
Gra cias a la in dus tria del co bre en Bél gi ca, la
ciu dad de Di nant se con vier te en un pun to es tra -
té gi co pa ra la cons truc ción de ins tru men tos mu -
si ca les. Aquí na ce, en 1814, Adolp he Sax, quien

he re da de su pa dre un mo des to ta ller de ins tru -
men tos mu si ca les. Es ta res pon sa bi li dad lo obli gó

a crear nue vos re cur sos, a me jo rar y am pliar
ca si to das las fa mi lias de ins tru men tos

de vien to que en ton ces exis tían.
Con Sax a la ca be za, el ta ller

pron to se con vir tió en una
fá bri ca que, en tre 1843 y
1860, pro du jo más de
20.000 ins tru men tos y re -
gis tró cer ca de 26 pa ten tes.
Asi mis mo, Sax pro yec tó
una sa la de con cier tos
ovoi de que ser vi ría, más
ade lan te, pa ra el tea tro de

Wag ner en Bay reuth y el
plan de un fa bu lo so ór ga -
no gi gan tes co de va por,
pa ra ser es cu cha do en to -

da una ciu dad.
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Al cre cer en un am bien te pro pi cio y
es tu diar cla ri ne te, pron to es te ge nial e
in can sa ble in ven tor bus có la ma ne ra de
cons truir un ins tru men to que sa tis ficiera
las de fi cien cias que ha lla ba en los ins -
tru men tos ya co mu nes. El sue ño qui mé -
ri co de Sax era: 

“crear un ins tru men to de vien to que por el ca rác -
ter de su voz pue da apro xi mar se a los ins tru men -
tos de cuer da, pe ro que ten ga más fuer za e in ten -
si dad”.1

Adolp he le dio su nom bre al nue vo
ins tru men to, amal ga man do su ape lli do
Sax con el tér mi no pho nos que en grie -
go sig ni fi ca so ni do. El no ve do so hí bri do,
crea do en 1840, so lo 5 años des pués y
un año an tes de ser pa ten ta do, se im pu -
so en las ban das de mú si ca de los re gi -
mien tos fran ce ses de in fan te ría, ba jo
una re so lu ción: in cluir el sax-ba rí to no
pa ra sus ti tuir al fa got y el sax-al to pa ra
sus ti tuir al oboe. 

Aun que más tar de se sus pen die ra el
de cre to por seis años, en 1854 se in cor -
po ran ocho sa xo fo nes (dos so pra nos,
dos al tos, dos te no res y dos ba rí to nos) al
reor ga ni zar se las ban das fran ce sas. Pa ra
el año 1857, Sax ha bía for ma do más de
130 alum nos mi li ta res en el Con ser va to -
rio de Pa rís. 

A pe sar de la acep ta ción del no ve -
do so ins tru men to en Fran cia, el em pleo
del sa xo fón tu vo una caí da en 1870,
des pués de la gue rra, cuan do se sus pen -
dió su en se ñan za y cer ca de dos ter ce ras
par tes de la ma no de obra es pe cia li za da

en la cons truc ción, ha bía de sa pa re ci do.
Pa ra 1914, los sa xo fo nes se su bas ta ban
en los mer ca dos de cha ta rra, al pre cio
del ma te rial con que es ta ban fa bri ca dos.
Es te la men ta ble he cho, ga nan cia pa ra
las tro pas alia das nor tea me ri ca nas de -
sem bar ca das en Fran cia, que lo ad qui rie -
ron a muy ba jo cos to, da ría un sus pi ro al
ins tru men to, que ca si ha bía que da do en
el ol vi do tras la muer te del arrui na do
Adop he Sax, en 1874.

Con la so bre vi ven cia a la fuer te cri -
sis, a prin ci pios del si glo XX, el sa xo fón
se re cu pe ró pa ra que dar se, fir me men te,
co mo uno de los pre fe ri dos has ta nues -
tros tiem pos. Cier ta men te, el éxi to de la
idea de Sax, al crear un hí bri do con ca -
rac te rís ti cas tan es pe cia les, lo con vier te,
por la fle xi bi li dad y la per mea bi li dad de
su so ni do, en un es la bón vin cu lan te con
otras fa mi lias ins tru men ta les.

La cla si fi ca ción or ga no ló gi ca más
acep ta da di ce que el sa xo fón es un ae -
ró fo no, que per te ne ce a las ma de ras de
ca ña sim ple, pe ro pa ra mu chos es un
ins tru men to de gran ri que za, que so bre -
pa sa los lí mi tes de su ran go. Su in ven tor,
en la pri me ra pa ten te que re gis tró, en
1846, ex pre sa: 

“me jor que cual quier otro ins tru men to, el sa xo fón
es sus cep ti ble de mo di fi car su so ni do a fin de po -
der dar las cua li da des que con ven gan o de po der
con ser var una igual dad en to da su ex ten sión...”2

En un prin ci pio era Adolp he Sax
quien eje cu ta ba el sa xo fón en con cier tos
pú bli cos, lo cual des per tó la aten ción de
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mu chos com po si to res, quienes pron to se
vie ron cau ti va dos y no tar da ron en in -
cluir lo tan to en la mú si ca cul ta co mo en
la mú si ca po pu lar. En 1844, Gia co mo
Ros si ni le di ce a un ami go su yo an tes de
un con cier to:

“Lle gas en el mo men to jus to de oír el más ri co y
per fec to de los ins tru men tos de vien to. El sa xo fón
tie ne el so ni do más be llo que co noz co”.3

más tar de acon se ja al in ven tor de di -
car se a for mar más alum nos, que in ter -
pre ten el ins tru men to.

Al no ha ber obras ori gi na les pa ra
sa xo fón, los com po si to res de ci die ron in -
cluir lo en sus obras do blan do las par tes
de otros ins tru men tos, pa pel que lo gró
exi to sa men te. Por ejem plo, Ri chard
Wag ner, cuan do pre sen tó Tan hau ser en
la Ópe ra de Pa rís, re co men dó el uso de
sa xos a fal ta de trom pas (cor no fran cés);
Vi cent D�Indy (fa mo so di rec tor de co ros)
se sir vió de un cuar te to de sa xo fo nes pa -
ra sos te ner y equi li brar me jor las vo ces;
tam bién Giac co mo Puc ci ni, quien, en la
ópe ra Tu ran dot, uti li za el sax-al to pa ra
apo yar un co ro de vo ces fe me ni nas; en -
tre otros, Geor ges Kast ner uti li zó dos
sax-ba jo pa ra do blar a los vio lon che los
en sus dos Ou ver tu res de Fes ti val.

Po co a po co, y gra cias al lo gro da do
en el do bla je, el sa xo fón fue ga nan do la
con fian za de los com po si to res, que pron -
to de ci die ron in cluir lo den tro de la or -
ques ta con un pa pel igual al de los otros
ins tru men tos o ha cer le ac tuar co mo so lis -
ta. Así Geor ge Bi zet lo in tro du ce en el

dra ma La Ar le sia na de Adolp he Dau det,
Ju les Mas se net en seis obras or ques ta les,
Mau ri ce Ra vel en Bo le ro, Da rius Mil -
haud lo uti li zó en más de cua ren ta oca -
sio nes, Geor ges Gersh win en Rap so dia In
Blue y mu chos otros com po si to res que
han for ta le ci do la ima gen, que le per mi te
en la actulidad te ner un lu gar en el re per -
to rio “clá si co” y del si glo XX. 

Aun que se le aso cia con el jazz, el
sa xo fón tu vo su cu na en las ban das mi -
li ta res fran ce sas, la mú si ca lla ma da
“cul ta” cu yo re per to rio sin fó ni co su pe ra
las 4000 obras y, pos te rior men te, en las
or ques tas de bai le, la mú si ca pa ra cir co
(mu sic hall) y, por úl ti mo, en el jazz, es -
ti lo de ter mi nan te en la di fu sión del ins -
tru men to, que se abrió pa so al mis mo
tiem po que la in dus tria dis que ra, cer ca
del año 1920. 

¿Por  qué no ha de ser un es la bón un
ins tru men to tan ver sá til que, aun en la
ac tua li dad, pue de in ter pre tar di ver sos ti -
pos de mú si ca con tal na tu ra li dad que
per mi te, en ca da ca so, cam biar de co -
lor4 pa ra adap tar se me jor al es ti lo o gé -
ne ro que in ter pre ta? 

Un es la bón, co mo le he lla ma do, es
un ani llo que une dos ex tre mos in de pen -
dien tes y cu ya ca rac te rís ti ca pri mor dial
es es ta ble cer una ar mo nía en tre las par -
tes in de pen dien tes, sir vien do de puen te o
me dia dor. Así, el sa xo fón, no so la men te
es un es la bón de gé ne ros y es ti los mu si -
ca les, al in ter pre tar mú si ca cul ta “clá si -
ca”, po pu lar, jazz.... si no un me dia dor
en tre las fa mi lias ins tru men ta les por que,
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co mo hí bri do, po see ca rac te rís ti cas de
ca da una de ellas. Al gu nos le han aso cia -
do con el cla ri ne te, la voz hu ma na, el vio -
lon che lo, la vio la, la trom pa, el oboe y el
fa got. De to das las fa mi lias po see al gún
ele men to, que va des de su me ca nis mo de
di gi ta ción se me jan te al del cla ri ne te y la
flau ta tra ver sa, su es truc tu ra de me tal que
le per mi te te ner la fuer za e in ten si dad de
los bron ces, su in ter pre ta ción lí ri ca co mo
si fue ra la voz hu ma na, has ta la su ti li dad
de vi brar co mo si fue ra una cuer da. Mu -
chos le con si de ran un ins tru men to po co
se rio, por su ver sa ti li dad al mo ver se de un
es ti lo a otro; pe ro, en rea li dad, el mo de lo
y la per so na li dad mul ti fa cé ti ca del sa xo -
fón, que se man tie ne has ta nues tros días
con el di se ño ori gi nal, es lo que le per mi -
tió co lo car se en un pla no de acep ta ción
exi to so, des de que fue in ven ta do ha ce
más de 160 años.

Pa ra ca da es ti lo de mú si ca, el sa xo -
fón pue de va ler se de sus ti tuir la bo qui lla
y la ca ña, he rra mien tas que le per mi ten
de sem pe ñar se di fe ren te de acuer do con
la oca sión. Por ejem plo, una bo qui lla de
me tal o de éba no abier ta y con una ca -
ña sua ve, va a pro du cir un so ni do bri -
llan te, pe ne tran te, va ria ble con so lo al -
gu na in fle xión de la man dí bu la y por 
qué no, me tá li co y óp ti mo pa ra la mú si -
ca po pu lar y el jazz; mien tras que una
bo qui lla de éba no de es truc tu ra ce rra da,
uni da a una ca ña un po co más rí gi da, va
a pro du cir un so ni do os cu ro, opa co,
con tro la do en to do mo men to y ap to pa -
ra la mú si ca “clá si ca”; asi mis mo, una

bo qui lla se mia bier ta con ca ña se mi du ra
es el ideal pa ra los que quie ren lo grar
am bos pro pó si tos sin mo di fi car o cam -
biar es tos im ple men tos. Es co mo si el sa -
xo fón cam bia ra de un tra je ca sual, a
uno muy for mal o in for mal; de pen dien -
do de la mú si ca que va ya a in ter pre tar,
pue de ma ni fes tar se co mo li ge ro, som -
brío, ca pri cho so o pro fun do. 

Su ver sa ti li dad, a ve ces, crea un abis -
mo en tre los sa xo fo nis tas “clá si cos” y los
de jazz, pues los pri me ros con si de ran a 

“los jazz men co mo mú si cos cor tos de vis ta, con
em bo ca du ras ma las y de tes ta ble men te re la ja das,
con una téc ni ca muy li mi ta da y un gus to de lo más
du do so. Por su la do, los mú si cos de jazz tien den a
con si de rar a los clá si cos co mo ins tru men tis tas frí -
gi dos y sin per so na li dad, ob nu bi la dos por una
com pul sión neu ró ti ca a vi brar en to do mo men to y
to tal men te in ca pa ces de im pro vi sar la me nor fra se
por te mor a caer en el ri dí cu lo”.5

A pe sar de las di fe ren cias en tre sa -
xo fo nis tas que in ter pre tan di fe ren tes es -
ti los, no se pue de ne gar que el ins tru -
men to si gue sien do uno, el que le da la
ma no y sir ve co mo es la bón a dos cul tu -
ras, la “clá si ca” y la “po pu lar”.

El “vi bra to” es otra ca rac te rís ti ca
que le da exo tis mo al ins tru men to, ya
que su pro duc ción es ma xi lar, po co co -
mún en tre los ins tru men tos de vien to
que lo em plean nor mal men te con apo -
yo del dia frag ma, la gar gan ta u otras téc -
ni cas com bi na das. Aun que re sul ta un
tan to con tro ver sial su uso, lo cier to es
que es un re cur so ex plo ta do acer ta da -
men te: en el re gis tro agu do ase me ja un
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la men to y la voz hu ma na; en el re gis tro
gra ve pro du ce un so ni do de cuer da co mo
si fue ra un ce llo o un con tra ba jo; en ge -
ne ral, su efec to cau sa un li ris mo po co co -
mún en un ins tru men to que se pro yec ta,
al gu nas ve ces, co mo si fue ra un bron ce.

El sa xo fón siem pre se pien sa en plu -
ral, ya que ca da uno de sus miem bros
tie ne el mis mo sis te ma de di gi ta ción y
te si tu ra, so lo va rían en ta ma ño y afi na -
ción, y se le lla ma ins tru men to trans po -
si tor, por que las no tas que lee no son las
mis mas que emi te. La fa mi lia se com po -
ne de so pra no, al to, te nor, ba rí to no y de
me nor uso el so pra ni no y el ba jo. La te -
si tu ra de to dos jun tos va des de el so ni do
más agu do y lí ri co, has ta el más gra ve y
frí vo lo, ha bi li dad que le per mi te uti li zar -
se en di fe ren tes ran gos sin pre do mi nio,
y com bi nar con otras fa mi lias ins tru -
men ta les co mo las cuer das, vien tos (ma -
de ras y me ta les) y la voz.

No es sen ci llo de fi nir el so ni do
del sa xo fón, ya que va ría mu cho de
un mú si co a otro, sin em bar go, co -
no cer to dos los miem bros de la fa -
mi lia, de mues tra que ca da uno es
un pro ta go nis ta aun con su cam -
bian te per so na li dad. Ver bi gra cia,
el sax-so pra no es el más agu do,
por su so ni do na sal (úni co den tro
de la fa mi lia de los sa xo fo nes) do -
bla muy bien al oboe y al cor no
in glés, tam bién al vio lín en el
cuar te to de cuer das, por eso es
que, en la dé ca da de 1970, es uno
de los pre fe ri dos en el re per to rio

sin fó ni co. Al ser tan sen si ble re quie re, en
el ni vel de em bo ca du ra, mu cho más
con trol que el sax-al to; en ma -
nos de un mú si co des cui -
da do pue de cau sar
un so ni do ron co y
de sa gra da ble.

El sax-al to es
po si ble men te el
miem bro más po -
pu lar de la fa mi -
lia, en car ga do de
asu mir las par tes de
vio la en el cuar te to
de cuer das; do bla
muy bien al cor no
fran cés y al fa got y,
además, lo gra el
mis te rio y sen sua li -
dad del cor no in glés
y, con el uso del
vi bra to, re -
fuer za co -
mo si
f u e  r a
la voz
h u  m a  -
na. Es el más
ex plo ta do en
la mú si ca po pu -
lar-la ti na y el
jazz, apar te del
re per to rio “clá si -
co” don de es pro ta -
go nis ta, com pa ra do
con los otros miem -
bros de la fa mi lia.
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Por su par te, el sax-te -
nor, com par te mu cho de
su re gis tro o ex ten sión con
el sax-al to y el cla ri ne te;
do bla muy bien al trom bón
en el re gis tro gra ve, al eu -
fo nio en su re gis tro me dio
y al vio lon che lo. Tie ne un

so ni do de li ca do que
pue de ir des de un

pia nis si mo en el
re gis tro agu do,

a un for tí si mo en
sus to nos me dios y

gra ves, lo que ge ne ra
un so ni do de gran mas -
cu li ni dad; en el jazz es
uno de los más co ti za -
dos jun to al sax-al to. 

En tre tan to, el sax-ba -
rí to no, a pe sar de ser uno

de los más gran des, es de ma ne jo có -
mo do, ve loz, pro fun do, ex pre si vo y con
po si bi li da des di ná mi cas na da co mu nes
den tro de la te si tu ra tan gra ve que po -
see. En la or ques ta do bla a los ba jos,
es pe cial men te al vio lon che lo (cuan do
uti li za un vi bra to len to). En las ban das
do bla a la tu ba y, aun que su agi li dad le
per mi te in ter pre tar par tes de ins tru men -
tos más ági les, la ma yo ría de las ve ces
su pa pel se re le ga al de un ba jo po co
me lo dio so con la fun ción de acom pa -
ñar. De es ta for ma, la fa mi lia del sa xo -
fón se de sen vuel ve den tro de una te si tu -
ra que va des de lo su til y sua ve, has ta lo
fuer te y apa sio na do y, en ca da ca so,

con un ca rác ter dis tin to pa ra el en sam -
ble y es ti lo de mú si ca que in ter pre ta.

Se gún el con cep to de Nietsz che, de
Dio ni sio y Apo lo, me atre ve ría a de cir
que el sax, co mo es la bón, cum ple, ade -
más, con una do ble per so na li dad; se
com por ta dio ni sía co cuan do es bo he -
mio, fu gaz, de se qui li bra do, cuan do ac -
túa con la fuer za y la pro yec ción de los
bron ces, cuan do se im po ne en el jazz,
don de la im pro vi sa ción
pre do mi na so bre la no -
ta ción prees ta ble ci da.
Por otra par te, es apo -
lí neo cuan do se le es -
cu cha se re no, es ta ble y
equi  l i  b ra  do,
pro yec ta do
con la de -
l i  c a  d e  z a
de una ma de ra o
una cuer da y su
luz bri llan do en
un es ce na rio de
mú si ca “clá si ca”.
Así, el be llo pe ro
am bi guo ins tru -
men to, fu sión de
to nos, es ti los y
pe r  so  na  l i  da  des ,
mien tras se la men -
ta por no ser com -
pren di do, tam bién
se re go ci ja por ser
un es la bón in ven ta -
do en 1840 que na -
ció pa ra que dar se.
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