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KUNNÁS AL-HÁ'IK 
CANCIONERO DE AL-HÁ'IK 

La Consejería de Cultura asume con esta edición la 
recuperación y puesta en valor de un patrimonio cultural 
que ha de fomentar el conocimiento entre nuestra tierra y 
el Magreb, dos zonas del Mediterráneo con raíces comunes 
que favorecen los intercambios culturales y la circulación 
de conocimientos. El diálogo entre las dos orillas tiene a su 
favor un pasado compartido: la cultura andalusí-magrebí. 

Aunque las fuentes documentales andalusíes y árabo-
orientales dan cuenta de la existencia de tratados impor
tantes sobre la música en al-Andalus, la pérdida de los 
repertorios que se interpretaban supone un problema a la 
hora de abordar su estudio. No obstante, el hecho de que 
se mantuvieran las cadenas de transmisión oral durante 
siglos nos ha permitido conocer una parte importante de 
esos repertorios, ya que con el paso de los moriscos a la otra 
orilla fueron fijados en diversos documentos. 

La importancia del Cancionero de ai-Ha 'ik, escrito en el 
siglo XVIII por Muhammad al-Husayn al-Há'ik al-Tirwání 
al-Andalusí, un tetuaní de origen andalusí, reside en ser el 
primer manuscrito completo que recoge el repertorio con
servado en Marruecos hasta la fecha en que fue redactado. 
La incorporación de nuevas composiciones poéticas de ori
gen marroquí denota la evolución de esta música en tierras 
del Magreb, composiciones que, sin duda, vinieron a com
pletar la pérdida de las andalusíes. 



Este facsímil es una copia del original realizada en 1931 
y es propiedad del Dr. Fernando Valderrama Martínez, 
quien generosamente lo ha cedido para su reproducción. 
Este proyecto de nuestro Centro de Documentación Musi
cal dará paso que a otro llevado a cabo por la Dra. Manue
la Cortés García que presentará la edición, traducción y 
estudio de este códice. Con ambas iniciativas, esta Conse
jería pretende recuperar una significativa parte de nuestro 
riquísimo patrimonio musical andalusí. 

La música de al-Andalus se ha conservado viva en 
Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y, además, en las escuelas 
orientales egipcia, siria e iraquí a través del canto de la 
moaxaja andalusí y oriental, un género poético-musical. 
Esta y otras publicaciones nos ayudarán a conocer y valo
rar el pasado común y abrirán nuevos caminos en el terre
no de la investigación, estableciendo conexiones entre la 
literatura y la música medieval hispano-europeas y su pos
terior evolución en el Magreb. 

CARMEN CALVO POYATO 

Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía 



P R E S E N T A C I Ó N 

I. Breve semblanza sobre el manuscrito. 

^ En el año 1954 se publicaba en Tetuán el Cancio-

•| ñero de al-Há'ik, obra llevada a cabo por el Dr. Fer

nando Valderrama Martínez sobre el manuscrito árabe 

de su propiedad procedente de Tetuán, conocido como 

Kunnás al-Há'ik} Dicho trabajo recogía un estudio sobre la 

vida del autor y el contenido del cancionero y contaba, ade

más, con la edición árabe y la traducción al español de la 

introducción (muqaddima), el prólogo que acompaña a las 

once nawba-s (nüba-s en dialectal) que compendia y un 

pequeño muestreo de las canciones (sanacát) recopiladas. 

Esta primera obra en español sobre el citado manuscrito 

era el resultado de la tesis doctoral del arabista Fernando 

Valderrama que dedicaba a su maestro D. Emilio García 

Gómez. 

La importancia del Kunnás al-Há'ik en el contexto de 

la historiografía musical andalusí ha hecho que se convier

ta en "obra clave" y, también, en "códice mito" para cuan

tos se interesan por esta rama de la musicología. Se trata 

del primer manuscrito completo que recoge el repertorio 

poético-musical que se conserva de la tradición oral reco

pilado por al-Há'ik en el siglo XVIII. 

1. Editado por el Instituto General Franco de Estudios de Investigación 

Hispano-Arabe, Editora Marroquí, Tetuán, 1954, 175 págs. 



1.1. De ¡a transmisión oral a la escrita. 

Como eslabones sueltos a lo largo de la historia de la 

música, a menudo encontramos pequeños opúsculos y 

noticias aisladas inmersas en crónicas y obras antológicas 

que nos permiten reconstruir el cuerpo un tanto desmade

jado de la música en al-Andalus (siglos X-XV), ante la pér

dida de tratados musicales. 

Entre los testimonios conservados, merecen tenerse en 

cuenta las noticias dadas por los historiadores y antólogos 

cordobeses al-Rází (m. 955), Ibn Hayyán (s. XI), Ibn 'Abd 

al-Rabbih (m. 940) y el portugués Ibn Bassám (m. 1147); 

los magrebíes Tífásí (m. 1253), Ibn Jaldün (m. 1406) y 

Maqqarí (m. 1632), así como los filósofos y poetas, a menu

do compositores e intérpretes, entre los que se encuentran 

los cordobeses Ibn Hazm (m. 1063), Ibn Rust (m. 1198) y 

Saqundí (m. 1231), el levantino Abü l-Salt Umayya de 

Denia (m. 1134), los granadinos Sustarí (m. 1269) e Ibn al-

Jatib (m. 1375), el zaragozano Ibn Báyya (m. 1139), el ceutí 

Muhammad Ibn Darráy (m. 1330) y el matemático y astró

nomo madrileño al-Mayrítí (m. 1004 o 1007?). Las fuentes 

árabes señalan que proliferaron las obras musicales, sin 

embargo no se ha conservado ninguna que nos permita ver 

los repertorios que se interpretaban. 

No obstante, estos eslabones dispersos parecen engar

zarse tras el exilio de los moriscos a la otra orilla. Como 

conservadores de la memoria histórica y difusores del 

patrimonio fueron, sin duda, los artífices del paso de la tra

dición oral a la escrita. 

Los primeros trabajos que abordan la teoría musical y 

su interpretación así como la recopilación de los reperto-



rios poéticos recogidos en los Kunnását (Cancioneros) se 
realizaron en el Magreb a partir del siglo XVI, reforzándo
se así la cadena de transmisión. 

En lo que concierne a los recopiladores marroquíes, se 
conserva un amplio muestreo de tratados que, basándose 
en las teorías sobre la Armonía de las Esferas celestes de la 
escuela pitagórica, aplicadas a la música, y en la concepción 
neoplatónica del laúd como instrumento mater, hablan 
sobre la relación entre las notas musicales y sus cuerdas, los 
humores del cuerpo, los modos y los elementos cósmicos, 
plasmando la cosmogonía en la que está inmersa esta músi
ca y que, a menudo, encontramos en opúsculos andalusíes 
y obras orientales influenciadas por las teorías de los filó
sofos clásicos al-Kindí (s. IX) y los Ijwán al-Safá' (s. X). 

La Biblioteca Nacional de Madrid cuenta con un ma
nuscrito misceláneo magrebí anónimo, procedente de 
Tetuán, catalogado con el número 5307 (actual)2. Entre sus 
páginas encontramos una urfuza o poema didáctico sobre 
los modos musicales realizado por Ahmad b. 'Abd al-Wáhíd 
al-Wansarísí (m. 1549) que aparece bajo el título de Fí 
1-tabá'i' wa-l-tubu wa-l-usül (Sobre los humores, los mo
dos y sus orígenes), atribuido en algunos códices al polígra-

2. Véanse las catalogaciones hechas por Lafuente y Alcántara y, después, por 
Guillen Robles en: Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Madrid, 1889, "Poesías árabes", ms. 
CCCXXXIV, pág: 145; Vid. M. Cortés García: "Revisión de los manuscri
tos poético-musicales árabes, andalusíes y magrebíes de la Biblioteca Nacio
nal de Madrid", Homenaje al Ilustre Arabista D. Emilio García Gómez, IV 
Congreso Internancional de Civilización Andalusí. Universidad de El Cairo. 
El Cairo, 1998, págs: 95-108 ("Manuscritos magrebíes": 101-105). 



fo granadino Ibn al-Jaííb3, que al-Há'ik incluye en la intro

ducción del Cancionero (págs. 14-15). Al fesí 'Abd al-

Rahmán al-Fásí (m. 1634) pertenece el tratadito: Kitáb al-

yumu fí 'ilm al-müsíqí wa-l-tubu (Libro que trata sobre la 

ciencia musical y los modos) que se encuentra en la Staats-

Bibliothek de Berlín4. 

El códice, anteriormente citado, de la Biblioteca Na

cional de Madrid recoge, también, un opúsculo sobre el 

laúd situado bajo el epígrafe de Risálat fí 'üd (Epístola 

sobre el laúd)5 incluyendo una viñeta con la configuración 

de un laúd de cuatro cuerdas. El contenido del opúsculo 

refleja la concepción del laúd en la escuela andalusí con 

calcos evidentes de la Risálat al-alhán (Epístola sobre las 

3. Vid. Ms. 5307-3 de la B.N. (catl. de Guillen Robles n° CCCXXXIV-3, 

fols. 18r-19v). Shiloah, A.: The theory of music in arabic writings (c.900-

1900). Munich, 1979, ms. n° 227 del catl.: "al-Tubu ", págs: 317-318; 

Véase el poema editado por Farmer en Studies in Oriental Music. Frankfurt 

am Main, 1986, vol. II: "The natures, elements and modes by Lisán 

al-Dín Ibn al-Khatíb al-Salmání", págs: 563-568; M. Cortés: "Nuevos 

datos para el estudio de la música en al-Andalus de dos autores granadi

nos: As-Sustarí e Ibn al-Jatíb": Rvta. Música Oral del Sur, 1 (1995), págs: 

177-194 (1. Autoría del poema sobre los modos en el "Kunnás al-Haik", 

págs: 178-181 y 186-191); Cortés: Edición, traducción y estudio del 

"Kunnás al-Há'ik". Tesis Doctoral (en microficha), U.A.M., Madrid, 

1996, 998 págs.: "Nuevas teorías sobre el autor de la Casida sobre los 

Modos", págs: 137-143. 

4. Vid. Catálogo de Ahlwardt n° 5521, fols. 3-6. Shiloah, n° 059 del catl., 

págs: 108-109; Vid. Ed. de Farmer en Studies, "The notes and their natu

res", II, págs: 568-569. 

5. Ms. n° 5307-2 de la Biblioteca Nacional de Madrid (catl. Robles n° 

CCCXXXIV-2, fols. I4r-17r.). Shiloah, n° 325 del catl., págs: 415-416; 

Vid. Farmer: Studies, ed. "An old Moorish Lute Tutor", II, págs: 555-563. 



melodías)6 de Ibn Báyya (m. 1139) y al-'Anís al-Mutrib 
(El dulce cantor) del marroquí Muhammad b. al-Tayb 
aPAlamí (m. 1721), laúd que después reproduciría al-
Bü'sámí (m. 1778) en 'Iqád al-sumu, y teorías que al-
Há'ik amplia en la introducción del Kunnás. 

Al mismo manuscrito pertenecen dos folios sueltos que 
Shiloah cataloga como: Risálat fí l-awzán wa-l-tubu (Epís
tola sobre los ritmos y los modos)7, y que aporta como nove
dad la inclusión de cinco ritmos. Completándolo se encuen
tra otra obra anónima, aún sin editar, y considerada entre los 
recopilatorios más completos y extensos (siglos XVII-
XVIII). Se trata de Rawdat al-giná' wa-usül al-giná' (Jardín 
del canto y sus fundamentos)8, copia del manuscrito original 
conservado en la Biblioteca General y Archivos de Rabat9. 

6. Manuscrito CCCCXCIX de la Biblioteca Bodleian de Oxford y n° 206 
de la colección Pockoke, véase catl. J. Uri, Oxford, 1787, fols. 221v-222r; 
Shiloah, n° 096 del catl., pág: 156; Vid. M. Cortés: "Sobre la música y sus 
efectos terapéuticos en la "Epístola sobre las melodías de Ibn Báyya", Rvta. 
S.E.M., XIX (1996), 1-2, págs: 11-23; M. Guettât: La música andalusí en 
el Magreb, Sevilla, 1999, cap. 2.2.1. "La escuela de laudistas", págs: 48-59. 
7. Ms. n° 5307-4 de la B.N. de Madrid (catl. Robles CCCXXXIV-4, fols. 
20r-v.); Shiloah, n° 316 catl. pág: 409; Vid. M. Cortés: "Nouvelles apporta-
tions sur les rhytmes et les modes musicaux andalous-maghrebiens", en Liens 
et interactions entre les Musiques Arabes et Méditerranéennes", Túnez, nov. 
1992. Ponencia presentada en I Congreso Internacional de Música Arabe y 
Mediterránea, 15 págs. (sin publicar); Chottin: Tableau delà musique maro
caine, págs: 112-126; Rouanet: Enciclopedie de Lavignac, 2906-2911. 

8. Ms. n° 5307-5 de la B.N. (catl. Robles CCCXXXIV-5); Shiloah: n° 
314 del catl. págs: 406-407; Vid. Cortés: "Revisión de los manuscritos", 
pág: 102; Rouanet: Lavignac, 2845-2893 y 2914-2920. 

9. Manuscrito n° 192 dal. 



Cerrando el elenco de recopiladores marroquíes vemos un 

cancionero incompleto de la Biblioteca Real de Marruecos 

obra de Muhammad al-Bü'sámí (m. 1721) titulada: Iqád 

al-sumu li-laddat al-masmu bi-nagamác al-tubü' (Las velas 

encendidas ante el placer de escuchar las melodías de los 

modos)10. Este códice que trata sobre los modos y recoge 

168 canciones (sanacát) insertas en las nawba-s: al-Isbihán, 

Hiyáz al-Kabír, Hiyaz al-Masríqí, al-'Ussáq, al-Máya y al-

Rasd, ha sido editado por la Academia Real de Marruecos". 

Diferentes manuscritos de corte profano y religioso for

mando parte de recopilatorios y pliegos sueltos como las obras 

de Ibn Zákur (m. 1708), al-Ifrání (m. 1738), Muhammad 

al-Dilá'y al-Rabáíí (m. 1867) e Ibrahím al-Tádil! al-Rabátl 

(m. 1893), junto al códice completo de Muhammad b. al-

'ArabT al-Yámi'i (m. 1885) con su Mujtasir al-Há'ik (Com

pendio de al-Há'ik) y otras anónimas se suman al rico mate

rial disperso en bibliotecas magrebíes y europeas12. 

10. Ms. n° 11333 za. Vid. Al-'Arbí al-Jattábí: Catalogues of al-Hassania 

Library, Rabat, 1405/1985, vol. IV, "al-Müsíqa", n° 140 del catl., 

pág: 63. 

11. Ed. 'Abd al-Azíz b. 'Abd al-Yalïl. Rabat, 1995, 174 págs. 

12. Véanse sobre fuentes magrebíes: Abd al-'Azïz: 'Iqád al-sumü', págs: 3-12; 

M. Guettât: La musique classique du Maghreb, París, 1980, capt. 19, págs: 

180-186; y M. Cortés: "Fuentes escritas para el estudio de la música en al-

Andalus (s. XIII-XVI)" en Fuentes musicales en la Península Ibérica (ca. 

1250-1550). Ed. Universidad de Lérida. Lérida, 2001, págs: 289-304; 

Pasado y presente de la música andalusí, Sevilla, 1996, capt. VIII "Cancio

neros y recopilatorios", págs: 95-107; y "Algunas notas sobre la música 

andalusí hoy en Marruecos", Boletín de la Asociación Española de Orien

talistas, Madrid XXIX (1993), págs: 247-262 (249-252). 



En el largo proceso de la transmisión oral a la escrita, el 

trabajo de al-Há'ik se suma a este cortejo de transmisores 

y recopiladores hasta recoger en su Kunnás cuánto conocía 

de las obras de sus antecesores e incorporando lo aprendi

do de la tradición oral. Mediante el proceso recopilatorio, 

al-Há'ik no sólo permitió consolidar la cadena sino que 

además, la obra muestra cómo lo conservado de la música 

clásica de al-Andalus llegó a fusionarse con las aportaciones 

magrebíes posteriores como resultado de su transcultura-

ción en tierras de Marruecos. 

1.2. Sobre las copias del Kunnás. 

El seguimiento y estudio del Kunnás al-Há'ik, manus

crito de original perdido, nos lleva a constatar que entre las 

conocidas como "viejas familias" de descendientes moris

cos en Marruecos y, también, los mecenas y amantes de la 

música andalusí atesoran algunas copias realizadas en las 

primeras décadas del siglo XX. Conscientes de su impor

tancia, solicitaban el trabajo de reconocidos copistas quie

nes llevaban a cabo tan minuciosa labor dejando su im

pronta de nombre y rúbrica sobre la última página del 

manuscrito así como la fecha en que lo terminaban. 

Como bien indicaba Fernando Valderrama al hablar 

sobre las diferentes copias, parciales o completas, que existen, 

este Kunnás es copia moderna del original realizado por el 

copista (kátíb) de la Delegación General de la Alta Comisa

ría de España en Marruecos, al-Sayyid Muhammad Bú'asal, 

fechado el 7 de rayab de 1350 (18 de noviembre de 1931)13. 

13. Valderrama: Cancionero de al-Há'ik: "El Manuscrito", pág: 39. 



Este fenómeno de proliferación de copias manuscritas no 

debería sorprendernos teniendo en cuenta el valor del mismo 

en el contexto de la tradición musical de al-Andalus. Se trata, 

como anteriormente he señalado, del primer códice "com

pleto" que retomando obras anteriores fragmentadas, recopi

la el repertorio más amplio de canciones (sana'át) de la tra

dición oral andalusí y sus posteriores aportaciones en Ma

rruecos conservadas hasta la fecha en que fue escrito (siglo 

XVIII). 

Las diferencias de ordenación y contenido que presen

tan las distintas copias manuscritas me llevó en su día a rea-

grupar y conceptuar como "familia al-Há'ik" aquellas que 

presentan idénticas características respecto a la introduc

ción, ordenación de las nawba-s, modos, ritmos y colofón 

y en las que, además, el copista anotó el nombre completo 

del autor en el incipk y excipit. 

A los conceptuados como "familia al-Há'ik" pertenecen 

pues, las copias similares al manuscrito realizado por Bü'asal 

y propiedad de Valderrama. Cabe destacar entre ellas, el 

Kunnás del tangerino Háyy Abd al-Salám b. al-Hassan al-

Raqíwáq al-Tanyl, manuscrito completo que consta de 151 

página (copista anónimo), fechado el 15 de sawwal del año 

1325H1 4. Otra copia se conserva en la Biblioteca Real del 

Reino de Marruecos (n° 11292 zal), códice que consta de 

108 páginas y está fechado en 1353H15. La Biblioteca Gene-

14. Según la edición del facsímil de 1000 copias numeradas editado en 

Tánger por Les Amateurs de la Musique Andalouse ( I o de muharram 

1404/30 de octubre 1981). 

15. Vid. Al-Jattábí: Catalogue, IV, "al-Musïqà", n° 145 del catl., pág: 67. 



ral y Archivos de Rabat cuenta con un Kunnás fí 1-müsíqá 

1-andalusiyya (n° 45 yim), copia anónima de 239 páginas con 

anotaciones marginales, escrito el 2 o de safar del 1329H1 6. A 

los fondos manuscritos de la Academia Real de Marruecos 

pertenece otra copia recopilatoria de un Kunnás propiedad 

de Muhammad al-Fásí que fue copiada, a su vez, por un 

escribano anónimo. Realizada en el año 1907, consta de tres 

volúmenes que compendian 453 páginas17. La Biblioteca de 

Sídí 'Abd Alláh Kennün de Tánger conserva un Kunnás sin 

fechar de 135 folios donado por al-'Arabí 1-Wazzán!, consi

derado como uno de los grandes mecenas de la música18. 

Los lazos de amistad y afinidad en el campo de la músi

ca de la tradición andalusí-magrebí entre el historiador 

tetuaní Muhammad Dáwud y Fernando Valderrama lleva

ron a este último a consultar los fondos manuscritos de la 

biblioteca del erudito tetuaní quien, siguiendo el proverbio 

árabe de "busca el saber hasta en la China", dedicó su vida 

a la búsqueda incansable de tratados en todos los dominios 

de la ciencia y las humanidades, llegando incluso a copiar 

de puño y letra algunos de los manuscritos que podemos 

encontrar hoy en su biblioteca, abierta a la consulta de 

estudiosos e investigadores19. 

16. Vid. Zakariyá Yüsuf: Arabic musical manuscripts throughout the 

world. Bagdad, 1967, II, "Marocco", n° 68 del catl. 

17. Copia n° 3127 del inventario de la Academia. 

18. Manuscrito donado el 17-1-1962 y catalogado con el n° 10415 de la 

Biblioteca Kennün de Tánger. 

19. Biblioteca que a su muerte ha pasado a formar parte del Patrimonio 

Cultural Marroquí, dirigida por Hasna Dáwud como conservadora del 

legado de su padre. 



Propiedad de Muhammad Dáwud son también algunas 
copias del Kunnás al-Há'ik. Entre ellas se encuentra uno 
de los manuscritos catalogado entre los más antiguos 
fechado en 1202H/1780C y que consta de 296 páginas20. 
Editado en 1999 por la Academia Real del Reino de Ma
rruecos, según apuntan algunos investigadores bien podría 
ser el original del Kunnás21. Aunque se trata de un códice 
acéfalo, ya que carece de incipit y le faltan las cuatro pri
meras páginas de la introducción, el estudio del mismo rea
lizado por sus editores: Dres. Ben Serífa y Yirári Abbás 
junto al investigador tetuaní Málik Bennüna, les ha lleva
do a determinar la autoría de al-Há'ik. 

El cotejo del contenido de este manuscrito editado por 
la Academia marroquí con el que nos ocupa, propiedad del 
Dr. Fernando Valderrama, nos lleva a comprobar que aun
que ambos recopilan la tradición poético-musical de las 
nawba-s conservadas en su época, existen, en cambio, una 
serie de variantes en lo que respecta a la introducción, 
ordenación de las nawba-s y canciones. 

Así y mientras el manuscrito de Valderrama se cierra con 
la nawba XI: al-'Ussáq, el códice de Dáwud lo hace con al-
Síka, nawba que el primero omite aunque la inserta como 
modo musical en la nawba VII: Garíbat al-Husayn. Ade
más, frente al manuscrito de Valderrama que omite el ritmo 
qá'im wa-nisf en las nawba-s Rasd y Hiyáz al-Masriqí, el 
códice dáwdl aporta "como novedad", el completar las 
nawba-s con seis canciones de este ritmo en la primera y 

20. Vid. Hasna Dáwud: Catálogo de la Biblioteca dáwdl, n° 144. 
21. Rabat, 1999, 620 págs. 



diez en la última. Estas variantes marcadas por el contenido 

que presentan los respectivos repertorios ¿son el resultado 

de las diferencias cronológicas existentes entre ambos?, de 

ahí las pérdidas, ¿o tal vez son obra de diferentes autores o 

copistas? Estas son algunas de las preguntas que sobre 

ambos códices nos venimos planteando ante la pérdida del 

manuscrito original. 

II. Sobre el autor del Kunnás. 

Las fuentes documentales acerca de la vida de Muhammad 

b. al-Husayn al-Há'ik al-Titwáni al-Andalusí son escasas, de 

ahí la dificultad que entraña el presentar su biografía. 

Hasta ahora no se ha podido comprobar su "posible" 

origen morisco, sin embargo, el hecho de que entre las 

copias del Kunnás predomine la nisba geográfica de al-

Titwáni al-Andalusl nos induce a pensar que su familia de 

origen tetuaní debía proceder de algún punto de al-Anda-

lus y, por lo tanto, pertenecer a alguna familia morisca 

asentada en esta zona norte de Marruecos22. 

Las investigaciones realizadas por Valderrama en Te

man durante los años 50 acerca de "posibles familias des

cendientes de al-Há'ik", laqab que responde a "el tejedor", 

resultaron infructuosas, encontrando sólo una aldea en las 

proximidades de Tetuán llamada al-Huyyák cuyo nombre, 

22. Vid. "al-Há'ik": Brockelmann, Suppl. II, Leiden, 1938, pág: 709; L. 

Provencal: Les manuscrits árabes de Rabat, París, 1921, págs: 172 y 196-

197; F. Valderrama: E.I., II, págs: 72-73; M. Cortés: Enciclopedia de al-

Andalus, "Diccionario de Autores y Obras andalusíes", Granada, 2002, I, 

233-236. 



según señalaba Valderrama, "es probable tenga ttJ&CYbtv 

con la familia que nos ocupa"23. 

A menudo he podido observar entre descendientes de 

viejas familias moriscas en el Magreb que la fuerza y el 

poso de la tradición musical les lleva a transmitirla de 

forma oral de generación en generación, lo que nos lleva a 

deducir que los conocimientos adquiridos por nuestro 

autor en esta disciplina debieron impulsarle a realizar la 

obra salvándola de su pérdida progresiva, como bien indi

ca en la introducción. 

En cuanto a la fecha en la que terminó este tratado, los 

biógrafos no se ponen de acuerdo. El análisis de las dife

rentes teorías al respecto y el estudio de los datos y fechas 

que Há'ik va anotando en el Kunnás nos lleva a situarlo en 

1214/1796, es decir, durante el reinado en Marruecos de 

Muley Sulaymán (1792-1822)24. 

23. Valderrama: Cancionero, p: 34, y nota (20). Desde las primeras déca

das del islam, en Oriente encontramos la kunya al-Há'ik como Háyek. 

Consultados algunos miembros de esta familia en El Líbano, nos indican 

que el origen de la misma se encuentra en la región conocida como Gran 

Siria, donde permanecieron dos ramas de esta familia, mientras la tercera 

emigró a occidente estableciéndose, posiblemente, en Marruecos o al-

Andalus. El "há'ik" es también el traje tradicional de Yebala, en la región 

de Tetuán. 

24. Véanse los trabajos de Muhammad al-Manûnï: Les sources arabes de 

l'Histoire du Maroc a l'époque contemporaine 1790-1930, Rabat, 1989, 

II: "Kunnás al-Há'ik", (biograf. n° 850), pág: 75; 'Abd al-Latïf b. Mansür: 

"Tâ'rij al-musiqà 1-andalusiyya bi-l-Magrib", revue al-Baht al-'ilm, Rabat 

14-15 (1969), págs: 147-177; Abd al-'Azíz: îqad al-sumu, "al-Haik", 

págs: 18, 20, 25-26 y 36; M. Cortés: Edición del "Kunnás", Madrid, 

1996: "Datos biográficos", págs: 19-22. 



A través de la introducción (muqaddima), al-Há'ik, 

además de sumergirnos en la esencia de la obra, deja trans-

lucir su intencionalidad didáctica cuando señala: "Algu

nos amigos me pidieron reunir para ellos lo que había 

aprendido de memoria acerca del arte de la música, del 

zéjel y la muwassaha, y que lo explicara de forma clara 

para que su enseñanza fuera útil y provechosa"25. Estos 

objetivos, claramente explicitados al iniciar el Kunnás, los 

reitera en el epílogo que lo cierra: "He cumplido lo que 

me propuse, explicar a los hombres de la música. Lo he 

transmitido con objeto de que sea para ellos motivo de 

conocimiento y lo he explicado satisfactoriamente con la 

intención de ayudarles, de forma que sea bueno para ellos, 

se sienta atraído el hombre sensato y encuentre descanso 

el compañero"2 6. 

De esta forma al-Há'ik, como el gran recopilador y 

transmisor de la música que se conservaba y consciente del 

riesgo que suponía la pérdida de los textos poéticos que 

integran las nawba-s, deja claro su intención de transmitir 

lo aprendido de las fuentes orales y escritas. Tras reflejar en 

distintos pasajes de la introducción los orígenes de la músi

ca, tomándolo de tratados anteriores, pasa a recopilar el 

contenido poético del Cancionero explicando previamente 

la composición de las once nawba-s, así como los ritmos y 

modos en los que debían interpretarse las canciones. 

25. Véanse: Kunnás de Tánger, pág: 2; Valderrama: Cancionero (omite 

este pasaje); Cortés: págs: 181 (edición) y 536-537 (trad.). 

26. Véase: Kunnás, pág: 228; Valderrama: 155 (edición) y 155-156 

(trad.); Cortés: 376 (ed.) y 923 (trad.). 



Como dato importante a anotar en el trabajo de 
transmisión de al-Há'ik, retomemos el testimonio de sus 
palabras implícitas en la introducción: "Durante mi 
juventud me entusiasmé en aprender poemas de memo
ria y les pregunté, a aquellos que mejor los conocían, que 
recordaran lo que sabían y lo que habían olvidado y lo 
conseguí, y supe que aquél que entra en este mar se 
hunde en sus costas"27. 

El estudio y análisis de la introducción nos lleva a 
comprobar su conocimiento de la música árabe y andalu
sí clásica logrado a través de la lectura de sus teóricos y 
filósofos, de ahí los evidentes calcos, y también de la poe
sía y la música andalusí y magrebí seleccionado, como 
auténtico transmisor, cuánto consideraba de interés para 
su obra. 

Observamos pues, que al-Há'ik para elaborar su Kunnás 
extrajo pasajes de recopiladores anteriores como Agání, Ibn 
'Abd al-Rabbih, Ibn Báyya, al-Ibsíhí, al-Wansarísí, al-Fásí y 
probablemente de su antecesor al-Bü'sámí, y como un 
nuevo eslabón en la larga cadena de transmisión la comple
tó con lo aprendido oralmente de sus maestros marroquíes, 
expertos en la interpretación, hasta convertirse en el gran 
transmisor y recopilador de su tiempo28. 

27. Ibid. nota 25. 
28. Vid. M. Cortés: "Vigencia de la transmisión oral en el "Kunnás al-Há'ik"", 
Actas del XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología: 
Culturas musicales del Mediterráneo y sus ramificaciones, en //. Música 
islámica y judía y su relación con lo hispánico. Rvta. S.E.M. XVI (1993), 
4, págs: 1942-1952. 



III. Características del manuscrito. 

Se trata de un códice árabe de escritura magrebí en 

caracteres claros y legibles, copia del original perdido, 

escrito a tres tintas (negra, roja y azul) claramente diferen

ciadas. La tinta roja aparece en los títulos y conceptos que 

el autor quiere destacar, mientras la negra la utiliza en el 

contenido de la introducción, nawba-s y canciones y la 

azul la emplea, esporádicamente, en la introducción como 

elemento ornamental a los títulos o separando, en el caso 

de los poemas, los hemistiquios. 

El manuscrito reúne 228 páginas (0,25 cm x 0,185 cm 

de texto), el promedio de líneas por página es de 20 a 22. 

Sin paginar, las anotaciones a lápiz que aparecen son pos

teriores. Está impreso sobre papel impresión y sobre el 

margen inferior izquierdo de algunas páginas aparece un 

sello en huecograbado. 

Esta copia del original llevada a cabo por el copista al-

Sayyíd Muhammad Bü'asal y fechado el 7 de rayab de 1350 

(18 de noviembre de 1931) es copia, a su vez, de la que poseía 

al-Sayyíd Muhammad al-Sawdrí, reconocido cantor e ins

trumentista tetuaní, aunque esta última no está fechada. 

El estudio comparativo de la copia realizada por Bü'asal 

con algunos de los manuscritos de "la familia al-Há'ik", 

entre los que se encuentran los anteriormente citados29, me 

llevó a detectar una pequeña laguna de dos páginas en la 

introducción (págs: 2 y 16) debido, sin duda, a un "lapsus" 

del copista. 

29. Véanse notas: 14, 15, 16, 17 y 18. 



El estilo lingüístico refleja la trilogía poética y musical 
que compendia: árabe clásico, andalusí y magrebí. El esta
do de conservación del mismo es bueno. 

IV. Sobre el contenido y la estructura. 
La línea secuencial del Cancionero aparece perfecta

mente reflejada en la estructura formada por: 1) Introduc
ción (págs. 1-17); 2) "Corpus" recopilatorio de las once 
nawba-s (17-227); y 3) Epílogo (228). 

A través de la introducción el autor va desgranando 
los aspectos teóricos y prácticos de la música que pre
tende transmitir. Tras el incipit, con la "bismala" 
introductoria como profesión de fe, y tomando como 
punto de referencia histórica algunas citas de tratados 
musicales árabes y andalusíes anteriores, al-Há'ik es
tructura su introducción en torno a tres ejes fundamen
tales reflejados en los capítulos siguientes: Capítulo I: 
"Sobre la licitud de la música y su arraigo" (págs. 2-9); 
II: "Sobre la utilidad de la música y su aprovechamien
to" (págs. 9-12); y III: "Sobre sus orígenes y reglas" 
(págs. 12-16). 

Como auténtico artesano, al-Há'ik va tejiendo y con
figurando la esencia de una música inmersa en el "mi
crocosmos" formado por los elementos históricos, lite
rarios, lingüísticos, filosóficos y musicales amalgamados 
en el contenido profano y religioso que encierra el Can
cionero. 

El "corpus" del códice lo integra el contenido poético de 
las nawba-s conservadas: I a Ramal al-Maya (págs: 16-50); 
2 a al-lsbahán (51-67); 3 a al-Maya (68-87); 4 a Rasdal-Dayl 



(88-100); 5 a al-Istihlál (101-125); 6 a al-Rasd (126-141); 7 a 

Garífcar al-Husayn (142-158); 8 a al-Hiyáz al-Kablr (159-

179); 9 a al-Hiyáz al-Masríqí (180-198); 10 a 'Iráq al- Ayam 

(199-209) y 11 a al-'Ussáq (210-227). 

El prólogo que acompaña a las nawba-s nos introduce 

en cada uno de los veinticuatro modos que integran el 

conocido como Árbol Modal (Sayarat al-tubü) de la 

música andalusí (entre los trescientos sesenta y seis modos 

que según al-Há'ik existían), y en los que deben interpre

tarse las canciones, tomando como base los cinco modos 

en origen: al-Máya, al-Zaydán, al-Dayl, al-Mazmüm y al-

Muharram hasta pasar, después, a integrarlas en sus res

pectivos ritmos clásicos andalusíes: basít, qá'im wa-nisf, 

bitáyhly quddám. 

El rico mosaico de canciones (sanacát) que acompaña 

está formado por fragmentos de muwassaha-s (292), zéjeles 

(275), casidas breves (153) y un mawwál (muál en dialec

tal)30, junto a 20 anásíd, (poemas breves salmodiados) lo 

que evidencia el gusto de músicos y público por su poesía. 

Las investigaciones realizadas sobre la autoría de estos 

poemas revelan que corresponden a poetas orientales, 

andalusíes y magrebíes, lo que día a día confirma nuestra 

teoría de la impronta árabe-oriental y andalusí que dio ori-

30. Véase el mawwál en pág: 45. Los distintos repertorios de la música 

tradicional en Oriente recogen los textos de este género poético-musical, 

sin embargo en al-Andalus, aunque debieron existir, el carácter oral 

unido a la improvisación por parte del cantor debió contribuir a que, en 

general, raramente aparezcan. Este códice recoge como muestra un 

mawwál. Véase el estudio del mismo en M. Cortés: "Vigencia ", págs: 

1946-1947. 



gen a esta música, acrisolada con la magreó/co/uo, de 

acogida, difusión y evolución31. 

La carencia de notación musical, dado su carácter oral, 

se ve sufragada con la puntualización del modo musical y 

el ritmo en el que deben interpretarse las diferentes can

ciones. Además y según podemos apreciar en algunos códi

ces como el de Raqíwáq, junto a cada uno de los versos que 

integran las canciones aparecen las correspondientes anota

ciones marginales en las que se indica el número exacto de 

sus períodos rítmicos (adwár). 

La obra se cierra con el colofón (pág: 228). A través del 

mismo, al-Há'ik intenta justificar el contenido profano ante 

el posible rechazo de la ortodoxia islámica, de ahí su velada 

justificación al decir: "El pobre y débil siervo que reconoce su 

pecado y espera el perdón del Señor Benévolo, Muhammad 

al-Husayn apostillando después: "Pido perdón a Dios -

alabado sea, por cuánto haya proporcionado de vano o diver

tido y a El suplico que cubra lo que he compuesto con un 

31. Véanse sobre los autores de las sana 'át los trabajos de Ph. Stern: "Anda-

lusian muwassahát in the musical repertoire of North Africa". Actas del / 

Congreso de Estudios Arabes e Islámicos celebrado en Córdoba en 1962. 
Madrid (1964), págs: 319-327; J. Monroe & B. Liu: Ten hispano-arabic 
strophic song in the modern oral tradition: Music and text, University of 

California Press, 1989, págs: 35-44; M. Cortés: "Autores andalusíes en los 

repertorios del Nor te de Africa", Música y poesía al Sur de al-Andalus. 
Catálogo del Legado Andalusí, Sevilla-Granada, 1992, págs: 53-65 y libre

to de La núba de los poetas de al-Andalus, C D . Ed. El Legado Andalusí, 

Sevilla-Granada, 1992; y "Un ramillete de florecillas de Ibn Büqí e Ibn 

Zaydün", al-Magreb-al-Andalus, Universidad de Cádiz, 1998. Cádiz IV 

(1996), págs: 27-37. 



velo de tolerancia y de perdón"32. Justificación que se palpa a 
través del hilo conductor de la introducción en la que va 
esparciendo hadices del Profeta, fetuas de cadíes y citas de 
alfaquíes, recogiendo de esta forma las diferentes posturas que 
presentan las cuatro escuelas jurídicas de la tradición islámica 
respecto a la música y sus instrumentos. 

Al contenido profano de los textos poéticos recogidos en 
el Kunnás se suma el religioso, como testimonios fehacien
tes de cuanto se cantaba en los repertorios de la tradición 
clásica "andalusí-magrebí" en Marruecos en el ámbito de 
sus festividades profanas y, también, en las conmemoracio
nes religiosas de corte sufí, conservados estos últimos a tra
vés de las distintas cofradías. 

Esta realidad llevó a al-Há'ik a anotar en los márgenes de 
cada una de las canciones los primeros versos de otra canción 
{sanacd) paralela, aunque de contenido sufí (en total 450), 
seguido del modo y ritmo en el que debía interpretarse. 

Así, el contenido poético y melódico del Kunnás mues
tra el sentido bidimensional de esta música, encerrado en 
el microcosmos que refleja el repertorio profano y, tam
bién, en el macrocosmos inmerso en el repertorio sufí. En 
ambos, poesía y melodía unidas forman una espiral que 
asciende hasta el Cosmos uniendo al hombre con el Uni
verso divino. 

El paso del t i e m p o h a l levado a la p é r d i d a d e u n a pa r t e 

de las canc iones , lo q u e d e n o t a su o ra l idad . S in e m b a r g o , 
el esfuerzo de sus m ú s i c o s p o r conservar la y la buena a co -

32. Vid. Kunnás: págs. 228; Valderrama: 155 (ed.) y 156 (trad.); Cortés: 
376 (ed.) y 923 (trad.). 



gida por parte del público ha contribuido, en cierto modo, 

a salvar esta laguna mediante la incorporación posterior a 

los repertorios de nuevas canciones y estilos musicales de la 

tradición marroquí. 

Como en un auténtico arabesco, el mosaico de cancio

nes (sanacát) que conforman lo que conocemos hoy como 

música "andalusí-magrebí", es el resultado de la fuerza de 

las cadenas de transmisión en las que como verdaderos ala

rifes: músicos, público y amantes de esta tradición, a través 

del tejido del tiempo han ido cincelando el legado de la tra

dición oral andalusí con la magrebí escrita, e insertando 

después las pequeñas y grandes piezas del patrimonio poé

tico y musical magrebí como evidencia este hermoso tra

bajo de taracea realizado por al-Há'ik en su Kunnás. 

MANUELA CORTÉS GARCÍA 

Tetuán-Madrid-Granada, verano del 2002. 









0 4 I 

<2> 





4 4 < 
*9 S 

. 4 I . 4 I ^ - l i - V 1 /~- I л 

'* Li) V - J j L If £ TT '-Л li dllsU^jJji"* 



J4f 



4 4 ob 

ne 
С* 

—а 

^ 6«U k ^ J ^ * í f Is- \ \ia 

j^c^jAJjf bjbjtfsH) \£b)o\rf\y bí 



¿43 

<jL¿aJ J 



'•Vi 

. x ^ > - ^ b s ó j « < ,. «SJ4 ^Jofcl j )^ #<—^ 0 « 

• cA ( "-.'га* 

#<¿)—-4>J o—* 

o 

v b J | , > - « ? . óhjLfU^ 
y// 



341 

o 
r— 

• ft a 



U о 

^ 4 

: . ' A Ci-*/—1 

Ci 5^ 

, 11 .ritt. . .. ЧгГ \ 
4*» 



ШуС^\>9\*}. (pJ^j^Jjj. Й т У а ^ ^ ' 
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à^ì^Jis^ G-í̂ J C ĉtey /^*> J v> ÍV (5^ J 



4*7 

\.-. t i . с > - ^ ^ ? > л д ^ Ш * 

.... . . 
Л 



4o ï 

- "Tu' « J H ^ r 



fe 



C A . ' ff. f 



ç-y^ ^/•(pJ \ZJ/~i j ^ y ^ t r 1 ^ ' 

•4r 



) J ^ * JLo. с^Л^ % ( ^ ^ c L S ^ ^ b G - ^ X J ^ 



U > 1 A » J ^ V-****̂  w>m^m» **** V 



I ft t 

• L~^J J <Л-~ХО л-е<Ьо • о íjj LbJ>j « 
• ( ¿*—uuJ o-*X» » _ j g ^ ^ . ¿F CJSJXÍ • 



О / 

fe*"/* W i f e ^ ^ - J e i i Ä i g f e 



C / % ' , , Л " 'K 1 f t A W ' 

<k.; " S \ « J ̂ >iU¿r te ' ^ r * ^ ¥ * * * 

* j^iàA^^^u^s^wluijJ' 





1 I 



/1 

I 



y ^ 

I • i / 

<j l o o c ü ü b u o . 

_ ¿ . s¿¿ 



,4 

f É 



J 7«¿ 

* . 7 — 1 • 

• ö l ^ O 
P * 



У 1 3 

^ ¡ / " ; . < V V ~ ' CT u -— 

0 



V 



J 7 I 

t ^ u J j a ^ * ^^j^jc^S. c^-^dL^. 

и Й И Г Л - иг ^'r-.f^^ 



-г •',</-' i , ^ ' 
. г — o - > C y O j *ójjzj))(¿-f-cJ.gf. 



J il 

• J/^vk* • ̂  ^ «vif1 



¿ NTS* 

JO -вз—"i/ 





SÄ. %<oJ^^}¿ya)9 ej^^^V4^ 

щ * ¿May?. 





' P ^ J c 3 ¿ ^ ' б 1 д ^ Г я ^ ? , ^)<^\ojj, 

A- ! 



iti* * ' 

» 4 ^ < Q f i J 

y ^J^^j^pï 



icSr¿«NA:»J *£^L¿o_i¿soc>-)5 л . 





J 3 

NCfv 

tff*1rít '' 4>**Ъ> xc¿s=~¿- *¿J~VJ> 



/fi 



• L i e o ^ J ^ • c i ; ^ ^ 

i . < ^ ^ & u j . 1 



A A^£?^ ' -f-̂  ̂ A 

'i 



# ^ ^ ( > u C Í L »6^« )^Ч-^Ч>-^ в 



/ 



У . — i . i v i f 
I 1 1 . 1 . _ l -4 

3̂ J J cí^g^tí^4^ V a ^ ^ ^ ^ 



» I I t i t _ . 

У 

•/̂ -—L2J i—? -



íLftlJl̂  Olle j 

• ^ ^ y "* ^ Oft 



У У/ 
• J J L O J ) U J C ^ Í Ü • ^

 5 ^ ч ^ ь ^ 

U¿U Jc~** A* 

/О 



¿7 

¿LJÜSU)ÚS>) / > . \ 



f 4 ¿°¡ 

• C Ú , ^ G ^ « J S ) J ) J ^ M U J » l==J-c » < J L J ¿ kj . 

»Jl 



о / 



J < f 

. A i l . i J l L s i L 

J 



•ЧгС 

У 
3 Ö 

- V i . « . . I . J I i . l / . 

- e «~ v я 

es < 





6<A 

5, 



Г / 6Î 

tb^Wj^iJj^* ¿j,jj>\¿¿>*~»\b. ^bìw^lf^*^ 

'py^-P^- (р\ф>]>~^.« 

f 



jib 1 

J ? O ' . - . o i l " -





J áo 

, % Ж * \ \ „ , i I Ä 



,1 Г1 

*—•— • - — ^ — — 

>^o]^J\o*?SJ*bfi D 1¿ i líela 

J^x¡ б\̂ > G-*rJ) iA>. G-í^Woíjy'UPj 



К " 

л \ I 

J ft 

i l i » . 



*ч ft* 



ai 
's 

• О—L» (¿AJÍ. , ry> JAÜ T ^xj^Cu], 
ò TS y 

• i r i il i il ' Il О • 





« ¿ A . -V.-





c4 
3 # 

^ 1¿, J XL "•5-9 

? 
о 

A.' 



У / / 

S ft . ' . 1 л г . ,1 Ц 



^ ^ j J ^ C ^ c ^ ^ v ^ ^ TÍ é) H^t^^^f 

•o 

> ^ / sr"^ « " " ^ Л • л ft - V 

i $ — 



J A ? 

i Ч - с I T I . . . S r . i r M J í i я Ч ^ < * * Г # 

. o 



У -V 

¿ 4 5 ^ ^ j ^ # H ^ y ^ ^ #

 í / ^ - ^ » G r ^ 

; _У> 

i». 



lQ,z*J\î* ^ - ^ ) ^ S a ^ ) . 

\ l \ - A i l ~ & \ \ 



J ¿4 

'*é2&,. * *PJrj> \&¿>> * 

S v • 

• • A b . 



• ̂ & = v * sto** V? u '^ßXß' 



T^bfß.* %¿>¿yy. •c^xy^jí • V r - ^ j f ^ ^ j j j ^ Á 



i/f'3 



У 4f/ 

^4 *j>jJ&(^^d*)C^oC- ^J2> (j,)J^ 

^^^^ ) tySátyjs «¡ u ^ u o ^ A J J 



J <4 / 

} 



JJJ 



J $7 



4» 

¿y ш . 

^ e V o<C К • в I ¿ .ô ^ 

# O ^>-^ b]>-^ ^¿f^ • L^y5 J;^6jJw5L>. y ' 



J зХ 
J 

* Ji/"— —— j 





/'Sí 

^ ' i &—I Sg^~ 



Ш4 

^ b v * ^ > ¿\ ~ U Q « 

O . e . 



F J зе 

fi 



У $ 3 / 

i<5 

4 ? 



• c r V J ̂  ^ • jj¿\)<+küt¿: 



£̂4 



V ^7 

Xaät 



rv¿r*»<¿^ > 

4>¿ G-»\¿ ч^А) J i T ^ ^ • 





y z ¿ 





У s л 

¿o 



j фа)) istuj^ß^j Loja f ( ^ J j l ^ f c ^ J U¿ 15, 

/ 0 



o 

4% 



У Z I 

Ö I Л о 

У. 



Ù ^ W ^ » 4 ^ ^ ^ U . e ^ ^ t o 6 ( J ^ . ( ^ j L ^ f ^ J . 

: - T f , • • • Г V ° - ) Ю > J «Л—*-e O . 



°л . . . . . 1 W / ^ ? ^ 



***** lit.. « ¿ 



'4 

% ^ ^ J c ^ J c ^ . /> •••• » Ш 



• o" 

dX¿»°)ú-> ¿AJO) *^Jb 



У У/ 

• -3 J ^ " y . d ^ J ^ b < Í k ^ . 



У/4 

Cr 

Q i l Г ' ^ A 

1 * ^ 



J/3 

^ * * ^ * X ^ A 



- 4 / c - < £ ^ < ¿ ""^y^?-—3
 ^ — s ' y Л * < ) 4 

o d i * . ö j ^ M ^ > ^ ' C > i ^ V ^ b 

s*/%s*» uí> W J e^¿> v ^ ¿ ) J ' U ^ J . U ^ . c ^ i J . 

^ > % ' ^ / . ^ j ^ t o . U ü i ^ . a ^ ' í ^ . 









J* ì 



J¿ 

» o _ u ^ «gfj>> o-? 4¿ ) J • 

• = 4 * 









^7 о 3 





-У*-У 

ÌJ>(J l¿ Ä J S f Loi Ä ^ j ^ S , * * ^ 

V 



'о о 

1 ii\L^]píoj)Ái ¿ > | > ¿ U J Ó > J л 











V 

L ^ C Á ^ Í lf «olàJuK¿-fi 
I Oui 1 U> G - ^ * (й'-м^яЙ-* 

iá °.V. I*» .««.VA 



5 ^ . ^V; 

w=3bS 









о 



11 

V 

6 s 



y s7 

4 





к 



V i . к — . ' \ f . i >-Л * "Г/* . à 



СУТКАХ¿¡¿&b**é *J¿ti¿>* 



Î3 

- G - ^ ¿ J ¿ U -o) ^ ^ìÉsfctòfc 



и 
«te 



il 

b ^ U w i ) X Î ledici 

0 

L^J 5 <5t2> | <,3 , i i s f j ^ c ^ 

»Jj i f 1 •»* *A AjA,foj fri ' V» 





p 

/ J2- òJ>= cip-— 6>^V 



J 5 





¿ 

c J b -SJJ 



i (g J¿ ¿ <¿*J \Í 4 t~—-^j> y¡¡^y> 

л 

л 



•oliali'* ( ^ ^ ' 4 ^ ; , Í L g ¿ . 

2 I *. - к . ^ s X >ll 



1$ 

5fc 







i. о 

,'. T i l - 5 I i , 

0 . """""'-í"' 

• ( ; V Sjj c?-c (̂ S1^ • <>--£̂ /̂ % (̂£&* 

«•W . 1 V I Л к. " . l i a 'A i l 







* 



Í6 

JO 



( j iá5c^)^Л} Ы CUM U ^ Í U ^ ^ W 



i l 



* í > ; Í -Web * XL_Aa¿N¿ ù L ^ w ^ ^ , -

4 , 



y° -y_J j fiJ-Jl—i * [(J* j)_ Joli'/ 





»1 

4 



s 

i). irr 
4 Í 9 



) 



S f " ГШ 
I s* 

• ^ - ^ S / i * * » с I 





г* 
#
 ^^¿P?;(j^Ks^tS . / v -^ J j ^ ¿U> • 

, ¿~^^¿tyyl^Jg¿ JL*j • 

i " t 

1 • ' v • /"> -ií' 





(3 

•4 

4 

> J 

f{fjC \a\y> X^JJ vj£>yj JJ^tiUU . 





кХ^Щ^^)Х 



г* 



<j- t ^ j * t I k m t y f 

m 



о' 



4 )!•_ ЛЗ >J. 



hi 

'u. 

tíT 

¿ . V 

. 3 

> «W • —¿-Vi 



i f 

-«̂  «.y««I,» 5 j ^Jj lililí. 



"frizziti 

'Л^а0^^ • ^ — # > — г & * ц 

•4 





иг 



л 



% Ч ^ & ^ / I — ^ ^ ^ н ^ 



39 

ï fr» 





3 ? 

5 — • / ° V^t/ory -

У e O.g., . < ^ W * » L i U * , • ^y?. Л А Г 



тс. 



ß 

è** 



ч Л 

"Г 



33 





I 31 л 

4 ^ J — ~ } Ц З - i J - ¿ 

! X 



О * 



г.? 



V 



дай 





• -̂ yXÍJ^aj» *-R*\/*it>'* *-^A>eí.i 





* -ruii ?-í>5¿2_JJale ¿* * -V . 

I ; —J} o te^ <-b^> » ^ ^ ^ ( ^ л Ц ) ^ ^ ^ 

$ aájjc»u¿d¿ - ^ м ^ ^ < ^ Ж 



•а 



_ 3L3CL5J 





\9 

1 



IS 



1 7 

• Ù 



16 



ìsr 



IJi 

~'° /к/у0*/ ^ * * * * 

Щ}Ь ук*^** 



1 3 
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ŷ fj ̂ ¡j**VJ <-* l*? ûĴM 4 
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