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C O N T R A E L J A Z Z F U S I O N -LOS INSTRUMENTOS ELECTRONICOS ABREN NUEVAS VIAS 
VICTOR U C E D A 

En 1939 Sy O l i ve r escr ib ió pura la 
orquesta de J i m m y Lunce fo rd una 
canc ión ( T ' a i n ' t w h a t y o u do) que re-
cogía en su t í tu lo una idea del g ran 
p ian is ta Fats Wal le r : en el jazz no es 
i m p o r t a n t e el «qué», sino el «cómo». 
El jazz, pues, no es tan to una clase de 
música," c o m o una «manera» de in ter -
pretar música. 

Esta manera de tocar se def ine por 
a lgunas característ icas peculiares, a 
saber: 

1. U n a especial re lac ión con el r i t -
m o que l l amamos «swing». 

2. U n a f o r m a c i ó n del son ido pr iva-
t iva de cada intérprete. M ien t ras en la 
música europea cada i ns t rumen to 
debe sonar con fo rme a un canon es-
tét ico de te rm inado , en el jazz el músi -
co posee un t imbre que le caracter iza. 
« T o d o me p o d r á n qu i t a r salvo m i so-
n ido» decía Lester Y o u n g . 

3. U n a manera de frasear especifi-
camente «jazzist ica». 

4. La imp rov i sac ión a p a r t i r de las 
a rmonías de una me lod ia dada. Es 
evidente que el i m p r o v i s a d o r es com-
pos i to r e in térprete a la vez, hecho 
que no se da en la música europea. La 
v i ta l i dad y espontane idad obtenidas 
de este m o d o ac laran la a f i r m a c i ó n de 
Tete M o n t o l i u , según la cual tocar 
aquel lo que o t r o ha escri to respetán-
do lo escrupulosamente equivale a t ra-
bajar en un banco. 

5. La ca l idad. N i n g ú n t i po de crea-
c ión art is t ica es aque l lo que pretende 
ser si el resul tado estético no es acep-
table. 

T o d o esto viene a cuento para a lar 
a lgún cabo suelto de la ma l t renzada 
cuerda musica l que l l aman « fus ión» o 
inc luso «con tempora ry jazz». 

T o d o este m o v i m i e n t o empezó en 
los años 1969 y 1970, en los que Mi les 
Dav is firmó dos discos ya h is tór icos: 
« I n a Silent W a y » y «Bitches Brew». 
C o n estas grabaciones M i les c o n m o -
c ionó al m u n d o del jazz. La adopc ión 
de r i tmos de in f luencia rock , y sobre 
t odo la u t i l i zac ión de ins t rumentos 
electrónicos ab r i ó nuevos der ro teros a 
la música de jazz. Hasta c ier to pun to , 
nadie debería haberse so rp rend ido . El 
universo sonoro co t i d iano estaba re-
p leto de sonidos electrónicos, y era 
inev i tab le que e l ' jazz i nco rpo ra ra esos 
sonidos si quer ía seguir evo luc ionan-
do. E l resul tado estético fue espléndi-
do . M i les se rodeó de excelentes músi -
cos que desar ro l l a ron esas ideas más 
tarde. Así , Josef Z a w i n u l y Wayne 
Sho r te r " f ü h d á r ó h Weather Repor t , 
John M c l a u g h l i n creo la M a h a v i s h n u 
Orchest ra , C h i c k Corea Re tu rn to Fo -
rever, etc, etc. etc. 

E n o t ros m o m e n t o s de la h is tor ia 
del jazz se p r o d u j e r o n rup tu ras ante 
las cuales la cr i t i ca , o al menos una 
par te de el la, se escandal izó. E l l o ocu-
r r i ó a mediados de los años cuarenta 
con la i r r u p c i ó n del «bebop», mov i -
m ien to que d i r i g i e ron Char i i e Parker 
y D í p y Gi l lespie. Los presupuestos 
ideológicos, ritmicos y a rmón icos su-

f r i e ron impor tan tes cambios , lo que 
l levó a Mugues Panassié, c r i t i co f ran-
cés de esa época, a p roc lamar la desa-
par i c ión del jazz. Panassié no era m ú -
sico ni era de raza negra, asuntos am-
bos que parecen tener bastante 
impo r tanc ia en esta h is tor ia . .Los m ú -
sicos negros no le h ic ie ron m u c h o 
caso: hay que decir que hoy el «be-
bop» es la fuente de la que b ro ta la 
cor r ien te p r inc ipa l de la música de 
jazz. 

O t r o tan to ocu r r i ó en 1960. O m e t t e 
Co leman y John Co l t r ane señalaron 
con sus ideas o t ros caminos p o r los 
que el jazz pod r i a d iscur r i r . As í , ya no 
era o b v i o que hub iera que imp rov i sa r 
sobre los cambios de acorde del tema; 
a rmon ía y melodía , c o m o ocurr iera en 
la música a tona l europea p ropend ían 
a independizarse. Además ya no había 
una tona l i dad general (p. ej. D o M a -
yo r ) a la cua l hub iera que someterse. 
T o d o lo más hab laban de «centros to-
nales». Hab ía nac ido el «free jazz», 
que o t ros l l a m a r o n jazz de van-
guard ia . 

Y c o m o antes sucediera, a lgunos 
cr i l i cos man i fes ta ron que, ahora si... 
«estos chicos se han pasado, este si 
que es el fin del jazz». Pero los músi-
cos siguen evo luc ionando al margen 
de la cr i t ica. 

Y en esto m o m e n t o re tomamos ul 
h i lo de la exposic ión de f in i t o r i a que 
p lan teábamos al p r inc ip io . Los es-
tud iosos mas puristas c r i t i ca ron dura -
mente el paso dado p o r M i les Dav is y 
sus adláteres en los años '70: que si el 
tema me lód ico no está expuesto con 
c la r idad , que si aquel lo t iene «swing» 
que venga D ios y lo o iga, que si la 
e lect r ic idad ocu l ta o t r ans fo rma el so-
n ido de los ins t rumentos acúst icos, 
que si pa ta t in , que si pata tán. 

T e m o que o l v i d a r o n el asunto cru-
cial: la ca l idad. A q u e l l a música era ex-
celente, con e lect r ic idad o sin el la. Los 
bater istas y baj istas eléctr icos cog t i -
nuaban p roduc iendo gran can t i dad de 
«swing»: óigase si no a Bi l ly C o b h a m , 
A lphonse M o u z o n , Jaco Pastor ius, 
T o n y W i l l i a m s , A l p h o n s o Johnson. . . 
Los menc ionados discos de M i l l es D a -
vis y a lgunos (pocos) de los de sus dis-
c ípulos l o g r a r o n al t ís imas colas estéti-
cas. 

Pero, es preciso dec i r lo , el jazz eléc-
t r i co supuso en ú l t i m o té rm ino una 
regresión en lo que se rclíere a hi evo-
luc ión es t ruc tura l del jazz. M c o l a u g -
h in , Corea, Herb ie H a n c o c k , T o n y 
Wi l l i ams. . . no sup ieron dar sal ida a 
sus ideas. Se h ic ie ron m u y famosos, 
ganaron m u c h o d inero , pero el mar -
c h a m o de c rea t i v idad que el jazz siem-
pre l levó cons igo se d i f u m i n ó . La «fu-
s ión» resul tó finalmente ser con fus ión . 

Y cons igu ie ron a lgo insospechado. 
Si usted, a f i c i onado al jazz, ent ra en 
una buena t ienda de discos y pide 
unas cuantas grabaciones representat i -
vas de una década cua lqu iera , el ap l i -
cado dependiente se aprestará a reco-
mendar le , si es que usted le hab ló de 
los 50 (p. ej.), un centenar largo de 

discos impresc ind ib les . Us ted , p roba-
blemente a b r u m a d o por el presupues-
to, elegirá tan sólo ocho o diez. Pues 
bien, si el decenio que .usted p r o p o n e 
es el de los años '70, el avezado tende-
ro tendrá d i f i cu l tades en encon t ra r 
una docena de discos de ca l idad. 

Pero he aqu i que, c o n g ran a lbo ro -
zo p o r par te de todos , esos mismos 
músicos que en el t ranscurso de çsa 
década habían perd ido el r u m b o , hur 
ga ron un poco en sus orígenes sin re 
nunc ia r necesariamente a los avances 
p roduc idos , y empiezan a g rabar es-
p lénd idos discos. Así , C h i c k Corea 
rinde homena je a l g ran maest ro The-
lon ious M o n k en una magn i f i ca gra-
bac ión con p i ano acúst ico. T o n y W i -
l l iams f unda u n qu ín te l o con jóvenes 
« jazzmen» que hace una música ex 
t r ao rd i na r i a . H a n c o c k firma la par t i -
tu ra de la excelente pel ícula « R o u n d 
M i d n i g h t » . K e i t h Jarret ya no se pier-
de en dudosas e lucubrac iones y funda 
el t r ío «Standards». La l ista es inter-
minab le . 

Jack de Johnet te crea su g r u p o Spc 
cia l E d i t i o n ; surge una g ran figura 
c o m o W y n t o n Marsa l i s , el A r t En-
semble o f Ch i cago real iza tal vez .sus 
mejores grabaciones, el W o r l d Saxo-
phone Quar te t hace marav i l las , hasta 
el a l m i b a r a d o Pat M e t h e n y g raba un 
disco excepcional j u n t o a O m e t t e Co-
leman. 

E l jazz revive. Y además, revive 
c o m o nunca. Has ta los años '80, 1m 
vanguard ia estaba representada por 
una sola corr iente: en los '40, el 
«bop»; en los '50, el «cool» ; en los 
'60, el «free jazz»; en los '70 el j a / / 
e léctr ico. A h o r a , sin embargo , el uni-
verso «jazzist ico» se ha d ive rs i f i cado 
en numerosas tendencias: la música 
esteticista del sello E C M ; la co r r ien te 
p r inc ipa l p roven ien te del «bop» y 
«free jazz»; la música eléctr ica, que a 
pesar de t o d o y s igu iendo su c a m i n o 
todavía rinde espléndidos f ru tos (el 
p r o p i o M i l es , Z a w i n u l , etc.); el «free 
f unk» , h ípere lec t r i f i cado y a tona l , m 
eluso un renac im ien to de an t iguos es-
t i los: han aparec ido docenas de «mar-
ch ing bands» en N e w Or leans que re-
cuerdan a aquél las o t ras de p r i nc ip ios 
de siglo. 

Los músicos no se adscr iben .i una 
tendencia de te rm inada , s ino que Hue 
túan (le una a o t ra , lo que enn i |ue i i -
todavía más cl pano rama. 

Pues bien, es en este m o n i c n i o de 
esp lendor y r iqueza de est i los, c u a n d o 
a lgu ien se inventa la pretenciosa c t i 
quêta de «con tempo ra r y jazz», que no 
es o t ra cosa que el re.sabio más con ic i 
c ia l del b r i l l an te , aunque estéri l . estiU. 
eléctr ico de los años '70. Así . nos co 
locan a D a v i d Sanborn , S p y r o G y r a . 
Ye l l ow jacke ts y o t ros músicos de se-
gunda (o tercera) fila en la vanguard ia 
del jazz. Y además l l a m a n t rad ie iona-
listas a quienes no c o m p a r t e n sus 
ideas. Cha r l i e Parker . B ix Beiderbec-
ke. O m e t t e C o l e m a n - q u e me visi-
tan m u c h o en sueños— y yo m i s m o 
nos hemos reído m u c h o 
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