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LUDWIG V. 
BEETHOVEN 
CONCIERTO PARA PIANO N° 5 EMPERADOR (38’)

I. Allegro

II. Adagio un poco mosso

III. Rondó: Allegro

JORGE FEDERICO OSORIO, PIANO

INTERMEDIO

JOHANNES 
BRAHMS 
SINFONÍA N° 2, OP. 73 EN RE MAYOR (40’)

I. Allegro non troppo

II. Adagio non troppo

III. Allegretto grazioso (Quasi andantino)

IV. Allegro con spirito

MARTIN LEBEL, 
DIRECTOR TITULAR



a monumental figura de Ludwig van Beethoven 
(Bonn, 1770 - Viena, 1827) sostiene buena parte 
del andamiaje de la música clásica por haber 

asimilado y extendido la tradición vienesa, represen-
tada por Mozart y Haydn. La relevancia de Beethoven 
para la historia de la música es indiscutible; inauguró 
el ideal del artista «romántico» en el puente del Cla-
sicismo al Romanticismo y asimiló, extendió y llevó a 
sus últimas consecuencias la tradición vienesa. Beetho-
ven influyó determinantemente en la obra de muchos com-
positores, contemporáneos y posteriores a él. En su perenne 
legado, queda de manifiesto la íntima relación entre la mú-
sica y lo social, acaso un ejemplo contundente de aquello que Jacques Attali 
enfatizó: «La música anuncia, pues es profética. Desde siempre, ha contenido 
en sus principios el anuncio de los tiempos por venir. Así, veremos que si la or-
ganización política del siglo XX se arraiga en el pensamiento político del siglo 
XIX, éste está casi completo, en germen, en la música del XVIII».

La primera vez que Beethoven visitó Viena fue en la primavera de 1787, con 
el propósito de estudiar con Mozart (1756-1791). Sin embargo, la enfermedad y 
muerte de la madre de Beethoven lo obligó a regresar pronto a su natal Bonn. 
La segunda vez, cinco años después, en 1792, llegó con la intención de estu-
diar con Joseph Haydn (1732-1809), a quien había conocido en Bonn dos años 
antes. En aquél momento la vida musical vienesa se encontraba en su apogeo. 
Era el lugar donde un compositor de la altura de Beethoven tenía que estar. 
Sin embargo, para los vieneses, Beethoven no era más que un joven provincia-
no, carente de modales y de aspecto descuidado. Beethoven tuvo que ganarse 
su reputación –entre la nobleza y el público– mediante demostraciones al pia-
no de sus habilidades interpretativas, compositivas y sobre todo improvisato-
rias. Fue esa demostración de poder musical la que atrajo al público vienés a su 
arte. Para el escritor E.T.A. Hoffmann, la música de Beethoven forjó una nueva 
estética que obligaba a los oyentes a ponerse en el lugar del compositor; y para el 
teórico Scott Burnham, se generó un cambio de perspectiva crítica engendrado 
por el estilo «heroico» de Beethoven. Otra vuelta de tuerca a la compleja narra-
tiva de la música de concierto.



Su Concierto para Piano No. 5 en Mi bemol mayor, Op. 73, conocido popu-
larmente como el «Emperador», es una de sus obras más emblemáticas, por el 
estilo «heroico» y por su dificultad. Exige del solista resistencia y depuración 
técnica; pero sobre todo, comprensión del estilo beethoveniano. Compuesto 

entre 1809 y 1811, en un período de intensos 
conflictos geopolíticos, este concierto no solo 
refleja la maestría musical de Beethoven, sino 
también su espíritu indomable y su comple-
ja relación con los eventos de su tiempo. El 
sobrenombre «Emperador» no fue dado por 
Beethoven, se cree que fue acuñado por Jo-
hann Baptist Cramer, un pianista y editor 
británico, impresionado por la «majestuosi-
dad» y el carácter «imperial» de la música. 
Aunque el nombre pudiese sugerir una cone-
xión directa con Napoleón, la realidad es más 
compleja y matizada.

La primera década del siglo XIX fue tur-
bulenta para Europa. Napoleón Bonaparte, 
el temido y admirado líder francés, había 
conquistado Austria en noviembre de 1805, 
sumiendo a Europa en una serie de guerras 
que parecían interminables. Beethoven, resi-

dente en Viena, vivió de cerca la ocupación y sus consecuencias. En medio de 
este caos, compuso su último concierto para teclado.

Beethoven tenía una relación ambivalente con Napoleón. Inicialmente, ad-
miró al líder francés como el símbolo de los ideales de la Revolución France-
sa: libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, cuando Napoleón se coronó 
emperador, Beethoven se sintió traicionado, una desilusión que se refleja en la 
famosa anécdota de la sinfonía «Heroica», donde Beethoven tachó la dedica-
toria a Napoleón de la partitura.

El concierto «Emperador» no celebra a Napoleón ni a ningún otro líder 
militar. En cambio, utiliza el simbolismo militar y heroico para representar 
una lucha más universal: la del espíritu humano. Beethoven, conocido por su 
carácter indomable y su resistencia frente a la adversidad, infunde a la obra 
su propia lucha personal y su visión de un heroísmo que trasciende lo militar.

Volviendo a la reveladora idea de Attali «La música anuncia, pues es pro-
fética» no dejo de recordar al genial crítico literario franco-anglo-estadouni-
dense George Steiner (1929-2020) cuando en su ensayo El gran Ennui advier-



te que ninguna cita literaria, ninguna estadística puede expresar el cambio de 
tempo, vivido en los años de la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas. 
El «ritmo del tiempo sentido» que se aceleró, social e individualmente, debido 
a aquellos excepcionales acontecimientos, eso sí lo puede representar la música: 
«Como la música guarda tan estrecha relación con los cambios producidos en las 
formas del tiempo, el desarrollo de los tempi de Beethoven, el desarrollo de las 
vibraciones de su música sinfónica y de cámara durante esos años pertinentes, es 
de un extraordinario interés histórico y psicológico» (Steiner 2013:24).

Lo «clásico», «heroico», «pastoral», «romántico», «trágico», «sturm und 
drang», entre otros, son estilos que reflejan algo más que sonidos organizados de 
tal o cual manera, formas de interpretar de una u otra forma.

Los avances en la musicología contemporánea han permitido analizar las obras 
musicales desde modelos importados del análisis literario. La semiótica musical 
y la narratología musical abren caminos a interpretar tópicos, formas, narrativas 
de obras musicales complejas como las de Beethoven. En este sentido, lo «heroico» 
en el Concierto para piano No. 5 se manifiesta a través de varios elementos mu-
sicales y narrativos que juntos evocan la lucha y la nobleza del espíritu humano. 
Concretamente en este concierto –especialmente en el primer movimiento– se 
han identificado tres tópicos clave:

 • Tópico Militar: El uso de fanfarrias, ritmos marciales y otros elementos 
asociados con la música militar. Estos elementos simbolizan la presencia de 
una especie de héroe y una atmósfera de batalla, de lucha.
 • Tópico Pastoral: Aunque más suave y lírico, el tópico pastoral también 
contribuye a la narrativa heroica al ofrecer un contraste con lo militar. Re-
presenta momentos de paz y reflexión en medio de la lucha.
 • Tópico de Fantasía: Este tópico aparece en las cadencias y pasajes impro-
visatorios, simbolizando la libertad espiritual y la imaginación del héroe.

Página del segundo 
movimiento del 
Concierto no. 5 
de Beethoven



En la intrincada relación entre el artista y su obra, existe una tríada de con-
ceptos entrelazados, indisolubles: compositor–composición–tiempo y lugar. Esta 
idea, explorada con lucidez por el compositor y musicólogo Robert Greenberg 
en su curso Music as a Mirror of History, evoca las palabras del ensayista Ralph 
Waldo Emerson: «The true poem is the poet’s mind; the true ship is the ship-buil-
der. In the man we should see the reason for the last flourish and tendril of his 
work». Greenberg, haciendo eco de este pensamiento, afirma que la verdadera 
composición musical es el compositor mismo.

El vínculo entre el creador y su creación es indisoluble, pues cada obra es, en 
cierta medida, reflejo único de su autor, quien a su vez es moldeado por las cir-
cunstancias de su época y su entorno. Así, el compositor individual, su composi-
ción particular y el contexto espacio-temporal en el que surge forman una triada 
simbiótica, un todo indivisible.

En un sentido amplio, el entorno de un compositor da forma a su estilo mu-
sical, definiendo el vocabulario sonoro y los parámetros expresivos que caracte-
rizan su obra. Sin embargo, en ocasiones, son eventos históricos específicos los 
que moldean de manera directa la creación y el contenido de una pieza musical 
en particular.

Esta perspectiva nos invita a contemplar la obra de Beethoven no sólo como 
el fruto del genio individual, sino como el resultado de un diálogo complejo entre 
el artista y su tiempo, un testimonio sonoro de las fuerzas históricas que dieron 
forma a su visión creativa. Al adentrarnos en el Concierto para piano No. 5 debe-
mos tener presente esta triada indisoluble, buscando en la partitura los ecos de la 
turbulenta época que la vio nacer y la huella indeleble del espíritu beethoveniano 
que la anima.

Si Beethoven fue el puente entre el Clasicismo y el Ro-
manticismo, Johannes Brahms (Hamburgo, 1833 
- Viena, 1897) fue el gran sintetizador de la tradi-
ción clásica y romántica. Brahms, profundamen-
te influenciado por la música de Beethoven, llevó 
el lenguaje musical romántico a nuevas alturas, 
mientras mantenía un firme anclaje en las formas y 
estructuras clásicas.

La Sinfonía No. 2 en Re mayor, Op. 73, compuesta 
en el verano de 1877 en la idílica villa de Pörtschach am 
Wörthersee en Austria, es un testimonio de esta sínte-
sis. A diferencia de la titánica espera para escribir su Primera sinfonía –conse-
cuencia de que el público vienés lo consideraba heredero directo y continuador 



de Beethoven–, la Segunda 
fluyó de la pluma de Bra-
hms con relativa facilidad, 
quizás inspirada por la be-
lleza natural que lo rodea-
ba. «Aquí todo es encanta-
dor», escribió Brahms, ese 
año, a su editor Simrock.

Más allá de su aparen-
te sencillez y lirismo, la 
Segunda Sinfonía de Bra-
hms es una obra de gran 
complejidad y maestría 
compositiva. Al igual que 
Beethoven, Brahms era 
un maestro del desarrollo 
motívico, capaz de extraer 
un mundo de posibilida-
des de las ideas musicales 
más simples. La influencia 
de Beethoven es palpable 
en la forma en que Brahms 
construye enormes arqui-
tecturas sonoras a partir 
de pequeños bloques de construcción temáticos (recordemos el icónico moti-
vo corto-corto-corto-largo, ta-ta-ta-taa, repetido dos veces con que inicia la 
Quinta sinfonía, y lo que Beethoven hace con él).

Sin embargo, Brahms no era un mero imitador de Beethoven. Tomó el len-
guaje musical que heredó y lo hizo suyo, asimilándolo con su propio sentido del 
lirismo, su dominio del contrapunto y su inconfundible voz armónica. Si Bee-
thoven representó la lucha heroica del individuo, Brahms encarnó la reflexión 
introspectiva del artista romántico.

En la Segunda Sinfonía, estos elementos se unen en una obra de gran belle-
za y profundidad emocional. Brahms nos lleva en un viaje a través de un paisaje 
musical de extraordinaria riqueza y diversidad.

Escuchar las obras de Beethoven y Brahms en un mismo programa es poder 
atisbar la evolución de la música clásica en el siglo XIX. Presenciar cómo la an-
torcha de la innovación musical pasó de un gigante a otro. En su Segunda Sin-
fonía, Brahms rinde homenaje a la herencia de Beethoven, al tiempo que afirma 



su propia voz única e inconfundible. Ese legado, su génesis, tal vez lo podamos 
encontrar en el carácter, ya romántico, del segundo movimiento del quinto y 
último concierto para piano de Beethoven: con una implosiva delicadeza musi-
cal, deconstruye la marcialidad, la majestuosidad, los oropeles de la pretensión 
sonora, ligada siempre a la pretensión social. Las máscaras caen. Los «empera-
dores» son derrocados con la bendita fuerza de la música.

Axel Juárez, 
escritor e investigador independiente,

diletanteparresia.substack.com 
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JORGE FEDERICO OSORIO
Ha sido alabado por su musicalidad suprema, técnica poderosa y profunda pasión. 
Ha recibido premios internacionales que incluyen la prestigiada Medalla Bellas 
Artes. Se ha presentado con algunas de las más prestigiadas orquestas dirigido 
por Frühbeck de Burgos, Haitink, Jansons, Maazel y Tennstedt, entre otros. Sus 
giras lo han llevado a Asia, todo el Continente Americano y Europa. Tocó el ciclo 
Beethoven con la Sinfónica de Chicago y James Conlon. Recientemente inauguró 
la sala de conciertos de la Universidad de Costa Rica y debutó en Los Ángeles, Cali-
fornia. Como camerista ha colaborado con Yo-Yo Ma y Henryk Szeryng. Comenzó 
el estudio del piano con su madre, Luz María Puente, para proseguirlos en los 
Conservatorios de México, París y Moscú, donde trabajó bajó la guía de Bernard 
Flavigny, Monique Haas, Jacob Milstein, Nadia Reisenberg y Wilhelm Kempff. Es 
Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Veracruzana.

JORGE FEDERICO OSORIO ES ARTISTA STEINWAY Y ES REPRESENTADO POR MUCHIMUSIC



MÚSICOS OSX
VIOLINES PRIMEROS Ilya Ivanov (concertino) · Joaquin Chávez (asistente) · Tonatiuh Bazán · Luis 

Rodrigo García · Alain Fonseca · Alexis Fonseca · Antonio Méndez · Eduardo Carlos Juárez · Anayely 

Olivares · Melanie Asenet Rivera · Alexander Kantaria · Joanna Lemiszka Bachor · José Miguel Mavil 

(interino) · Francisco Barradas (interino) · Katya Ruiz Contreras (interino).

VIOLINES SEGUNDOS Félix Alanís Barradas (principal) · Elizabeth Gutiérrez Torres · Marcelo Dufrane 

Mcdonald · Borislav Ivanov Gotchev · Emilia Chtereva · Mireille López Guzmán · David de Jesús 

Torres · Carlos Quijano · Carlos Rafael Aguilar Uscanga (interino) · Luis Pantoja Preciado (interino) · 

Javier Escalera Soria (interino) · José Aponte (interino) · Emanuel Quijano (interino) · Joaquin Darinel 

Torres (interino).

VIOLAS Yurii Inti Bullón Bobadilla (principal) · Marco Antonio Rodríguez · Ernesto Quistian Navarrete 

· Eduardo Eric Martínez Toy · Andrei Katsarava Ritsk · Tonatiuh García Jiménez · Marco Antonio Díaz 

Landa · Jorge López Gutiérrez · Gilberto Rocha Martínez · Anamar García Salas · Rosa Alicia Cole 

(interino). 

VIOLONCELLOS Yahel Felipe Jiménez López (principal) · Inna Nassidze (asistente) · Teresa Aguirre 

Martínez · Roland Manuel Dufrane · Alfredo Escobar Moreno · Ana Aguirre Martínez · Daniela Derbez 

Roque · Maurilio Castillo Sáenz · Laura Adriana Martínez González (interino).

CONTRABAJOS Andrzej Dechnik (principal) · Hugo G. Adriano Rodríguez (asistente) · Enrique Lara 

Parrazal · Carlos Villarreal Elizondo · Benjamín Harris Ladrón de Guevara · Elliott Torres (interino) 

· Juan Manuel Polito (interino) · Ari Samuel Betancourt (interino) · Carlos Daniel Villarreal Derbez 

(interino).

FLAUTAS Lenka Smolcakova  (principal) · Othoniel Mejía Rodríguez (asistente).

OBOES Bruno Hernández Romero (principal) · Itzel Méndez Martínez (asistente) · Laura Baker Bacon 

(corno inglés). 

CLARINETES Osvaldo Flores Sánchez (principal) · Juan Manuel Solís (asistente interino) · David John 

Musheff (requinto) · José Alberto Contreras Sosa. 

FAGOTES Rex Gulson Miller (principal) · Armando Salgado Garza (asistente) · Elihu Ricardo Ortiz 

León · Jesús Armendáriz. 

CORNOS Eduardo Daniel Flores (principal) · Tadeo Suriel Valencia (asistente interino) · David Keith 

Eitzen · Larry Umipeg Lyon · Francisco Jiménez (interino) · Isaac Carmona (servicio social).

TROMPETAS Jeffrey Bernard Smith (principal) · Bernardo Medel Díaz (asistente) · Jalil Jorge Eufracio 

· Víctor López morales (interino).

TROMBONES David Pozos Gómez (principal) · Diego Capilla (asistente interino) · Jakub Dedina. 

trombón bajo: John Day Bosworth (principal). 

TUBA Eric Fritz (principal). 

TIMBALES Rodrigo Álvarez Rangel (principal).

PERCUSIONES Jesús Reyes López (principal) · Gerardo Croda Borges (asistente interino) · Sergio 

Rodríguez Olivares · Héctor Jesús Flores (interino). 

ARPA Eugenia Espinales Correa (principal). 

PIANO Jan Bratoz (principal).  

MÚSICO EXTRA -  TUBA: Natanael Ruiz Contreras. VIOLA: Rommel Delgado Castillo
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PERSONAL OSX
SECRETARIO TÉCNICO David de Jesús Torres. CONSEJERO DEL DIRECTOR TITULAR Jorge 

López Gutiérrez. JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Erik Alejandro Herrera Delgado. 

JEFE DEL DPTO. DE MERCADOTECNIA Elsileny Olivares Riaño. JEFE DE PERSONAL 

Tadeo Suriel Valencia. OPERACIONES ARTÍSTICAS José Roberto Nava. BIBLIOTECARIO 

José Luis Carmona Aguilar. COPISTA Augusto César Obregón Woellner. SECRETARIA 

DE MERCADOTECNIA Marissa Sánchez Cortez. JEFE DE FORO Alfredo Gómez. DISEÑO 

GRÁFICO Sinsuni Eleonoren Velasco Gutiérrez. PRODUCTOR AUDIOVISUAL Andrés Alafita 

Cabrera. PROMOCIÓN Y REDES SOCIALES Alejandro Arcos Barreda. RELACIONES PÚBLICAS 

María Fernanda Enríquez Rangel. ANALISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Rita Isabel 

Fomperoza Guerrero. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS María del Rocío Herrera · Karina 

Ponce · Ana Medrano. AUXILIARES TÉCNICOS Martín Ceballos · Luis Humberto Oliva · Raúl 

Cambambia · Alejandro Ceballos.AUXILIARES DE OFICINA José Guadalupe Treviño · Martín 

Sotelo. AUXILIAR DE BIBLIOTECA Macedonia Ocaña Hernández. INTENDENTE Julia Janet 

Ortiz Trujillo. SERVICIO SOCIAL Venancio Enrique Arellano Huesca · David Castillo Colorado · 

José Alberto García Palmeros · Ximena Merlos Nieto · Pilar Quiroz Zamora. 
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RECTOR Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez 

SECRETARIO ACADÉMICO Dr. Juan Ortiz Escamilla 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora 

DIRECTOR GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL Mtro. Roberto Aguirre Guiochín 

DIRECTOR DE GRUPOS ARTÍSTICOS Mtro. Rodrigo García Limón 

CONCIERTO DE ANIVERSARIO

DVOŘAK ~ 
Obertura Carnaval 
SCHUMANN ~ 
Concierto para violín 
en Re menor
R. STRAUSS ~ Don Juan
RAVEL ~ Bolero
~
Francisco Fullana, violín
Martin Lebel, director
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