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MUSICOLOGÍA Y TICs

Saxophonists in spanish professional music conservatories and 
their move into the professional market

Los saxofonistas en los conservatorios 
profesionales españoles: 
su incorporación al mercado laboral

FELIPE GÉRTRRUDIX-BARRIO
ÓSCAR ESTÉVEZ-GARCÍA 
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The inclusion of the saxophone as a wind instrument at music conservatories, under Spanish Decree 
2618/1966, marked an important step forward for the saxophone and saxophonists, making it pos-
sible to receive specialist teaching at new conservatories (Organic Law 8/1985). This new situation 
consolidated the saxophone and study content under an educational plan that would allow its artistic 
and specialist quality as an instrument with a clear teaching syllabus, adapted to professional music 
teaching (Organic Law 1/1990) The purpose of this paper is to summarize the path of a saxophonist 
from the beginning of their musical experience, overlapping with learning processes as a student at a 
professional music conservatory, alongside their development and growth as a musician until joining 
the employment market. This has been done, by indirect observation and through a content analysis 
to identify the learning characteristics, the saxophonist at a music conservatory during the professional 
training stage in saxophone. Key conclusion include: 1) the current job market requires saxophonists 
to be versatile, 2) experimental developments in the sound of the saxophone has proven directly pro-
portional to the evolution of the instrument both in terms of manufacture and range of products, 3) an 
educational overhaul of saxophone teaching in professional music conservatories in Spain is necessary, 
in order to incorporate diversification of music types, and 4) conservatories need to have tutors spe-
cializing in a range of musical styles (classical, jazz, flamenco, etc.) in order to prepare students for all 
areas of the employment market.

a aparición del saxofón como instrumento de viento en los conservatorios de música, con el Decre-
to 2618/1966, supuso un avance importante para el saxofón y los saxofonistas, hito que posibilita 
una instrucción con profesores especialistas en los conservatorios de nueva creación (Ley Orgánica 
8/1985). Esta nueva situación sirvió para consolidar el saxofón y los contenidos a estudiar en un 
plan de estudios que permitía mejorar su calidad artística y especializada como instrumentista con 
un currículo claro y adecuado a las enseñanzas profesionales de música (Ley Orgánica 1/1990). El 
artículo tiene por objetivo sintetizar el recorrido del saxofonista desde el comienzo de su vida musical, 
imbricado a procesos de aprendizaje en la etapa de estudiante en un conservatorio profesional, unido 
al desarrollo y evolución como músico para incorporase al mercado laboral. Para ello, se utiliza la ob-
servación indirecta y el análisis de contenido  sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del saxofón 
bajo la metodología cualitativa, y a través del análisis de contenido, con el fin de conocer las caracte-
rísticas de enseñanza-aprendizaje del saxofonista en un conservatorio durante la etapa de enseñanzas 
profesionales de saxofón. Como conclusiones se destacan, entre otras, 1) la demanda laboral implica 
la existencia de saxofonistas versátiles, 2) el desarrollo en la experimentación sonora del saxofón ha 
sido directamente proporcional a la evolución del instrumento tanto en su fabricación como en la 
variedad de productos, 3) se hace imprescindible una reestructuración educativa del saxofón en los 
conservatorios profesionales de música en España que incluya una diversificación de músicas y 4) los 
conservatorios deben integrar a equipos mixtos de profesores (clásico, jazz, flamenco, etc.) que puedan 
atender todas las demandas del mercado.
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Introducción
En las últimas décadas hemos podido compro-
bar un progreso en el seno de las instituciones 
educativas musicales (Carrillo Aguilera et al., 
2017). Este avance ha permitido, entre otras 
cuestiones, la inclusión de la educación artís-
tica en el marco legislativo vigente (Ley Orgá-
nica 2/2006). En el contexto actual, la ense-
ñanza del saxofón está descrita con su propio 
currículo (Real Decreto 1577/2006) y con una 
programación en la que se describen los con-
tenidos a estudiar en los conservatorios pro-
fesionales de música, en función de las dife-
rencias establecidas en los decretos específicos 
de cada comunidad autónoma (López García, 
2018).

En este sentido, las generaciones de docentes 
de saxofón han sido partícipes de los cambios 
producidos en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje del saxofón en los conservatorios pro-
fesionales de música en España. Introducen 
un nuevo concepto de instrumento disruptivo, 
traen material pedagógico y con su enseñanza, 
inician el “saxofón clásico” en España (Asensio 
Segarra, 2012).

En el aula, los numerosos alumnos que han 
pasado por los conservatorios de toda España 
incorporan a su bagaje artístico los contenidos 
de las programaciones didácticas elaboradas 
por el profesor especialista de saxofón, el cual 
deja su impronta en el aula como guía del 
alumno (Mira Chorro, 2006).

Desde la perspectiva cualitativa se realiza un 
análisis de contenido de fuentes primarias y 
secundarias. Se observan documentos como 
fotografías, revistas, manuales, métodos, legis-
lación, artículos, libros y tesis doctorales que 
retroalimentan el estado del arte y fundamen-
tan teóricamente el estudio. Se hace uso de 

la observación indirecta para conocer el he-
cho, aproximarnos al paradigma cualitativo y 
contribuir a la presentación de una realidad 
objetiva (Díaz Herrera, 2018).  Además, se ha 
realizado un análisis de contenido de las pro-
gramaciones didácticas de saxofón de cada 
comunidad autónoma para conocer la prácti-
ca docente del saxofón en España en un Con-
servatorio Profesional de Música y deducir el 
repertorio predominante.  

El impacto de la evolución de la enseñanza de 
saxofón y el auge de los conservatorios pro-
fesionales en toda la geografía española con 
la creación de nuevos centros, ha estimulado 
a generaciones de saxofonistas técnicamen-
te más cualificados, quienes, al finalizar las 
enseñanzas profesionales, se han convertido 
en músicos y docentes: a) encargados de la 
docencia del saxofón en escuelas de música, 
b) intérpretes en distintas agrupaciones como 
bandas de música amateurs, profesionales, 
militares o sinfónicas, grupos de música de 
cámara como dúo con piano, cuarteto de sa-
xofones, ensemble, o c) que aspiran a reali-
zar las enseñanzas superiores de saxofón en 
un Conservatorio Superior de Música y, como 
nueva oportunidad, ampliar su formación con 
un postgrado (Asensio Segarra, 2012) con el 
fin de incorporarse al mundo laboral. 

Sin embargo, una metodología más moder-
na o la innovación del repertorio que trans-
mite el docente de saxofón no corresponde 
con la diversificación del mercado laboral 
del saxofonista, la cual ha sido heterogénea; 
desde colaboraciones en orquestas sinfónicas 
y espectáculos variados hasta actuaciones en 
grupos de folk, rock, jazz, flamenco, orquestas 
de baile, combos, Big Band o Big Box (Cara 
et al., 2020). En definitiva, se abren nuevos 
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plantel actual de profesorado de saxofón que 
imparte docencia en los conservatorios pro-
fesionales de música de España (López et al., 
2018).

En la actualidad, para acceder a las Ense-
ñanzas Profesionales en un conservatorio, el 
saxofonista, al igual que el resto de los otros 
instrumentistas, tiene que cursar enseñanzas 
elementales con el profesor de saxofón en di-
cho conservatorio y realizar una prueba de ac-
ceso a las enseñanzas profesionales. Aun así, 
muchos jóvenes tienen que optar por formarse 
en una escuela de música de su pueblo o ciu-
dad con el fin de obtener las suficientes com-
petencias que le capaciten para la prueba de 
acceso a grado profesional de saxofón. En este 
sentido, las bandas de música existentes en las 
distintas poblaciones suponen un aliciente para 
la existencia de vida musical y cantera de sa-
xofonistas (Pacheco del Pino, 2012) que prac-
tican un repertorio característico de la segunda 
mitad del siglo XX (Rubio, 2019). Además, la 
socialización con distintos compañeros ayuda 
a que los saxofonistas principiantes tengan una 
motivación para seguir y continuar sus estudios 
a nivel profesional. 

Otros casos, serán los saxofonistas autodidac-
tas, entre ellos los primeros saxofonistas reco-
nocidos, así como los músicos que optan por 
una formación no formal o informal con pro-
fesores particulares y a través de prácticas en 
agrupaciones musicales. Pinksterboer (2000) 
señala que “hay muy pocos saxofonistas, in-
cluso profesionales, que sean autodidactas, 
completa o parcialmente. Un profesor puede 
evitar que tengas que reinventar la rueda mu-
chas veces, así como enseñarte buenos hábi-
tos en lugar de desarrollarlos malos” (p. 18).

El saxofonista en los 
conservatorios 
profesionales
El progreso de la educación artística en Espa-
ña, y en concreto en el saxofón como ya hemos 
apuntado, se debe en parte al establecimiento 
de una red de conservatorios nacionales con 
una alta demanda para obtener plaza y poder 

escenarios donde se interpretan distintos tipos 
de música en los que se engloba la versatili-
dad de los saxofonistas en un mercado laboral 
complejo. 

Ante estas premisas debemos preguntarnos: 
¿cuál ha sido el proceso en la formación de 
un saxofonista en España? ¿esta formación es 
acorde a la demanda laboral actual? 

Con el fin de dar contestación a estas y a 
otras premisas, a continuación, se dibujará el 
recorrido del saxofonista desde el comienzo 
de su vida musical, imbricado a procesos de 
aprendizaje en la etapa de estudiante en un 
conservatorio profesional, unido al desarrollo 
y evolución como músico para incorporase al 
mercado laboral. 

Las aplicaciones teóricas y prácticas derivadas 
de la realización de este trabajo pueden ayudar 
a docentes, saxofonistas e investigadores inte-
resados en: a) proceso de enseñanza-aprendi-
zaje como paradigma evolutivo del saxofón y 
progreso artístico en España, b) innovaciones 
tecnológicas educativas, c) conocer el merca-
do laboral del saxofonista y recursos prácticos 
para su incorporación, y d) función del maes-
tro de saxofón como preparador versátil para 
materializar la demanda del mercado laboral.

Etapa inicial
A comienzos de los años 80, el futuro saxofo-
nista comenzaba a estudiar en la localidad de 
origen con el director de la banda que ense-
ñaba todos los instrumentos antes de acceder 
a un conservatorio profesional. En escuelas de 
música o conservatorios en nivel elemental se 
estudiaba con un profesor de clarinete o se 
acudía a clases particulares con especialistas 
(Asensio Segarra, 2012) de saxofón ante la 
falta de este perfil docente en el aula. 

En la década de los 90, la creación de nume-
rosas escuelas de música y conservatorios por 
toda España impulsaron la presencia del saxo-
fón y su demanda por numerosos estudiantes 
que se formaron en Conservatorios Superio-
res, quienes más tarde han formado parte del 
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Este recorrido puede ser más intenso, depen-
de de si se quiere dedicar a la música con la 
motivación suficiente o si se quiere tener como 
formación complementaria sin necesidad de 
una formación superior. 

La personalidad del artista se forja con la téc-
nica trabajada en estudios y obras (Gugel, 
2014). Se desarrolla con más o menos acierto, 
la sensibilidad o la interpretación adecuada a 
los distintos cursos que recogen unos conteni-
dos limitados en la programación. 

En esta etapa educativa, no están estandari-
zados los centros integrados en España (Sán-
chez-Escribano y Gértrudix-Barrio, 2019), 
circunstancia que provoca la carga de horas 
lectivas y falta de tiempo de estudio del saxo-
fonista al tener que compaginar los estudios 
generales con el conservatorio. En este contex-
to, se produce la falta de interés, motivación, 
sueño, agobio, ansiedad y otros factores como 
la dedicación necesaria que influye en la edu-
cación y rendimiento óptimo del saxofonista. El 
profesor acompaña en este proceso al alumno 
y asocia los conocimientos al factor psicológi-
co para llegar a buen puerto con la diversidad 
de alumnos que recibe. 

Este camino transforma la educación del saxo-
fonista que pasa muchas horas fuera de casa, 
sacrifica momentos familiares y personales con 
el fin de atender la exigencia de horas de es-
tudio. La madurez de este proceso transforma 
al saxofonista en los seis cursos de enseñanzas 
profesionales mediante audiciones, exámenes, 
práctica en conjunto que socializa al músico 
en orquesta, cámara o con pianista acompa-
ñante. 

Durante las enseñanzas profesionales, el sa-
xofonista aborda técnicas en métodos que tra-
bajan el vibrato, tipos de picado (Pérez Morell, 
2016), efectos contemporáneos, flexibilidad, 
afinación, columna de aire, timbre (Sánchez 
Blázquez, 2017) escalas (Betancourth y Gus-
tems, 2017) para ganar velocidad y obtener 
sonido homogéneo en todo el registro. Se 
trabajan articulaciones para poder unificar el 
fraseo por secciones instrumentales (Ministerio 

realizar el título profesional de saxofón (Asen-
sio Segarra, 2012). En estos centros reglados, 
consecuencia de la aparición de la LODE (Ley 
Orgánica 8/1985), se aplica un currículo (Real 
Decreto 756/1992) a lo largo de seis cursos 
que capacita al joven saxofonista en un nivel 
medio-profesional, tal y como queda estructu-
rado y reflejado en la LOGSE (Ley Orgánica 
1/1990).

La formación complementaria que reciben 
consta de armonía, fundamentos de compo-
sición, análisis musical, historia de la música 
o informática musical. Las asignaturas instru-
mentales son: saxofón, música de cámara, re-
pertorio con pianista acompañante y banda de 
música (Ley Orgánica 2/2006). En estas cla-
ses instrumentales se enseña un repertorio que 
ayuda al estudiante a evolucionar mediante 
obras de determinados estilos clásicos como 
cuartetos, obras con piano y obras de reperto-
rio de banda.  

¿Qué ofrece el conservatorio profesional 
de música al futuro saxofonista?
La educación que recibe el saxofonista en un 
conservatorio profesional se ve transformada 
por el modelo didáctico del profesor, eje cen-
tral del aula que tuvo influencias en sus años 
de formación. Entre ellas, destacan bandas de 
música, profesores especialistas de renombre 
internacional, masterclass, cursos de perfec-
cionamiento, vivencias familiares musicales, 
grabaciones, asistencias a conciertos, congre-
sos y estilos de composiciones (Gugel, 2014). 
Estas influencias conjugan una forma de ense-
ñar, de ver el saxofón y la música con la imita-
ción (Eca Fiestas, 2020) y reproducción de la 
enseñanza recibida por distintos canales. 

Es difícil innovar, emplear un modelo didáctico 
distinto al arraigado, salir de una dinámica de 
estudio y aprendizaje tan interiorizada de las 
primeras épocas como estudiante. Todo sa-
xofonista tiende a imitar parte de lo que ve o 
aprende, a veces, incluso, la totalidad. Podrá 
recibir una educación o metodología integral 
que conecte la persona y la interdisciplinaridad 
de las asignaturas o, por el contrario, un enfo-
que únicamente instrumental en el aula. 

FELIPE GÉRTRRUDIX-BARRIO
ÓSCAR ESTÉVEZ-GARCÍA
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otro tipo de sonido, entonces la respuesta es 
negativa. El saxofonista no entiende la músi-
ca como un conjunto de procesos artesana-
les e industriales donde intervienen distintas 
profesiones musicales (Vilar Torrens, 2008) y 
no estará suficientemente preparado en armo-
nía moderna, combo y Big Band al no ofrecer 
este tipo de formación un conservatorio y no 
disponer de profesores especialistas de jazz o 
flamenco. 

Este vacío ha sido cubierto, en parte, por 
escuelas privadas donde han ofrecido estu-
dios de música moderna desde finales de los 
años setenta (Biblioteca Nacional de España, 
2012), en grandes ciudades como Barcelona y 
Madrid. Posteriormente, este tipo de escuelas, 
se extienden a otras ciudades y comunidades 
autónomas. 

En esta circunstancia, entra la pericia auto-
didacta del músico o las clases particulares 
con otros profesionales fuera del conservato-
rio. ¿Qué cambia en realidad? La forma de 
estudio con un método y concepto de sonido 
distinto que tiene como fin la improvisación 
(Betancourth y Gustems, 2017). No se puede 
acercarse a una música con la misma visión de 
la otra (Agüero, 2013). Un ejemplo es como 
hacer un arreglo para un determinado instru-
mento como es el saxofón. 

No hay una asignatura específica de arreglos 
que trate como aprovechar su timbre, un aná-
lisis de su registro o tesitura real para escribir 
(Lorenzo, 2005). Es vital conocer el empleo 
de la escritura de saxofón como solista, para 
una sección de saxofones y la importancia de 
la práctica en la transcripción. No se puede 
dejar a unos conocimientos de transporte de 
lenguaje musical o la conexión de acordes en 
ejercicios de armonía. 

Este es un ejemplo claro de cómo la formación 
específica que se ofrece en un conservatorio 
profesional garantiza el desarrollo técnico y 
musical del saxofonista, pero no instruye hacia 
una diversidad laboral (Vilar Torrens, 2008).

de Cultura de Colombia, 2001), arpegios (Be-
tancourth y Gustems, 2017), dinámicas, armó-
nicos, práctica del mecanismo (Scott, 2005), 
métodos con cd, estudios de Mule, Lacour y 
pilares como los estudios de Ferling o los estu-
dios variados de Londeix.

Se estudian transcripciones barrocas, clásicas 
o románticas de Marcel Mule y obras contem-
poráneas (Gugel, 2014) como las improvisa-
ciones de Ryo Noda. El repertorio tradicional 
del saxofón (Fernández Sánchez, 2019) eng-
loba obras como el Concertino de Cámara de 
Ibert, Preludio Cadencia y Final de Desenclós, 
Scaramouche de Milhaud, Concierto en Mib 
de Glazounov, Sonata Op.19 de Paul Creston, 
Fantasía Impromptu de Jolivet, Concierto de R. 
Binge, Fantasía de Demersemann (Sanz López, 
2016), Seis Piezas de Gallois o Divertimento 
de Boutry. También el saxofonista conocerá 
obras de autores como Hindemith, Villalobos, 
Gallois, Bonneau, Bozza o Iturralde.

El caso de Pedro Iturralde es singular, es uno 
de los pocos compositores españoles de saxo-
fón que genera entusiasmo en estudiantes y es 
uno de los primeros saxofonistas de peso cuya 
obra ha tenido cabida en las programaciones, 
entre tanta literatura francesa.  Es estudiado 
en enseñanzas profesionales mediante obras 
como la Pequeña Czarda, Suite Hellenique, 
Memorias y Miniatura.

¿El paso por un conservatorio profesional 
de música prepara al saxofonista para el 
mercado laboral?
Llegados a este punto, nos preguntamos si ¿el 
desarrollo de un sonido en el saxofón con una 
vertiente clásica es compatible con el mercado 
laboral? Si el saxofonista es intérprete en una 
banda de música amateur, profesional, sinfó-
nica o si toca en un grupo de cámara como 
cuarteto, ensemble dúo con piano, el sonido 
corresponde con la educación ofrecida en un 
conservatorio. Pero si se pretende tocar en un 
combo de jazz, Big Band, colaborar en una 
grabación u orquesta de otro tipo que requiera 
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El rol del maestro de saxofón como pre-
parador laboral del saxofonista en un 
conservatorio profesional
La figura del docente de saxofón puede equi-
librar la dicotomía entre formación y deman-
da del mercado laboral. El maestro de saxo-
fón puede adquirir un rol relevante mediante 
adaptaciones curriculares que interfieran en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y capacite 
al saxofonista para su inclusión en el mercado 
laboral.  A continuación (Tabla 1), se presen-
tan diferentes técnicas del maestro de saxofón 
para conciliar la formación con la demanda 
laboral: 

Parece que asignaturas transversales como 
armonía e informática musical y la clase indi-
vidual de saxofón no cubre este vacío de pre-
parar más a los músicos para cualquier situa-
ción laboral. Otras asignaturas como gestión 
y promoción cultural (Bernabé y Torres, 2017) 
pueden aumentar las posibilidades laborales 
del saxofonista y enseñar a gestionar su talento 
como un mánager (Eras, 2005). 

FELIPE GÉRTRRUDIX-BARRIO
ÓSCAR ESTÉVEZ-GARCÍA

Tabla 1. Técnicas formativo-laborales del maes-
tro en el aula de saxofón.

Técnicas formativas-laborales

T.1 Innovación tecnológica que explote los recursos didácticos existentes en la actualidad.

T.2 Prácticas educativas en formaciones instrumentales de nueva creación en las que colabore el docente para 
supervisar y guiar el trabajo del saxofonista.

T.3 Apertura a nuevas músicas que estimule el aprendizaje significativo con repertorio de estilos musicales de-
mandados en el mercado.

T.4 Formación didáctica del saxofonista como futuro profesor en escuelas de música.

T.5 Creatividad en investigación musical para materializar inquietudes, productos y/o marca personal del alum-
no. 

T.6 Seminarios de orientación laboral según perfil del alumno.
 Fuente: elaboración propia.

Tecnología y saxofón en 
la enseñanza
Son múltiples los avances que han afecta-
do a los conservatorios y a la propia didác-
tica o forma de enseñar en el aula. Entre los 
avances, figura la expansión del CD para el 
conocimiento del saxofón (Villafruela, 2007), 
introducción de mejoras en la calidad de ma-
teriales empleados en la construcción de los 
saxofones, avances en la calidad del sonido 
con una mejor construcción acústica del instru-
mento, procesos digitales de medición o aca-
bados supervisados por máquinas (Kantaros 
y Diegel, 2018) combinados con los acabados 
artesanales. Todo ello repercute en el saxofo-
nista que puede acceder a un instrumento de 

mayor calidad y mejor construido con respecto 
a la primera mitad de siglo XX (Diago Ortega, 
2019). 

Al igual que los saxofones, existen más varie-
dad de accesorios para saxofón que tienen 
que ver con la producción de sonido como 
boquillas de distintos materiales (Fernández 
Sánchez, 2019) con más variedad de cámaras 
y aberturas, así como cañas de madera, que 
en numerosas ocasiones requieren retoques 
(Figuerola, 2005a) y cañas sintéticas; estas úl-
timas impensables hace unas décadas. 
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Tabla 2. Beneficios del recurso didáctico de 
método con CD.

Beneficios

B.1 Mejora de la afinación al escuchar el resto de 
los instrumentos.

B.2 Establecer el tempo y un sentido de la mejora 
rítmica.

B.3 Acostumbrar a la escucha activa de distintos 
instrumentos o interiorizar un sonido global 
según el estilo trabajado.

B.4 Conseguir una motivación extra para el estu-
dio del saxofón.

 Fuente: elaboración propia.

Además, el uso del ordenador en clase o pi-
zarra digital puede ayudar a observar distintos 
solistas en vídeos y utilizar recursos educati-
vos como Apps para el estudio de la música. 
Actualmente, con la utilización de un móvil o 
Tablet en clase, se pueden ver distintas orques-
tas, instrumentistas, saxofonistas y recursos di-
dácticos para ampliar el abanico educativo y 
complementar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje del saxofonista en las enseñanzas profe-
sionales de música.

Recursos tecnológicos en la formación del 
saxofonista
Como ya hemos visto, la digitalización en 
nuestros días ha revolucionado la vida actual, 
y puede readaptar los recursos didácticos en el 
aula de saxofón. 

Hoy, una caja de ritmos puede ser una alter-
nativa útil al metrónomo, la tecnología nos 
ayuda a reproducir bajos, armonías o acom-
pañamientos para estudiar en casa o dar 
una clase en un conservatorio profesional. En 
ocasiones, el saxofonista puede realizar trans-
cripciones con la ayuda de los phrase trainers 
que retrasan la velocidad de una frase musical 
para descifrarla más fácilmente (Pinksterboer, 
2000). 

En este contexto, los saxofonistas tendrán más 
medios para aprender en un conservatorio 

Pese a los avances, aún no está estandarizado 
la fabricación de cañas en el aula o en casa 
por parte del alumno o profesor como ha-
cen los oboístas (Pérez Aranda y Luján Artero, 
2002), esta realidad da margen para experi-
mentar en la construcción de cañas, así como 
de solucionar problemas derivados de su uso 
como la flexibilidad, dureza o humedad (Fi-
guerola, 2005a).

Todo este abanico de posibilidades produce 
una continua experimentación en alumnos y 
docentes en la búsqueda de un sonido y mate-
riales adecuados para la práctica del saxofón. 
Estas transformaciones llegan al aula fruto de 
una industria más diversificada con productos 
más concretos para cada estilo musical. De 
este modo, desde la invención del saxofón, la 
evolución del instrumento ha supuesto un gran 
avance y se utiliza actualmente en casi todos 
los géneros y estilos musicales como clásico, 
contemporáneo, jazz o rock (Cruz, 2017), lo 
que favorece la búsqueda de distintos sonidos 
o mezclas con los que el saxofonista experi-
menta para obtener distintos resultados (Cas-
tillo, 2005). De la experimentación contem-
poránea con el sonido del saxofón, Asensio 
Segarra (2004), expone que:

“Primeramente, fue la grabación del sonido, a lo 
que se añadió la adaptación de micrófonos para 
amplificarlo. Pero sobre todo nos interesan los 
elementos que modifican la sonoridad creando 
nuevos efectos y recursos. En este nuevo campo 
experimental, el intérprete puede utilizar elemen-
tos, en nuestro caso ajenos al mismo saxofón, 
para conformar nuevo material sonoro. En otros 
casos se conjuga la sonoridad y timbre propio 
del instrumento, con acompañamientos creados 
y tratados en laboratorio (cintas magnéticas) o 
sintetizadores, samplers, etc.” (p. 279).

Otro factor que repercute en la didáctica en 
el aula es la posibilidad de método con CD. 
Estos “play along” (Pinksterboer, 2000) ayu-
dan a practicar desde temprana edad en la 
formación profesional con una “orquesta” que 
te puede acompañar en el aula y en el estudio 
en casa. Los beneficios son los siguientes:

MUSICOLOGÍA Y TICs
LOS SAXOFONISTAS EN LOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES ESPAÑOLES: 
SU INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL
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vo del centro puede influir al no existir un aula 
convertida en un estudio que permita utilizar 
estos sintetizadores.

Ilustración 2. Akai EWI 5000
Fuente: https://www.akaipro.com/ewi5000

Otros factores como el coste de un instrumen-
to adicional al saxofón, la falta de tiempo, mo-
tivación investigadora o la falta de colabora-
ción del conservatorio con la industria (Vilar 
Torrens, 2008) discográfica, digital y universi-
dad favorece la ausencia de ideas educativas 
e innovación con respecto al uso de sintetiza-
dores.

En las imágenes anteriores (Ilustraciones 1 y 
2) se puede visualizar los sintetizadores más 
comercializados y usados tradicionalmente, 
no obstante, los autores pretenden ofrecer un 
punto de vista más actual en las siguientes 
imágenes (Ilustraciones 3 y 4), que muestran 
los modelos más innovadores asociados al sa-
xofón en el mercado.

Ilustración 3. Roland Aerophone AE-10
Fuente: www.roland.com

Asimismo, se debe tener en cuenta la evolu-
ción de las tecnologías avanzadas aplicadas 
a los instrumentos musicales, y que pueden 
ayudar a minimizar esfuerzos en el aprendiza-

profesional si se adaptan a las nuevas tecnolo-
gías (Díez Latorre y Carrera Farran, 2018). Los 
profesores deberán evolucionar en su forma 
de enseñar y establecer un perfil versátil de sa-
xofonista que se incorpore al mercado laboral.

Por otro lado, en los conservatorios profesio-
nales se detecta la falta de equipo en el aula 
para experimentar con aparatos electrónicos y 
modificar el sonido con efectos como la re-
verberación, delay, cajas de octavas, phrase 
shiffer o pedales vah vah (Asensio Segarra, 
2004). Un auténtico laboratorio que permi-
ta ampliar las posibilidades de educación del 
saxofonista en el conservatorio es posible me-
diante los distintos sintetizadores basados en el 
saxofón disponibles en el mercado. 

Ilustración 1. Yamaha WX7
Fuente: www.yamaha.com 

Asensio Segarra (2004), acerca de los sinteti-
zadores, expone que: 

“De todos el más popular y utilizado de ellos fue 
el WX7 de Yamaha, cuya digitación es lo más 
aproximada a la de un saxofón convencional, al 
igual que el Akai EWI poseía sensores en la len-
güeta (de plástico), pero en este caso más sofis-
ticadas permitiendo así enviar impulsos eléctricos 
capaces de variar el matiz (f-p) según la cantidad 
de aire. También era posible el cambio de altura 
del sonido mediante la presión de los labios y 
la articulación (staccato y legato) de igual forma 
que en el saxofón” (p. 281).

El estudio con sintetizadores MIDI no está nor-
malizado por los saxofonistas en los conserva-
torios profesionales españoles al no existir una 
demanda ni una inquietud por parte de alum-
nos y profesores. También el proyecto educati-

FELIPE GÉRTRRUDIX-BARRIO
ÓSCAR ESTÉVEZ-GARCÍA

https://www.akaipro.com/ewi5000
http://www.roland.com
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Muchos de estos músicos militares encuentran 
un refugio en el ejército y sus bandas para de-
dicarse al saxofón (Franco, 1969), puesto que 
el servicio militar era obligatorio. Por tanto, los 
orígenes del mercado laboral para los saxofo-
nistas se encuentran en el ejército. Si se mira 
con cierta retrospectiva hacia la enseñanza en 
nuestro país, Asensio Segarra (2012), explica 
que:

“Una de las primeras noticias que tenemos sobre 
la enseñanza del saxofón en España, aunque no 
en el conservatorio, está ligada a la Escuela Mu-
nicipal de música de Barcelona fundada en 1886 
con la misión de formar músicos para la Banda 
Municipal de dicha ciudad” (p. 475).

Ilustración 5. Rudy Wiedoeft en 1920
Fuente: Bain. 

Posteriormente, existieron figuras que marca-
rían el devenir del saxofón en el siglo XX como 
el francés Marcel Mule que funda la escuela 
clásica de saxofón y es profesor del Conserva-
torio de París (Cupples, 2008), el virtuoso ale-
mán Sigurd Rascher que amplía la tesitura del 
saxofón en sus interpretaciones, la actividad de 
Cecil Lesson en Estados Unidos (Betancourth y 
Gustems, 2017) o el carismático Rudy Wiedo-
eft (ver Ilustración 5) en la música popular. 

je, como la interfaz de saxofón híbrido (Hong, 
Kim, & Han, 2016), o el abaratamiento en los 
costes de los instrumentos gracias al uso de las 
impresoras en 3D (Kantaros y Diegel, 2018).

Ilustración 4. Saxofón Digital IDS-150
Fuente: www.yamaha.com

El Mercado laboral del saxo-
fonista

Orígenes 

En 1836, se crea en Francia el Gymnase de 
música Militaire para la formación de músicos 
militares (Kochnitzky, 1949). Esta reforma de la 
armada francesa favorece a Adolphe Sax, que 
consigue introducir su invento, obtener ventas 
de saxofón en las bandas de música militares 
francesas y su aceptación en España (Asensio 
Segarra, 2012). Este hecho constituye uno de 
los factores para la tradición del uso del saxo-
fón y su importancia en las bandas militares 
(Pacheco del Pino, 2012; Beltrán, 1871), fe-
nómeno que se exporta a otros países (Pereira 
Salgado, 2017) y fragua el inicio de posibles 
puestos de trabajo para saxofonistas. Este pro-
ceso contribuye a que se cree la profesión de 
músico como una posibilidad económica con 
dedicación parcial o completa (Marcos y Más, 
1889). Asensio Segarra (2004) establece las 
posibilidades de trabajo de los saxofonistas de 
la época:

“Las alternativas profesionales para los saxofo-
nistas de la época eran las bandas militares, has-
ta que a principios del siglo XX se van creando 
en las principales provincias españolas bandas 
municipales, costeadas por sus respectivos ayun-
tamientos: Barcelona (1886), Valencia (1903) y 
Madrid (1909) entre otras. En todas ellas se uti-
lizaron desde sus comienzos la mayoría de los 
miembros de la familia de los saxofones” (p.162).

MUSICOLOGÍA Y TICs
LOS SAXOFONISTAS EN LOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES ESPAÑOLES: 
SU INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL

http://www.roland.com
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ción del saxofón. 

Instrumentos como los saxofones H. Cleyton 
circulaban por España en los años setenta 
hasta la introducción de marcas francesas, 
japonesas, americanas o alemanas de mayor 
calidad. También se importaron marcas como 
Conn, Buescher, King o Martin derivadas de 
la industria americana desarrollada a partir de 
la “fiebre del saxofón” de los años veinte, un 
fenómeno social que favorecería el impulso 
del saxofón junto a la música popular y el jazz 
(Asensio Segarra, 2004). La falta de industria 
propia generó la falta de puestos de trabajo 
alternativos a la interpretación o docencia.

No obstante, el saxofón se ganó la confianza 
de los compositores poco a poco (Adler, 2008) 
hasta tener una producción de obras conside-
rables en las editoriales. Teal (1963), plantea 
uno de los problemas en la relación composi-
tor-saxofón que merma el trabajo en compo-
sitores y arreglistas: “los compositores evitan 
al instrumento ya que se dan cuenta de que la 
orquesta sinfónica establecida no tiene saxofo-
nistas regulares y vacilan al agregar instrumen-
tos que requeriría costos adicionales” (p. 9).

El Mercado laboral actual 

Para adaptarse al mercado laboral actual el 
saxofonista tiene que utilizar distintas estrate-
gias comunicativas comerciales (Calvo Mo-
reno, 2017) mediante el uso de tecnología y 
herramientas digitales para ser visible en las 
redes. Un ejemplo es la elaboración de una 
página web o la creación de un perfil profe-
sional que pueda conocer el público: quién 
es, como suena y que servicios ofrece para su 
contratación. 

Parece lógico pensar que ya no solo basta con 
tocar, sino que el saxofonista tiene que culti-
var e incentivar una imagen mediante el mar-
keting digital. Es una oportunidad para con-
seguir conciertos, tarea que no se enseña ni 
desarrolla en un conservatorio. Los profesores 
de saxofón se enfocan principalmente en la 
formación de un buen saxofonista y no cómo 

Estos profesores y concertistas de saxofón crean 
escuela, incentivan la escritura para saxofón y 
forman a los primeros saxofonistas del siglo XX 
(Lencina-Sánchez, 2017). Establecen la figura 
del profesor de saxofón situándola como epi-
centro de la enseñanza para futuros profesores 
y saxofonistas.

Los nuevos horizontes laborales de profesor 
son dignificados por las figuras mundiales del 
saxofón y su actividad con cuartetos de saxo-
fón, conjuntos, ensambles y conciertos (Allen, 
2013). 

En el contexto social, la popularidad del saxo-
fón es enorme en el siglo XX (Asensio Segarra, 
2004). En los años veinte del siglo pasado el 
saxofón es aceptado en formaciones diferen-
tes, entre ellas, las bandas militares de Estados 
Unidos (Marqués, 2014), orquestas de baile 
(Asensio Segarra, 2004). Esta popularidad po-
sibilitó al saxofonista su incorporación como 
intérprete en diferentes formatos y escenarios 
musicales como el cine, grabaciones de ra-
dio, televisión, Shows o música de variedades 
(Asensio Segarra, 2004). Esta notoriedad fue 
aprovechada por los saxofonistas españoles, 
los cuales, encontraron un mercado laboral en 
numerosas formaciones, así como el acceso a 
plazas en bandas militares, sinfónicas o como 
profesor en conservatorios de música. 

Tabla 3. Plazas de saxofón en algunas ban-
das municipales españolas en 1930.

Banda 
Municipal de 

Barcelona

Banda 
Municipal de 

Madrid

Banda 
Municipal 

de Valencia
12 9 11

 Fuente: elaboración propia a partir de Asensio Segarra (2004).

En cuanto a la fabricación del saxofón, en 
España no existen marcas reconocidas como 
Selmer o Yamaha que consigan establecer una 
industria del saxofón, y, por lo tanto, no existen 
puestos de trabajo para obreros especializa-
dos en la construcción de saxofones, así como 
luthieres especialistas que pudieran encontrar 
en la industria puestos indirectos con la apari-

FELIPE GÉRTRRUDIX-BARRIO
ÓSCAR ESTÉVEZ-GARCÍA
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cia. Por otra parte, una escuela de música 
moderna o privada puede buscar un perfil de 
profesor con una formación de jazz específica 
que valide el perfil de centro educativo. 

El saxofonista tiene que estar atento a nuevas 
oportunidades y diversificar su educación para 
ser versátil y poder acceder a distintos pues-
tos de trabajo, bien como intérprete o como 
opositor para ser profesor. La creatividad y la 
búsqueda continúa de herramientas puede 
estimular a crear su propio puesto de trabajo 
como artista mediante un espectáculo propio, 
o bien, su propia empresa para ofrecer con-
ciertos únicos en un mercado laboral cada vez 
más complejo y competitivo. 

El conservatorio profesional puede ser una ca-
tapulta hacia una formación superior de corte 
clásico o jazzístico en el que predomina el pri-
mero actualmente. Finalizar esta etapa le dará 
mayores oportunidades de inserción laboral 
no exentas de dificultades. Al respecto, Iturral-
de señala que “las salidas del Conservatorio 
Superior para un saxofonista son complicadas, 
porque las orquestas sinfónicas no incluyen 
este instrumento, y las opciones son una ban-
da, la pedagogía o el jazz” (citado por Asensio 
Segarra, 2012, p.493).

Las distintas salidas profesionales del saxofo-
nista son el acceso por oposición a bandas 
sinfónicas, colaboración con orquestas profe-
sionales, la apertura de espacios más especí-
ficos y de calidad para tocar en algún ciclo de 
conciertos y también la posibilidad de opositar 
para ser profesor de conservatorios profesio-
nales y superiores (Bernabé y Torres, 2017).

Un hecho positivo es que con menor población 
que otros países europeos como Francia o Ale-
mania, tenemos más conservatorios y centros 
dedicados a la música. Una lectura positiva de 
esta circunstancia es la creación de puestos de 
trabajo para docentes de saxofón. 

El mapa que se muestra a continuación (Ilustra-
ción 6) da una idea muy ilustrativa de la canti-
dad de centros y de la distribución geográfica 
de los mismos. Los puntos morados muestran 

este tiene que vender su talento para trabajar y 
tener oportunidades laborales (Cipolla, 2009). 

Por lo tanto, una de las vertientes es la pro-
moción en internet para conseguir conciertos, 
dar clases a otros músicos o conseguir tocar 
con una agrupación que crea en el perfil del 
saxofonista que ven y oyen. 

Por otra parte, en los conservatorios profesio-
nales predomina el perfil de saxofonista clási-
co de escuela francesa al igual que sus homó-
logos en universidades de otros países (Pereira 
Salgado, 2017). Estos ocupan puestos de pro-
fesor en las escuelas de música de numerosas 
poblaciones, ya que el título de técnico en en-
señanzas profesionales de saxofón (Real De-
creto 300/2019) es habilitante para este tipo 
de puestos de trabajo.

La inserción en el mercado laboral del saxo-
fonista en agrupaciones como orquestas de 
baile donde el saxofonista tiene un refugio, 
grabaciones y conciertos con artistas de pop o 
rock (Pereira Salgado, 2017) formaciones ca-
merísticas como cuarteto de saxofón, saxofón 
y piano, ensemble de saxofones y la colabora-
ción con bandas de música civiles y profesio-
nales constituyen diversas alternativas labora-
les. Todos estos puestos, se pueden conseguir 
a raíz de una evolución como músico en el 
conservatorio profesional donde se avanza en 
la calidad de intérprete. 

Por su parte, en un conservatorio que cuente 
con un grado profesional de jazz y profesores 
especialistas se puede promover un tipo de sa-
xofonista flexible que doble varios instrumen-
tos (Figuerola, 2005b), que pueda trabajar en 
arreglos, adaptarse a los combos (Figuerola, 
2005a), tocar en Big Band con un lenguaje 
adecuado y, en definitiva, la apertura hacia 
otras músicas como pueda ser jazz, flamenco 
u otras tendencias para tocar en espacios di-
ferentes.

En Internet, el saxofonista puede ofrecer sus 
clases a través Skype, Zoom, Google Duo o 
cualquier otra aplicación por videoconferen-

MUSICOLOGÍA Y TICs
LOS SAXOFONISTAS EN LOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES ESPAÑOLES: 
SU INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL
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países para ampliar su formación y demostrar 
su valía en un mundo muy competitivo. Pue-
den obtener contratos en casas discográficas, 
colaborar en orquestas, especializarse como 
luthier, trabajar en proyectos educativos como 
webs de tipo saxrules.com o adolphesax.com 
que incluyen entrevistas, conciertos en strea-
ming y tienda de productos o ser especialistas 
en redes sociales como influencers. 

Discusión y Conclusiones
A lo largo del texto se ha podido visualizar 
cómo la formación del músico saxofonista ha 
cambiado a lo largo del tiempo, y como esta 
ha ido adaptándose al tipo de mercado labo-
ral.

los Conservatorios Superiores de Música y los 
puntos amarillos muestran los Conservatorios 
Profesionales de Música de España.

Aun así, el mercado es limitado pese a la red 
de escuelas de música y conservatorios actua-
les existentes en nuestro país debido, ya que la 
suma importante de estudiantes egresados de 
los centros superiores no es absorbida por el 
mercado laboral. ¿Cómo se puede solucionar 
en parte este problema? No existe una solu-
ción única a una cuestión tan compleja. 

Desde esta tribuna podemos indicar que Es-
paña es un país exportador de talento y con 
saxofonistas de calidad que pueden acceder a 
puestos de trabajo en el extranjero.

Los saxofonistas españoles ganan concursos, 
dan recitales en salas importantes a nivel mun-
dial y se forman en conservatorios de otros 

Ilustración 6. Mapa de conservatorios profesionales y superiores de España.

Fuente: www.aedom.org
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productos como cañas y boquillas para expe-
rimentar con el sonido o buscar la necesidad 
del saxofonista (Fernández Sánchez, 2017). En 
España, según Diago Ortega (2019) aún es 
un tema inexplorado que puede abrir nuevas 
vías de desarrollo. Los distintos métodos con 
CD, estudios contemporáneos y obras de nue-
va creación permiten explorar los efectos y téc-
nicas necesarias para ello (Capellino Carlos, 
2016). 

El aprendizaje de un instrumento musical a 
temprana edad como es el caso del saxofón en 
conservatorios ayuda a “desarrollar la percep-
ción auditiva y la discriminación de los instru-
mentos musicales. 

En palabras de Pascual (2007): “Contribuye a 
la agudeza auditiva, que es necesaria para in-
tervenir en el momento correcto dentro de un 
conjunto instrumental” (p. 266). Por tanto, la 
práctica del saxofón durante un tiempo pro-
longado desarrolla una formación importante 
y positiva en el joven saxofonista. Esta, puede 
involucrar a profesores y alumnos mediante 
una App que discrimine sonidos y grabacio-
nes en un móvil para producir una experiencia 
satisfactoria (Calderón-Garrido et al., 2019).

La pedagógica y metodológica en la enseñan-
za de saxofón ha tenido una gran evolución en 
España 

Los primeros saxofonistas tenían que formarse 
con clarinetistas (Ramírez, 2004). Con el PLAN 
66 (Decreto 2618/1966) y la LOGSE (Ley Or-
gánica 1/1990) se asentaron los principios 
para una educación del saxofón con mayús-
culas. La inclusión del saxofón como materia 
específica de estudio en las leyes educativas 
ha contribuido a su desarrollo en España, así 
pasó el tiempo necesario para que los docen-
tes de saxofón con su buen hacer formaran a 
generaciones de saxofonistas (García, Vera, 
Vera-Muñoz y Chorro, 2018). Estos a su vez 
han viajado más formándose en el extranje-
ro, ganan más concursos, tocan en diversas 
orquestas europeas y acceden a estudiar en 
aulas de conservatorios como el de París, hito 
que muestra el nivel técnico y musical en nues-

En este sentido, podemos declarar una serie 
de inferencias que pasamos a discutir a con-
tinuación:

El mercado laboral necesita saxofonistas ver-
sátiles que puedan tocar, enseñar con calidad, 
investigar, ser visibles y utilizar la imagen me-
diante el marketing. 

Estos nuevos cambios sirven para generar po-
sibilidades de conseguir conciertos o que se 
conozca al nuevo saxofonista. En el saxofón 
clásico los tradicionales concursos, oposicio-
nes, plazas en bandas sinfónica, enseñanza en 
escuelas y conservatorios es importante (Loren-
ta Monzón, 2018). Sin embargo, Cara et al. 
(2020) reflejan que en el caso de la música 
popular, el saxofón tiene una mayor deman-
da de trabajo. Conectar el conservatorio con 
el mercado laboral no es posible, en parte, 
porque el conservatorio no enseña a vender 
el talento del saxofonista y el artista que es. El 
conservatorio solo enseña conocimiento, pero 
no como emprender como luthier, como mú-
sico, arreglar para saxofón (Lorenzo, 2005) y, 
en definitiva, como desenvolverse al finalizar 
su educación en las enseñanzas profesionales. 
La tecnología y la investigación debe estar más 
presente en los centros, profesores y alumnos 
como eje dinamizador del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje con ordenadores en el aula 
para poder visualizar o escuchar a intérpretes y 
equipos electrónicos para experimentar (Asen-
sio, 2004), manipular el sonido y crear nueva 
obra. En cambio, Zapata Restrepo y Niño Mo-
rales (2018) afirman que la debilidad de los 
agentes de la educación musical para influir 
en la política pública como eje para cambiar 
modelos pedagógicos-musicales conservado-
res.

La fabricación y variedad de productos ha con-
seguido una experimentación real en alumnos 
y profesores. 

Hay más modelos de saxofones que nunca 
y mejor construidos con una tecnología de-
sarrollada y una acústica mejorada (Azuara 
de Pablo, 2016), así como más variedad de 
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conservatorios pueden integrar equipos mixtos 
de profesores para que el saxofonista pueda 
seguir distintos itinerarios de estudio (Cruz, 
2017; Lucas Halley, 2018) y recibir una edu-
cación musical de éxito para desempeñar un 
puesto de trabajo acorde con el mercado la-
boral existente. Es una tarea de modernización 
que se debe llevar a cabo en los conservato-
rios, puesto que en su origen fueron concebi-
dos de distinta forma a la actual sociedad. El 
rol del maestro de saxofón es determinante en 
el aula para adaptar curricularmente conteni-
dos de investigación, tecnología (Díez Latorre 
y Carrera Farran, 2018) y músicas como jazz y 
flamenco. La anexión de la figura del docente 
innovador a la red de conservatorios transfor-
ma y concilia el proceso de enseñanza-apren-
dizaje del saxofonista en el conservatorio con 
la demanda del mercado laboral. 
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