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ejército de Kara Mustafá durante el asedio a Viena de 1683. El contrapun
to a la acción bélica lo protagoniza el amor atormentado de Sobieski por 
Marysienka, la fascinante y caprichosa francesa María Casimira de la Grange 
d'Arquien, que sueña con convertir Polonia en la Francia del Este y que 
es capaz de someter cualquier otro ideal, incluso el amor, a esta empresa 
vital. 

Bajo las murallas de Viena es un fragmento rico y complejo de uno de 
los momentos cruciales de la historia de Europa, en el que Jan Dobraczynski 
vuelve a dejar constancia de su habilidad narrativa como creador de nove
las históricas. 

M. FERNÁNDEZ 

Capucci, F., Favores que se piden a los santos. 200 relatos en vivo de la in
tercesión de San Josemaría Escrivá. Ed. Palabra, Madrid 2003, 300 pp., 
21,5 x 13,5 cm. 

Flavio Capucci fue el postulador de la causa de canonización de San 
Josemaría Escrivá y lo es actualmente de varias otras causas, lo cual quie
re decir que es un gran conocerdor de los favores que se piden a los santos 
y de las gracias alcanzadas por la intercesión de los mismos. Esto pudiera 
dar la impresión, antes de leer el libro, de que se dedicaría a relatar una 
serie de milagros llamativos del nuevo santo. No es eso. Se refiere a favo
res grandes y pequeños de carácter espiritual y material, entresacados de los 
más de 120.000 testimonios firmados y presentados a la postulación de la 
causa acerca de las gracias obtenidas por intercesión del siervo de Dios, hoy 
santo canonizado. A veces son cositas pequeñas de la vida cotidiana, pero 
que da paz y confianza a los devotos, hombres y mujeres de fe de todos los 
continentes y países más variados. Y es que Josemaría Escrivá, al igual que 
otros santos, es un santo universal. Como en su vida no hizo acepción de 
personas, no la hace, no la puede hacer en su intercesión en la gloria. Así 
Capucci narra favores en favor de la familia, de problemas laborales, de 
relaciones difíciles de hogar, de salud, etc., etc. 

F. c. 

P. Antonio Soler, Música Religiosa (Las Misas de Difuntos). V. Versión y es
tudio: Eutimio Bullón Pastor. Colección: Maestros de Capilla del Monas
terio de San Lorenzo el Real del Escorial. José Sierra Pérez (dir.). Real 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial: Ediciones Escurialenses, 2003, 
318 pp., 31 x 23 cm. 

El rey Felipe 11 fundó el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en
tre otros motivos, como lugar de oración por los difuntos: por su padre el 
Emperador Carlos, por él mismo, por sus sucesores ... Así, las cargas espiri
tuales de los jerónimos tuvieron mucho que ver con los sufragios por los 
difuntos, y la liturgia escurialense se vio marcada en gran parte por la ora
ción en favor de las personas reales cuyos restos mortales reposaran allí. 

[51] BIBLIOGRAFÍA 369 

Dentro de la liturgia, la misa de difuntos tiene características específi
cas: los textos son propios, y esto afecta a toda la acción litúrgica y al can
to. No sólo el llamado propio de la misa (introito, gradual, ofertorio, comu
nión ... ), sino también el ordinario (kirie, sanctus-benedictus, agnus dei ... ) 
adquiere un cariz diferente: la inclusión de la secuencia de difuntos (Dies 
irae) es ya una característica especial, así como el texto del Agnus Dei, donde 
al final de cada invocación se canta «dona eis requiem», o «dona eis requiem 
sempitemam». 

La colección Maestros de Capilla del Monasterio de San Lorenza el Real 
del Escorial, patrocinada por la Comunidad de Madrid, y promovida por el 
Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, se ve au
mentada gratamente con la presente versión de las tres Misas de Difuntos 
compuestas por el Padre Antonio Soler (1729-1783), de quien ya se han 
publicado varios volúmenes en esta misma colección. La transcripción ha 
sido realizada por Eutimio Bullón Pastor. Estas tres misas constan de las 
partes siguientes: Introitus, Kyrie, Graduale, Sequentia, Offertorium, Sanctus
Benedictus, Agnus Dei, Communio. La primera misa data de 1753, cuando 
Soler era aún novicio. La segunda y tercera son de 1765 y 1772, respecti
vamente. Las tres tienen la misma plantilla vocal e instrumental: dos coros 
(ocho voces en total) y acompañamiento general. La edición tiene la virtud 
de incorporar las partes de canto llano que no fueron puestas en polifonía 
por Antonio Soler. Así, los intérpretes tienen a su disposición una partitura 
completa, que podría ser cantada, con las debidas adaptaciones litúrgicas, 
en una misa de difuntos. 

Como en la publicación anterior (Música para Órgano del Real Monas
terio del Escorial) sale también a la luz un disco compacto, en la misma co
lección Maestros de Capilla. Pero no con las misas de difuntos de Soler, sino 
con música de órgano del mismo maestro. Montserrat Torrent, maestra de 
maestros, interpreta obras del repertorio específico para órgano del insigne 
músico escurialense. El gran Preludio y Fuga en do, tres «intentos», los Ver
sos para Te Deum y los Versos de Regina Caeli, son ofrecidos a los que deseen 
escuchar y conocer la magnífica música para órgano de Soler. Es una graba
ción novedosa, y ha sido realizada desde el conocimiento profundo de este 
tipo de música, en una interpretación afortunada, ejemplar y bella. Con la 
edición del libro de misas de difuntos y el compacto de música organística, 
la comunidad científica cuenta con más herramientas para apreciar el signi
ficado musical de una figura como Antonio Soler dentro del panorama de la 
historia de la música en España. Éste es uno de los efectos más nobles de 
estas publicaciones, gracias al patrocinio y mecenazgo de la Dirección Gene
ral de Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Ma
drid, a quien damos la enhorabuena por apoyar estas ediciones. 

J. ÜRTEGA TRILLO 

Philippari, D., Una guía para monaguillos, Ed. LTP, Chicago 2003. 

El presente libro recoge una buena exposición de las tareas y actitu
des que deben desempeñar los monaguillos dentro de la liturgia. Está es-
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