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N O T I C I A R I O 

Jim Han , Barry Harr is , Glor ia Lyne, 
Sal . Salvador, Ar t Farmer , Randy Wes-
ton, Mar ian Mc Partland. Benny Golson, 
Lloyd Mayers, Billy Tay lor y Junior Man-
ce, han ofrecido su colaboración en un 
concierto a beneficio del batería Wal ter 
Perkins, compañero habitual de Carmen 
Mc Rae, los cuales sufrieron un grave 
accidente de automóvi l . 

Irene Reíd, presentada el pasado año 
en París por Count Basie, grabará su 
primer álbum para M. G. M. 

Sy Ol iver dirige la orquesta que acom-
paña en la actual idad a Samny Davis Jr. 
en su tournée por cuarenta ciudades ame-
ricanas. E l productor del espectáculo es 
George Treadwel l , ex- t rompeta y el que 
fue esposo de Sara Vaughan. 

Martial Solai, Guy Pedersen y Daniel 
Humair, continúan su jira por Francia, 
organizada por las Juventudes Musicales 
de dicho país. Siguen el itinerario si-
guiente : Burdeos (8 de Enero), Chrmont 
Ferrand (9), Toulouse (11), Reims (14), 
Rúen (15), Fontainableau (16) y Beau-
vais (31). 

Resumen local 
por Savas 

En este nuevo año parece que las cosas van a marchar en nuestra 
sección de forma más activa y satisfactoria, tanto para el amable lector 
como para los propios organizadores. Pasaron ya una serie de circunstan-
cias adversas, que una vez superadas, nos van a deparar una absoluta 
normal idad, cosa que sin duda alguna veremos en este nuevo período 
que se abre. Quisiera no obstante dar una breve mirada hacia el sombrío, 
para todos nosotros, pasado año, si b ien nuestra revista cont inuó como 
normalmente lo sigue haciendo, otra cosa muy distinta fue lo que podría-
mos l lamar parte práctica. El pasado año hubo en realidad un medio con-
cierto de Jazz o mejor dicho de concierto de música moderna, en el cual 
actuaban dos conjuntos de Jazz, dos conjuntos archiconocidos pero no 
por ello faltos de calidad y buenas formas, diré más hallándose en sus 
momentos más felices, estos conjuntos fueron Pleyel y Boul M ich y el 
concierto el de final de año y aquí queda todo, pues si bien hubo otro 
concierto en la Fiesta Mayor aquél fué sólo y exclusivamente de música 
moderna y por tanto no vál ido en esta crónica. El lector que lea este corto 
resumen se preguntará. ¿ Acaso no fueron a Granollers conjuntos de Jazz? 
Pues sí, pero por uno de esos extraños contrasentidos y razones de tipo 
l lamémosle particular, n inguno de esos conjuntos actuó como normalmente 
se venía haciendo o sea en las salas del Casino-Club de Ritmo. Los con-
juntos venidos el pasado año fueron el primero el Rheno Jazz de una cali-
dad extraordinaria, actuó en la sala de fiestas Centr i -Club y cabe hacer 
notar que a pesar de no adulterar su estilo y tocando los números del jazz 
más puro ante un públ ico tal vez no demasiado acostumbrado al Jazz, el 
Rheno Jazz tuvo que actuar dos días consecutivos, creo que sobran co-
mentarios. El resto de conjuntos han sido innumerables, todos ellos de 
Barcelona, Ticanos, Blue Stars, Love-Star, etc., actuando siempre en la 
misma sala de fiestas. Así ocurr ieron las cosas, esa serie de anormalidades 
que por fin de una vez parece que van a subsanarse ; esperamos que 
suceda así y que este año sea de grandes acontecimientos musicales en 
materia de Jazz, en nuestra ciudad. 

Tiny Grimes, guitarrista que conoció sus 
mejores tiempos por los años 30 a 40, 
grabó para United Artist un álbum t i tula-
do Big time guitar, significa un regreso 
hacia aquellos dias maravi l losos E l con-
junto lo componen : T iny, A l Jarvis Córga-
no) y Freddy Bonito (drumer) . 

Lee Morgan ha formado un nuevo 
quinteto, del cual es director, junto al 
aaxofonista Jimmy Heath. Bob Brookme-
yer ha hecho lo mismo, pero en compa-
ñía de Clark Terry. 

Babs Gonzales canta en la actual idad 
en un cabaret de Los Angeles, cuyo nom-
bre parece estar de acuerdo con su estilo ; 
el nombre es The Susane Asylum. 

Blak Nat in ty es el titulo de un espec-
táculo cuyo argumento es sobre los can-
tos espirituals ; el debut será el próximo 
día 3 de Enero en el Teatro de los Cam-
pos Elíseos. La compañía la componen 
veinte jóvenes de color, capacitados para 
cantar, bailar e interpretar ; la comedia 

obtuvo en Bruselas, Londres y Roma un 
clamoroso triunfo Mahalia Jackson y 
Giancarlo Menotti apadrinaron este es-
pectáculo en su debut de Nueva York. 

Johnny Gri f f in debutó el 12 de Diciem-
bre en el Blue N o t e de Paris, con un con-
trato de tres semanas. 

Ben Rosner ha sido el sustituto de 
George Avakian como director artístico 
de R. C. A. 
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m z m SHRCELOM 
Podemos dar gracias al dinámico 

empresario del Jamboree de la Plaza 
Real, cava ¡.amasa y. popular entre la 
pléyade de a$.cionados al buen pizz, 
que en Barcelona se puedan escuchar 
excelentes y auténticos intérpretes de 
Música de Jazz. 

En esta temporada de invierno, 
como ya consignamos en anteriores 
números, varios son los artistas que 
se ven aplaudidos no solamente por 
el público barcelonés, sino también 
por numerosos accionados de diversas 
poblaciones de la provincia. 

En los primeros días de lebrero, 
actuarán en el Jamboree, el ¡amoso 
cantante de blues Memphis Slim y 
la popular cantante nacida en De-
troit, Ruth Broivn, conocida artísti-
camente por Venus La Doll. Una vez 
más hemos de aconsejar que no se 
dej,en de escuchar a estos intérpretes 
de Jazz, porque sabemos que se 
deleitarán con sus interpretaciones. 

Recuerdo a la grandeza 
de un Rey que fue mísero., 

por J o r g » Vali Esoriu 

En un lugar humilde de N u e v a 
York , descansan los res 'os del que 
que fue uno de los me jores músi-
cos que ha ten ido la h is tor ia del 
jazz ; me refiero a Joe O l i v e r , de-
n o m i n a d o « K i n g » , el « r e y » de 
su época . 

Hoy, casi o l v i d a d o de todos los 
que lo ac lamaron y d e s c o n o c i d o 
por los que lo han precedido . O l i -
ver fue el mtísico que más ha con-
t r ibuido en la e x p a n s i ó n de la mú-
sica de jazz en t o d o el mundo Ei 
día 10 de abr i l de 1964 , se cumpli -
rán 2 5 años de su muerte y aunque 
su final fue verdaderamente tr iste , 
su importanc ia fue tal , que actual-
mente se siguen r e p i t i e n d o en el 
jazz , pr incipios impuestos y esta-
blec idos por su genia l idad ari íst ica . 

T a n t o T o m m y L a d n i e r , como 
Louis Armstrong, sus predecesores 
más directos , deben mucho a O l i -
ver, como también los que en la 
a c t u a l i d a d han i n t e n t a d o dar nue-
vas formas y ramif icac iones apar te , 
en t o d o el á m b i t o j azzc í s t i co mun-
dia l , como por e j e m p l o Miles Da-
vis. P o r q u e « King » O l i v e r d io 
s iempre a la música de jazz , cuan 
to e n t e n d i ó en su c a p a c i d a d mo-
mentánea, t en iendo en cuenta que 
su época más importante fue de 
1922 a 1924 . durante sus actuacio-
nes en el cé lebre L incoln G a r d e n s , 
de C h i c a g o , con su O r i g i n a l Creole-
Jazz Band . 

En a q u e l l o s t iempos , si b ien la 
música de jazz se había ya p a s e a d o 
por todos los tugurios de las ba-
rr iadas de d ivers ión , y las bandas 
ca l l e j e ras se habían conver t ido en 
orquestas de bai le y e x p a n s i ó n , se-
guía s iendo ignorado en general por 

el mundo, igual que por los habi-
tantes de los E s t a d o s Unidos . El 
suceso de su « Or ig ina l C r e o l e Jazz 
B a n d » , indiscut ib lemente la me jor 
orquesta de jazz que ha ex is t ido ja -
más, hoy pasada a lo que se denomi-
na jazz de « Nueva O r l e a n s », para 
es tab lecer d i ferenc ias , entre los es-
t i los que se han ido sucediendo en 
esta música ; fue verdaderamente 
importante , pues aún ten iendo en 
cuenta que los mal entendidos y los 
fanát icos acudían a escuchar al 
« K i n g », con el so lo a t rac t ivo que 
ofrece la n o v e d a d y que si bien 
o í a n , no escuchaban ; por el con-
t r a r i o , músicos de t o d o ei país, 
negros y b lancos , q u e d a b a n sor-
prendidos ante la g e n i a l i d a d y el 
" swing » d e s b o r d a n t e que emanaba 
de toda la orquesta . 

« King » O l i v e r despertó el inte-
rés por la música de jazz en un am-
plio sector , desper tó el movimien-
to que el j a z z había de tener suce-
s ivamente , e indicó c laramente a 
través de su música que en lo suce-
sivo ya no p o d r í a cons iderarse al 
jazz como música de « negros » y 
« p a r a n e g r o s » . Sus cé lebres gra-
bac iones rea l izadas en 1923 , no re-
tratan exactamente su i m p o r t a n c i a , 
d e b i d o a la primitiva técnica de 
grabación hab ida e n t o n c e s , pues 
los discos se hacían por procedi -
mientos mecánicos y el resul tado no 
podía ser exce lente ni mucho me-
nos. Sin embargo , sí dan una i d e a 
más o menos aceptab le de lo que 
debía ser la « C r e o l e Jazz Band » 
en sus buenos t iempos. 

Muchos se han preguntado algu-

(Continúa en la página 7) 
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El saxofón tenor 
y el swing 

por Leonard Feather 

Más que ningún otro instrumento 
musical, el saxofón tenor se presta a 
tal diversidad de sonoridades que el 
instrumentista, por su mediación, está 
en disposición de expresar todos los 
matices de su propia personalidad. 
Hoy tal distancia entre lo sonoridad 
mordiente de John Coltrane, el ro-
manticismo .de Ben Webster y la sim-
pl icidad melódica de Bud Freeman 
que el oyente no acostumbrado no 
concibe que los tres se expresen con 
idéntico instrumento : el saxo tenor. 

Junio de 1923 puede ser considera-
do como el mes en el cual nació, en 
el mundo del jazz, este instrumento 
promovido a un glorioso porvenir. 
Fue en efecto en esta época, que Co-
leman Hav/kins, de 18 años de edad, 
recién incorporado a la orquesta de 
Fletcher Henderson, grabó sus pri-
meros solos. El tocar pesadamente sin-
copado de aquél a quien apodaron 
The Bean « suena » curiosamente a 
un oído actual pero estamos allí en 
presencia de un ensayo y los conside-
rables progresos de Hawkins, durante 
los cuatro decenios durante los cua-
les ha sido considerado como una de 
las máximas figuras, constituyen, en 
ciertos aspectos, una historia en mi-
niatura del jazz moderno. Su estilo, 
tan diferente del de sus contemporá-
neos' no ha cesado nunca de evolu-
cionar pero, al mismo tiempo que uti-
l iza ciertas novedades sonoras y ar-
mónicas aportadas por sus sucesores/ 
sabe preservar los rasgos esenciales 
de su personalidad. Sus primeras obras 
destacodas son incontestablemente : 
Helio Lola y One Hoar, dos piezas gra-
badas en 1929 con los Mound City Blue 
Blov/ers de Red Me Kenzie. El lento y 
rapsodiante Ooe Hour proporciona 
ya un resumen de lo que va a ser un 
aspecto definit ivo de su personal idad 
musical en el futuro, una incompara-
ble faci l idad en la expresión y la trans-
f iguración de baladas las más de las 

veces anodinas. En este aspecto, la 
joya t i tulada Body and Sotil (1939) se 
convierte en su obro mejor conocida. 

Durante los primeros años de su-
premacía hawkiniana, surge otra figu-
ra que debería, también, aunque en 
menos grado, constituir un elemento 
importante en la historia del tenor : 
Lawrence « Bud » Freeman. Freeman 
que grabó sus primeros discos en 1928, 
define un estilo cargado de un swing 
l igero y menos rico en ornamentación 
que el de Bean ; en cuanto a su sono-
ridad, f u e — c o n la del saxofonista alto 
Frankie Trumbaner — una de los que 
influenciaron al ¡oven Lester Young. 
Después de haber pasado numerosos 
años en el seno de célebres orquestas. 
Red Nichols (1931), Tommy Dorsey 
(1936-38), Benny Goodman (1938), Jack 
Teagarden (1941). Freeman fue final-
mente el único Saxo tenor aceptado 
en el ambiente Dixieland de Eddie 
Condon. Su estilo, con frecuencia aso-
ciado a la escuela de Chicago que 
puede adaptarse a numerosos con-
textos (ha t rabajado con Lennie Tris-
tano), sigue virtualmente sin cambiar 
desde sus principios. 

En el transcurso de los años treinta, 
varias voces nuevas se hicieron oír. 
El añorado Leon « Chu » Berry (1910-
1941), poseía una sonoridad dulce y 
fresca y un swing persuasivo. Figuró 
en las orquestas de Spike Hughes 
(1933), Henry Al len, Red Norvo(1935), 
Fletcher Henderson (1936) , Lionel 
Hampton (1939) y, poco antes de su 
muerte, grabó su mejor solo, A Ghost 
of a Chance, con la orquesto de Cab 
Cal loway. Fue igualme.ite la muerte 
la que truncó la prometedora obra de 
Herschel Evans (1909-1939); artista 
sensible y fogoso a la vez, que tam-
bién interpretaba al clarinete Jampin 
at Ihe Woodside (1935). Después de 
haber debutado en 1930 con Buddy 
Tate, tocó en 1933 con Benny Moten, 
después con Lionel Hampton. Su Blue 

and S niinìental g rabado en 1938 con 
Count Basie, es su obra más acabada, 
la más personal, cargada de calor y 
sensibilidad. 

En los años 1930 y 1940, nnmerosos 
fueron los artistas que, como Herschel 
Evans y Berry, fueron influenciados 
por Coleman Hawkins. Entre ellos, 
Carlos « Don » Byas, músico de sono-
r idad amplia y poderosa cuyo juego 
no es insensible a las nevedades rít-
micas y armónicas del jazz moderno: 
Vido Musso, cuya exótica y larga so-
noridad fue uti l izada por Stan Kenton; 
Joe Thomas que, de 1932 a 1947, fue 
una de las vedetes de la orquesta 
Jimmie Lunceford ; Charlie Ventura, 
que comenzó con el saxo alto y fue, 
seguidamente, uno de los músicos pre-
feridos de Gene K rupa ; Flip Phillips, 
«puncher » m u y hábil pero un poco 
desnudo de invención ; Lucky Thomp-
son, excelente artista que supo combi-
nar inteligentemente las influencias 
clásicas y modernas; Illinois Jacquet 
en fin, cuya poderosa sonoridad y su 
fraseo caldeado arrebatan a las mul-
titudes. 

El más conocido y admirado de los 
discípulos de Hawkins es, aun en la 
actual idad. Ben Webster. Ben, des-
pués de haber dejado el piano de sus 
comienzos, t rabajó en las orquestas 
de Gene Coy (1929), Andy Kirk (1931), 
Benny Moten (1932), Benny Carter 
(1933), Cab Cal loway (1935-37, Fletcher 
Henderson (1937-38) y Duke Ellington 
(1940-43), antes de dir igir sus propias 
pequeñas formaciones. Su estilo vo-
luptuoso, su sonoridad acariciadora, 
su delicadeza armónica hacen de él 
uno de los raros músicos de jazz que 
no aburren con su encanto. 

Contemporáneo de Webster — na-
ció el mismo año—Lester Young (1909-
1959). Sucedió, en 1934 a Coleman 
Hawkins en la orquesta de Fletcher 
Henderson después se reveló en la de 
Count Basie (1936-1940). Aqnél o quien, 
por respeto, sus compañeros llamaban 
Presidente (Prez), fue el pionero de la 
tendencia que buscó escapar a la es-
tética de la escuela Hawkins; renovó 
totalmente el t imbre del instrumento, 
boniendo a punto una sonoridad lla-
na, diáfana, abandonando casi total-
mente el uso del v ibrato. Su juego, en 
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una frase sin énfasis, poseía una rela-
jación inédita y desprendía un swing 
ligero. Sn aportación en el aspecto 
rítmico no fue menos importante. En 
efecto, las libertades que tomó con el 
« tempo » le alejaron ya, a! final de los 
años 30, de las concepciones clásicas. 

Con el advenimiento de la música 
bop, se creó una nueva escuela del 
tenor que hizo aparecer claramente 
lo influencia de Lester Young. Los pri-
meros músicos de esta nueva ola. 
Alien Eager, Herbie Steward, Frank 
Socolow, Dexter Gordon, Jomes Moo-
dy y Gene Ammons vivieron su inspi-
ración en Pr z pero los tres últimos 
citados lograron crearse estilos per-
sonales, combinando diestramente las 
influencias de Lester Young y de Char-
lie Parker que, señalémoslo, tocaba 
ocasionalmente el saxofón tenor. Sen-
sibles ellos también, a las lecciones 
de Prez, Stan Getz, Zoot Sims, Al 
Cohn, Richie Kamuea, Brew Moore y 
Bill Perkins acentuaron las caracterís-
ticas del estilo de su maestro « frescu-
ra » de la entonación, abandono de 
todo lirismo, retraso del ataque en re-
lación al « beat » correspondiente, ne-
gación del v ibrato. Stan Getz y Zoot 
Sims, remarcables improvisadores y, 
en menor grado, Bill Perkins y Ritchie 
Kamuea, supieron insuflar a este esti-
lo colectivo, nacido en el seno de la 
orquesta W o o d y Herman, una vida 
que muchos otros, Warne Marsh por 
ejemplo, empeñado en la rebusca for-
mal, no supieron darle nunca. 

Durante los años 1950, los saxofo-
nistas emprendieron dos caminos di-
ferentes, dividiéndose así en dos es-
cuelas. La primera es la que, inspirán-
dose en Lester Young, siguió los pasos 
de los hombres antes ci tados: Buddy 
Collette, Dave Pell, Phil Urso y Bob 
Cooper son sus mejores representan-
tes. La segunda, l lamada con frecuen-
cia neo-bop o hard-bop, inspirada rít-
mica y armónicamente de Lester Young 
y, sobre todo, de Charl ie Parker, utili-
za una sonor idad llena que hace su-
poner un retorno a Hawkins. Pertene-
cen a esta tendencia : el echado de 
menos Warde l l Gray (192M955) de 
fraseo muy suave ; Eddie « Lockjaw » 
Davis que debutó en 1942 pero que 

no tuvo notor iedad hasta su entrada 
en la orquesta de Count Basie, en 
1952 ; Johny Gr i f f in , revelado por The-
lonious Monk ; Harold Lan y Teddy 
Edwards, importantes solistas de la 
West Coast, Hank Mobley, el más 
próximo, puede ser, de Lester Young ; 
Frank Foster y Frank Wess, solistas de 
Basie, Charl ie Rouse, semidesconocido 
durante varios años ; Sonny Stitt, por 
ùlt imo, el hombre que toca « como » 
Charlie Parker. Otra característica co-
mún a todos estos jazzmen : poseen 
una acabada técnica y se permiten 
ejecutar rápidos trozos que nadie 
habría concebido cuando el saxofón 
tenor hizo su entrada en el jazz. 

Una clasificación especial debe ser 
concedida a estos dos hombres : Paul 
Gonsalves y Benny Golson, que per-
manecen en la tradición de Coleman 
Hawkins, especialmente en lo concer-
niente a las baladas. Gonsalves, que 
comenzó su carrera musical como gui-
tarrista, posee una sonoridad amplia 
pero suave y una vo lub i l idad muy 
calurosa. En cuanto a Benny Golson, 
que combina una sonoridad tradicio-
nal tiene a veces inflexiones coltrania-
nas, es también un sensible compositor. 

Varios excelentes saxos tenor ape-
nas han atraído la atención de los 
círculos jazzcísticos porque uno gran 
parte de su obra está l igada al rhyihrn 
and blues. Entre ellos, f iguran Pías 
Johnson, A l Sears Sam «TheMan» Tay-
lor, Wi l l is Jackson, Arnett Cobb, Hal 
Singer, Red Prysoch, Sil Austin, Eddie 
Chamblee y Percy France. Pero si es-
tos hombres casi no atraen la atención 
de los especialistas, no sucede lo mis-
mo con Sonny Rollins y John Coltrane. 

Nacido en 1930, Rollins, después de 
haber aprendido el saxo alto debutó 
con el tenor hacia 1946. Compañero 
de Bud Powell, Thelonious Monk, Mi-
les Davis y Max Roach, Sonny util iza 
una sonoridad pesada y ruda para 
expresar conceptos armónica y rítmi-
camente muy complejos pero su fra-
seo es de uno elegancia y cont inuidad 
remarcables, Rollins se ha convert ido, 
en pocos años, en el individualista más 
encarnizado del jazz moderno. 

John Coltrane, nació en 1926 y co-
mo Rollins, aprendió el saxo alto y 
escogió el tenor hasta más tarde. 
Dizzy Gil lespie, Monk y Miles Davis 
le contrataron antes de que formase 
su prop io grupo. Habitual de la de-
clamación abrupta en largos rosarios 
de notas sin relación aparente con el 
ritmo producido por su sección rítmi-
ca, Coltrane, en sus obras más carac-
terísticas, no se siente incl inado a con-
centrarse en la construcción melódica 
sino en una complej idad e ingeniosi-
dad armónicas que hacen de él la fi-
gura más discutida, la más interesan-
te también, de los tres últimos años. 

Que la música de Coltrane haga 
época, que abra el camino del porve-
nir o los saxofonistas tenor y al jazz 
de mañana, nadie osará pretenderlo 
actualmente con certeza. Lo que pue-
de afirmarse, es lo gran importancia 
del saxo tenor en la evolución del 
jazz y particularmente del moderno. 
En cuanto a la historia de este instru-
mento con el cual hombres tan dife-
rentes como Hawkins, Young, Getz, 
Rollins y Coltrane se expresan, resume 
ella sola la historia del jazz y sus di-
versas tendencias. 

LIBRERIA GARBO 
OBJETOS DE ESCRITORIO 

A G E N C I A O F I C I A L « F L E X » 
el meior sello de goma 

Calle Clavé, 36 Q H A N O L L E R S Teléfono 
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O t - G R ^ Dixieland en Disneyland 

Actividades d« la Sociedad 

Navidades con nieve 
Pasaron las fiestas navideñas de la for-

ma que muchas veces solíamos, con nie-
ve, pero tanta fue la nieve que cayó en 
nuestra ciudad que quedaron paral izadas 
todas las actividades y por consiguiente 
todos los actos anunciados fueron sus-
pendidos, como asimismo y como medida 
de precaución fueron cerradas todas las 
dependencias. 

Grac ias a la nieve podemos decir que 
los granollerenses hoy saben perfecta-
mente el estado ruinoso de nuestro local, 
por consiguiente, insistimos una vez más 
que, cuando se emprendan las mejoras de 
reforma contribuyan económicamente pa-
ra que se realicen lo más rápidamente. 

Matinal de Año Nuevo 
Se celebró el día primero del Año 1963, 

la ya tradicional Matinal de Música con 
la que la sociedad saluda a toda España 
y a todos los aficionados a la Música de 
J a z z , a través de la Emisora Radio Na-
cional de España en Barcelona. 

Actuaron los conjuntos Seven's, de Ta-
rrasa, Boul Mich y Pleyel, de la ciudad y 
José Puertas, de Barcelona. 

El numeroso público osistente salió com-
placido de la actuación de dichos conjun-
tos y esperamos que dentro del año se 
prodiguen los actos en esta sección de 
la sociedad. 

Reunión general 
Para el día 3 de Febrero está convoca-

da la Reunión general de socios accionis-
tas y eventuales que señalan los Estatutos. 
El orden del día será : Lectura y aproba-
ción del acta anterior; Aprobación de 
Estados de Cuentas del año 1961 y del 
año 1962; Discusión y aprobación del 
Presupuesto para el año 1963 y Ruegos y 
preguntas. 

Actividades diversas 
... En las fiestas del Carnava l se celebra-

rá un Baile Infantil y el típico « Ball de 
Donzelles», en el que los niños asistentes 
serán obsequiados con juguetes, por gen-
tileza de Jabones Camp, elaboradores 
del popular Jabón Elena. 

... En el Baile de Trajes, del martes por 
la noche, serán adjudicados valiosos pre-
mios, entre los cuales habrá un reloj para 
señorita y uno para caballero, donativo 
de la prestigiosa marca « Festina ». 

Lentamente pero con seguridad, 
Walt Disney se convierte en el eficaz 
padrino del J a z z tradicional. El tercer 
programa «Dixieland en Disneyland», 
presentado en el extravagante parque 
de atracciones de Aneheim (Califor-
nia), se reveló minuciosamente prepa-
rado y muy.logrado. 

Fue en un decorado evocando el 
río Mississipí y sus orillas donde se 
desarrolló este festival de J a z z en 
miniatura. Millares de sillas, instala-
das para dicha ocasión en los taludes 
del «río», permitieron a una multitud 
maravil lada asistir al programa de 
esto encantadora manifestación. 

En un «riverboat», los Young men 
from Nev/ Orleans, Michael Delay 
(tp), Paul Barnes (cl), Harvey Brooks 
(p), Alton Redd (dms) y Johnny St. Cyr 
(banjo y director), abrieron el espec-
táculo. Después que el empresario 
Frank Bull hubo expuesto resumida-
mente los hechos que concurrieron 
en el nacimiento del J a z z , el sexteto 
de Teddy Bucker — Will ie Woodman 
(tb), Caughey Roberts (cl), Chester 
Lane (p), Arthur Edwards (b) y Jesse 
Sailes (drm) — ocupó su sitio en una 
balsa. 

La continuación del programa con-
sistió en una sucesión de orquestas 
tradicionales cuyos miembros apare-
cieron vestidos con camisetas raya-
das y pantalones de batelero, unos 
en balsas, en riverboats otros. Fue así 
como los espectadores pudieron ver 
y oir uno tras otro a los conjuntos 
The New Orleans All Stars de Joe 
Mares con Thomas Jefferson (tp y vol), 

Walden «Frog» Joseph (tb). Chink 
Martin (tuba) y Paul Barbarin (dm); 
The Firehouse Five Plus Two que como 
es sabido, nacieron hace catorce 
años en los estudios Disney ; The 
Dukes of Dixieland cuya excelente 
sección rítmica compuesta por Gene 
Shroeder (p). Herb Ellis (g). Bob Casey 
(b) y Charlie Lodice (dm), asombró al 
crítico Leonard Feather. .Al sexteto 
de Louis Armstrong, también presente 
se le ¡untaron en esta ocasión Kid 
O r y y Johnny St. C y r : tres miembros 
del Hot Five de célebre memoria se 
reencontraron para interpretar Mus-
krat Ramble escrita por Kid Ory pora 
una de sus primeras grabaciones con 
Satchmo. 

Todas estas formaciones obtuvie-
ron un enorme éxito popular, pero 
fueron las Clara W a r d Singers las 
que, por su extraordinario dinamismo 
y fuerza comunicativa, desencade-
naron el entusiasmo. La reunión de 
todos los intérpretes del espectáculo 
en los tres puentes del Mark Twain, 
riverboat de Disneyland, un When 
the Saints hien aderezado y gran can-
tidad de fuegos artificiales fueron los 
elementos del cuadro fmal. 

Después de este éxito el espectá-
culo «Dixieland en Disneyland » no 
dejará ciertamente de adquirir mayor 
amplitud. Walt piensa, por otra parte, 
ampliar su celebración a varios días 
con el fin de permitir con ello que 
una mayor cantidad de espectadores 
puedan acudir a recrearse con la 
atmósfera un poco en desuso de 
Nueva Orleans. 

... Sabemos que se están realizando los 
trabajos oportunos para celebrar, duran-
te la Cuaresma, representaciones teatrales. 

.. .También que diversos socios están 
gestionando la formación de la nueva 
sección de Cine-Club. 

... Que un grupo de socios aficionados 
al cine, han realizado un film que lleva 
por título « Joc brut », que en una sesión 
especial será dado a conocer pública-
mente. 

T R O M B O N 

JUVENTUDES MUSICALES 
Nos es grato consignar que se están 

realizando las gestiones oficiales para la 
creación de la Delegación de Juventudes 
Musicales en Granollers. El pasado 25 de 
enero tuvo lugar un Concierto, por la Or 
questa de Cámara de las Juventudes Mu 
sicales de Barce.ona, en la Fundación P 
Maspons Camarasa. Felicitamos a la comi 
sión organizadora porel brillante éxito ob 
tenido en la iniciación de sus actividades 
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Recuerdo a la grandeza 
de un Rey que fue mísero... 

(Viene de la página 3) 

na vez el por qué de la importancia 
de O l i v e r , pues necesai io es mani-
festar que no poseía la potencia de 
Louis Armstrong? ni la perfección 
de El l ington, pero « King » O l i v e r 
no ha vivido la época de ambos 
músicos ni sus perfecciones en to-
dos sentidos, ni sus procedimientos 
técnicos tan sólo . Sin embargo, 
Oliver fue un verdadero ariisla ; 
las notas de su instrumento salían 
más del corazón que de la cabeza, 
simples, precisas, con una dulzura 
poco corriente en la música de jazz, 
incomparable en el arte de la sor-
dina. Su grabación de Sw&e.t like 
this, efectuada en 1929 (ya en plena 
decadencia), no ha podido ser igua-
lada por ninguno de sus predece-
sores. 

« K i n g » Ol iver fue uno de los 
primeros músicos de jazz que aco-
plaron el « riff » entre « break » y 
« break », muy en boga veinte años 
más tarde en la mal l lamada época 
del « b o o g i e - b o o g i e ». Fue igual-
mente importante en el campo de 
la composic ión , pues es preciso re-
cordar el West end blues, que hizo 
célebre Louis Armstrong pocos años 
más tarde de su época de gloria y 
entre otros Camp Meeting, blues, 
Snake rag y Doctor Jazz. 

Pero después de 1924, el famoso 
grupo se deshizo por falta de ac-
tuaciones y Louis Armstrong partió 
l levándose a Lil Hardin Armstrong, 
entonces su esposa y pianista de la 
orquesta Las grabaciones efectua-
das dos años más tarde, en 1927, 
no poseen el « swing » ni la cal idad 
de las primeras. Joe O l i v e r había 
perdido sus mejores músicos y para 
grabar ut i l izaba conjuntos arregla-
dos en los mismos estudios. Una 
ola de comercia l ismo había invadi-

do el jazz y para poder grabar dis-
cos era preciso util izar las melodías 
de moda en aquel los momentos . 
Las grandes orquestas era lo único 
importante y O l i v e r probó fortuna 
en este campo, aunque su popula-
ridad dec l inaba por momentos . En 
1929 -30 , hizo la última serie de 
grabaciones, que si bien son las 
mejores audit ivamente, pues la téc-
nica de grabación había me jorado 
mucho, no retratan su verdadera 
fuerza y cal idad. Así y todo, en di-
chas grabac iones existen algunos 
solos de sordina del propio Ol iver 
que son auténticas joyas musi-
cales. 

La crisis financiera de 1929, aca-
ba con Ol iver , para empezar dos 
años más tarde, en 1931, unas j iras 
por el sur de los Estados Unidos , 
generalmente desastrosas, b a j o el 
punto de vista financiero. Su salud 
precaria se resiente y desde 1936 
deja definitivamente la música, ago-
tado, incapaz de dirigir una orques-
ta, incapaz de tocar la trompeta, 
sus dientes han desaparec ido y no 
puede tocar el instrumento. 

El que fue el « Rey » del jazz, no 
tiene tres dólares para pagarse el 
tratamiento médico que le hace fal-
ta, su jornal como peón, no es su-
ficiente ni para sostenerse. Muere 
el 10 de abri l de 1938 en Savanah 
(Georgia) , o lv idado de todos, mien-
tras falsos « r e y e s » gobiernan el 
mundo del jazz . A Benny G o o d m a n 
se le llama atrozmente « rey del 
swing ». ¡ Q u i é n se acuerda ya de 
Joe Ol iver . . . ! 

¿ D ó n d e está la soc iedad de auto-
res musicales para apoyar a los mú-
sicos y composi tores que lo necesi-
tan ? Pues obvio es mencionar que 
las composic iones de O l i v e r se se-

guían tocando por aquel entonces. 
¿ Dónde está el s indicato de músi-
cos y las empresas grabadoras de 
discos que poseían las matrices de 
sus discos y que hoy se han harta-
do de lanzar nuevamente al merca-
do, no sólo en los Estados Unidos , 
sino en todo el m u n d o ? ¿ D ó n d e 
están sus amigos, sus discípulos, 
los que se han aprovechado de su 
capac idad, de su nobleza y de su 
arte ?. . Pero , hubiese sido extraño 
que alguien se hubiera acordado 
de él, hubiese sido casi inhuma-
no, irreal, inverosímil , como quien 
transforma la real idad en un cuen-
to de hadas. 

Su familia a duras penas pudo 
trasladar sus restos a Nueva York, 
dos días después de su muerte, en 
donde descansa eternamente. La 
falta de medios ni tan siquiera per-
mitió honrar su tumba con una 
discreta lápida, con un senci l lo re-
cuerdo. 

H o y , sin embargo, Joe « King » 
Ol iver , y muy a pesar de algunos, 
lU) puede sustraerse de la Historia 
del Jazz, porque es un eslabón in-
tegrante del mismo, porque todos 
los musicólogos han de coincidir 
en su capacidad creadora y en su 
valor art íst ico i n d i s c u i i b l e . Las 
compañías de discos se tiran de 
los pelos al comprobar la escasa 
cantidad de grabaciones que poseen 
de él y la mala ca l idad sonora de 
de los mismas, darían una fortuna 
para obtener más matrices suyas. 
Los crít icos y los musicólogos , se 
ven ob l igados a seguir reprodu-
ciendo las mismas fotografías en 
las revistas y portadas de discos, 
por haber poquís imas en es tado 
aceptable . 

... Sus seguidores más directos 
saben el valor que Joe O l i v e r tiene 
y lo respetan y lo escuchan porque 
conocen bien la música de jazz, 
porque tienen un sentido c laro del 
arte, porque saben distinguir, que 
ya es bastante . 
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e « ^men l'^a^e 
E L H U M O R DE V E N T U R A 

EL MUSICO MODERNO 

Butano Jazz 

C L U B N U M E R O 1 6 8 
p o r M . C . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 3 

K 

10 
11 

H O R I Z O N T A L E S : 1 A s i m i l a -
c ión, acc ión o ac t i v idad ana-
ból ica. - 2 A l revés, Río de 
A leman ia , F i l óso fo español 
con temporáneo. M i l c incuen-
ta y uno. - 3 A m a m a n t a r . 
Abrasa is . - 4 Lago de l As ia . 
A l revés, te la gruesa de a l -
godón . - 5 N o m b r e de le t ra , 
p l u ra l . A l revés, hueso de la 
cadera. N o m b r e de let ra -
6 Consonantes . Recipientes. 
Voz de mando . - 7 I n t e r i o r -
8 Emoc iones . - 9 A l revés, 
per íodo de t iempo Cons t ruc -
c ión. - 10 Especie de cerveza 
ing lesa. A l revés, remé hac ia 
atrás. P l an t i g rado - 11 Espa-
cios v a d o s entre las mo lécu -
culas del cuerpo. E levados . 

V E R T I C A L E S : 1 Fa l tos de 
precaución. A l revés y repeti-
do, padre. - A l revés, peque-
ñas par t ícu las de madera. 
D ios de los v ientos. - 3 Esco-
ges Preposic ión inseparable 
que s ign i f ica en medio.-4 Con-
t racc ión. A l revés, garañón. -
5 V i l l a p r o v . Granada. Aras 
6 Consonante repet ida. A l re-
vés, nombre de mu je r - 7 Aga-
r radera . N a t u r a l de Río de 
Janeiro. - 8 Sig las comercia-
les Sujeto fachendoso - 9 
Magnet ice. A l revés, máquina 
s imple . - 10 V i l l a p rov . Lérida 
A n t i g u o nombre de San Se-
bast ián - 11 A r b o l f ru ta l , plu-
ra l . F o r m a de p ronombre . 

Solución al Crucigrama 167 
H O R I Z O N T A L E S : 1 So l i l oqn ios . - 2 A v o . A fu . Tle. - 3 Binar. 

é r a i L . - 4 Reja. Trae. - 4 Oda . Cab. I nn - 6 So Labra . A i . - 7 
Cabr i l s . - 8 S o l v i a n t a d a - 9 raoL . Co la . - 10 Dos. Dea. Eme. 
11 A l a m o . Rosal . 

V E R T I C A L E S : 1 Sabrosos . Pa - 2 O v i e d o Ora l . - 3 
Lon ja . C la ra . - 4 I. Aa. Lavo . - 5 Lar . Cab i l do . - 6 Of . Cabra. E. 
7 Que Br inca r . - 8 U. Rt. A l t o . O. - 9 i t a r l . Sales. - 10 Ol iana. 
Dama. - 11 Selen i ta . El . 

Gran sur t ido en relojes 

de todas marcas 

C Y M A 
O M E G A 

F O R T I S 
LO N G 1 N E S 

T A L L E R D E R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 

AMTOIVIO Colomer 
Representante exclusivo en Granollers de los relojes 

DUVŷ TO Y MOVADO DOGMA Y CAUNY 
13, Calle Clavé. 13 G R A N O L L E R S Teléfono núm. 886 

Qráfioas Oarr«M - Oran«M«r( 
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