un centavo que in tentabanc 
granjearse la amistad de los dueños de 
las boîtes para poder en t ra r a oír la músi-
ca de K ing Ol iver , J immie Noone o dé los 
«New Or leans Rhy thm Kings», la más 
aceptable agrupación D ix ie land. U n buen 
puñado de aquel los muchachos se conv i r -
tió ráp idamente en ins t rument is tas repu-
tados; const i tuían, en con jun to , una ju-
ventud en rebeldía para la que «el jazz» 
— cuenta uno de el los J immy Me Part-
land— «sust i tuyó a otras act iv idades, la 
mayoría i legales, que no fa l taban en el 
vec indar io de aquel la época». De un nú-
cleo específico, la «Aust in H igh School», 
surgió la p r imera orquesta del que se 
denominar ía , más tarde, «est i loChicago», 
acaudi l lada por el c lar inet is ta Frank 
Teschemacher . Otros músicos se inte-

Muggsy Spanier 
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graron a poco en este grupo, entre ellos, 
el t rompeta Muggsy Spanier y el saxo 
tenor Mezz Mezzrow. Con ellos la mú-
sica de los blancos de Chicago adquirió 
una personalidad más definida, üen t ro 
de la imitación del estilo New Orleans 
la caracterizaba una innegable tensión 
producida por el modo de tocar escueto, 
cortante y nervioso, en el que se buscaba 
ante todo el «drive»3 por encima del 
«feeling». Respecto a esto, es famoso lo 
que llamaron «la explosión». Durante la 
primera mitad de un «chorus»'' la orques-
ta subia en crescendo hasta un momento 
de tensión culminante (la explosión); lue-
go descendía suavemente , «way down», 
como ellos decían. Este estilo, como la 
mayoría de los creados en el seno del 
jazz, no tenia en si mismo razones de 
perdurabil idad; se difuminó por completo 
con la disgregación de sus representantes 
al fin de la década. New York ofrecía 
posibilidades tentadoras para los músicos 
blancos; los «-chicagoans» marcharon allí 
por diversos caminos. La gran época de 
Chicago, a fines de 1928, quedaba ya 
atrás, en la nebulosa del reinado de los 
gansters y del contrabando de whisky. 

New York acogió al jazz casi al mismo 
tiempo que Chicago, mas de modo dife-
rente. En un principio, llegaron tan sólo 
conjuntos Dixieland, mientras el jazz 
negro surgía de un ambiente ignoto de 
Harlem en que se cantaban blues y se 
tocaba «ragtime», una música esencial-
mente pianística, En 1923, un intérprete 
de este instrumento, Flecher Henderson, 
organizó en Harlem la que debía ser la 
primera gran orquesta de jazz. Entroni-
zaba así el concepto de gran orquesta, en 
que los colectivos no derivaban de la 
improvisación conjunta, sino del arreglo; 
y en la que una sección cumplía el tra-
bajo de un instrumentis ta . La estructura 
habitual de las grandes orquestas fue . en 
definitiva, de una sección de bronces 
subdivldida en t rompetas y t rombones y 
de una de cobres con dos saxos alto y 
dos saxos tenor; y de la sección rítmica 
compuesta de piano, guitarra, contrabajo 
y batería. A través de Henderson , la esté-
tica de New Orleans se integró en la agru-
pación numerosa, por un lado, a causa de 
los arreglos inspirados en la ejecución co-
lectiva sureña; por otro, porque los prime-
ros solistas con que contó la orquesta per-
tenecían al estilo creado en Storyville 
(como el gran trompeta Tommy Ladnier) 
o se hallaban totalmente influenciados 
por aquél (el t rombón Jimmie Harrison, 
el t rompeta Joe Smith, el saxo tenor Co-
leman Hawkins). Algo semejante ocurrió 

en el seno del grupo de Duke Ellington, 
que en 1926 creó una orquesta similar. En 
principio, una considerable parte de las 
ejecuciones de la orquesta se vio presi-
dida por el estilo del trompeta Bubber 
Miley y del trombón Tricky Sam Nanton, 
cuyo lenguaje poderoso y hasta cierto 
punto efectista por el constante manejo 
de sordinas, dio a aquellas un colorido 
especial. Aún así, ya se advertía la gran 
habilidad de Ellington para los arreglos, 
en cuya creación, tuvo, ya casi desde un 
principio, una personalidad extraordina-
ria. Siguiendo sus pasos y los de Hender-
son, aparecieron en Harlem nuevas gran-
des orquestas . Con su auge desaparecía 
la improvisación colectiva; no tenía ya 
sentido la habilidad de un músico para 
acoplarse en un «ensemble», se buscaba 
y potenciaba el talento para improvisar 
individualmente. 

Por los «veinte», en New York, así 
como los negros intentaron el progreso, 
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Carter, T i n y B r a d s h o w . Earl Hine.s, 
L ione l H a m p t o n , L o u i s J o r d a n e 
I l l ino i s Jacqi ie t . T r a b a j ó c o n W o o -
dy H e r m a n d uran le a l g u n o s m e s e s 
de 1949, c o n el trio d e Erroll Gar-
ner de 1951 a 1952, y fue taml) i én 
a c o m p a ñ a n t e de El la F i t zgera ld . 

MM* 

Los m ú s i c o s e u r o p e o s f iguran en 
b u e n lugar del r e f e r é n d u m de la Cri-
tica I n t e r n a c i o n a l o r g a n i z a d o por 
la revista a m e r i c a n a « D o w n Beai». 

R o n n i e Ross , s a x o b a r í t o n o inglés , 
q u e no hab ía c o n s e g u i d o n u n c a 
n i n g ú n p r e m i o en Gran Bretaña , 
o b t u v o el pr imer lugar, a d e l a n t a n -
d o a m ú s i c o s c o n s a g r a d o s c o m o 
P e p p e r A d a m s y S a h i b S i h a b . Para 
los c lar inet i s tas , d o s de entre ios 
tres p r i m e r o s lugares f u e r o n c o n c e -
d i d o s a m ú s i c o s extranjeros: Rol f 
K u h n f u e el s e g u n d o , entre B o b 
W i l b e r ( p r i m e r o ) y Putte W i c k m a n 
(tercero) . El be lga «Toots» T h i e l e -
m a n s , q u e a c a b a de dejar el g r u p o 
de George S h e a r i n g c o n el fin de 
f o r m a r su propia orques ta , o b t u v o 
el p r i m e r lugar en la ca tegor ía «Di-
versos» por su maes tr ía c o n la ar-
m ó n i c a . La br i tán ica A n n i e Ross se 
c l a s i f i c ó en s e g u n d o lugar c o m o 
c a n t a n t e tras un r e ñ i d o c o d o a c o d o 
c o n E r n e s t i n e A n d e r s o n . 

los músicos blancos, más que nunca a ' 
remolque de las directrices de aquéllos, 
se encerraron en un estilo dulzón con 
fines comerciales. La gran orquesta de 
Paul Whiteman fue el punto culminante 
de este sendero. Tan sólo merece ser 
recordada porque, con ella, grabó algu-
nos de sus mejores solos un gran trora-
petà blanco muerto a los veintiocho años, 
Bix Beiderbecke. Agrupaciones posterio-
res, conducidas por antiguos instrumen-
tistas Dixieland o del estilo Chicago, lo-
graron un éxito aparatoso y llamaron a 
su música «swing». Esto sucedía a me-
diados de los «treinta» y no era, indiscu-
tiblemente, el camino por donde el jazz 
debía seguir adelante . 

(Continuará) 
( D e la Revista «Nuestro Tiempo») 

3. «Orive» equivale a atoqu», empuje rífinieo. 
4 CxUntión da un «cfiorus» corresponde ol 

número de conposes del tema bate sobre el que si 
erige la improvisación. 

t j 
Entre los d e m á s re su l tados sobre- , 

sa le la v ic tor ia de D u k e El l ington 
s o b r e Count Bas ie , q u e sol ía ganar 
a E l l i n g t o n c o n f r e c u e n c i a en el 
c u r s o de lo s ú l t i m o s a ñ o s (Kenton 
se c l a s i f i c ó en tercer lugar c o n seis 
p u n t o s contra lo s cuarenta y cuairo 
de Count Bas i e y l o s sesenta y tres 
de D u k e E l l i n g t o n ) . M a y n a r d Fergu-
s o n (tp.) t r iunfó en la categor ía de 
« n u e v a s estrel las» y E l l i n g t o n sobre-
pasó a Gil E v a n s y J o h n L e w i s c o m o 
c o m p o s i t o r . Entre las « n u e v a s estre-
llas» fueron t a m b i é n c i t a d o s Benny 
Golson , Q u m c y J o n e s y B i l l Holnian. ! 

Otros resu l tados: 
Pequeños conjuntos: M. J. Q , Miles 

Davis , G. Mul l igan , ( n e w stars: Mas-
t er sounds , M o n k y Ray Charles) . 

Trompeta: Miles, D izzy y Louis, 
( n e w stars: Lee M o r g a n , " B l u e Mit-
c h e l l y Jack S h e l d o n ) . 

Trombón: J. J. J., T e a g a r d e n , Vic 
D i c k e n s o n , ( n e w stars: Curtis Fu-
ller). 

Saxo alto: J. Hodges , D e s m o n d y 
Stitt. ( n e w stars: C a n n o n b a l l Adder-
ley) . 

Saxo tenor: H a w k i n s , Getz, Rollins, 
( n e w stars: B e n n y Gol son , J. Coltra-
ne, J. Grif f in) . 

Barítono: Carney , Mul l igan , Pep- } 
per A d a m s . 

Clarinete: T o n n v Scott, D e Franco, 
E d m o n d H a l l . 

Piano: Monk , Garner, Peterson, 
( n e w stars: Bill E v a n s , Cecil Taylor). 
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BS r 

LOS L I B R O S 

DUKE {LlINGTOn, NIS UFE M Hl$ mUSIC 
Editado por Peter Gammond, Phoenix House, Londres. 25 sh. 

Esta interesante obra se presenta 
como una reun ión de estudios, ya que 
los autores son tres músicos ingleses 
y once crít icos o cronistas, y empieza 
con un prefacio a cargo de Rugues 
Panassié. A pesar de este n ú m e r o 
elevado de f i rmas, el l i b ro se d is t in -
gue por una innegab le homogene i -
dad, que en rea l idad se exp l ica por 
el tema t ratado 

Duke E l l i t i g ton const i tuye, sin lu-
gar a dudas, entre los músicos de 
jazz, el más interesante ob je to de es-
tudio por lo que se ha escuchado su 
obra, su i ns t rumen to—que , c o m o to-
dos sabemos, es la orquesta—sus d i -
versos aspectos; de su personal idad^ 
su genio creador, son susceptibles de 
ser examinados desde di ferentes pun-
tos de vista, como se da el caso aqu i , 
aspectos todos éstos que seguramente 
seguirán p roporc ionando a los crí t icos 
de Jazz más mater ia l en el fu turo . 

El presente l i b ro está d i v i d i d o en 
tres partes (el hombre , la música, los 
músicos) y comprende por ot ro lado 
una discograf ia parc ia l ; ésta se ha l la 
l imitada ún icamen te a las grabac io-
nes disponibles en el mercado inglés, 
pero presenta además la ident i f i cac ión 
de los solistas. Petler G a m m o n d y 
Charles Fox han efectuado con el la 
un trabajo excelente y de una inne-
gable u t i l i dad . 

La parte menos sat is factor ia, es sin 
duda a lguna , la referente á los mús i -
cos de la orquesta. Dan ie l Ha lpé r i n 
evoca sus encuentros con a lgunos de 
ellos: son la clase de recuerdos que 
pierden interés a par t i r de las pr ime-
ras l ineas. Segu idamen le , Jeff A l d a m 
presenta, a base de breves not ic ias, 
los pr incipales solistas que han tocado 
bajo la d i recc ión de D u k e E l l i ng ton ; 
el objeto p r inc ipa l de estos textos es 
exponer lo que Jeff A l d a m piensa de 
los inst rument is tas, pero t amb ién se 
encuentran ind icados en el los las gra-
baciones característ icas. 

Los breves homena jes escritos por 
los tres m ú s i c o s — A l a n Clare, K e n 
Mou le y Johnny D a n k w o r t h — f i g u r a n 
en el apar tado t i t u l ado «el hombre» , 

. que se abre con un excelente cap i tu lo 
de impres iones por Stan ley Dance, 
qu ien , con l igeros trazos, real iza un 
retrato m u y parec ido de su mode lo . 

La parte que trata de la música es, 
na tu ra lmen te , la más interesante de l 
l ib ro . F igura en e l la un cap i t u lo me-
diocre , aque l en el que Gera ld Lasca-
lies t rata de E l l i ng ton p ian is ta . Pero 

. los capí tu los que t ra tan de la obra 
g rabada en discos, a cargo de Peter 
G a m m o n d , Charles Fox , R a y m o n d 
Hor r icks y A l u n Morgan , son de pr i -
merá ca l idad y con t ienen ur ia g ran 
r iqueza de i n fo rmac ión . En par t i cu la r 
los de Horr icks y Morgan son e jem-
plos de un t raba jo med i tado e in te l i -
gente. R a y m o n d Hor r icks es t a m b i é n 
el autor de un examen m inuc ioso y 
conciso de las «suites» orquestales. 
Las dos obras más recientes de E l l i ng -
ton (A Drum Is a Woman y Shuch 
Sweet Thunder) están ana l izadas se-
paradamente por P e t e r - G a m m o n d y 
V i c Bel lerby, respect ivamente. Este ú l -
t i m o se centra segu idamehte en un es-
tud io t i t u lado «Anál is is del genio» so-
bre a lgunas de las obras sobresal ientes 
del g ran compos i to r . Y Burnet t James, 
conoc ido por sus anál is is de discos 
clásicos en la revista The Gramopho-
ne demuesXra en «El lugar de E l l i ng ton 

c o m o compos i to r» , ser un cr i t ico de 
fo rmac ión europea que ha sabido 
comprender per fectamente la mús ica 
negra amer icana . 

El espír i tu de este cap i tu lo , que re-
ve la a la vez un estudio serio y un 
amor sincero de la obra e l l i ng ton iana , 
s in caer en una adm i rac i ón desprovis-
ta de mo t i vo , se encuentra en la ma-
yor ía de pág inas de este l i b ro . 

Por e l lo , la obra puede ser recomen-
dada sin reservas: tan to para e l p r in -
c ip ian te deseoso de in ic iarse en la 
obra de este gran mús ico, asi como 
para el a f i c ionado al jazz más exper i 
men tado const i tuye una síntesis y 
una gu'ía a l m i smo t i empo , 

Hemos recibido... 
Jazz Kalender 1960, a cargo de Joa-

chim E. Berendt en colaboración con 
W. Götze y editado por Nymphenburger 
Verlagshandlung, Manchen 19-Roman-
strasse 16. 

Consta de 40 páginas en formato de 
19 X 28 cms. con magnificas fotografías 
de los mejores solistas de jazz. En el 
dorso de cada hoja figura la reseña de 
una de las grabaciones más caracteris 
ticas del solista que figura en la foto 
correspondiente, además de datos bio-
gráficos de la escena del jazz de todos 
los tiempos. 

Al Igual que en años anteriores, nos 
permitimos aconsejar a nuestros lectores 
la obtención de tan interesante calen-
dario, ya sea poniéndose en contacto 
con la casa editora o por mediación de 
alguna librería española importadora 
de revistas extranjeras. El precio en 
moneda alemana es de DM 6,80. 

Librería Carbó 
OBJETOS DE ESCRITORIO 

A g e n c i a O f i c i a l F L E X 
£ 1 mcjov sello d e goma 

Calle Clavé, 36 GRANOLLERS Teléfono 423 

Club de Ritmo, 1/10/1959, p. 7 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers



a m e n i d a d e s 

EL HUMOR DE VENTURA GRUGIGRAMA-GLUB M.' 134 
p o r M . C . S . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

í^itMUÍA-^ ( 

T E L E V I S I O N 

— [ . y a h o f o tenemos el gusto de presentarles 
al gran Louis Prmitrongl 

- IHombre flrmstiong, no te acerques tonto! 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

H O R I Z O N T R L E S : 1. P lancha fundida pora imprimir. - 2. Hueso de j 
lo cadera R I revés, d iosa G r a n maso de agua. — 3. C o m a r c a de la prov 
de Cóceres. E s c o n d e — 4. fli revés, tierra l lana y fértil fli revés, cinemoló-
grafo—5. Embarcac ión. Pitar, ( i l revés, artículo.— 6. fli revés, nota . Gra-
to, placentero. Contracc ión.—7. instrumento para hacerse aire.—8. i onjoi j 
de v i a n d a entre dos pedazos de p o n . — 9. Letra gr iega, fila desplumado, ] 
10. C o n t r a c c i ó n . Consonante repetida. ITIanojo de mies cortada pora ^ 
hacer gav i l las 11. Derroma lógritras. C a s u a l i d o d . 

VERTICf lLES: 1. Inalterable. Q u i n i e n t o s c incuenta. - 2. Reses de pelo I 
con monchas b lancas y negras. Producto de las abejas. — 3. Nombre de 
varón. Dios mito lóg ico .—4. fli revés, observa. P I revés, hueso del talón, | 
5. Igua ldad de superficie. Se p o s a r á sobre la superficie del mar .—6. Vo' 
ca l repetida, flombre de mujer. — 7 . Poema. Constru irá el nido - 8. Forir-o , 
de pronombre, Dícese de ciertas peras muy dulces. — 9 . ÍTlagnetiza. fli 
revés, electrodo p o s i t i v o . — 1 0 . P l a n a de un l ibro. Pueblo prov. Oviedo. 
11. Respuestas d iv inas. Voca les . 

Solución al Gfuclgranta n.° 133 
HORIZOniflLES: 1. A lgodona les . — 2. G o r . I c o . U n e . - 3 . Ubedo. 

n a i r T . - 4. Leal . A . o s e C . — b . laT . Ito. flda.—6. flr. O s o r ó . O s . - 7. íl. 
Emirato. E . — 8 , Almadenejos — 9 l o r O . E n e s . - 10. Mar. Res. R o s . - 1 l 
Actuó, flvaro. 

VERTICALES: 1. / g u l l o n a . M a . - 2 Lobear. l l a C . — 3 . Great . emorl. 
4. O . D . O m a r . L J . - 5. D i a . Isidoro. - 6. O c . Ata 'é E — 7 . N o n . Arane-
sa. - 8. A. Ao. Aten. V. — 9. Lu sa. O j e d a — 10 Enredo. O s o r . - II. 
SetcaSes. So. 

Conde de Bell-lloc, 15 
Tel. 335 

A R N A N 
CASA FUNDADA EN 1894 

G A S E O S A S Y S I F O N E S 
G R A N O L L E R S 

IMP. G A R R E L U - C L A V é , 2 3 - a R A N O L 
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