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PROLOGO 

Sabido es cuanta importancia tiene la pronunciación 
en la práctica de un idioma. 

Para obtener, pues, una pronunciación correcta en 
una lengua extranjera, es indispensable aprenderla desde 
los comienzos de su estudio. Proceder de otro modo es 
contraer desde luego una pronunciación defectuosa que 
será muy difícil, por no decir imposible, desechar más 
tarde. 

Ncise puede enseñar la pronunciación señalando sola
mente el modo de emitir tal vocal ó cual consonante, 
sino merced á muchos y repetidos ejercicios. 

Para facilitar este estudio no es menos útil graduar 
las dificultades. 

De aquí la necesidad de un método. 
El que ofrecemos al público ha sido hecho sobre el 

terreno mismo de la experiencia. 
Fundándose en las analogías que ofrecen el español 

y el francés, se aprovechan los conocimientos que el 
alumno posee sin obligarle á volver inútilmente sobre le
tras que ya sabe combinar y sonidos que le son conocidos. 
No se presenta ninguna palabra que el discípulo no sepa 
ya cómo se ha de pronunciar. 

En cuanto la mateiia lo permite, damos en cada lec
ción numerosas frases muy sencillas que el alumno pro
cura por sí mismo traducir, hallando de la suerte un 
precioso estínmlo para sus estudios. 
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Muchos españoles que, han principiado á aprender el 
francés por este procedimiento han logrado en.poco tiem
po pi'onunciarlo con facilidad y corrección. 

Limitándose al modesto papel de guiar los primeros 
pasos en el estudio de la lengua francesa, este método es 
la preparación indispensable para todo curso de francés. 

Esencialmente práctico y empeñadamente fácil y 
agradable ha de ser el carácter de la enseñanza de idio
mas. Una reconocida y general conveniencia y acertadas 
disposiciones oficiales han Tenido al fm á dar absoluta 
razón á estos procedimientos y á este método, obligando 
á desprendernos de aquellas tradicionales é infructuosas 
rutinas que se encaminaban á fijar — á costa de prolijos 
trabajos de memoria para retener escuetas y complicadí
simas reglas,—algo del mecanismo ÍÍ;OV/CO de una lengua 
extraña; pero que nunca fueron capaces de dar mediana 
soltura ni elemeíitos prádicoti exigidos, en el menor tiem
po posible, pai'a la vida moderna. g 
• No basta ya la traducción directa y casi mecánica de 

algunos textos franceses, mejor ó peor elegidos. Es pre
ciso que los alumnos del segundo curso se familiarisen 
hoy, en lo posible, con otros nuevos ejercicios: la versión 
INVERSA de textos esjjañoles. Bien sé que faltará espacio; 
pero salvemos este inconveniente no desperdiciando el 
tiempo en inútiles disquisiciones, ya sobre complicadas 
novedades filológicas, ya sobre la pai'te inás nimia acaso 
ó menos útil de la lingüística. 

Un método de enseñanza sencillo y prudentemente 
práctico á la vez, responde á las exigencias actuales, 
prosperando en el terreno académico y en vista del buen 
resultado que está dando cada día, claro es que los cons
tantes afanes de quien se esmera en buscar los medios 
más adecuados para conseguir los mejores resultados 
de la enseñanza en sus diversas manifestaciones, no 
podían nunca esperar mayor premio que tan señalado 
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triunfo, por la aceptación con que ha sido acogida su 
nueva edición. 

Damos á luz esta nueva edición, con el objeto de 
proporcionar al estudiante los elementos necesarios 
para imponerse pronto en la traducción del francés, 
habiendo tenido cuidado de salvar el inccftiveniente de 
algunos libros de traducción que, por lo muy extensos, no 
sirven sino para cansar la memoria, no dando, por t;uito, 
los resul'alos que se propusieran conseguir sus autores. 

Unas breves explicaciones sobre las diferentes clases 
de versos franceses, i)repararán al estudiante para (jue, 
en su tiempo, pueda leer con fruto algunas obras de los 
mejores poetas transpirenáict)s. • 

Para hacer el estudio más provechoso, á la jarosa y 
verso sigue un SUPLEMENTO con una jmíp/echid de voces, 
una ronrersadón sobre lo más indispensable, locuciones 
ij •modisinos^ refranes, frases de seidldo fajurado, iioinlres 
partitivos, lo cual, agregado al ejercicio teórico-práctico 
de los temas de nuestra gramática francesa, pondrá al 
estudiante en el caso de escribir y hablar el h'ancés con 
más ó menos propiedad, según el gusto y aplicación que 
haya maniíestado éü c\ estudio. 

Agradecido a iu. benévola indulgencia del público, 
nuestra mayor recompensa será siempre la satislacción 
de haber contribuido con nuestras délñles íü(;rzas á 
allanar las dificultades del estudio. 

PR/ECLARUM EST OPUS ADOLESCENTES DOCERE 

Instruiré la jcuiiessc están digne et noble art... 
Jenno iionime, a])itl!quí'-toi: l'adniirable nalure 
De scs lois iuix niorlels oíTro la soxirce j)urc 
Qiii réviMe un seul IvntK et coníbnd le liasard. 

IEL ^u t e r . 



RESUMEN DE LOS APUNTES 
0E GRAMÁTICA FRAXCESA DEL PRIMER CURSO, ANTES DE EMPEZAR 

LOS ESTUDIOS DE SLNTÁXIS Y ORTOGRAFÍA 

OBJETO IMPORTANTE DEL SEGUNDO AÑO 

LECTURA 

Las letras se dividen en Francés en vocales y consonantes. 
Las vocales y consonantes se dividen en simples y com

puestas. 
Vocal ó consonante simple es la que consta de una sola 

letra, como son: a, 6, etc. 
Vocal ó consonante compuesta es la que consta de dos 

ó más letras, equivaliendo á vocal ó consonante simple; v. g. 
mi, eaii, ph,'que equivalen á: o,f, en pronunciación. 

Las vocales simples son: 

a, e, i, o, u , y . 

Las consonantes simples son: 

1>, c, <l, Í ; g, h , J, k , 1, MI, 11, p , q, r , s, t , v , x , x. 

El orden'alfebético de vocales y consonantes simples es: 

a, b , e, <1, e, f, g, li , 1, j , le, 1, m , ii , o, p , q, r , s, t , u , 

V , X , y , X. 
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A L F A B E T O F R A N C É S 

en que se notan las diferencias de pronunciación de ambas lenguas 

VOCALES SIMPLES 

e i o 

é, é, é—í, y — 0 -

VOCALES COMPUESTAS 

na 

CONSONANTES SIMPLES 

h q. el f ql m n p q r s 
- b-c-d—f-g—h-j—k-l—m-n-p-q-r-s — 

if sauce q. r, ss, usuace 

: Dichas consonantes suenan 
I como si es tuviesen segu idas 

íi I de e m u d a . 

-01, eoi—ai, eai, ay, ei, ey—ou-
0 como e muda 

—au, eau, eo—eu, oeu-— 

NASALES 

an en on 

-an, en, ean—in, yn~ on, eon — 
fi muda con n iiún 
•—un, eun—oin, eoin— 

mil etii (»n e muda con ni 
-am,em, eam—iníi,ym-om—um, hüm— 

¡m in ani, em-an, cii 

imm, ymm —inn, ynn—emm—enn— 
oí í!t eí 

-oí ai éi oü-aü 
S u e n a n s e p a r a d a m e n t e po r 

la {••) ó por el acen to ('). 

DIPTONGOS 

iáié in •ié -ián ion 
—íá-Í8"io--iau—ian-ion~íu—ui—uy — 

(^irga .siempre la voz en la 
úUinva viu'ul. 

CONSONANTE^ COMPUETAS 

I 11 f suave f ñ fr Jl cr el 
-11-il!—w—fh-gn-ch-phr-phi-chr-chl-

S u e n a n como si es tuviesen 
segu idas de e muda . 

pr, fr, cr, br, dr, gr, tr, vr, pl, fl, el, 
bl,gl. 

S u e n a n como .si es tuviesen 
segu idas de e muda . 

¡ju yo 
-ga-go-gu 

-ge-gé-gii la g suena \ francesa 
ca co 

-ca-co-cu 
SI se 

-ci cé-ce 

(ill cll lili e muda ron II 

a¡l-eil—ouil—euil, oeil, ueil, 
Es ta s son linales do dicción. 

-gea, geo, geai, geoi; la g suena j . 
francesa, calhinda^ la e runda. 

guégiUi que cliá 
-gai-goi-cai-coi-

sa so 
-fa, 90- gu; la asuena ipor la cedilla'/',. 

;jui . !jite 
-gui, ghi-gné, ghd-

EJERCICIO DE SILABAS SUELTAS 

Mur, meur, sceur, plii, chró, chai, 
chlo, gnon, gre, gré, gré, gré, tem, 
gan, gean, gon, geon, pen, peau, eau, 
sou, feu christ. 
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E J E R C I C I O D E P A L A B R A S 

Un chou, le choii-íleur, i¡n pin, le pain, un beau vean, 
.lean, le viii, un bain, la mauve, une livre de morue, un livre 
bien relié, il viendra, un oiseau libre, nía sceur a bon coeur, 
un joli cbeval, le bal, un en¡pire, un homme injusto, une 
femnie aimable, l'ail du jardín, un évantail vernieil, le cham-
pignonjaune,lepantalonbleu, laveine du cou,lepoisson,le poi-
son, le niur, l'bunicur, le russe, la rivse, le pigeon roucoule, la 
gondüle, j'ai re(;u du jambón glacé, le philosope chrétien, l'eau 
transparente du ruisseau, elle chantcra une jolie cbansou, 
Marie se marie, Sopbie ma voisine a acheté una belle robe, 
le nujuchoir de Julie, le cblore, le voisin, la voisine viendra 
me voir aujourd'liui ou demain, fin de mon alphabet. 

1." E muda y las letras K, v.j, ch. s, no tienen en caste
llano consonancia correspondiente; por lo que es precisa la 
viva voz; sin embargo, diremos (pie 

E muda, se pronuncia con los labios casi cerrados j ' pro
duce un sonido obscuro; que 

U, se pronuncia como si se quisiese pronunciar la i con 
los labios enteramente cerrados; que 

J, se pronuncia como si se quisiese pronunciar s suave, 
subiendo la punta de la lengna al paladar, y no soltándola 
durante la producción del sonido; que 

C/í, suena como j francesa, con la advertencia de que el 
sonido es más seco y corto; que 

Z, suena s suave. Pero estas observaciones son insuficien
tes, y repito que es indispensable la viva voz. 

á.'' lí. Dicha letra es muda ó aspirada; cuando muda, 
no influye en la pronunciación de la palabra;' y cuando aspi
rada, suena como j andaluza suavizada. 

Prácticamente hablando, se conocerá (\\w, la li es nuida 
cuando el articulo singular antepuesto á la [)alabra lleve 
apóstrofo; y sei'á aspirada, cuando no lo lleve; advirtiendo 
que en este último caso, las dos palabras suenan separa
damente y sin ligarse en el plural. 
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Fljexnplos d e h m u d a 

L'honime, l'humanité. l'his- El hombre, la humanidad, 
toire, Vharmonie, Vheureux en- la historia, la armonía, el 
fant, etc. dichoso niño, etc. 

JEjeiupIos d e h a sp irada 

Le Mros, le liibou, la Jtar- El héroe, el buho, el atre-
(Ueuse, le hidenx animal, efc. vimiento, el horroroso ani

mal, etc. 

P l u r a l 

Les honimes, les héros, etc. Los hombres, los héroes, 
etc. 

En el primer ejemplo de plural léase: íé zom. 
En el segundo idem léase: le héros, con j an- -

daluza. 

ADVERTENCIA.—En el diccionario francés, las palabras 
escritas con h aspirada, van precedidas de un asterisco (*). 

3." Y. dicha letra equivale á dos ies latines cuando se 
halle entre dos vocales; v. g. 

Citoyen, payer, noiis voyons, Ciudadano, pagar,nosotros 
etc. vemos, etc. 

Léase: citua-ien, j)é-¿-é, nu viia-i-on. 

Se exceptúa aloyan, lomo de vaca. 
También en la palabra pays, país, equivale á dos ies 

latinas. 
En todos los. demás casos, y equivale á una sola i; v. g. 

Dey, ley, Yusuf,physic£ue, etc. Dey, bey, Yusuf, física, etc. 

4.» S. Dicha letra suena s francesa cuando se halla entre 
dos vocales; (sonando s española en los demás casos) v. g. 

poison, maison, resistor, etc. veneno, casa, resistir, etc. 
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l^éane: puazón, mézon, rézisté. 

5.̂  SS. Dichas dos ss suenan siempre s castellana. 
^fi T. Dicha letra suena s española en las voces siguientes: 

PropMtie, calvitie, facétie, Profecía,ealva,chiste,chis-
facétieux,factieiix,partiel,par- toso, faccioso, parcial, (can-
tial, i'mparfial,inartial, Vénéíte, íidad) parc ia l , imparcial, 
Dalmatie, Croatie, etc. marcial, Véneto, Dalmacia, 

Croacia. 

También la t suena s en los sustantivos acabados en tion, 
tions, siempre que dichas sílabas no vayan precedidas de s ó 
de ce; v. g. 

por tion, poriions; nations, na- porción, porciones; nación, 
tions; notion, nations, etc. naciones; noción, nociones, 

etc. 
l é a s e en Español : porsion, nasion, nosion; 

epro en gestión, mixtión, etc., se leerá: ges-tion, mix-tion, etc* 
En final de verbo, tion suena como en castellano; v, g. 

Nous pmiions des portions, Llevábamos porciones, 
nous notions des notions, etc. anotábamos nociones, etc. 

l i éase en Ji*^sj^a.AolzNu poHion de porsion, nu notionde, nosion. 

En los demás casos, t suena como en castellano, compren
didas las palabras acabadas en tique, v. g. 

Prophétiqíie, porlique, Atlimti- Profético, pórtico, Atlántico. 
que etc. 

1.^ X. Dicha letra tiene dos pronunciaciones: una fuerte 
y otra suave. 

X es fuerte y suena qs. i.", en los nombres propios; 2.", en 
principio y fin de dicción; Ü.", en medio de dicción, cuando va 
seguida de consonante; v. g. 

Xánophon, Xet-xe.'i, Atexan- Jenofonte, Jérjes, Alejan-
d.re, Cndir, prf.fixc, expectora- dro, Cádiz, prefijo, expecto-
tion, exprimer, mixíc, etc. raci(')n, expresar y exprimir, 

mixto, etc. 
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. I jéase : Qsénophon, qsercés, Aleqsandre, Cadiqs, préfiqs, etc. 

1.*̂  excoi»ci6ii:En dx, dix, soixante, (seis, diez, sesenta), 
la X suena s castellana, y en el sustantivo pérdrix, perdiz, 
no suena. 

3.» e x c e p c i ó n : Enhetirevx, ma.llieurei\x,rGi(x,v-icu.x,{á\-
clioso, desgraciado, rojo, viejo) y demás adjetivos, x final no 
suena sino cuando la voz siguiente empieza con vocal ó 
h muda, y entonces (sea en dichos adjetivos como también 
'en six, dix), x suena 5 i'rancesa; v. g. 
henretíx evfanf, six ainis, dix dichoso niño, seis amigos, 
liommes, etc. diez hombrfes, etc. 

Idéase: Jicmvii sanfan, sisamis, di zom. 
La X es suave y equivale á gz francesa, en medio de dic

ción, cuando va seguida de vocal 6 li muda, no siendo noinbre 
propio la palabra: v. g. 
exéctiter, exerccr, cxiger, exlia- ejecutar, ejercer, exigir, 
ler, exlwrter, exorde, ele. exhalar, exhortar, exor

dio, etc. 
Idéase: egzéculé, egzercé, egzludé. etc. 

1." excepc ión: En las palabras siguientes, aimque vaya 
seguida de vocal, suena ñierte. es decir qs: 

Axe, axióme, elixir, oxycrat, Eje, axioma, elixir, oxi-
oxijde, oxyghne, oxt/mel, fixe, crato, óxido,oxigeno,oxiniiel, 
luxc, litxiire, luxalion. lijo,lujo, lujuria, descoyunta

miento. 

Y en todas las palabras acabada en xión; v. g. 

reflexión, connexion, efe. 

2." excepc ión: En los nombres propios de ciudad Bvuxe-
lies, Avxerre, la x suena s castellana. 

8,'' 67í, suena generalmente q eu las palabras de deriva
ción hebrea, griega, latina é italiana, v. g. 

Machaln'e, AreMloiis,_ Archonte, rJimnr, ehorisle, J3acchu9, 
(irchange, c.rcltesire, diirologie, chin.manñc, chqrographique, 
Achéron, I aechante, cholera ,MachiawX, archiépiscopal, arcMo-
logie, archéolngue, etc. 

Sj«a«c: Maquilé, arqoent, etc. 
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Exce'peiéii: En los siguientes, ch suena á la francesa: 

Achule, Archimede, arclievéqne, archiprétre, archidiucre, 
chimie, chirnrgie ¡j los derivados de estos dos últimos. 

9." ///, Ule, suenan i con II castellana cuando precede 
consonante; v. g. 

Famillc,- charmilíe, cJteville, Familia, plantío de olmos, 
filie, vriUe, grille, etc. . clavija, barrenilla, reja, etc. 

Idéase en t^asteilaiio: famill, charmill, etc. 

Excepcití i i: En las siguientes, II, suena una sola /; , 

Y Ule, fillage, Lille, SévillG, Ciudad, aldea. Lila, Sevi-
Dclille, Achille, Joinville, etc. lia, Áquiles, Joinville. 

ÍO. Ail, aille. Suenan II castellana, callando la /, cuando 
precede vocal; v. g. 

Maule, paiUe, nmrnille, motii- Malla, paja .y pared, nioja-
llá, patroiñlle, queiionille, feni- do, patrulla, rueca, hoja, etc. 
líe, etc. 

ÍSxeeiición: En Jos siguientes no se calla la i: 

Béquille, coquille, qtdUe. Muleta, concha, bola, 

y en todos los acabados en cpdlle. 

I-íéase: béqill, cocjiü, qill 

ADVERTENCIA.—Algunos españoles dicen impropiamente 
gayego por gallego. Este modo de pronunciar la II, no es 
de buen uso en Francés. 

11. Ll, suena / en las palabras siguientes: 

Alliinier. altonger, cdlmnefte. Encender, alargar, fósforo, 
molle, folie, no?íreJle, jrmielte, bls,nda, loca, nueva, nielliza, 
criielle, ci'uel. 

y en todos los sustantivos y adjetivos acabados cu elle. 
12. Ll, suena dos ll separadas en las voces siguientes: 

AUusion, allégorie, ÍUHSÍÓ»; Alusión, alegoría, ilusión, 
illumire, ilhmrinñtinn, paratléle, ilusorio, iluminación, parale-
Hctlbncs, hellcniques, etc. la, (iriogos, de griegos. 
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OBSERVACIÓN.—En estas últimas voces, algunos río suenan 
Inas que una 1; pero es más gramatical el sonar las dos 
separadas. 

13. 11, suena II castellana en fin de dicción, cuando pre
cede vocal; V. g. 

Aü, iravail, vermeil, imreil, etc. ajo, trabajo, hermejo, seme-
janie. 

l i éa se ei» JBspauoI: a¿¿, travall, vermeil, paréll 

14. Imm. Ha de sonar siempre con las dos mm muy 
marcadas; v. g. 

Immortel, immense, inimacuUe; inmortal, inmenso, imna-
cnlada. 

I^iéase: im-mortel, im-mans, im-mactdée 

ADVERTENCIA.—Algunos no suenan más que una m; pero 
no es gramatical. 

15. Inn, no suena más que una it en las voces siguientes: 
Innocent, innocente, innocence, innocemment, etc. 

Iiéa<$e e n Ki^pauol: inosan, inosanf, inosans, inosaman. 

Pero suenan las dos nn marcadas en las voces: inné, inno-
vation y en las palabras en que entra la partícula in acompa
ñada de sustantivo, adjetivo ó participio que comience con n. 

16. Emm suena como em en castellano en las voces 
siguientes: 

Etnmanuel, Emma, gemme Manuel, nombre de mujer, 
(sel), dilemme. sal común, dilema. 

17. Emm suena atn en las voces siguientes: 
Femme, emmener, emmancher. Mujer, llevarse, poner 

emmagasiner, emiimseler, ar- mango, almacenar, poner 
demmenf, pnidemment: bozal, ardientemente, pru

dentemente. 
y en todos los verbos derivados de sustantivo ó verbo, asi 
como en todos los adverbios acabados en emmenf. 

18. 'Enn .suena como en KU castellano en las voces si
guientes: 

Ennemi, Mayemie, Turenne, Enemigo,Mayena, Turena, 
antonne, cif(yi/enne. ancieuno, la antena, ciudadana, antigua, 
niianne, la tiennc. la mía, la tuya. 
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y en todos los sustantivos, adjetivos y pronombres acabados 
en enne. 

19. Enn suena an en las voces siguientes: 

Ennui, ennuijer, ennuyeux, Fastidio, fastidiar, fasti-
ennoblir, Jicnnir, hennissement. dioso, ennoblecer (en sentido 

moral), relinchar, relincho. 

y también en la voz enivrer, embriagar. 
20. Icn. Este diptongo suena generalmente como en Cas

tellano; sin embargo, suena como ian en las palabras orient, 
escienl, client, science, conscience, sapience. 

21. Jo suena a en las voces siguientes: 

Faon, paon, Laon. Cervatillo, pavo real, nom
bre de ciudad. 

22. Ao suena o en las voces siguientes: 

Taoii, Saóne. Tábano, rio de Francia. 

23. Ainp, amps, emps. En estas tres finales de dicción no 
suena nunca lü.p, y la m suena n nasal; v. g. 

Le cJiauíp, ¡es champs, long- El campo, los campos, mu-
temps, le temps, leprintemps. cho tiempo, el tiempo, la pri

mavera. 

I/éase e « Frai ícés: chan, lonkin, le tan, leprintan 

24. Las sílabas qiil, quo, que, (píen, quin, qua, suenan 
generalmente que y no cüe; v. g. 

Quiconque, quoíidien, quatre. Cualquiera , cuotidiano, 
quintuple, éqwinoxe, quadrüle, cuatro, quíntuplo, equinoxio, 
liquen, qusstion, questeur, quea- danza, liquen, cuestión, cues-
kire, etc. tor, cuestura, etc. 

1.-1 exeepei í in: qnahwr, quaürirple, qnadrilatere. qna-
drilaféral, qtiadragtmme, qpadrafnrr, ('qiialion, fqvatcnr, 
equilateral, se leen con cüe y no qiic. 

2.-' ex<*e¡»t'Bén: étjiieHtre, éqiddMant, quid, se leen con 
qtie ó cite indiferentemente. 

a."- exceiKíMsi: Las palabras qnwqjfarjémne, quinqnen-
nal, se leen en Francés qincctiagémne, qinqnermctl. 
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OBSERVACIÓN.—En ci'-.rtas palabras derivadas del lalin, 
como éqiiedre, équidistanf, guia, quijn'oquo, qiiesteur, etc., los 
latinistas suelen decir: éqiiedre qüiproqiio, qücdeur: pero es 
una especie de pedantería que rechaza el uso general. 

PROSODIA 

Prosodia significa canto, armonía, y trata de las diferentes 
inflexiones de la voz en las silabas y de la relación hablada 
que existe entre dos voces francesas consecutivas. 

i." Cuando una palabra acaba en e muda, dicha e muda 
se calla, y carga la voz en la penúltima vocal; v. g. 

Fére, ni(:re, frere, dure, pcíite, Padre, madre, hermano, 
grtmde, Marie, Jnlie, Sophie, dura, pequeña, grande, Ma-
efc ría, Julia, Sofía, etc. 

2.'^ En toda voz francesa, carga ia voz en la íiltiina vocal, 
siempre que dicha vocal no sea emuda; v. g. 

Le Prado, f Alhambra, merci, El Prado, la Alharabra, 
meycrcdi, vendredi, samedi, gracias, miércoles, viernes, 
chmita, trouUa, vaiiicii, de. "sábado, cantó, turbó, venci

do, etc. 

Idéase: Le prado, l'Alham'brá, merci, mardí, imrcredi, 
vendredi, samedi, chanta, troublá, vhncu 

ADVERTENCIA.—En francés no hay esdri'ijulos. 
!3.* El plural suena como el singular en todas las partes 

de la oración, á no ser que por irregularidad, dicho plvu'al no 
conste de todas las letras de su singular correspondiente v. g. 

Vil líonwie, deiix honiuiea; Un hombre, dos hombres; 
•lai lirre, froif: lirre», ek. un libro, tres libros, etc. 

Es decir, (¡uo se lee: mi hombre, dos hombre; un libro, 
irííT übro, enom, dczom; en lirr. de livr. 

UBSEÜVACIÓN.—litíspecto á adjetivos y i)ronoüd)rcs, se en
tiende que el plural suena como el singular de .su mismo 
género; es decir, que ei plural masculino suena como el 
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singular líiaculino, y el plural femenino suena como el singu
lar femenino; v. g. 

Felit, petits, pequeño, pequeños, que se leen pdí. 
Fetite, petUes, pequeña, pequeñas, que se leen sonando la 

/, petit. 
Ingrat, iiujrats, ingrato, ingratos, que se leen en francés, 

h?grh. 
Ingrafe, ingrales; ingrata, ingratas, que se leen sonando 

la t, éngraí. 
Beau, heniíx: hermoso, hermosos, que se leen hó. 
Beüc, helles; hermosa, hermosas, que se leen hbl, etc. 

KELACION HABLADA ENTOE DOS VOCES 
Keg'Ias gfeüseraíes 

Regla 1 .* Las consonantes íinales c, il, g, p, s, t. x, z, sue
nan cuando la voz siguiente empieza con vocal ó h muda; v. g. 

Un hciHC étroit, un grand Un banco estrecho, un 
Jiomme, un sang épaü; j'élais grande hombre, una sangre 
alié, hcmicoup appris, les amis, espesa, yo habia ido, apren-
heuroux etifani, ches eux. dido mucho, los amigos, di

choso niño, en casa de ellos, 
etc. 

5l<€>ase CH ITiraiicés: IJii han Icéímix, un gran ioinm, un 
fian képh, jéíé salé, hóku papri, le samí, heureti zanfan, 
che zeii. 

ÁDVERTESciA.—For los ejouiplos precedentes, nótese que 
en el caso de ligarse con la voz siguiente, cinco consonantes 
finales pierden su valor natural, y son: 

C final suena q, cuando la voz siguiente emj)ieza coa vocal ó A muda 
D id. í , id. 
G id. (i id. 
S, X id. z francesa. id. 
Regla 2." Dichas consonantes finales c, d, g, p, s, t. x,::, 

se callan, cuando la voz .siguiente no empieza por vocal ó h 
muda; v. g. 

Unbanclong. un giuvd roi. Un banco largo, un gran 
1(11 .sang vo'tr, fi'taiít uuddde, rey, una sangre !H>gra, yo ev 
lieaucoiip ív/, ¡es chupcfti--, taba níah», visto mni-ho, !*>-; 
heureía-moríel, ches íwi'.ii. sombreros, dichoso mortal. 

en nuestra casa. 
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Idéase en Francés: Un han Ion, un gran roí, un san nuar, 
jóik málade, boku vu, le chapó, heiireii mortel, che nu. 

Reía 3," B, f, k, finales de dicción, suenan siempre; v. g. 
Joh, rol, miif, veuf, hcctif, Job, nuevo y nueve, viudo, 

osiif, actif, vif, canif, Irick. buey, huevo, activo, vivo, 
cortaplumas, bergantín, etc. 

Kxc'cpcíéní En los plurales bueyes y huevos no suenan 
nunca la /• y en íieuf, significado nueve, /' final suena v fran
cesa cuando la voz siguiente empieza con vocal ó /i muda; v. g. 

Une paire tic Jxanfs, une Un par de bueyes, una 
doui'aine d'ceufs, nevf cmiis, docena de huevos, nueve 
neuf liommes. amigos, nueve hombres. 

Idéase en Francés: En phriibe, un duzend'ceu, nen vaml, 
neiif vomm 

Regia 4.» L final se calla generalmente en los sustanti
vos acabados en il: v. g. 

I'crsil, fusil, coittü, fjril, outil, Peregil, fusil, cuti, ])arrilla, 
clienil, sourcil, aotircüa, gentil, herramienta, perrera, ceja, 
etc. • cejas, gracioso, etc. 

Se exceptúan cily cils, en que suena la 1. 
Regla 5.* L final suena en adjetivos y pronombres aca

bados en ü; v. g. 

11 va, ils vont, cuje viril, il YA va, ellos van, edad vi-
vicnt, ih ticndront, pueril, ril, él viene, ellos vendrán, 
suUil^ ele. , pueril, sutil, etc. 

l.'̂  OBSERVAcióx.—En la pregunta, (i%iélle Jieiire esl-il? 
f.qué hora es? se suele callar la I de il. 

2." OBSKRVAC.ÍÓN.- En los pronombres il. ils, antepuestos 
al ver])o, es gramatical el sonar la ?; pero si dichos pronom-
líres van propuestos al verbo, el uso autoriza el callarla más 
bien en ¿fe que en (7. 

Regla ()." En las pala])ra8 no acabadas en il, suena su I 
tinal: v. g. 

General, (jut'mrat, Paul, seul, General, gutural, Pablo, 
Itchnul, Ghoisenl, etc. sólo, Reboul, Choiseul. 
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Se exceptúan las siguientes en que se calla la 1: cid, ctil-
de-sac, cul-de-jatíe, sotd, y todos los compuestos en que entra 
la palabra cid. 

Regla 7.a Er, final de infinitivo, sigue las dos primeras 
reglas de IMación hablada entre dos voces;'Y. g, 

Aimer Dlen, cJianter has. Amar á Dios, cantar bajo. 
Aimer un enfant, chanter vne Amar á un niño, cantar una 
cJumson. canción. 

l iéase e n Francés:ÍÍÍHtí Ble,, chanté há, vmé-riin 
anf&n, chantC-nme chanson 

Regla 8." Er. En final de monosílabos, en algunas voces 
de dos silabas y en nombres propíos no íVaHceses acabados 
en er, suena siempre la r final: v. g. 

Mer, fer, ver, vers, enfer, hirer, Mar, hierro, gusano, verso, 
Jnpüer, Lucifer. infierno,.Júpiter,Lucifer, etc. 

Regla 9." Er. No suena nunca r final en las voces que 
expresan meses, árboles, oficio, título, dignidad, instrunien-
tos, capacidad, ni tampoco en los apellidos franceses acaba
dos en er; v. g. 

Janvier. Février, noyer, poní- Enero, Febrero, nogal, 
mier, figider, cJiapelier, hoidan- manzano, higuera, sumbi-ero, 
(jer, Jiorloger, ofpcier, grenier, panadero, relojero, oficial, 
clocher, cliandelier, papier, en- granero, campanario, cande-
criey, Bérenger, Bmtclier, Che- lero, papel, tintero, Béren-
nier, etc. ger, Boucher, Chénier. 

A los cuales se agrega rocher, peñasco, y también 
Monsienr, caballero. 

I jéase en F r a n c é s : Janvier, Février, pomié, horlngé etc. 

Regla 10. R. final de dicción, suena siempre en las pa
labras no acabadas en er. v. g. 

Finir,sortir, moucoir, miroir, Acabar, salir, niovíír, es-
espoir, air, jour, aaionr, hon- j)ejo, es])evan7,a, aii'o, día, 
Imir, mallietir, mcnteiir, etc. amor, dicha, desgi-acia, men

tiroso. 

.Regla 11. Cuando una voz acabe ene muda y que la 
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siguiente pa labra principie con vocal ó /i muda, dicha e muda 
se calía, y las dos pa labras se leen en una sola; v. g. 

'J'aimeciUre,j'e,'i2yéroenJ)ieu, Me gusta leer, espero en 
iinlivre agréahle, une Jiisíoire Dios, un libro agradable , una 
húéressante, etc. historia interesante, etc. 

Ijéawe e n F r a n c é s : Je-ma ¡ir, jespé-ran Dieií, 
tin U-vragréable, miistua-rentéresant. 

líxcepí^iones «lefoidas al uso 

1." En las voces que siguen suenas iempre la consonante 
final: • ' 

Avec, araer^ bac, bec, Bacchus, bis, ea/», coq, le Chrisf,duc. 
líst (levante) íier (altivo), de íond en ccmble, grec, he las /Hel-
vétiuSj lac, Mariiis, Minos, moeurs, muse, Ouesí, pied-á-terre, 
de pieíZ en cajj, poí-au-íeu, pot-a-flenr,'-', poí-au-lail, sec, soc, 
suc, suí?, Ta r« , Ture, la vi6' (el tornillo). 

2.'* En las voces que siguen se calla s iempre la conso
nan te final: 

Altier, ai'/, argení, aspecí, bavarí/ , Bernard, bonc/, canarr?, 
charioíí, dégoúí, Edouarfl. estomac, al, Ibnd, gouja/, buguenoí, 
javelüí, Léonarc/, muscaí, nid, orgeaí, pavo/, pétarr?, respec/, 
rctarí?, suspecí, tabac, i&rd, vantard . 

ÜBSEKVACIÓN.—JÓNiís-CJirist, sc lee Jésucri, sonando, sin 
embargo , la t cuando la voz que sigue empieza con vocal ó h 
muda. 

DE LOS ACENTOS 
1.» En francés hay t res acentos, á saber: 
El acento agudo ( / ) el grave ( \) y el circunflejo (A). 
2." El agudo se pone en la é cerrada, que equivale á e es

pañola. 
• 3."- El grave se pono en la e abierta , que suena (;on la 

boca muy abier ta . 
4." El circunflejo se pone en la é abier ta y larga. 

Kjenilílos 

Le mérite, le modele, la tete. El mérito, el modelo, la 
cabeza. • 
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ADVERTENCIA.—El circunflejo se pone también en las de
más vocales para reemplazar una s ó para distinguir ciertos 
homónimos de pronunciación; v. g. 

Jiefe, iéte, vépres, áiie, é-iñlve, Bestia, cabeza, vísperas, 
clutpiíre, apotre, dú, etc. asno, epístola, capitulo, de

bido, etc. 

que antiguaniente se escribían: hesic, teste, vespres, afine, 
éjiisire, chapislre, apostre. ' 

En cuanto á dn, debido, es para distinguirlo de dn (do él). 

DEL ACENTO GRAMATICAL 
1.* El acento grave (\) colocado encima de « ó de ii, 

muda el valor gramatical de la palabra; v. g. . 

J'irai a París: il nous a jmrlé. Iré á París, él nos ha hablado. 
Je lirai ou non. J'irai oii tu Leeré ('f no. Iré á dond(í quid 

vouüras. ras. 

Es decir que: d es preposición; a, verbo; mi, conjunción; 
oü, adverbio. 

Reglas para conocer cuando se debe acentuar la E francesa y qué 
clase de acento corresponde emplear 

1." Se acentuará la e, en francés, siempre (¡ue suene e 
española, siendo además íijuil de sílaba; v. g. 

llévéler, régénérer, ele. Revelar, regenerar. 

2." Se usará del acento agudo, siempre que la sílaba 
siguiente no sea muda; y si lo fuere, se usará del acento 
grave; v. g. 

llrévhla, il regenera, ü révklc, El reveló, el regeneró; re-
il regenere. vela, regenera. 

DEL APÓSTROFO (') 
El apóstrofo es una comita que se pone en la parto supe

rior derecha de las consonantes c, d,j,l, m,n,s^ /, para 
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reemplazar una de las vocales a, e, i, y evitar cacofonía 
de vocales; v, g. 

C'est mol, d'André, j'aíme Soy yo, de Andrés, yo 
Venfant, tu m'envoies, je n'irai amo al iiiilo, me envías, no 
pas, il s'endort, sil vous plait, iré, él se duerme, si V. gusta, 
ráme, je t'en prie, l'histoire, etc. el alma, te lo ruego, la his

toria. 

Por: ce eü moi, de André, je aime le enfard; tu me envoies, 
je ne irai pas, il se endori, si il vous plait, la ame, je te en prie, 
la Mstoire. 

!.'>• AuvERTE.xcu.—La vocal i no se suprime más que en 
la conjunción si, cuando dicha conjunción va seguida de pa
labra que empieza con i; v. g. 

S'il vient, si el viene: por: si 
il vieni. 

Pero se úirk: si elle vient, si Si ella viene, si leven. 
on le voit, efe-

2.=̂  ADVERTENCIA.—El apóstrofo colocado entre dos vo
ces, indica que dichas dos voces se han de leer en una sola; v. g. 

L'áme, l'histoire. ' El alma, la historia. 

Idéase eii T'raiicés: lamm, listuar 

DEL GUIÓN (-) 
El guión se usa en francés para unir dos ó más palabras 

que equivalen á una sola, y también para unir las partes de 
una voz escrita en dos renglones diferentes, v. g. 

Un ponr-hoire, un cho'u-fieiir. Una propina, una coliflor, 
un pince-sans-rire. un pellizco á hurtadillas, etc. 

ADVERTENCIA.—En cartas francesas, es impolítico dejar 
una voz no acabada á fines de renglón. 

DE LACEDILLA(0 
La cedilla se pone debajo de la o, y da á esta el valor de s 

delante de las vocales a, o, ti; v. g. 
JereQoiSjje requs, ilplaga. Yo recibo, recibí, el colocó. 
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DE LA CREMA (") 
La crema ó diéresis se coloca encima de una vocal para 

indicar que dicha vocal tiene un sonido natural y distinto de 
la vocal que precede; v, g. 

Saül, Ismaíl, noíis-haissons, Saul,Ismail,nosotrosodia-
etc. mos, etc. 

l i éase en FraiícC's: Sa-id, nous ha-issons 

DEL PARÉNTESIS () 
El paréntesis tiene el mismo uso y aplicación que en 

Lastellano. 

I>e las letras y sigiíos eufónicos 
Se llama letra ó signo eufónico, toda letra ó signo que se 

pone entre dos vocales para evitar cacoíbnia de vocales, ó 
para evitar la repetición de dos sílabas mudas finales. 

Las letras y signos eufónicos son cinco, á saber: 
1." Tres letras eufónicas; s, t, 1;—2." Dos signos eufóni

cos; el apóstrofo (') y el acento agudo {»); v. g. 

Vas-y, achetes-en, aiiiie-t-íl? Vé allí, compra allí, com-
viendra-t-ü? dansa-i-elleí et l'on pra de ello, ama él? vendrá 
tii3 dit, donne-men, parlé-je? él? bailó ella? y me dijeron, 
chaníé-je? etc. dame de ello, hablo yo? can

to yo? 

Por: va-y, acheíe-y, acheíe-en, aíme-il? viendra-Ü? dansa-elle? 
et on me dit (que también se usa), donne-moi-en, parle-je? 
chante-je? 

DE LOS VERBOS INTERROGATIVOS 

En la oración interrogativa, el pronombre sujeto se pos
pone inmediatamente al verbo; y siendo el tiempo compuesto, 
se coloca entre el auxiliar y el participio, yendo precedido 
(le un guioncito; v. g, 

Chanterai-je?disais-je? chan- ¿Cantaré? decia yo? ¿canta 
te-i-iW recevra-t-elle? ímn<'i-jv:í él? ¿recibirá ella? ¿amo? 
imrlé-jel chanté-je'í ¿hablo? ¿canto? 
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1.=' ADVERTENCIA.—En la oración interrogativa se acentúa 
la e muda de la primera persona del presente de Indicativo de 
los verbos acabados en er, áfin de evitar dos silabas mudas fina
les: chanté-je?¿CaLíitoP Además, cuando, el verbo acabe en vocal 
y que el pronombre pospuesto principie por vocal, se usa de la 
t eufónica, colocada entre dos guioncitos; v. g. 

Chanie-t-il? recevra-t-elle? ¿tlanta él? ¿recibirá ella? 

2." En Francés no se antepone nunca el signo interroga
tivo, por la razón de que, en la oración interrogativa, se pos
pone el sujeto al verbo, anteponiéndose en la afirmativa. 

3."̂  En oración interrogativa, se pospone el pronombre al 
verbo, aunque haya sujeto expreso delante de éste; v. g. 

Fierre, vient-íTí Marie, fien- ¿Viene Pedro? ¿Vendrá 
clra-teUeP María? 

4." En los tiempos de subjuntivo se antepone siempre el 
pronombre sujeto al verbo, porque el subjuntivo pende de 
una proposición principal expresa ó callada, á la que se dá 
la forma interrogativa; v. g. 

Veax-íu(jne jetondeleshrelis? ¿Quieres que esquilo las 
Désires-tu que je chaníeP ovejas? 
i^ueje cJianie, dis-tu'í ¿Deseas que yo cante? 

¿Que yo cante, dices? 

TABLA SINÓPTICA DE LOS CUATRO VERBOS MODELOS 
CONJUGADOS INTERROGATIVAMENTE 

Chanté-je? Finis-je? 
Chantes-tu? t^inis-tu? 
Chante-t-il? Finit-il? 
Chantons-nous? Finissons-nous? 
Chantez-vous? Finissez-vous? 
Chantent-ils? Finissent-ils? 
Re^ois-je? Vends-je? 
He(;,ois-tu? Vends-tu? 
Re(joit-il? Vend-il? 
H ece vons-nous? Vendons-nous? 
Recevez-vous? Vendez-vous? 
lle^oivent-ils? Vendent-iis? 
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Pretérito luiperfeeto 
Chantais-je? 
Chantais-tu? 
Chautait-íl? 
Chantions-nous? 
Charitiez-vous? 
Chantaient-ils? 
Rocevais-je? 
Recevais-tuV 
Recevíiit-il? 
Reeeviuns-iious? 
Reeeviez-von.s? 
Recevaieiit-iis? 

Finissais-je? 
Finissais-tu? 
Finisfait-il? 
Fiíiisáions-nous? 
Fiíiissez-vous? 
Fiíiissaient-ils? 
Vendais-je? 
Venda is-tu? 
Vendait-ü? 
Yendions-noiis? 
Vendiez-votí.s? 
Vendaieiit-iLs? 

(^hantai-je? 
{^hantas-tu? 
Cluinta-t-il? 
Cliantames-nous? 
Chantátes-vous? 

Pretérito perí'eeío 
Finis-je? 
Fiíiis-tu? 
Fiíiil-ií? 
Finimes-iiovis? 
Finites-vous? 
Fiíiircnt-Os? Re§us-je? 

Recus-tu? 
Re^ut-il? 
Repimes-nous? 
Re§útes-vous? 
líegurent-ils? 

(^haiiterai-je? 
Clianteras-tu? 
f:haiitera-t-il? 
Chan terons-nous? 
CJianterez-vous? 
Chanteront-ils? 
Recevrai-je? 
Recevras-tu? 
Recüvra-t-il? 
Recovi'ons-nousV 
Recevi-ez-vous? 
Reccvront-iLs? 

Vendis-je? 
Vendis-lii? 
Vendít-il? 
Veadimes-nous? 
Vcndites-vous? 
Vendirent-ils? 

Fiiínro himple 
Finirai-je? 
Fiíiiras-tu? 
Finira-t-il? 
Finirons-iious? 
Fiíiirez-vous? 
Finiroiit-ils':' 
Vciidrai-je? 
Vcadras-tu? 
Veiidra-t-il? 
Vendrons-noüs? 
Vendrez-vous? 
Vendront-ils? 
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COAOICIOUTAI..—Presente 

Chanterais-je? 
Chanterais-tu? 
Chanterait-il? 
Chaiiterions-nous? 
Chanteriez-vous? 
Chanteraient-ils? 
Recevrais-je? 
Recevrais-tu? 
Recevrait-il? 
R ecevrions-nous? 
Recevriez-vous? 
Recevi'aient-ils? 

Finirais-je? 
Finirais-tu? 
Finirait-il? 
Finirions-nous? 
Finiriez-voiis? 
Finiraient-ils? 
Vendrais-je? 
Vendrais-tu? 
Vendrait-il? 
Vendrions-nous? 
Vendriez-vous? 
Vendraient-ils? P r i m e r eoinpuesto 

Ai-je chanté? 
As-tu chantéV 
A-t-il chanté? 
Avons-nous id.? 
Avez-vs chanté? 
Ont-ils chanté? 
Ai-je regu? 
As-tu regu?-
A-t-il re(ju? 
Avons-nous requ? 
Avez-vous recju? 

Ai-je fini? 
As-tu fini? 
A-t-il íini? 
Avons-nous fini? 
Avez-vous ñni? 
ünt-ils íini? 
Ai-je vendu? 
As-tu vendu? 
A-t-il vendu? 
Avons-nous id.? 
Avez-vs vendu? 
Ont-ils vendu? Ont-ils regu? 

1." ADVERTENCIA.—En francés no hay futuro de subjunti-
. vo; este tiempo, y el presente de subjuntivo aplicado á lo 

futuro, se traducen por el futuro simple; v. g. 
Je te donnerai tout ce que tu Te daré cuanto quisieres, 

voudras. cuanto quieras. 
2.* Cuando la primera pei'sona del presente de Indicati

vo no tenga más que una silaba, su sonido es desagradable, 
y se dá otro giro á la interrogacióu; así en vez de decir: 
vends-je? dors-je? sors-je, etc., vendo? duermo? salgo? se dice: 
est-ce queje vends? dois~je vendré'^ est-ce queje dorsP est-ce que 
je sorsP dois-je sortirp ele. 

Sin embargo la forma interrogativa directa es de buen uso 
en: dois-je? voÍ8-je? ne vois-je pasP etc. (¿debo? ¿veo? ¿no veo?) 
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I>e los verbos negat ivos 

Para conjugar im verbo negativamente, hay dos casos 
que considerar. 

1." En los tiempos simples, se antepone al verbo la nega-' 
ción lie, posponiéndole al propio tiempo el monosílabo pas, 
que forma con ne el adverbio de negación ne pas (no); v. g. 

Je ne chante pas, tu ne.cJian- No canto, no cantarás. 
teras pas, etc. 

2.* En los tiempos compuestos, ^jas se coloca entre el 
auxiliar y el participio; v. g. 

Je n'ai pas chanté, tu n'auras No he cantado, no habrás 
pas fini, etc. acabado. 

ObservaciOMt' c.*obpe las negac iones sie pas, non, 
n o n pas ; (no) 

1.* are pas, acompaña siempre á un verbo expreso, y 
no sirve nunca para contestar: no, no señor, no señora, no 
señorita, no señores, etc.: pues en. este caso se usa de la nega
ción absoluta non; v. g. 

V'íendrez-vons? Non. Non, ¿VendráV.? No. No, señor; 
monsieur; non, madame; non, no, señora; no, señorita; no, 
mademoiselle; n-on messieiirs; señores; no, señoras; no, se-
non, mesdames; non, mesdemoi- floritas; no, Juan; no, amigo 
selles; non, Jean; non, mon ami. mío. 

2.* En el estilo familiar, se usa á veces de la locución 
non pas, como para extrañar más la pregunta ú observación, 
ó para dar más fuerza á la contestación negativa; pero no se 
debe usar con la palabra señor ó señora, sobre todo en casos 
respetuosos, de política ó dignidad, v. g. 

Donne-moi ce Ikre. Non pas! Dame ese libro. No, señor! 
non, cerfesl non pas, cerfesl no, por cierto. 

3.* Cuando se üdea, se contesta simplemente sí, no: el 
decir: si, señor; si, señora; no, señor; no, señora;supone enfado 
ó burla en el (pie habla. 

¡?Io<leIo íle eonjugaeión negat iva 

Ne pas chaníer, ne chaníant No cantar, no cantando. 
pas. 
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Jüo canto . Je ne chante pas, tu ne chantes pas, il ne 
chante pas, nous ne chantons pas, vous ne chantez pas, ils 
ne chantent pas. 

De un modo análogo se conjugan los demás tiempos 
simples. 

IXo l ie cantado. Je n'ai pas chanté, tu n'as pas chanté, 
il n'a pas chanté, nous n'avons pas chanté, vous n'avez pas 
chanté, ils n'ont pas chanté. 

De una manera análoga se conjugan los demás tiempos 
compuestos. 

Mo«lclo de conJísgacióM iwterroi^ativo-negativa 

Ne pas reccvoir? ne recevant No recibir? no recibiendo? 

¿ S o refil»©? No recois-je pas? ne - ..-§ois-jtu pas? ne 
refjoit-il pas? ne recevons-nous pas? ne recevez-vous, pas, ne 
re(joivent-ils pas. 

De un modo análogo se conjugan los demás tiempos sim
ples. 

<,?ío l ie reei!>ido? N'aí-je pas re^u? n'as-tu pas re^ui? 
n'a-t-il pas re(;u? n'avons-nous pas re^u? n'avez-vous pas 
re^u? n'ont-ils pas reyu? 

De una manera análoga se conjugan los demás tiempos 
compuestos. 

NOTA.—Los tiempos de subjuntivo é infinitivo so conju
gan como los de los verbos negativos sin interrogación. 

t'onjHgación del vei'l»o pas ivo 

Éíre aimé, éfant aimé. Ser amado, siendo amado. 

Soy amado . Je suis aimé, tu es ainté, il est aiipé, nous 
sommes aimés, vous étes aiuiés, ils sont aimés. 

l ira amado . J'étais aimé, tu étais aimé, il ét^iit aimé. 
nous élions aimés, vous étiez aimés, ils étaient aimés, etc. 

Soy amada . Je .suis aimée, tu es uimóe, ellccsiaiméc, 
nous sommes aimées, vous élcs aimée.s, ellessonl aimées. 

l ira amada . J'élais aimée, tu étais aimée. elle était 
aimée, uous élions aiinéos, vous éliez aimés, ellos éfaient 
aimées, etc. 

Se puede notar ({ue la conjugación de !os ver!)os pasivos 
es la misma en ambas lenguas. 



SEPNDO CÜHSO 

En niiesLras Lecciones de lengua francesa damos, para 
mayor facilidad de los alumnos, la conveniente explicación de 
las reglas gramaticales en castellano. Pero es necesario que 
los alumnos se ejerciten en la traducción inversa, y para 
hacer práctico y sencillo el erámejí en francés, obligatorio en 
el segundo curso, ponemos ahora, en este libro de Versiones, 
el resumen de las contestaciones que en lengua francesa 
pueden darse á las preguntas de nuestro programa. Es una 
innovación que nos ha parecido útilísima, como ejercicio 
práctico, y creemos será acogida con aplauso por el Profe
sorado; porque así pueden fácilmente los alumnos aprender 
á explicar en francés, en el repaso, las reglas (]ue la primera 
vez estudian en castellano. 

Vienen luego, en este segundo curso—úespués de las 
respuestas ó explicaciones dadas, según hemos dicho en fran
cesa, los diferentes puntos que el Programacomprende—varios 
trozos castellanos; escogidos para versión, ó traducción inversa. 
Aquí simplilicínnos convenientemente la tarea del tilumno. 
dnndo lodnsliisadverlencias y íiofas necesarias para facilitar 
la esj)r('siÓ!i di; ciei'las palabras más ó menos raras, frases de 
locución distinta y modismos (pie en la leeíiira surjan y se 
combinen. De esta numera quedan reducidas á sii justo limite 
las dificultades del principiante. 
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Se completa, finalmente, este nuestro libro de Versiones 
con algunos estudiados elementos de, conversación, es decir, 
con una fraseología práctica, y de uso común y tan impor
tante, que debiera, á nuestro parecer, confiarse á la memoria 
casi literalmente, á fin de que el estudio de la lengua francesa 
fuese de aquí en adelante lo que hasta ahora no ha sido tan 
general, y podamos todos, en realidad, afirmar que de las 
aulas de íos Institutos salen alumnos que saben haUar con 
propiedad y posible soltura la hermosa é importante lengua 
])ara cuyo conocimiento, no en vano, se matricularon durante 
dos cursos consecutivos. 

No hemos querido multiplicar más de lo justo los ejercicios, 
ni hacer un libro abultado. Primero, por la sencilla razón de 
que resultaría un trabajo superabundante y hasta imposible, 
sí se considera y mide bien el escaso tiempo de que dispone
mos en Institutos y Escuelas especiales para la enseñanza de 
la lengua francesa: y segundo^ porque la fácil tarea de re
producir textos y más textos, sólo conduce á confeccionar una 
obra, sin mérito alguno, pero siempre más costosa, y nuestros 
propósitos se encaminan y encaminarán constantemente á 
evitar, en lo posible, dispendios iiu'itiles á las familias. 

Téngase, sobre todo, por axioma, (pie á nadie es dado im
buirse en los principios prácticos, abarcando á la vez la per
fección literaria en el estudio de un idioma. 

Versado el alumno en todas las formas é irregularidades 
de la conjugación, que es el elemento más indispensable de 
la fraseología; poseyendo ya un caudal importantísimo de 
voces, en él que están comprendidas las más usuales del 
vocabulario, con reglas filológicas para aumentarlo cada día, 
y habiendo además adquirido el hábito de aplicar muchas le
yes sintáxicas, creemos que le será relativamente fácil ahora 
ampliar, cimentar el estudio gramatical, y enipi'ender, con 
seguridad de buen éxito, el segundo curso de lengua francesa. 

Ejemplo de la manera de españolizar en muchos casos 
palabras francesas y de afrancesar palabras españolas, evi
tando, con sencillos datos, perder nuicho tiempo en consultar 
diccionarios. En otro libro nuestro titulado APITXTES DE GUA-
MÁTicA FKA.N'CKSA, cxpuesto })ajo uu uiétodo racional y analí-
tico-sinlético. hemos procurado consignar cnanto más sen
cillo, real y positivo nos dan los modernos estiulios sobre 
tran.sformaciones fonéticas. fJn dicho libro a]iarecen, entre 
otras, las naturales y sencillísimas reglas que siguen: 
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equivalencia «le terminaciones 
Able:=fl&?e. Es decir, que la generalidad de las palabras 

francesas terminadas en oble, acaban de la misma manera en 
castellano y resultan idénticas, si tienen el mismo radical. 
Asi miserable, affahle, exécraUe, estimable, i)Qndérable, potable, 
etc. 

Ae ó aqne--oco, acá. Asi se dice; tahac, sac, opaque, ma-
niaque, plaque, folaque.—Hay, naturalmente, excepciones 
parala traducción inversa como flaco, 5?!«/^?T; bellaco, coquin; 
sobaco, aiseUe; urraca, pie; Jaca, toi bidet. 

Act ó acfe=ací£), acta. Se dice tact, pact, exoct, inexacl, 
acte, compacte. Abstracto es absíraif. 

A t ó é=ado. Ejemplos: magistral, soldat, sénat, obÜgé, 
entré y todos los participios pasados de los verbos franceses 
de la primera conjugación.—Excepciones: cuidado, soin; rei
nado, r'i'íjne; venado, gihier; ganado, bétail; pescado, poisson; 
criado, domestique; taimado, /'oí/rfip; malvado, vn'chant. 

Age=fl;e. Ejemi)los: page, (¡age, passage, bagage, person-
nage, péage, potage, etc.—Excepciones: traje, co,4nme; hospe
daje, logement; carruaje, voiture; pupilaje, pensión. 

AA^al. Ejemplos; mal, cristal, coral, metal, tribunal, canal, 
etc.—Excepciones: sal, sel; fiscal, procu^^-nr du roi, procuretir 
de la répuUiqtte; caudal, biens; oficial, officier; manual, nia-
ntiel; delantal, tdblier.—Los adjetivos acaban en francés en 
el, como corporel, natnrel, morfel, temporel, etc. 

Anc=aMco. Ejemplos: i?>ZaMc,/VÍÍMC, ¿'«wc-Excepciones: 
manco, manchot; zanco, échasse; tranco, enjamhée. 

Ain—ano. Ejemplos: main, humain. Algunos terminan en 
francés en an, como vétéran, ¿¿/raw.—Excepciones: hermano, 
frére; anciano, vieillárd; profano, iJrofane; pagano, paUn; 
cristiano, chrétien; ciudadano, cik>yen. 

Anee-—anda. Ejemplos: arrogance, constance, persévé-
rance, abondancs.—Excepciones: ganancia, gnin; estancia, 
séjour. 

Ant=--nnfe. Ej(!m])los:ignornnt,élégaiit,important,vigilant. 
— Excepciones: semejante, semUable; bastante, fr.weí';radiante, 
rndieiu:—-Esta, terminación francesa ant es constante en 
todos los part. de pres. ó gerundios, como partant, pénétrant, 
etc. etc. 
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At^^aio. Ejemplos: plat, appárat, céKZ>aí.—Excepciones: 
trato, marché; barato, hon inarehé; retrato, portrait; recato, 
modestie; chato, camard; silbato, sifflel; mojigato, hypocrite. 

El', icr ó aire-—ar ó icar. Ejemplos: border, former, 
vcnger, glorifier, simplifier; nier, écolier, particiüier, réguUer; 
exeniplaire, familioire, militaire, etc.—Excepciones: altar, 
auíd; pesar, chagrín; lugar, lieu; manjar, viandc: paladaí", 
pedáis; pulgar, imice. 

Aire=flr¿o. Ejemplos: secrétaire, corolaire, satoire.—Ex
cepciones: armario, armoire; campanario, clocker; vario, va
riable.. 

Tion=ción. Ejemplos: ficfion, répidaiion, nation, acfion, 
mention, sidjvention, etc., etc.—Excepciones: canción, chanson; 
oración, oraison: salvación, scúid; traición, trahison. 

T é ó tié==dad ó tad. Ejemplos: bonlé, tdilifé, majesté, li-
betié, piéié, aiHífíé.--Excepciones: edad, age; abad, ábhé; 
frialdad, froideiir; tempestad, iempéte; enfermedad, maladie; 
sequedad, sécheresse. 

El=el. Ejemplos: chapitel, miel, crííf-í.—Excepciones: cla
vel, willeí; laurel, lanrier; pincel, pincean; nivel, nivean; 
cuartel, cáseme; mantel, napjie; lebrel, lévrier; piel, peau. 

I3iice==e«ciff. lijemplos: pvésence, clémence, fréquetice, 
íícience, etc.—Excepciones: creencia, croijance; corresponden
cia, correspondance; herencia, Mritage; carencia, défaui; pen
dencia, qiierelle. 

In—ew}. Ejemplos: frein, sein, pleín, venin.—Excepcio
nes: cieno, bmte; trueno, ionnerre; moreno, brun; barreno, 
vrüle. 

ÍJiie ó eÍMe==e«a. Ejemplos: gangréne, vcine, peine, 
hybic, carene. 

Eiif — ente. f'jemi)Ios: préseni, différeni, éloquent, insolent. 
Raras veces queda cambiada la a en e, como en ascendant, 
descendanf. 

ftre—erí'o. líjemplos: myslere, monas/ere, adultere. Excep-
(•i(»nes: imperic». empire; cautiverio, vaptirité; vituperio, hlúme. 

If—íVf. Ejempl )s: mclodie, iyrannie, per/?r//e, etc.—Excep
ciones: ú\i\,j(mr; alegiia,./o/e; sahidiiria, sagesse; ancianidad, 
rie!¡¡e,<--hc; sobtrania, 8m(vcyai}ieié;vh\, vote; sangría, nalgnée; 
valentía, hravotre. 
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Ibl«—ible. Ejemplos: punible, risible, visible, possible.— 
Excepciones: ci'eíble, croyable; apetecible, souhaitable. 

Iqiie=¿co ó ica. Ejemplos: pique, authenfique, mafhéma-
tique, maléfique, poUtiqíie.—Excepciones: rico, riche; abanico, 
éventaü; bélico, hélliqtteux; médico, médecin; quimíca, chimie; 
chico, jjefií; botica, pharmacie. 

JLee=ido ó icia. Ejemplos: hospícc, rice, avarice, jtistice, 
malice.—Excepciones: codicia, convoitise; caricia, caressc; jui
cio, jvgenient; bullicio, fraca.% quicio, f/ond; ictericia, jaunisse. 

lge=riff¿o. Ejemplos: restige, prodigé, litige. 
I I ó iíê —?7. Ejemplos:/íf.s'i7, civil, avril; idile, agile. Excep

ciones; ])erm\,jambon; mandil, íaWier; albañil, JJJO^DW; alguacil, 
hnissier; redil, hercail. 

Ivt—in () ino. Ejemiños: jardín, fifí, florin: vin, Un.—Tñm-
bien i«et=í'H«, como, doctrine, mine, discipline, farine.—Ex
cepciones: motín, emente; \)tiBq\\m,plamrd; rocín, rosse; violín, 
violón; torbellino, fourhUlon; padrino, parrnin; tocino, lard; 
pepino, concomhre; gallina, potde: sobrinji, «¿écc; la cortina, le 
rideau. 

Ment=iniento, mentó ó menie. Ejemplos: moonenf, regí-
ment, argttment, instnmenf; admircújlement, virement, cordia-
lement.—Excepciones: el pensamiento, ¡a pensée; el conoci
miento, la connaissance; el nacimiento, la naissance; el 
sul'rimiento, la sovffrance, j algunas otras. 

Ogne=o.(?£>. Ejemplos: démagogue, epilogue, antropologue, 
•monologue, axiologue.—Pero se dice étotiffement, ahogo. 

On=ow. Ejemplos: dotí, religión, opinión, démonstration, 
etc.—Excepciones: pregón, han; govvim, moinecm; melocotón, 
peche; rincón, cmn; un callejón, une ruelle; ron, rhum. 

Eur, our, or=or . Ejemplos: ardetir, ferveur, fleiir, va-
peur, clameur, amour, tamhour, castor, fe'wor, etc.—Excepcio
nes: amargor, ainertume; verdor, veyxiure; rencor, rancune; 
temor, crainte; velador, gnéridon; pintor, peintre; el tenedor, 
la fonrchdíe. 

Algunas de las desinencias (pie hemos indicado, nfiadidas 
í') muchas otras que ])odriamos exponer, facilitarían la forma
ción regular de miles y miles de palabras; y claro está {jtie, 
aplicando por sistema tan sencillo procedimiento, podríamos 
reducir ábcVstaute menos de una décima parte toáo Diccionario 
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manual; pero no entra todavía en nuestro propósito crear 
dificultad alguna ni exigir estudio previo. Pretendemos, 
al contrario, que no haya traductor inexperto que encuentre 
dudas en el manejo de este libro; pues las palabras que solo á 
veces suprimimos son los participios regulares, los adver
bios en ment de formación constante y algunas voces deriva
das, pero con terminaciones muy comunes y conocidas aun 
de los que carecen de toda práctica y experiencia. Seguimos 
asi rindiendo, es verdad, demasiado culto á la rutina; pero 
es que hemos huido de un cambio brusco que dificulta acaso 
la evolución que se inicia en estos Manuales y Diccionarios. 

Exposición clara y enseñanza fácil y completa ha sido 
siempre nuestro tema. Dios quiera que hayamos acertado en 
algo y por poco que sea, en provecho de los estudiantes 
españoles y de cuantos quieren un consultor manual, una 
verdadera guía española que i-esuelva sus dificultades con 
menor pérdida de tiempo. Algunos así lo han pedido; algunos 
agradecerán seguramente nuestras intenciones y nuestros 
desvelos, y este agradecimiento será la mejor recompensa, 
pues como decía Calderón: 

Todo el oro del Perú 
Y el que la mar ha tragado 
No vale el dulce consuelo 
De ser de todos amado. 

Lo que un poeta francés traduce perfectamente, diciendo: 

Tout l'or sorti de mine, en la mer englouti, 
Ne vaut l'heureux destín d'avoir un bon ami. 

Y éste es el único lavor que ambiciona todo profesor que 
estima en algo la dignidad del cargo que le ha sido enco
mendado. 

Antes de dar piñncipio á las lecciones conviene decir algo 
de la SINTAXIS y ORTOGRAFÍA que son las partes de que se 
trata en segundo curso. 

Entendemos por SINTAXIS la parte de la Gramática que 
da reglas para coordinar convoniontemonle las palabras, y 
con objc'lo de qu(í su conjmito signífi(¡uo lo que deseamos. 

El conjunto de las voces que expresan oralmente un juicio 
nuestro, recibe el nombre de oración. 

La SINTAXIS es lógica ó figurada, porque puede tratarse 
de expresar las ideas y juicios sin mezcla de sentimientos. 
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siguiendo el lenguaje el orden lógico;- pero cuando el cora
zón está agitado, diciio orden se altera, sin perder la natu-
i'alidad. 

La yuxtaposición de las palabras no es bastante para 
expresar bien las relaciones de las ideas; por esto recurren 
los gramáticos á otros medios, dividiendo la sintaxis en tres 
partes, que llaman: concordancia, rógimen y construcción. 

CoxcoRDAXciA cs la identidad de los accidentes gramati
cales en determinadas palabras. 

Las concordancias jjueden ser: 1.° de articulo y nombi-e; 
2." de nombre ó pronombre y adjetivo; 3." de nombre ó pro
nombre y participio, y 4." de nombre ó pronombre y verbo. 

RÉGIMEN es la dependencia necesaria que tiene una pala
bra de otra, cuya significación completa ó determina. En la 
oración Tú comprarás frvta, la palabra fruta viene á com
pletar la significación de comprarás. 

Las partes-de la oración regentes son sólo, en realidad, el 
verbo y la preposición. 

CONSTRUCCIÓN es el orden de las palabras consideradas 
en su conjunto para íbi*mar la oración. La construcción, 
como ya hemos dicho, puede ser lógica y figurada. 

Las principales figuras de construcción se llaman elipsis^ 
ó supresión de algunas palabras; pleonasmo, ó adición de 
algunas palabras siipéríUias; hipérbaton, ó inversión del orden 
prescrito por la construcción lógica; y silepsis, ó concordancia 
de la palabra, no con aquella á que gramaticalmente se 
refiere, sino con la idea que se expresa. 

Modismos ó idiotismos son las maneras particulares de 
decir en cada lengua. Los que más debe estudiar un español 
son los que se llaman especialmente galicismos. 

Neologismo es palabra ó giro de uso reciente; arcaísmo 
es palabra ó giro de uso anticuado. 

O R T O G R A F Í A 

La ORTOGRAFÍA es la parte de la (iramálica que dá reglas 
para la escritura fonética, ó sea para expresar los sonidos, y. 
por tanto las palabras, jjor signos especiales. 

La ortografía se vale de caracteres, de signos ortográficos 
y de la puntuación. 

CARACTÉRKS son: las letras del alfabeto. 
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SIGNOS ORTOGRÁFICOS son: los acentos, el apóstrofo, la cedi-
lla, la crema ó diéresis, el guión y el paréntesis. 

SIGNOS DE PUXTUACIÜX son: la coma, el punto y coma, los 
dos puntos, el pinito final, los jmnios suspensivos, el punto 
interrogativo y eljjiinío escclamativo ó dé admiración. 

Hay . que convenir en que los tratados publicados y las 
gramáticas conocidas no producen, en general, los resultados 
que anhela el público; pues hablando, por ejemplo, de la de 
Chantreau, que j)arece una de las más correctas, tuvo el 
inconveniente de ser muy extensa y la falta de carecer de 
ejercicios escritos aplicados por el mismo estudiante. 

Prescindiendo de algunas incorrecciones de lenguaje, la 
misma falta de aplicación tuvieron y tienen otros métodos 
análogos conocidos. 

Respecto á métodos teórico-prácticos, cuyas ventajas 
sobre los densas parecen generalmente reconocidas, existen 
algunos que, adenu'is de traer una serie intertnináble de temas, 
tienen la propiedad de probar que sus autores no están siem
pre al alcance del genio del idioma francés. Sin embargo, 
son laudables los esfuerzos de todos para con la juventud; 
además que no hay quien tenga tampoco la i'idícula preten
sión de hacer una cosa inmejorable, pues corre el tiempo y, 
en lenguas vivas sobre todo, el día de mañana viene siempre 
á modificar las producciones del día de ayer. 

En cuanto á métodos exchisivamente hablados, han pare
cido siempre los más imperfectos, porque el estudiante, al 
dejar su estudio, suele perder pronto lo adquirido; y, en el 
caso de conservarlo y aun extenderlo por tener con quien 
hablar, suele contraer muellísimos resabios, no solamente 
con motivo de hablar una lengua que no es la suya, sino 
también por su carencia de elementos gramaticales. 

El solo deseo de ser útil me ha movido, pues, á emprender 
esta gramática, reduciendo sus principios á la más simple 
expresión y claridad, y omitiendo, por supértluas, ciertas 
definiciones ó explicaciones de gramática general, pues admi
to el que el estudiante i)osea algunos elementos de su lengua, 
pero en cambio me he extendido sobre las diferencias (pie 
caracterizan el genio ])ropio de ambos idiomas, dando 
además una lista alíalxítica de todos los verbos franceses 
irregulares, conjugados en sus tiempo^ primitivos y deriva-' 
dos, precedidos de una formación de tiempos, á fin de que el 
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lector no tenga nada que desear sobre una parte tan impor
tante de la oración. , 

La lectura y pronunciación forman un alfabeto reducid), 
seguido de notas explicativas que permitan vencer, s'.n 
mucho esfuerzo, las dificuitíides que se consideran irisapefa-
bles por muchos de los que se dedican al estudio del idiom i 
francés. 

Sesenta temas son la reproducción y aplicación de todas 
las reglas gramaticales, llevando antepuesta, cuando lo 
requiere el caso, una lista de infinitivos de los verbos com
prendidos en cada tema, a fin de que el estudiante los tenga 
á la mano para sacar los tiempos y personas que le hagan 
falta, y pueda tambrén aprenderlos de memoria, por ser el 
infinitivo la raíz del verbo, y éste la base de la oración. 

El juicio que mereció la primera edición de estii la))oriosa 
y modesta tarea, así como los resultados que dio, hacen es
perar al autor que profesores y estudiantes apreciarán cada 
vez más su utilidad relativa. 
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SINTAXIS 

La Si.NTÁxis nos enseña á reunir las palabras según sus 
relaciones mutuas para enunciar fielmente nuestros pensa
mientos. 

Para la expresión fiel y completa de nuestros pensamien
tos se requiere además del conocimiento aislado de palabras 
que nos suministra la Lexicología, á saber: 

1." Reunir las palabras de manera que guarden entre si 
mutua concordancia, en sus varios accidentes, para indicar la 
relación de identidad que lia de existir. 

2." La necesidad que las palabras tienen unas de otras 
en la oración ó proposición para determinar y completar su 
significación. 

3." El lugar que deben ocupar las palabras, según el 
orden de las ideas, ó bien según la importancia que pueden 
éstas tener en la frase, teniéndose en cuenta el interés de la 
pasión ó de la imaginación de aquél que habla ó del genio de 
la lengua en que nos expresamos. 

La primera de dichas funciones se hace por medio de la 
concordancia; 

La segunda, por la dependencia ó régimen, 
Y la tercera, por la construcción. 
De donde se deduce que la sintaxis se divide en tres par

tes, que son: 
Concordancia; 
Régimen, 
Y Construcción, 
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La Concordancia consiste en la relación mutua que las 
palabras han de guardar entre si, en sus variaciones acciden
tales, sometiéndose á 'todas las operaciones que les son co
munes. 

Esta operación no puede v^íríficarse sino entre partes de 
la proposición que susceptibles sean- de concordancia: como 
nombres, adjetivos, artículos, pronombres, verbos y partici-
cipios; es decir: entre dos voces que pertenezcan á la misma 
proposición. 

Régimen es la dependencia que se establece entre dos 
voces, expresando la primera una idea general que necesita 
ser completada por la segunda. 

Las voces rigen ó son regidas. 
Las primeras son aquellas que necesitan el auxilio de 

otras voces para deteraiíjiar ó completar su significación: 
Tales son el nombre apelativo, el adjetivo y el verbo atri

butivo, porque expresan ideas generales que forzosamente 
necesitan ser determinadas. 

Las segundas son aquellas que determinan ó completan 
la significación de las primei-as. 

El nombre, en toda su extensión de significación. 
El pronombre y toda palabra ó expresión empleada sus-

tantivadamente. 

No hay que confundir preposición y Proposición: 
La primera no es más que un simple auxiliar del régimen 

puesto que no sirve más que para unir el complemento con la 
palabra que lo necesita. La segunda es la expresión de un 
juicio. 

El Régimen podrá ser mediato ó inmediato. 
Será mediato, cuando entre la palabra regida y la regente 

no hay ninguna otra más para unir ambos términos, de rela
ción; J'aime la veriu, Amo la virtud. 

Será inmediato, cuando entre la palabra regente y la re
gida se interpone otra para servir de lazo y unir ambas ideas. 

11 ohéit á 868 parmts, Obedece á sus padres. 

Proposición es la expresión de un juicio. Los gramáticos 
entienden por frase un conjimto de voces que forman un 
sentido completo: 
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Le jour n'ed pas plus piir que le fond de mon cceiir. No 
está eldía más puro que el fondo de mi corazón. 

Una frase puede considerarse gramatical y lógicamente: 
Gramaticalmente considerada, es una proposición mirada 

en el número de palabras que la componen; lógicamente mi
rada es una frase considerada en los tres términos que la 
componen que son: sujeto, verbo y atributo, y todas las demás 
voces que la forman no son sino complementos del sujeto, del 
verbo ó del atributo. 

Se entiende por Periodo el conjunto de una, dos, tres ó 
cuatro proposiciones formando todas ellas un sentido com
pleto. 

Cuando no hay más que una sola proposición, el periodo 
se llama simple, y en los demás casos se llama compuesto. 

LECCIÓN 2 

Los elementos de toda proposición son: el sujeto, el verbo 
y el atributo. 

El sujeto es el primer término del juicio. De él siempre se 
afirma algo. 

El atribnto es el segundo término del juicio. Es él quien 
nos dá á conocer lo que afirma el sujeto.- . 

El verbo es el lazo que une los dos términos expresando 
el acto afirmativo de la razón. 

Estos tres elementos se hallan á veces expresado.? separa
damente; otras veces el verbo y el atribulo se hallan reuni
dos en una sola palabra, sucediendo esto con todos les verbos 
atributivos. 

Según la naturaleza del verbo pueden las proposiciones 
dividirse en tres especies: 
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Oraciones de verbos sustantivos, de transitivas, de intran
sitivas: 

Les préjugés sonl les hromllards de la raison, Las preocu
paciones son las neblinas de la razón. 

L'adversité éi)rouve la vertu, La advei'sidad pone á prueba 
la virtud. 

Venes á ma catnpagne, Venga V. á mi quinta. 

Divídanse las proposiciones, según su naturaleza y su im
portancia on la írase. en simples, compuestas, complejas é 
incomplejas. 

Simples son aquéllas (¡ue enuncian un solo juicio, sea que 
se ex¡)resen solamente por los términos indispensables, sea 
que sehallen acompañadas de modificaciones ó complementos. 

Jacob mourut en Egypíe, Jacob murió en Egipto. 

Las proposiciones compuestas son aquellas que encierran 
la idea de uno ó más juicios. La con)posición puede verificarse 
sea en el sujeto, en el verbo ó exi el atributo, sea, en fin, en 
las modificaciones ó complementos de estos tres elementos. 

Hay que advertir que son las proposiciones compuestas 
aquéllas que encierran la idea de dos ó más juicios, cada uno 
de los cuales puede formar aisladamente un sentido completo: 

L'oret l'argent sont précieux, El oro y la plata son preciosos. 

Proposiciones complejas son aquéllas que expresan la 
idea de un juicio enunciado por otro ó por otros varios que 
forman parte integrante de ella. 

La gloire qui vlent de la Vertu cst plus intéressante que 
celle qui rient de la naissance, La gloria que dimana de la 
Virtud es más interesante que la que proviene de la cuna. 

Incomplejas son aquellas que no tienen miis que los tér
minos indispensables para su í'ornuición: 

Mentir est une lácheté, Es una cobardía mentir. 
. .„ . A. 

Proposición princijial es aquella que enuncia el juicio 
fundamental de la frase. 

Las demás toman el nombre de accesorias, porque se unen 
á la primera paia formar un sentido perfecto y completo: 
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Dieu tient le eeeur des rois, entre ses niains puissantes. Dios 
tiene el corazón de los reyes entre sus manos poderosas. 

Subordinadas son aquéllas proposiciones que reciben su 
nombre especial, según el papel que desempeñan relativa
mente á la primera; así es que si forman parte integrante de 
la principal, como sujeto ó complemento directo, son 
subordinadas: 

II importe que vous étudiiez, Importa que V. estudie. 

Si modifican alguna parte de la proposición principal, re
ciben el nombre de modificativas. 

Si modificasen toda la proposición principal, indicando 
alguna circunstancia que debe acompañarla, toman el nom
bre de circunstanciales: 

Quand la bonne foi rtigne, la parole suffit, Cuando reina la 
buena fé, basta una sola palabra. 

Absoluta, cuando enuncia el juicio fundamental del que 
dependen los demás que forman la frase. 

Relativa, cuando expresa la idea de un juicio dependiente 
de otro, y sirviendo de base para la enunciación de un terce
ro ó de varios más. 

Jl se donne du mal et ne réussit en ríen, Se afana mucho y 
no logra éxito ninguno. 

La proposición principal queda á veces enunciada y otras 
veces sobreentendida. 

A m'obéir, prince, qu'on se prepare, (se sobreentiende Je 
veux.) 

Apresuraos, príncipe, á obedecerme. 
Es decir: Yo mando, yo quiero. 
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Oración expositiva 

El orden de las voces que componen una oración exposi
tiva sin negación es este: 

1." El sujeto, sea nombre, pronombre ó infinitivo. 
2,0 El verbo. 
3.0 El adverbio. 
4.» El régimen, esto es, el término ó dependencia del 

verbo; v. g. El discipulo estudia siempre la lección, L'écolier 
étudie totijours la leQon. 

Sujeto, el discipulo, l'écolier. 
Verbo, estudia, étvdie. 
Adverbio, siempre, toujours. 
Régimen, la lección, la legón. 

Cuando está el verbo en tiempo compuesto, el adverbio se 
coloca entre el auxiliar y el participio; v. g,: 

Siempre ha estudiado la lección L'écolier a toujours éiudié 
el discipulo, la le<}on. 

Sujeto, el discípulo, l'écolier. 
Auxiliar, ha, • a. 
Adverbio, siempre, toujours. 
Participio, estudiado, étudié. 
Jiéciimen, la lección, la leQon. 

Las expresiones adverbiales deben posponerse al partici
pio, V. gr.: 

Ua entrado á escondidas, 11 est entré en cachelte. 
Lo ha hecho callandito, / / l'a fait á petit bruit. 
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Los adverbios hier, tard y demaín, con los de modo aca
bados en ment, deben ponerse después del participio, v. gr.: 

Aun cuando hubiéranios llega
do ayer, 

Ha llegado tarde, 
El bJrhablado francamente, 

Quand wéme nous seriotus 
arrivés hier. 

II esi arrivé tard. 
II aj)cirlé francliement. 

LECCIÓN 4 

Los adverbios monosílabos se anteponen á los infinitivos, 
exceptuando los adjetivos usados como adverbios, que se 
colocan después. Los polisílabos pueden colocarse indiferen
temente antes ó después; v. gr.: 

Hablar bien. 
Hablar recio, en alta voz, 
Explicar demasiado, 
Explicar claramente, 
Trabajar mucho. 

Bien parler. 
Parler hant, 
Trop explüpier. 
Expliquer clair. 
Tracailler beaucoup, ó beaii-

coup traoailler. 

Los pronombres me, te, liii, nous, etc., se colocan inmedia-
tan>ente delante del verbo (1); v. gr.: 

Entonces me dio la carta, 
Después de haberla leída, 
Diciéndonos la verdad, 
He venido para ver á V., y 
, para decirle... 
El quiei-e mi cortaplumas, y yo 

no quiero dárselo, 
Ellos quieren mi corfaphnnas 

y yo no (¡uiero dárselo. 

Alora ü me domm la lettre. 
Aprés l'avoir hie. 
En noufi disant la vérité. 
Je .«HÍs vemí ponr vons voir, 

el ponr 'vona diré... 
11 reut ¡non cmiif, el Je ne 

reiix pan le Ini doniirr. 
Ilf! reuleid mou cam'f. ef Je 

lie mux pus le leur douiier. 
(1) Meno» en las rcílacioutís relutivas de y, en, en las cualoy dichas portícnlas est^in 

más inmudiivtitó al verbo, se^ñn SÜ verá en su íugar. 
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, Obsérvese: 1A que en francés el tratamiento de V,, ó el 
pronombre que á él se refiere, se traduce siempre vous; 2.", 
que cuando el se, antepuesto -A lo, la, la&, etc., tenga' la 
equivalencia de « ella, á días, á ellos, etc., se traduce lui en 
singular y leur en plural, posponiéndolos á los pronombres, 
según es de ver de los dos últimos ejemplos citados. 

LECCIÓÍí 5 

Oración expositiva co« negación 

Cuando el adverbio no va con verbo, se traduce ne[\); se 
antepone, y después se le añade pas b poml:{2). 

En los tiempos compuestos el participio se coloca al fin. 
Cuando el verbo está en infinitivo, el pas ó imnt se suele 

colocar delante ó después, v. gr.: 

Pedro no viene, . Fierre ve vient pas. 
Pedro no ha venido. Fierre n'estpas vena. 
Por no ver, Four ne point voir. 

Cuando en la frase haya alguna voz que indique negación, 
como jamáis, nunca; ríen, nada; plus, ya; personne, nadie; 
auciui, ningimo,- etc., se suprimirá el pas ó point; v. gr.: 

Pedro no trabaja nunca, Fierre ne travaiVe jamáis. 
Nada hace, ' U ve fait rinu 
Ya no tiene amigo.s, Ihia plus d'amif^. 

(I) Scqi i i lu líi (' iU'X )7ríMiiin(ln I¡i vi»/, siguifui*' HIUIÍÍCZIÍ uní* vocnl ú h «ludii: v. ^v.: Je 
ii'fsiimepu«tí's tynomiits, no i\ym''M li Iiw igiiiiraiilori. i i n'hoiiorejo'n', Jcamipies, i\ <•<> 
hdíiDi. á Ut.̂  inipíoíi. 

fá) Elpasi» polni no lionñ sií^niíU-ailo tíxprobo en castüllano. I'otuí niega con mo:ri 
fuarzíi, niega abaolutam'nte, indicando ulguua iieananoncia ó hábito; pero S6 pondri jjoa 
siutniíro que la palabra siguiente eiuiJÍece pur vocal; ó sea tm adverbio ó adjetivo numeral. 
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El pos Ó point se pueden poner ó callar con los verbos 
cesser, oser, pouvoir; v.- gr.; 

El no cesa de trabajar, ' II >te cesse, ó ü ne cessepas de 
travailler. 

No me atrevo á decírtelo, Je n'ose, ó je nose pmnt te le 
diré. 

Tú no puedes marchar, Tu ne peux, ó tu ne peux pas 
partir. • 

Cuando el adverbio no va sin verbo, se traduce non, y 
para dar más fuerza á la negación, se le añade pas; v. gr.: 

Yo apuesto que no, Je gage que non. 
No, no; no lo quiero; no, señor. Non, non, je ne le VPMX pus; 

non, Monsieur. 
Habia vasallos y no feudos, Ih/ avait des vassatir, et non 

pas de fiefs. 
Con los adverbios se usa de/>as solamente sin el non;\. gr.: 

¿Tiene V. dinero?—No nuicho. Avez-vous de Vargent?—Fan^ 
beanconp, i)as trop. 

LECCIÓN 6 

O r a c i ó n i n t e r r o g a t i v a 

La oración interrogativa difiere de la expositiva, pospo
niendo al verbo los pronombresie, tt(, il, noius, vous, ils, elles: v. g.: 

¿Llevo yo? Porté-je? (1) 
¿Vienes tu? Viens-tu? 
¿Acaba él? Finit-il? 

0 ) E» tíalíi oraeinn eu que t4 Je átAm pon\Hmertití al verbo, ne olisRrviirH ([tií} si «...lî  
i:ca'.)a on e muda, erf preciso jiroiiunc.iar la cerrad, como se ve <m el ejemjilt) de arriba. El 
motivo de esto ea qiíe, cuando ima voz acaba eu e «i«c¡a, uo ¡medo serlo wi penültiuia, y * 
como eu la iutürrogatíva el verbo y el pronombre se consideran como una wola palabra, 
por esta razón se pone acento agudo al verbo antejíueato 8iiis-Jc':'p:iU-Je? 
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NOTA.—Cuando la tercera persona del singular acaba en 
abe- muda, entre el verbo y los pronombres, il, elle, on, se 
pone una t en esta forma: ¿Llevó él?-poría-f.-ilP ¿Habla ella? 
parU-t-elh? ¿Habla uno? parle-t-on? 

Cuando la oración interrogativa tiene un sustantivo por 
sujeto, se sigue la regla general, esto es, el sustantivo va 
primero; pero para dar á la oración la forma interrogativa, 
se pospone al verbo il, elle, ils, ó elles, según el género y nú
mero del sustantivo sujeto; v. gr.: 

¿Duerme mi tío? Mon onde dort-iW 
¿Viene mi madre? Ma mere vient-elle? 

Si en la oración hay dos verbos, la forma interrogativa 
sólo se pone ai primero; v. gr.: 

¿Sabe V. cpie hora es? Savez-vous l'heure qiCil est? 

La oración interrogativa francesa sigue la construcción 
castellana: 

1." Cuando empieza por el pronombre indefinido y 
después de quí, sujeto, ó qu% é quien, término de la 
acción; v. gr.: 

¿Quién puede juzgar del inte- Qui peid juger de Vintérleur 
rior del corazón humano? dii cceiir humain? 

¿A quién llamas? Qui appélles-tu? 
2." Cuando la oración empieza con el pronombre indefi

nido que, siempre término de la acción, ó con algún ^adverbio 
interrogativo; v. gr.: 

¿Qué dice Pedro? (¿ue dit Fierre? 
¿Qué hombre puede compren- Quel homme peut comprendre 

der la bondad de Dios? M bonté de Dieu? 
¿En donde está mi sombrero? Oü est mon chapeauí 
¿Cuándo volverá tu cuñado? Quand reviendra ion beau-

frére? 
¿Cómo lo pa,sa nuestro amigo? Coinmcnt ne porte notre ami'í 

Pero aun en este caso se puede anteponer el nombre su
jeto, diciendo: Fierro que dil-il? Notrc ami comment ne 
porte-i-ü? 

Mas si, en logar de sustantivo es pronombre el sujeto de 
la oración, será precihO posponer al verbo ü ó elle, ili- ó 
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elles; v. gr.: Si hablando de Pedro, digo: ¿Qué hace? ¿qué 
pretende hacer? ¿qué puede hacer? diré: Qtie faü-ifí que 
prétend-il faire? que peut-ü faire? etc. 

ADVERTENCIA.—Aunque no sea interrogativa la oración, 
suele tomar su forma en las ocasiones siguientes: 

1."* Cuando los verbos diré, repondré, sécrier, ajout^r, 
etc., forman una proposición que indica que se refieren las 
palabras de otro ó de si mismo, entrando en la oración á 
modo de paréntesis: v. gr.: 

11 suffít, lui dis-je, que le men-
sort^e soit metisonge. 

Alors je demandai comment 
Ajax n'avmt pas empéché 
cette injustice. \Il est morñ 
me répondit-Ü. II est mortl 
m'(icriai-je. 

2," Toma la oración la forma interrogativa cuando se 
suprime el quoique, aunque, ó el quand méme, aún cuando; 
estando el verbo en imperfecto ó pluscuampei'fecto de subjun
tivo; y cuando se suprime el si, equivalente de cuando; v. gr.: 

Basta, le dije, que la mentira 
sea mentira. 

Entonces pregunté cómo Ayax 
había permitido esta injusti
cia. ¡Ha muerto! rae respon
dió. ¡Ha muerto! exclamé. 

Aunque fuese rey. no estaría 
contento. 

Aunque yo hubiera de morir 
en la mayor miseria, no haría 
una iniquidad semejante. 

Aún cuando él fuese, yo no iría. 
Aún cuando él lo hubiera di

cho, no debía V. repptirlo. 
Si él calla, todos callan, si él 

habla, todos hablan. 

Fút-il roi,il neseraitpas con-
tent. 

Dussé-je mourir accahlé de 
misere, je ne commettrais 
pas une iniquité pareille. 

Y allát-ü, je nutráis point Is. 
L'eíd-il dit, vous ne deviez 

pas le répéter. 
Se tait-il, tout le monde se 

tait; parle-t'il, lout le mon
de- parle. 

3." Cuando la oración empieza con una de estas voces, 
ainsi, asi; au moins, á lo menos; á peine, apenas; en vain, en 
vano; peut-étre, puede ser; aussi, también; v. gr.: 

Asi piensan los hombres hon
rados. 

A lo menos estudia Pedro una 
hora cada día. . 

Aimí lesgens d'homteurpe^i-
sant-üs. 

Au moins Fierre étudie4'il 
une lieiiHpar jottr. • 
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.Apenas nace el hombre, cuan- A peine Vhotmne naM-ü, qu'Ü 
do empieza á sentir pena y comm&nm k sentir la peine 
dolor. etla douleur. 

En vano le espera V, JEn vain Vcdtendez-vous. 
Puede ser que venga. Peut-étre viendra-t-il. 

NOTA.—^Si dichas voces no encabezan la oración, se sigue 
la construcción expositiva; y se dice: Les gens d'honneurpen-
séntaimi. Fierre ñudie au moins nne heure par jour. L'homme 
náít a peine, qu'il comtnence á sentir la peine etla douleur. Vous 
Vattendezen vain, II liendra peut-étre. 

Puede asimismo seguirse la forma expositiva, aunque 
dichas voces empiecen en la frase, y decir: aussi je tie fe lui 
dirai pas; pero este último modo de hablar no es tan ele
gante como el primero, ni tan enérgico. 

LECCIÓN 7 

Oración iiuperafiva 

La formación y mecanismo de la oración imperativa sim
ple se han visto ya con las conjugaciones. Trataremos ahora 
de la compuesta, esto es, cuando se acompafia con pronom
bre ó negación. 

En la imperativa sin negación, los pronombres me, te, se 
posponen al verbo y así. se, se traducen moi, toi (í), menos 
cuando sigue la partícula en; v. gr.: 

Díme. Dis-moi. 
Levántate. Lcve-toi. 
Cómprate un libro. * Achéte-M un livre. 
Hepiteme la frase. BépUe-moi la phrase. 

(1) En cspüíjol, cuamlo el ir.ipuratho jireccda i; un infinit.ivü, lus alijos .íe pouan ya con 
lino, ya con otro, nomo votiid d vcitiic, déjame hacer, mmxha, á pasi'aric, títc á pasear, 
volved ú rcpetintíis^ aiscncídnoa á cantar, titc, pyro on íVauucs, &iomlo regltlo..j Je Ib» im
perativos, vui> sieuijUT. con ellos, y es preeiso distiuguirlo, ;iorf|ue en esto caso, mv, ta, we 
traducen «loí, ios, y si son regidofi del infinitivo mc¡tti. Por esta raüún se dice: laksa-nioi 
feúra, va te^iromuncr. 



.52 APUNTES 

Y si con nwii toi, lo mismo que con nous, VGUS, concu
rrieren le,la, íes, acusativos, entonces estos irán primero; v.gr.: 

Decídmelo. Diies-le-mo-i. 
Cómpratela. Achetc-la-toi. 
Repetídnoslo. liépeles-le-notis. 

Más si la frase injperaliva tuviese negación, ésta se 
antepondrá á todo, y los mencionados pronombres se colo
carán como en español; v. g.: 

No me lo repitas. Ne me le répétepas. 
No me lo diga V. Ne me le ditespas. 
No te lo compres. Ne te ¿'acheté pas. 

En la tercera pei-sona, con negación ó sin ella, se sigue 
también el orden de la expositiva; v. gr.: 

Hágalo Pedro. Que Fierre le fasse. 
No lo haga Pedro. Que Fierre ne le fasse pas. 

Para la traducción de los pronombres le, la, los, les, se 
tendrá presente si son acusativos ó dativos; y siendo en la 
imperativa sin negación, se colocarán también después del 
verbo; como: aguárdale, aUends-le; búscalos, cherche-les; ha-
bladle, parles-lui; decidles, dites-leur. 

OBSERVACIÓN 

Este es el mecanismo de la construcción francesa, en don
de se echa de ver la monotonía constitucional é imprescripti
ble, d,e que habla Fenelónen ima carta a la Academia, tradu
cida asi por nuestro verdaderamente célebre español Vargas 
Ponce: "El francés no es osado á descartarse un tantito de la 
más uniforme gramática, donde lo primero con que se topa es 
con un sustantivo en nominativo, que guía á su adjetivo á gui
sa de un lazarillo á su ciego; y en pos se contonea el padre 
grave del verbo con su adverbio de donado, ([ue no deja jiaso 
á palabra humana, cerrando la ristra un acusativo que guarda 
su puesto más que un suizo. Y esto es cabalitamente lo que 
envía á i>asear toda sorpresa, toda suspensión y variedad, y 
las más veces toda magníiíca cadencia.„ 

üm tmlmrgo, la claridad, la armonía y la elegancia libran 
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la frase de esa servil sujeción, le facilitan ciertas variaciones 
y, á su pesar, le dan liberaimente gracia y energía; v. gr.: 

Muchas veces ella se quedaba 
inmóvil. 

Os liablo de un hombre verda
deramente ilustrado. 

El sin duda no aguardaba este 
discurso. 

Ensangrentadas las aguas de 
los ríos de Albion. 

Souvent elledeineurait immo-
hile. 

G'est d'im Jiomme vérUáble-
ment éclairé queje vous parle. 

Sans dotífe á ce discours il 
•ne saitendait pus. 

Des fleuves ungíais les eaux 
ensangkmtéés. 

LECCIÓN 8 

I>e l a coiist¥Ucci<>]i iiuper,<so>nal 

Los verbos impersonales en francés deben estar siempre 
precedidos de il, como: llueve, il pleuf; nevaba, il neigeail; 
granizó, il gréla; tronará, il tonnara, etc. 

Cuando en español se usa la tercera persona del singular 
del verbo, por no citar el supuesto, hablando, en general, de 
acciones que ejecuta el hombre, se usa en francés el pro
nombre indefinido on (derivado de homme, hombre), ([ue al
gunos gramáticos llaman partícula impersonal. También se 
usa el on cuando en español nos valemos del supuesto imo, 
ó cuando nos servimos de la tercera pei"sona del plural, ha
blando generalmente; v. gr.: 

Se dice. 
Dícese. 
Uno dice. 
Dicen. 

On dit. 

Se contó. 
Contóse, 
Uno contó. 
Contaron. 

Qn rapporta (1) 

(1) En lugar de oii MH puddd twerlbir Von, pura suavizar la pronunciación, sieinjirc quo 
esta voz sa halle precedida de nna de estas: on, ct, si, que, qui, etc. 
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Repárese que el on se ha de repetir siempre en la segunda 
oración, aunque no esté expresado su equivalente en el cas
tellano, como se verá en este ejemplo: 

Cuando uno está pobre y des- Quandonestpauvreédélais-
amparado, ¿qué puede pre- sé, que peut~on prétendre? 
tender? 

LECCIÓN"9 

VALOR Y CONSTRUCCIÓN DE LAS PARTÍCULAS Y, EN. 

Su valor 

Las referidas partículas equivalen á veces á adverbios, y 
otras á pronombres personales y demostrativos. 

Cuando áe usan como adverbios, y significa cdlá ó allí; y 
en, de allá ó de alli. 

Cuando se usan como pronombres, y se pone por á él, á 
ella, á ellos, á ellas, á esto, á eso ó aquello, y también por en 
él, en ella, en ellas, etc. y en, por de él, de ella, de ellos, de 
esto, de eso ó de aquello, y lo, la, los, las. 

Hvi eoi istrucción 

Sean como adverbios ó pronombres, dichas partículas se 
anteponen inmediatamente al verbo; v. gr.: 

Allá voy. J'y vais. 
Pienso en ello. J'y peme. 
Vengo de allá. J'en viens. 
Traigo de eso. J'en apporte. 
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Ejemplos donde concuiTen varios pronombres con dichas 
partículas: 

Me acostumbro á esto. Je ni y accoutume. 
Tú te enfadas de esto. Tu t'en fáches. 
Él se pasea por allá. II syproméne. 
Él se vuelve de allá. II s'en revient. 

Criando las dos partículas se hallan juntas, la y va pri
mero; V. gr,: 

Yo llevaré de esto allá. J'y en porterai. 

ADVERTENCIA.—Esta construcción de y, en, es siempre la 
misma en la expositiva y en la interrogativa; pero en la im
perativa admite la variación siguiente: 

REGLA GENERAL.—En la imperativa sin negación, dichas 
partículas se posponen á todo; v. gr.: 

Piensa en ello. Pensez-y. 
Trae de esto. Apportes-en. 
Dale de esto. Donne-hñ-en. 
Lleve V, de esto allá. Portes-y-en. 
Espérenos V. allá. Attendez-nous-y. 
Fíese V. á él. Fiez-vous-y. 

Con la partícula en, en la imperativa, siempre se usa de we, 
te, y no de moi, ioi, por eufonía, y por la áspera pronunciación 
que resultaría del brusco choque del encuentro de dos voca
les; Y. gr.: 

Dánie de esto. Donne-m'en y no Donne moi-en. 
Enfádate de esto, Fáche-t'en y no Fáclie-toi-en. 

Pero moi, toi, se usan cuando concurren con y, yendo esta 
voz primero en tal caso; v. gr.: 

Espéreme V. allá. Aüenáegy-mol. 
Marcha tú allá. Vas-y-toi. 

Para mayor claridad en estas oraciones, siempre que la 
partícula y sea equivalente de allá ó alli es mejor traducirla 
por el adverbio tó: 

Espéreme V. allá. Attendezmoi Ut. 
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Y cuando dicha partícula equivalga á pronombre con 
relación á personas, se usará mejor del mismo pronombre: 

Fíese V. de él. Fiez-vous á lui. 

Si la oración imperativa tiene negación, en tal caso, dichas 
partículas siguen la construcción de la expositiva; v. gr.: 

No pienses en ello. N'y pense pas. 
No me espere V. allá. Ne m'y aüendez pas. 

En el caso de ser la partícula en en vez de pronombre ó 
adverbio, expletiva de gerundio, se pondrá la y; v. gr.: 

Sublendoalláseeayó Pedro. Fierre tomha en y állant. 
Yendo allá se murió. II mourui en y allant. 

Viniendo yo de allá encontré á mi padre, deberá mejor 
traducirse por LorsC[ue jen venáis, je rencontrai mon pére que 
en en venant, por la concurrencia de las dos en. 

LECCIÓN 10 

Cuando se usa impersonalmente el verbo ser, étre, en 
francés se emplea unas veces «Ty otras ce. 

Se usa de il cuando el verbo ser va seguido de adjetivo 
modificado por verbo; v. gr.: 

E!s inútil que V. vaya. II est invUleque vousy allies. 
Es útil estudiar. II eístuíiled'étudier. 

Hay que notar de paso que esta locución impersonal fran
cesa equivale también al infinitivo del español, usado como 
nominativo del verbo ser; y así, El estudiar es útil, El ir attá 
es inútil, se traducirá en Irancés lo mismo que se deja con
signado más arriba. 
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También se emplea élil con el verbo impersonal étre, para 
expresar las horas del día; 

Es la una. . II est une heure. 
Son las dos. II est deiix heures. 
Son las tres. II est trois heures. 
Son las diez. II est dix heures. 
Son las doce del día. 11 est midi. 
Son las doce de la noche. 11 est minuit. 

Úsase además el il coa étre, por el verbo haler imperso
nal español, ó el ex'istir, v. gr,: 
Hubo un tiempo. 11 fiit im temps. 
Hay hombres tan malos. II est deshmnmessi méchants. 

Por donde se vé que el verbo étre equivale aquí al verbo 
avoir; como que también podría decirse: II y eut un temps. 11 
y a des hommes si méchants; aunque quizás no estaría la frase 
tan elegante y expresiva, pues por punto general no usan 
los franceses el verbo étre en este concepto, sino cuando se 
habla de cosas que i'ealmente existen ó han existido, y nunca 
cuando se trata de un estado momentáneo ó pasajero. Por 
consiguiente, cuando en español se dice: Hay mucha gente 
en la calle, se corresponderá en francés diciendo: II y a 
beaucoiip de monde dans la rué; y no II est heaucoup, porque 
es obvio que se trata en este caso de un estado puramente 
momentáneo y transitorio. 

Se emplea además en francés el pronombre con étre, cuan
do forma este verbo con un adjetivo una oración única y 
aislada, colocada entre comas á manera de paréntesis, con 
referencia á lo dicho anteriormente: 
Yo lo sabia, es verdad, más no Je le savais, il est vrai, mais 

lo dije. je ne le dis poiní. 
Empléase también el il con étre, cuando va este verbo se

guido de los adverbios de tiempo tai-d, matin, de bonm heure; 
como ü est tard, es tarde. 

Pero emplean los franceses el ce (y no el il) con el verbo 
étre impersonal, en los casos siguientes: 

1." Cuando el verbo ser va seguido de adjetivo, no modi
ficado por verbo; v. gr.: 

Es bueno. G'est bon. 
Es imposible. G'est. impossihle. 
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Nótese que si dijésemos il est bon, ü est vnposs-íble^ ya no 
sería impersonal la frase, pues el il sería entonces pronombre 
personal y supuesto del verbo, por donde el sentido seria: él 
es bueno, él es imposible: refiriéndose este él al nombi"e 
usado anteriormente. De aquí que el uso del ce en vez de la 
partícula impersonal il se funda, en este y en los demás ca
sos, que iremos explicando, en la mira de no equivocar jamás 
el Ü impersonal con el il pronombre personal (él). 

2." Cuando el verbo étre va seguido d^ sustantivo, ya 
esté ó no modificado por verbo; v. gr.: 

Es una locura. C'est une folie. 
Es una imprudencia exponerse G'ed une imprudence que de 

inútilmente. s'exposer inuHlenienf, 

Según se vé por el último ejemplo, cuando el sustantivo 
de estas frases va seguido de infinitivo, se juntan uno con 
otro por medio de que de. Pero el que puede suprimirse, 
dejando el de, en cuyo caso diremos: c'est tine imprudence 
de s'exposer inutilement. • 

NOTA.—Esta última locución equivale al infinitivo del 
castellano usado como supuesto del verbo ser^ según se echa
rá de ver por los ejemplos siguientes: 

El comer es una necesidad. O'est une nécess'ité que de 
manger (ó de manger.) 

El gastar más de lo que uno C'est une folie de (ó quede) 
gana es una locura. déj)enserplusqu'onnegagne. 

Sin embargo, con el sustantivo temps, tiempo, no llevando 
artículo ó adjetivo indicativo delante, se usa con el verbo 
étre el il en vez de ce; v. gr,: 

Es tiempo ú hora de dormir. II est temps de dormir. 

Pero si el sustantivo iemps está determinado, se usa el ce, 
como: 

Es el tiempo de los ricos. C'est h temps des riches. 
S.o Cuando el verbo étre va seguido de adverbios (que 

no sean los de tiempo tard, matin, de bonne heure); v. gr. 
Es mucho, C'est heaiicoup. 
És poco, C'est peu. 
Era demasiado. Cétaít trop. 
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4.» Cuando va seguido de pronombre personal, objeto (y 
no sujeto) del mismo verbo ser; como, por ejemplo, cuando á 
la pregunta ¿Quién ha hecbo esto? se contesta: 

Soy yo. 
Eres tú. 
Es él. 
Somos nosotros. 
Sois vosotros. 
EsV. 
Son Vds. 
Son ellos. 
Son ellas. 
Era yo. 
Fué él. 
Fueron ellos. 
El es quien ha hecbo esto 

C'est woi: 
C'est toi. 
C'est lui. 
C'est nous. 

\ C'est vous. 

Ce sont eux. 
Ce sont elles. 
C'était inoi. 
Ce fut lui. 
Ce furent eiix. 

. C'est lui giii afaii cela 

Adviértase que en estas locuciones se emplea siempre el 
verbo en tercera persona del singular, aun cuando siga el 
plural nosotros ó vosotros; pero si sigue la tercera persona del 
plural, como ellos ó ellas, se coloca el verbo en la tercera del 
plural, según es de ver en los ejemplos anteriores. Lo mismo 
sucede cuando le sigue al verbo ser, como objeto, un nc«nbre 
en plural, que es verdaderamente una tercera persona del 
plural; v. gr.: 

Son mis hermanos. Ce sotd mes fréres. 
Eran mis amigos. Céiaient mes amis. 

ADVERTENCIA.—Si la tercera persona del plural español 
tuviese por sujeto dos sustantivos en singular, en francés 
habría de ponerse la tercera del singular; v. gr.: 

Son mi hermano y mí hermana. C'est mon frere et nía soeur. 

Para dar á los impersonales la forma negativa ó interro
gativa se siguen las reglas dadas para estas oraciones, con
siderando como sujetos el il, on, ce. 

¿LlueveV Pleut-il? 
No llueve. li ne pleut pos. ' 
Vino un tiempo malo. II vint un mauvais iemps. 
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Construeciéan de los vei'bos acompañados 

de la condic ional HI 

REGLA.—Cuando en castellano está el verbo condicional 
en pretérito imperfecto de subjuntivo, se traduce en francés 
por el pretérito imperfecto de indicativo; v.gr.: 

Si yo pudiese estudiar, estu- Si je pmivais étndier, j'étn-
diaria. dierais. 

Si hubiese en la oración dos verbos condicionales, se 
deberá repetir la condicional si, ó deberá emplearse en su 
lugar la conjunción que, poniendo en el modo subjuntivo el 
verbo que siga al que; v. g.: 

Si yo pudiese estudiar y estu- Si je pouvais éhidier, et que 
diase, me haría docto en fétudiasse, je deviendrais 
poco tiempo. savant en peu de temps; ó 

bien, si je pouvais éhidier, 
et si j'éíndiais, etc. 

Si el verbo condicional eslá en presente de indicativo, 
sigue la oración la construcción castellana; v. gr.: 

Si vas á la plaza, me compra- Si tu vas au marché, in 
ras pan. macheteras du pain. 
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Si fueren dos ó más los verbos condicionales, se pondrán 
el segundo, el tercero, etc., en presente de subjuntivo, prece
dido de que, ó se repetirá el si delante de cada verbo, en 
cuyo caso todos estarán en indicativo; v. g.: 

Si vas á la plaza y tienes diñe- Si tu vas au marché, d que 
ro, me comprarás pan. tu aies de Vargent, tu 

m'acheteras dn pain; ó 
bien, S'i tu vas au mar
ché, et si tu as de Vargent, 
etc. 

NOTA.—También se usa del presente de indicativo y del 
de subjuntivo cuando en castellano se usa del futuro iraper-
f3cto de subjuntivo, de cuyo tiempo carece el francés; v. gr.: 

Si perdieres, pagarás. Si tu perds, tu paleras. 
Si te casaras y tuvieres mujer Si tu te maries, et que hi aies 

dócil, vivirás feliz. une femme docüe, tu vivras 
heureux. 

El 6'í, siendo partícula dubitativa, sigue la construcción 
castellana: 

Digame V. si Pedro va. D-ites-nmi si Fierre va. 
Si Pedro fué. Si Fierre est alié. 
Si Pedro irá á Madrid. Si Fierre ira á Madrid. 

También se usa á veces el si por el quand para denotar 
hábito, costumbre, uso; en M caso, pide rigurosamente el 
modo indicativo, ó también será mucho más elegante supri-
n)irse, construí endose la frase como si fuese inteía'ogativa. 

Asi, pues, este ejemplo: Si él anda, los otros, andan; si él 
se para, los otros se paran, podi'á traducirse en francé's por 
s'il marche, les mitres murchent; s'il sarrkte, les atdre^ s\arrk-
tent; ó bien: marche-t-il, les atares marchent; s'arrUe-t-il, les 
autres s'arr^tent. 
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C^onstrnefloues castellanas que no admite 
el francés 

En castellano los verbos ir j estar sirven de auxiliar, 
jiHitándose con gerundio, como: Í/O iba diciendo, tú estabas 
leyendo, aquel estará cantando, etc. En francés se pone el 
verbo que está en gerundio en el tiempo del auxiliar, y éste 
no se expresa, como je disais, tu lisais, ilchaniera. 

NOTA.—También se puede corresponder á esta construc
ción, estando el verbo ser en presente ó imperfecto (menos 
cuando el verbo es un impersonal propio) con el verbo étre y 
la preposición «, poniendo el verbo que está en gerundio 
castellano en presente de infinitivo en francés; v. gr.: 

Está leyendo. II est á tire. 
Estaba comiendo. U était á manger. 

Pero no se dirá: ií/iífá^jaHer, estuvohablando;ni tampoco 
il fut á pleuvoir Mer tóate la journée, estuvo lloviendo ayer 
todo el día, sino il parla, ilphit Mer toute la journée; y de 
todos modos la construcción anterior es poco usada en 
francés, y no equivale en rigor á la española estar, seguida 
de gerundio, pues il est á lire significa más bien está ocupado 
leijendo que está leyendo. 

Los infinitivos, precedidos de la preposición d, como: á 
trabajar bien, á decir la verdad, d vender más barato, etb., 
son expresiones condicionales, que se reducen en francés 
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por el pretérito imperfecto de indicativo, precedido del si con
dicional, ó por el presente de indicativo, conforme lo 
requiere el tiempo del verbo determinante; v. gr.; 

A ser bueno esto, yo lo com- Si cela étaü hon, je F acheté-
praría. rais, ó j'achUerais cela, si 

c'était feoíi. 
A no llover mañana, iré á S'il ne pleul pas demain, 

cazar. firai á la chasse. 

La construcción de haber de, con infinitivo, se traduce en 
francés por el verbo devoir, y el verbo que sigue se pone en 
presente de infinitivo sin la preposición de; v, gr.: 

Los hombres han de aliviarse Les hommes doivent se sou-
unos a otros. lager lesuns les awtres. 

Ser menester, preciso ó necesario, y tener qiie, indicando 
precisión absoluta, se traducen por falloir; v. gr.; 

Has de pagarme, si no, etc. llfaut que tu mepaies,sinon, 
etc. 

Tengo que estudiar mi lección. 11 faut que fétudie ma legón. 
Tuve que esperarle dos horas. II fallvt que je Vattendisse 

dcMx heures. 

El presente de subjuntivo, precedido del adverbio cuando, 
ó relacionado con un futuro de indicativo, se expresa por el 
futuro; V. gr.: 

Cuando vuelva tu hermano Quand ton fr'ere reviendra, 
díle que suba. dis-lui qu'il monte. 

Cuando te vea, le avisaré. Quand je le verrai, je Caver-
tirai. 

El que hable mal de su próji- Celui qui parlera mal de son 
mo no será admitido en mi prochain ne sera pas re(¡u 
casa. chez moi. 

Cualquier soldado que desierto Tout soldat que désertera 
será castigado. sera chátié. 
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SINTAXIS DEL ARTICULO 

Del artículo determinado 

Este se usa delante de un sustantivo, de un adjetivo, ó de 
un adverbio, porque los infinitivos no lo admiten en francés, 
sino en algunos pocos por ser sustantivados. 

Cuando en la frase hay dos ó más sustantivos contiima-
dos, se repetirá el artículo en cada uno de ellos, sean ó no de 
número ó género diverso; v. gr.: 

El huen gobierno es el que di- Le Ion goiivernemeni est celui 
rige sus miras á la felicidad, qui tencl mi bonJmur, a 
pjrovecho y seguridad de la l'utilité et á la súrelé de la 
nación. . nation. 

Cuando dos adjetivos que expresan cualidades opuestas 
modifican un mismo sustantivo, deberá repetirse el articulo 
delante del segundo, porque no pudiendo entrambas cuali
dades opuestas referirse á la n)isma entidad, se supone elí])-
sis del sustantivo calificado }.tor el segundo adjetivo; v. gr.: 

La historia antigua y nioder- L'histoireancieiineet la mo-' 
na. déme. 

Los buenos y malos libros. Les livrcs bons ei ¡es mamáis. 
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Pero si los adjetivos se refieren al sustantivo único que 
hay en la cláusula, no hay que repetir el artículo; v. gr.; 

Los Hbros buenos y útiles. Les livres bons ekutiles. 

Cuando un adjetivo superlativo precede á un sustantivo, 
llevará artículo el superlativo; pero si el sustantivo prece
diere al superlativo, el articulo debe preceder á entram
bos; V, gr.: 

Le plus fidele and peut noiis 
tromper. 

L'and le plus fidéle peut nous 
tromper. 

Cuando el nombre señor ó señora preceden á un titulo, 
el artículo se antepondrá á éste, á diferencia del español, en 
que se antepone el nombre señor; v. gr.: 

El amigo más fiel puede enga
ñarnos. 

El señor duque. 
La señora marquesa. 

Monsieur le duc. 
Madame la marquíse. 

En francés casi siempre se determinan los nombres, y 
asi es que si bien en castellano se dice Francia es buena 
tierra, España tiene minas, usted es dueño de venir, ei,c., en 
francés se hace preceder el artículo á dichos nombres y se 
dice: la France est un bon pays^ VEspagne a des mines, vous 
étes le tnaitre de venir. 

Las voces riviére y fleuve no son sinónimas en francés. 
Riviére es afluente en español y fleuve es rio que desemboca 
en el mar. Luego el río Tajo, el río Sena han de traducirse: 
le fleuve du Taje, le fleuve de la Seine. El río Ebro se traduce: 
le fleuve de l'Ébre, sin poder anteponer á Ebre el articulo du 
como en el ejemplo anterior. Pero el rió Ariége se traduce 
en francés la riviére de f Ariége, por ser un afluente del río 
Adour, le fleuve Adour, que desemboca en el golfo de 
Gascuña-
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I>el artículo partitivo 

Article partitif llaman los franceses al genitivo del 
articulo deterniinado du (masculino singular), de la (feme
nino singular) y des (plural) de entrambos géneros. Ahora, 
pues, cuando hablan los franceses de cosa ó entidad en sin
gular (sin articulo determinado ni adjetivo indicativo delan
te), si esta cosa de que hablaij puede subdividirse en varias 
partes, sin que éstas desmerezcan el nombre del todo, usan 
esta clase de artículo; lo que es lo mismo que si dijésemos 
que colocan en genitivo lo que en español usarnos en acusa
tivo. Así es que, si hablamos de agua, vino, pan. papel, aceite, 
y otras mil sustancias que pueden snbdividir.se en pequeñas 
porciones, sin que se destruya su esencia, siendo tales sus
tancias casos directos (acusativo) de verbo, y no llevando 
articulo en castellano, deberán on francés llevar el partitivo. 
Ejemplos: 

Dame pan. 
Yo quiero agun. 
Tú t(ínias papel. 
Él compró aceito. 
Ella bebe vino. 
Yo comí queso y man

teca. 
Ella pidió vinagre, 

Domm-moi dn paín. 
Je vpAtx de Fean. 
Tn ((rain dn pai)if'r. 
II, acheta de l'huile. 
Elle boitda vin. 
Je mangeai dufromage etdu 

heif.rre. 
Elle demanda du vinaiprc. 

snbdividir.se
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Después de los ejemplos que anteceden debemos dar 
otros en los cuales du, de la, con el sustantivo pospuesto figu
ran como nominativo y también como ablativo. 

Ejemplo de nominativo: 

Pan y cerveza no bastan para Du pain et de la bihre ne 
alimentarse bien. swfflseni pas pour se hien 

nourrtr. 
Ejemplo de ablativo: 

Vengo del teatroy déla ciudad. Je viens du théktre etdelu 
vttle. 

Es obvio, por estos ejemplos y otros muchos que pudiéra
mos citar, que se habla aquí de sustancias divisibles sin que 
se aniquilen. De aquí es que, aunque e^tén en singular, piden 
en francés el articulo partitivo, porque son casos directos de 
verbos, y no llevan articulo ninguno en español. Pero si 
hablásemos de cosas que no pueden dividirse sin quedar de 
hecho destruidas, claro está que no admitirán idea partitiva; 
y las tales cosas, estando en singular (aunque en castellano 
no llevan articulo), no pueden llevar en francés el partitivo, 
sino el indefinido un, une, según el género. Ejemplos: 

El tenia reloj. II avait une montre. 
El llevaba capa. II portait un manteau. 
Yo compré sombrero. J'achefai un chapean. 

Ya desde luego se alcanza que si dijésemos il avail de la 
montre, etc., daríamos á entender que tenía una parle de 
reloj, lo que sería un absurdo, puesto que en tal caso no seria 
reloj. 

Más no sucede lo ¡iropio cuando se habla en plural; pues 
aimque aquello de que se bable no puede dividirse siendo uno, 
claro está (juc! pu<»de hacerse siendo dos ó más. Por consi
guiente, de los tres objetos anteriores, diremos con el arti-
cvdo partitivo. 

El tenía relojes. Jl avait des nunUres. 
El llevaba capa-s. II portait des manteavx. 
Yo compi'é sombreros. J'ache.tai deschapeaux. 

Pero los partitivos du, de la, des se truecan en d-í (esto es, 
desaparece el artículo determinado, para no quedar más que 
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la preposición de), cuando la frase es negativa, ó va calificado 
el nombre partitivo por un adjetivo antepuesto. Asi, pues, 
las frases anteriores, ya negativas, ó ya con adjetivo ante
puesto al nombre, se traducirán así en francés: 

No me des pan. 
Yo no quiero agua. 
Tu tenias buen papel. 
El no compró aceite. 
Ella no bebe vino. 
Yo comí buen queso 

manteca. 
Ella no pidió vinagre. 

Él tenia buenos relojes. 
Él no llevaba capas. 

Yo compré sombreros gran
des. 

Ne me donne pos de pain. 
Je ne v&ux pas cFeau. 
Tu avais de hon papier. 
II n'acheta pas d^huile. 
Elle ne bou pas de vin. 

y mala Jemangeai dehon fromage 
et de mauvais beurre. 

Elle ne demanda pas de vi-
naigre. 

11 avaü de honnes moitlres. 
11 ne portait pas de inari-

teaux. 
J'acheiai de grands cha-

peaux. 

Pero aun en estos casos, esto es, aun cuando la frase sea 
negativa, ó el nombre partitivo lleve un adjetivo delante que 
lo modifique, debe usarse en francés el dii, de la y des, segím 
el género y número, cuando el nombi-e esté determinado por 
un relativo ó adjetivo que le siga; y obsérvese que también 
en español, en tales casos, usamos el del, de la, de los, según 
es de ver por los ejemplos siguientes: 

Dame del buen vino que envió 
mi padre. 

No rae pidas del queso que 
compré. 

Donne-tnoi du bon vin que 
monpére envoya. 

Ne me demande pas du, fro
mage quefachetai. 

También se usa en francés el partitivo des con el nombre 
en plural, á pesar de ser la ñ-ase negativa, cuando estosnom-
bres son predicado del verbo éire. Para hacerse cargo de esta 
regla, es preciso tener presente que todo sustantivo puede ser 
adjetivo por el verbo ser, en cuyo caso el sustantivo viene á 
expresar la cualidad inherente en aquél. Así, pues, si en cas
tellano decimos: somos soldados, son empleados, son niños, los 
franceses traducirán estas cláusulas por «OÍÍS swnmes soldáis, 
ils sonl einploi/és, ils sont cnfants, en cuyo caso consideran 
estos noudn-es como adjetivos que expresan una cualidad. 
Pero también dirán: nous sommes des soldáis, ils sont des 
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employés, ils sont des enfants, en cuyo caso consideran los 
nombres como verdaderos sustantivos, y no como adjetivos; 
pues SI los considerasen bajo este último aspecto no emplea
rían el artículo partitivo, que, por lo mismo que denota una 
parte, no puede aplicarse sinoá sustancias, y no á cualidades. 
Abora, pues, cuando usamos estas írases compuestas del 
verbo ser con nombre sustantivo como predicado, y no como 
adjetivo, aunque sean negativas ó lleve el sustantivo ante
puesto un adjetivo, deberemí)s usar siempre el des, y nunca 
la mera preposición de; v. gr.: 

Nosotros no somos mujeres. 

Ellos son unos niños grandes. 
Ustedes no son hombres. 

Nons ne sommes pas des 
femmes. 

Ce sont des cjrands enfants. 
Vous n'étes pas des hommes. 

LECCIÓN 15 

SINTAXIS DEL NOMBRE 

Coiistrucció» del adjetivo con el sustantivo 

El adjetivo, como calificativo del sustantivo, habría de ir 
siempre pospuesto á este, porque es natural que se nond^re 
el objeto antes que su calificativo. Sin embargo, hay adjeti
vos en francés que van delante del sustantivo, otros detrás, 
y por fin, otros que van antes ó después, conforme mejor 
suena. 
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Adjetivos qae se anteponen al sustantivo 
l.o Los adjetivos numerales ordinales; v. gr.; 

El primer libro, ó el libro pri
mero, de la guerra última 
está bien escrito. 

Le premier lime de la der-
niére guerre est bien écril, 
y no íé livre premier, etc. 

EXCEPCIÓN.—Los adjetivos numerales ordinaIes.se pospo
nen en las citas; v. gr.: 
Lo que refiero ahora lo he leí

do en la Historia de España, 
libro primero, capítulo 
gundo, artículo tercero. 
gina sexta. 

El numeral cardinal se 

se-
pá-

Ce queje rapporte á présent. 
je Tai lu dans l'Histoire 
d'Espagne, livre premier, 
chapitresecond, aiiicletroi-
sieme, page sixiéme. 

pospone al sustantivo, cuando se 
usa por el ordinal, como sobrenombre; v. gr,: 

Carlos tercero. 
Luis decimosexto. 
Los adjetivos que siguen se 

Ampie ) 
Anden 
Beau 
Bon 
Brave 
Grand 
Gros 
Haut 
Jeune 
Joli 
Long 
Mauvais 
Méchant 
Meilleur 
Moindre 
Nouveau 
Pauvre 
Petit 
Pire 
Saint 
Vaillant 
Vieux 

• 

Soldat, 

s 

/ • 

Charles trois. 
Louis seise. 

anteponen al sustantivo: 

Amplio 
Antiguo 
Bello 
Bueno 
Valiente 
Grande 
Grueso 
Alto 
Joven 
Lindo 
Largo 
Malo 
Ruin 
Mejor 
Menor 
Nuevo 
Pobre 
Pequeño 
Peor 
Santo 
Valiente 
Viejo 

Soldado. 

ordinaIes.se
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Repárese que si á estos adjetivos precede alguíia conjun
ción ó adverbio, ó si estuvieran dos, se pueden posponer ó 
anteponer; v. gr.: 

Es un joven y bello muchacho. 

Es muy bello muchacho. 

C'est unjeune et beau gargon, 
ó cJest un gargon jeune et 
beau. 

C'est un fort beau gargon, ó 
c'est un gargon fmi beau. 

ADVERTENCIA.—Muchos gramáticos han dado una lista 
muy larga de los adjetivos que se posponen al sustantivo; 
puede tenerse por excusada, atendiendo á la ¡siguiente: 

REGLA.— Todo adjetivo no enunciado en los antecedentes 
y siguientes se pospondrá al sustantivo. 

Adjetivos que i>iie<leu anteponerse 6 pospouei^e 
al sustantivo 

Los adjetivos que pueden anteponerse ó posponerse al 
sustantivo son los que indican cualidades morales, sean bue
nas ó malas, como: aimable, amable; admirable, admirable 
(y casi todos los en ahle); heureux, dichoso; éternel, eterno; 
insigne, insigne; honteua; vergonzoso; cruel, cruel; fidele, fiel; 
savant, docto; prudenf, prudente; tendré, tierno; supréme, 
supremo, etc. Asi se puede decir: une mere tendré, ó une 
tendré mere, una tierna madre; un temiis heureiix, ó un heu
reux temps, un tiempo feliz; un soldat cruel, ó un cruel soldat, 
un soldado ci'uel. 

NOTA.--Hay adjetivos que. antepuestos al sustantivo, 
tienen un significado muy diferente del que tienen pospues
tos; V. gr.: 

Una mujer prudente. 
Una partera ó comadre. 
Una mujer embarazada. 
Una mujer gruesa. 
El juicio final. 
La sentencia última que dictó 

el juez. 
Una cosa cierta, que no admi

te duda. 

Une femtne sage. 
Une sage-femme. 
Une femme grosse. 
Une grosse femme. 
Lejugement dernier. 
Le dernier jugement. 

Une chose certaine. 
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Cierta cosa, que es indetermi
nada. 

Un natural maligno. 
El demonio. 
Un hombre que procura agra

dar á las mujeres. 
Un hombre de procedimientos 

nobles. 
Un hombre que observa las 

buenas reglas de la sociedad. 
Un hombre probo, que goza de 

la estimación pública. 
Un hombre chistoso, divertido. 
Un hombre raro. 
Un hombre falto de bienes. 
Un hombre de poca considera

ción, un pobretón. 
Un hombre de buena conside

ración. 
Un simple, un buen Juan. 
Un hombre feo, de mala cara. 
Un hombre ruin, cicatero. 
Vino recién hecho. 
Vino diferente del que se acaba 

de beber. 
El mes último pasado. 
El último mes. 
El mismo rey, y no otro. 
El rey mismo en persona. 
Una historia verdadera. 
Una fábula, un cuento, una 

mentira. 
Un león enfurecido. 
Un leonazo. 

Une certaine ehose. 

Un esprit malin. 
IJB malin esprit. 
Un homme galant. 

Un galant homme. 

Un homme honnéte. 

Un honnéte homme. 

Un hoinme plaisant, 
Unplaisant homme. 
Un homme pauvre, 
Un pauvre homme. 

Un homme bou. 

Un hon homme. 
Un vilain homme. 
Un homme vilain. 
Bu vin nouveau. 
De nouveau vin.' 

Le mois dernier. 
Le dernier mois. 
Ije méme roi. 
Le roi méme. 
Une histoire vraie. 
Une vraie histoire. 

Un lionfurieux. 
Uu furieux ¡ion.. 

ADVERTENCIAS.—1:" Furieux, antepuesto al sustantivo, 
sirve también para formar el aumentativo en vez de grand 
ó gros, según se ha notado; pero furieux exagera mucho 
más; asi del elefante ó de otro animal de mucha corpu
lencia ó magnitud, muy bien se dirá: c'est un furieux ani
mal; lo que pondera mejor su magnitud que si se dijera; 
c'est un gros animal. 
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, 2^ Hay algunos adjetivos que, tomados en «entido pro
pio van detrás del sustantivo, y en sentido figurado, se le 
antepoenn; v, gr.: 

SENTIDO FIGURADO 

Ajusteprix, A módico pre-
SENTIDO PROPIO 

XJn homme Un hombre 
juste, justo. 

Un fruit wm; Unafrutama- Unemüredé-
dura. • libératiorif 

Une créature Una criatura Une mortelle 
morteüe, mortal. lieue, 

CIO. 
Una delibera
ción madura. 

Unaleguamuy 
larga. 

Lo contrario sucede en el ejemplo siguiente: lo propio va 
antes y lo figurado después; V. g.: 

La Andalucía baja. • La hasse Andakyusie. 
Una vileza ó ruindad. Une adion hasse. 

Cher se antepone al sustantivo en sentido lie querido, y 
se pospone en el de caro; v. gr.: 
Querido amigo: Cher ami; 
Yo me he hecho una casaca Je me suisfaitfaireunhábit 

cara. cher, y no un cher hahit. 

LECCIÓN 16 

Concordancia del adjetivo con el sustantivo 

La regla es que el adjetivo ha de seguir el génerí) y 
número del sustantivo. 

Adjetivos que salen de estas reglas 
Demi, medio, antes de sustantivo, no admite género ni 

número; v. gr.: 

Media hora. 
Dos medias libras. 

Une demi-hetire, 
Deux demi-li'ores. 
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Pospuesto al sustantivo, admite género y número; v. gr.: . 

Hora y media. Une heure et demie. 
Una docena y media. Une douzaine et demie. 
Dos medias. Beux demies. 
La voz feu equivale á las frases, fulano que Dios haya, que 

esté en el Cielo, ó fulano difunto, etc.; y en este sentido no 
admite el género del sustaativo cuando va antepuesto al 
artículo; v. gr.: Feu la reitie, etc.; la reina que Dios haya; feti 
ma méredisait, mi difunta madre decía, etc.; pero lo admite 
cuando va el artículo ó posesivo antes de dicha voz; v. gr.: La 
feue reine; ma feuemhre, etc. 

Feu, en este sentido no tiene pluraj. 
NOTA.—Grand, siji terminación femenina, se une á los 

sustantivos femeninos siguientes, en esta fonna íf: 

Abuela. Grand'mkre. 
Misa mayftr. Grand'messe. 
Calle mayor. Gi-and'rue. 
Sala principali Grand'salle. 
Comida regalada. Grand'chkre. 
Mucho miedo. Grand'peur. 
Mucha lástima. Grand'pitié. 
Gran carretera. Grand'route. 

Orand'chose se usa en esta frase: cela ne vaut pas grand' 
chose, eso vale poca cosa. 

Adviértese, que las cuatro últimas expresiones son del 
estilo familiar. La misma advertencia se debe hacer con el 
adverbio á grand'peine, que significa ajíenas. 

NOTA.—Se dice nu-téte, con la cabeza descubierta; nu-pieds, 
descalzo; nu-jarahes, en piernas; pero este adjetivo nu pos
puesto á estas voces admite el número y género de ellas, y 
así se dice y escribe, léte nue, pieds ñus, jambes núes. 

fíEGLA.—Los adjetivos conservan su terminación mascu
lina y del singular, cuando se usan como adverbios; tales son: 
sentir bon¡ oler bien; sentir mauvais, oler mal; voir^clair, ver 
claro; demeurer court, quedarse sin poder hablar; se faire 
fort, obligarse k; parler haut, hablar recio, etc.; v. gr.: 
Ellos huelen bien. lis sentent bon, y no bons. 
Ellas huelen mal. EUes sentent mauvais, y no 

mauvaises. 



DE GRAMÁTICA FRANCESA 75 

Del régiineii de los adjetivos 
Los adjetivos pueden tener régimen, el que sé determina 

por lo que sigue, v. gr.: Pedro es digno de premio, este régi
men de premio determina el sentido del adjetivo digno. 

Las diferencias del régimen más notables que se hallan en 
los dos idiomas son las siguientes: 

SE DICE EN CASTELLANO: 

Contento con poco. 
Curtido del sol 
Pródigo en palabras. 
Teñido en sangre. 
Pronto para todo. 
Puntual en su deber. 
El primero en tomar. 
El último en dar. 
Desgraciado en el juego, etc. 
Ardiente en la ganancia. 
No es bueno para nada. 
Idóneo para la guerra. 
Agradecido á los beneficios. 
Desagradecido á los beneficios. 
Fácil de digerir. 
Bueno de comer. 
Impelido de la necesidad. 
Un hombre temeroso de Dios. 

TT' u-1 { Pí""* 1̂ empleo de capitán. 
ílaDil, J 
Incapaz, inhábil, para, etc. 

SE DICE EN FRANCÉS: 

Contení depeu. 
BrMé par le soleil. 
Prodigue deparóles, 
Teint de sang. 
Prél á tout, 
Exad k son devoir. 
Le premier k preñare. 
Le dernier h donner. 
Malheureux au jeu, etc. 

A 

Ápre au gain. 
11 n'est bon k rien. 
Propre á la gmrre. 
Reconnaisgant des Menfaits. 
Méconnaissant des hienfaits. 
Facile á digérer. 
Bon d manger. 
Poti^sé par la néeessité. 
Un homme craignant Dieu, 
Capdble d'étre capitaine. 

Incapahle de, etc. 

LECCIÓN 17 
A:r)VKBTEí;ciA. H O B B E K I . C O M P A K A T I V O Y L A S PABTÍCniAS COMPAEATIVAS 

REGLA.—Cuando después del comparativo sigue un verbo 
como segundo término de la comparación, sin adverbio ó con
junción, la partícula ne debe preceder á dicho verbo; pero si 
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el verbo del primer término fuese negativo, se suprimirá la 
partícula ne antes del verbo del segundo término de la com
paración. Ejemplos de los dos casos: 

Es mucho más hermosa de lo Elle est J^eaueoup plus hélh 
que yo.creia. iitieje ne croyais. 

No es mucho más hermosa de Elle n'ed guére plus belle que 
lo que yó creía. je croyais. 

El trabaja más de lo que yo lltravailleplus queje netra-
trabajaba. vaillais, 

El no trabaja más de lo que yo II ne travaille pos plus que je 
trabajaba. iravaiUais. 

ADVERTENCIA 1.*—Se observará lo mismo con autre, autre-
ment, en los ejemplos que vienen á continuación, llegando á 
ser negativo el verbo del primer término de la compara
ción; V. gr.: 
El es muy diferente de lo que / / est tout autre qu'il n'était. 
, era. 

El no es muy diferente de lo II n'est pos tout autre qu'il 
, que era. élaü. 

El habla muy diversamente de 11 parle tout auirement qu'il 
, lo que hablaba. neparlait. 
El no habla muy diversamen- II ne parle pas tout autrement 

te de lo que hablaba. quHl parlait. 
2.» Lo que se ha dicho más arriba del comparativo de 

superioridad jJÍMS se aplica al de inferioridad moins, y jamás 
al de igualdad aussi; v. gr.: 11 est moins franc qu'on ne croii, 
es menos franco de lo que se cree. 11 n'est pas moins franc 
qu'on croit, no es menos franco de lo que se eree. 

En estas frases cometen los franceses la figura silepsis ó 
síntesis, en la que se prescinde del sentido riguroso de las pa
labras, para expresar el concepto, y es evidente que todos los 
ejemplos anteriores pueden resolverle por medio de una ne
gación; de modo que en vez de decir: él trabajaba más de lo 
que yo trabajaba, vendremos á expresar el mismo concepto 
diciendo: yo no trabajaba tanto cotno él trabajaba. 

Si al verbo pi-ecediere adverbio ó conjunción se omitirá 
el Me; v. gr.: 

Pedro está más contento que si Fierre est plus contení que 
fuese rey. s'il était rol 
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También se usa en francés la negación ne expletiva con 
el verbo (estando en subjuntivo) q̂ ue sigue á estas expresio
nes adverbiales: á moins que, de peur que, de crainte que, des
pués del verbo empécher (impedir), y también después de los 
verbos nier, dósespérer y daiiter, siendo estos tres ya negati
vos. Ejemplos: 

A menos que él vaya, yo no A moins qu'il n'y aiUe, je 
iré. n'irai pos. 

Yo no salgo por temor de que, Je nesorspas, de peur, ó de 
ó de miedo que él me vea. crainte qu'il tm tne voie. 

Él impidió que yo estudiase. II empécha queje nétudiasse. 
Yo no niego que él lo sepa. Je ne niepas qu'il nele sache. 
Él no desesperaba que lo sal- II «e désespéraitpas qu'on ne 

vasen. le sauvái. 
Yo no dudaba que él viniese. Je ne chutáis pas qu'il ne vint. 

LEGCIÓN 18 

Pero si estas frases van seguidas de verbo que no esté en 
subjuntivo, se omitirá la expletiva ne. Ejemplos: 

A menos de ir allá. A moins d'y aller. 
jfor temor de caer. Be crainte ó de peur de tomher. 
El me impidió estudiar. 11 m'enipécha d'étudicr. 

NOTA.—iVo más que es en francés nc... que; v. gr.i 

Tú no haces más que llorar. Tu ne fais que pleurer. 
No tengo más que dos amigos. Je naí que deux amia. 

La voz muij, con adjetivo seguido de para, debe traducir
se trop; V. gr.: 

Es muy juicioso y sólido núes- Notrecniteur ettttrop judicieni--
tro autor para decir, etc. et trop solidepour diré, etc. 
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REGLA.—Para no equivocarse y conocer cuando la voz me
jor debe traducirse meiUeur ó mieuoc, véase si dicha voz califica 
á nombre, entonces es'meittmr- y si á verbo, es miéux; v. gr.: 

Pedro canta mejor que su her- Fierre chante mieux que san 
mano; pero dicen que éste es frére; mais on dit que 
mejor músico, celui-ciestmeilleurmusicien. 

ADVERTENCIA.—Tampoco se debe equivocar el uso de las 
voces aussi y sí y las de autant y tatú; advirtiendo que aussi 
y 8Í van siempre con adjetivos y adverbios, y autant y tant 
con sustantivos y verbos; v. gr.: 

Pedro tiene tanto entendimien- Fierre a autant cíesprit que 
to como su hermano Juan; son frere Jean; il est atissi 
es tan docto como é!, y la savant que lui, et h monde 
gente los estima tanto al uno les estime autant I'un que 
como al otro. Sin embargo, l'autre. Cependani, plus-
muchos dicen que Juan no ieurs personnes disent que 
escribe tan elocuentemente Jean n'écritpas aussi élo-
como Pedro. quemment que Fierre. 

NOTA.—Para hacer uso de los adverbios de comparación, 
si, tant, es preciso que el primer término sea negativo; v. gr.: 
Pedro no tiene tanto entendi- Fierre n'a pas tant d^esprit 

miento como su hermano que son frére Jean; il n'est 
Juan, no es tan docto como pas si savánt que lui, et le 
él, y la gente no los estima monde ne les estime pas tañí 
tanto aluno como al otro. l'un que l'autre. Cependatü, 
Sin embargo, muchos dicen plusieurs personnes disent 
que Juan no escribe tan elo- que Jean n'écrit pas si élo-
cuentemenle como Pedro, quemment que Fierre. 
Aussi expresando comparación se junta también á los 

participios de pasado usados adjetivadamente; v. gr.: 
Él es tan apreciado como ad- II est aussi físliméqn'admiré. 

mirado. 
Aunque aussi suele ir antepuesto á adjetivo en una com

paración, se le suele reemplazar por autant jiospuesto á di
cho adjetivo; v. gr.: 
César era tan elocuente como Céssar ctait nifsd vloqunnf, 

bravo. que hrarc, ó Cr.far était 
cloqnent autant que Irave. 
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Repetieién de los adverbios comparativos 

REGLA.—Cuando hay muchos adjetivos en una misma 
cláusula, se repiten los adverbios comparativos delante de 
cada uno de ellos, aunque no se haga en español; v. gr.: 

Es más Joven y amable que su 11 est plus jeune et plus aima-
hermano; pero es menos sa- hle que son frhre; mais ü est 
bio y prudente. moins sage et moins prudent. 

Advertencias sobre los numerales 

1.° En las fechas se usa en castellano la preposición á: 
á diez, á veinte, d treinta de Marzo, y en francés se usa el ar
tículo le: le dix, le vingt, le trente Mars. Para explicar que la 
fecha es del mismo día que se escribe, se dice mejor: cedix, 
ce vingl, ce trente, etc. 

2." Si en las fechas se expresa el nombre año, no se tra
duce en francés y sólo se pone en; v. gr,: 

Yo nací el año mil setecientos Je nagiiis en mil sept cent 
cuarenta y uno, á tres de quarante et un, te trois 
Octubre. Odóbre. 

Se dice vingt et mi, trente el un, guárante et un, etc., hasta 
soivante et dix inclusive; pei'O se dice, sin la coíijuncióñ, 
lingt-deusr, vingt-trois, eic. soixante-deux, etc. 

Nótese que entre los adjetivos numerales semnd y áeuxih-
me debe hacerse la siguiente observación para su uso: Cuando 
se trata de una cosa cuyo número pasa de dos, podrán em
plearse indiferentemente estos numerales; pei'o si el numero 
íuese únicamente de dos, deberá usarse de secowrf, porque 
entonces hay k idea de número, y no la de orden, la i-ual se 
expresa por deiisriéme. Por consiguiente, cuando leamos jin 
du tivre deuxlbme, sabemos que ha de seguir un tercero por 
precisión. 
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SINTAXIS DE LOS PEONOMBRES 

Pronombres personales 

Eátos pronombres tienen dos dicciones: la primera je, tu, 
il, ils; la segunda «íOí, toi, lui, eux. Hay ocasiones en que 
el verbo recibe por sujeto las dos dicciones: 1." Cuando se 
quiere indicar la parte que muchos toman en una acción ó 
lance; v. gr.: 

Se pegó fuego á la casa: yo Le feu prit a la maison; inoi 
grité: ¡Fuego!, y éi fué por Je eriai: Au feu\ d lui il 
agua. alia cJm-cher de l'eau. 

2° Cuando hay antitesis en la acción; v. gr.: 

Yo dormía y tú velabas. Moi je dormais, et toi tu veülais. 

3." Para dar más fuerza á la oración; v. gr.: 

Tu no quieres hacerlo, pues lo íu ne vmx pas le faire; eh\ 
haré yo. Iñenl moi je le ferai. 

ADVEETENCU.— Cuando muchas personas son sujetos' de 
un sólo verbo se distingu(í cada una por un pronombre, como: 
V. y yo iremos á patsear: él y tu vendréis otro día, etc. En este 
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modo de hablar, la sda diferencia que hay del castellano al 
francés es que éste, á tnás de los pronombres que indican las 
personas, hace preceder al verbo ufl pronombre plural, co
rrespondiente á la persona en que está dicho verbo, y es 
siempre el pronombre plural; v. gr.: 

V. y yo iremos á pasear. Vons ef moi nous iron^ nous 
promener. 

Él y tú vendréis otro dia. Lui et tot wus viendrez un 
mitre jour. 

Se puede decir también: vous et moi irotis, etc., lui et toi 
viendreg, etc., frases correctas en francés, pero ejemplos 
menos usados que los dos anteriores. 

Adviértase que en este modo de hablar, moi, toi, Itii, etc., 
pueden ir antes ó después del verbo nous irons, vous et inoi, 
etc.; votis viendres, toi et lui, etc.. 

REGLA.—Lzíi, elh, ewa;, elles, no se construyen con prepo
siciones sino hablando de personas; v. gr.: 

Si Maria no viene, roe iré sin Si Marie, ne vient pas, je 
ella. m'eti irai sans elle. 

Vaya V. con él. AlUz avec lui. 

Hablando de cosas, se suprime lui, elle, etc., y las prepo
siciones se usan á modo de adverbios; v. gr.: 

¿Quiere V. la capa?—No; sal- Voidez-vous votre tuantemt?— 
dré sin eila. Non, je sortirai smis, y no 

sanslui. 
Yo quisiera escribir, pero no Je voudrais écrire, mais je 

sé dónde ponerme. — Ahí ne sais oii me rrnttre,— 
tiene V. una mesa; escriba Voilk une tabh, écrivez 
V. encima.. dessm, y no sur elle. 
Sin embargo, á veces no es posible omitir el pronombre. 

regido de preposición hablando de cosas, y en este caso no 
hay más remedio que usarlo, pues la primera prenda de un 
escrito os la claridad; v. gr,: 
El rí(j arrebató consigo cfisas La riviere entraina aree elle 

y habitantes. lesmaisonsetleshalñtants. 

Cuando los pronombres de él, de ella, de ellos, de ellas; ó 4 
él, á ella, á ellos, á ellas; etc., se refieren á cosas, entonces 
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es indispensable el «so de y, er,',Y. gr.: Si hablo de una casa, 
y digo, salgo de ella, traduciré: fen sors, y no je sors d'elle. 
Pero si hablando de Pedro, digo: me acuerdo de él, podrá 
decirse igualmente: je men souviens, o je me souviens de lui. 

OBSERVACIÓN.—El pronombre lo del español se traduce á 
veces en francés por la, les, según el género; y esto se veri
fica cuando e! lo se refiere á nombre predicado del verbo ser, 
en cuyo caso toma en francés el género y número de aquél; 
v. gr.: 

¿Es V. la mujer de que habla 
mi hermano?—Si, lo soy. 

¿Son Vds. los hermanos de mi 
amigo?—No lo somos. 

Étes-voiís la femme dont par
le mon frhre?—Oui, je la 
suis. 

Ele,-! vous les freres de mon 
ami—Noiis ne les somnies 
2>as. 

Pero si el nombre á que se refiere el fono fuese predicado 
del verbo ser, esto es, si aquél no llevase artículo 6 posesivo 
habrá que traducir el lo por le; v. gr.: 

¿Es V. mujer?—Si, lo soy. Étes-vous femme?—Oui, je le 
^ mis. 

¿Son Vds. hermanos?—No lo Étes-vous fréren'í—Noíts ne 
somos. le sommes pas. 

LECCIÓN 20 

REGLA. I]l pronombre i)ersonal sí .se traduce soi cuando 
se refiere á persona indeterminada en singular, y lui, elle, 
enx, elles, cuando á determinada. 
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]i!Jeuiplo8 cou p«r»ona indetei*inliia<la 

Es locura matarse á si mismo. 

Cada uno mira por sí. 
Uno juzga de sí siempre bien. 

Quien se vende á sí mismo es 
un tonto. 

C'esí une folie que de se tuer 
soi-méme. 

Chaeun pense á soi. 
On pense toujotirs bien de 

soi. 
Gehd qiii se irahit soi-méme 

est un sot. 
Fljemplos eou persona deter in iuada 

Galón se tua lui-ntéme. 
Fierre juge ioujours bien de 

lui-méme. 
Le sot souvent se tráliit lui-

ntéme. 

Catón se mató así mismo. 
Pedro juzga de sí siempre bien. 

El tonto muchas veces se ven
de asi mismo, 

Repet i e ión «le los pronombres personales 
REGLA.—Cuando ̂ 'e, tti, nous, son sujetos de mucbos verbos, 

deben repetirse siempre delante de cada uno, cuando los 
tiempos son diferentes; v. gr.: 
Yo digo y diré siempre que, 

sin la virtud, nadie puede 
ser feliz. 

Comprarás y pagarás, al ins
tante. 

REGLA. 

Je dis etje dirai toujours que,-
sans la vertu, personne ne 
peut éíre heureux. 

Tu achhieras et xjaieras a 
í' instant. 

-11, ils, elle, eUes, no suelen repetirse sino en los 
dos casos siguientes: 

1.» Cuando se pasa de la afirmativa á la negativa, ó de 
ésta á la afirmativa; v. gr.: 
Está prohibido á los judíos el 

trabajar el sábado. En aquel 
día dejan sus faenas domés
ticas, no encienden lumbre, 
no van por agua, y están 
como encadenados en la in
acción. 

11 es-i défendu aux juifs de 
travailler lejour dti sabbat. 
Cejour-la. ils abandonnent 
leurs affaires domestiques; 
ils n'ailumenf. point de feu, 
ils ne vont point chercher 
(l'eau, et ils sont comine 
enchaíni^s dans l'inactinii. 

i." Después de las conjunciones, menos et y ni; v. gr.: 
He comió la inilad de un j)an, II inangea la iitoUid d'un 

pero no bebió ni una gota de, pain, mais il ne bid pas 
agua. une .goidte d'eau. 
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Sin el mais y la negación, se excusaría de poner el ü en 
la segunda cláusula; v. gr.: 

Cotnió la mitad de un pan, y Jl mangea la moitié d'tmpain, 
bebió cuatro vasos de vino. et but qtiatre verres de vin. 

LECCIÓN 21 

Proiioiubres relativos 6 interrogativos 

El pronombre qiii, como sujeto de la oración, se usa igual
mente hablando de personas y de cosas; v. gr.: 

El hombre tjue amontona. L'homme qui amasse, 
El lujo que corrompe las eos- Le luoce qui corrompí les 

lumbres. tnceurs. 

Cuando qui está regido de preposicióu, no se usa sino 
hablando de personas; v. gr.: 

El honibre de quien yo hablo. L'komme de qui je parle, ó 
dont je parle, ó duquelje 
parle. 

Pedro, a quien doy mi hacieij- Fierre, á qui je donne mon 
da. bien, ó auquélje donne mon 

bien. 

Si se habla de cosas ó animales, úsase de lequel, laquelle, 
etc., V. gr.: 

El caballo que montaré es in- Le cheval m(r lequel je monte
óles, rai est anglais, ó le cheval 

que je manterai est anglais. 

Estas dos frases, que traducen la española, son igualmente 
correctas y usadas. 
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El dont, que equivale también al cuyo, cuya, etc., del cas
tellano, se usa con referencia á personas y á cosas, como ya 
hemos visto; ejemplo: 

El perro de que me sirvo para Le cMen doníje me sert poiir 
cazar. cJianser, ó le chien ditquelje 

me sert poiir chasser, , 

La expresión (j!¿<é cosa IM«S, se traduce quoi de plus; v. gr.: 

¡Qué cosa más grata que el Quoi de plus agréuhle que^ 
estudiar! d'éludierl 

¡Qué cosa más natural que ali- Quoi de plus naturel que de 
viar á sus hermanos! soulager ses f reres] 
Se usa de q^ml para expresar la interjección ¡̂ wé! en sen

tido de có no; v. gr.: 

¡Qué! ¿no puedo hablar? Quoi! ne pnis-jepas-parler? 
¡Qué! ¿se ha ido sin pagar? Qtioñ il s'en esl alié sans 

payerl 
REGLA.—En la intei-rogación quel admite el artículo cuando 

indica elección ó duda; v. gr.: 

De estos caminos, ¿cuál esco- 7)e ees deux chemins, leqnel 
geremos? choisirons-nous? 

De estos dos criados, ¿cuales I)ecesdeuxdomest¿qnes,leqtiel 
el ladrón? est le voleur? 
La expresión ¿qué tiene que ver! indicando comparación, es: 

quelle comparaison y a-í-il':^ v. gr.. 

¿Qué tiene que ver este paseo Quelle comparaison y a-t-il de 
con el Prado? cet^e 2Jromenade á celle du 

Frado? 

A qiie, en sentido de apuesta, se traduce je rjage, je parie ó 
va que; v. gr.: 

¿Á qué voy á Aranjuez en cua- Jegage ó je parie queje vaín 
tro horas?—¿Á que no? á Aranjuez en quutre he»-

res,—Je parie que non, ó 
va que non. 
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AdverteHí'fas sobre el l>03íT 

Ya se ha visto que el dont equivale al castellano cuyo, 
cuya, cuyos, cuyas; de que, del que, de lo - que, etc. Ahora falta 
advertir: 

1." Que la voz que sigue al ctiyo en castellano, no siem
pre sigue al dont en francés, por cuanto éste depende del 
oficio que hace dicha voz en la oración. Si es supuesto, habrá 
igualdad de construcción (prescindiendo del artículo determi
nado que acompaña en francés á lo poseído) en ambos idio
mas. Ejemplos: 

La mujer cuya modestia me Lafemme dont la modestie me 
enamora. charme. 

Pero si fuese acusativo ó caso directo, ja. se ha dicho que 
debe posponerse al verbo, no siendo pronombre personal. Asi, 
pues, este otro ejemplo se invertirá como se ve: 

La mujer cuya modestia yo Lafemme dont je contemple la 
contemplo. modestie. 

2.» Que cuando el cuyo del español va regido de prepo
sición (debiendo traducirse en francés), no podremos usar el 
dont. En este caso echan mano los franceses del genitivo 
dtiqnel, de laquelle, desquels, desquelles (según el género y nú
mero del poseedor), pospuestos á lo poseído en esta forma: 

El libro de cuyo mérito hemos Le livre du mérite duquel nous 
hablado. avons parlé. 

La señora con cuyo hijo he La dame avec le fils de laquelle 
viajado. J'ai voyagé. 
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Y seria lui absurdo ininteligible si dijésemos le livre de 
dont le mérite, la dame ávec dont le fils, etc. 

Pero si el dont no se puede usar en francés regido de pre
posición, como en castellano empleamos el cuyo, úsase en 
cambio, como ya se ha dicho, por el de que, de quien, del cual; 
eslo es, como genitivo de relación, en cuyo concepto no tiene 
en español cabida el cuyo. Y de ahi es que cuando decimos 
en castellano: el hombre de quien hablo, diremos en francés: 
Vhoinme de qui je parle, ó dont je parle, ó duquelje parle. 

Téngase presente, sin embargo, que el dont es relativo, 
más nunca interrogativo. Y así, si decimos en español ¿de 
quién habla V.? diremos en francés: de qui parlez-vom'í y no 
dont, etc. 

El qtd, usado como interrogativo, sólo se refiere á personas, 
y es invariable; v. gr.: 

¿Quién es V.? • Qui éles-vo-itii? 
¿De quién habla V.? Ik qid parlex-voiis? 
¿Á quién habla V.? A qui parlez-vous? 
¿Á quién mira V.? Qid rer/ardezvous'^ 
¿Con quién habla V.? Avec qui parlez-vous? 

En los cinco ejemplos precedentes, qid es pronombre 
indefinido. 

El qtte relativo es acusativo ó caso directo de qui, y se 
refiere indistintamente á personas y á cosas; v. gr.: 

La lección que yo estudio. I.a legón qtiej'éivdie. 
La mujer que yo veo. La femnie queje vois. 

Pero el que relativo no puede ir regido de preposición; en 
este caso se usará el dont si fuese genitivo, ó leqnel, laquelle, 
etc.; Y. gi'.: 

El libro con que aprendo. Le livre acec lequel j'appvends. 

El que puede ser interrogativo de cosa, y en este caso es 
acusativo de verbo adjetivo, ó predicado del verbo ser, v. gr.: 

• ¿Qné dice V.? Que dites-rous} 
¿Qué escribe V.';* Qu'écrivez-voiis? 

En estos dos ejemplos, que es pronombre indefinido. 
También se puede alargar el qve en este caso en esta for

ma: qu'est-ee que; como, qu'est-ce que vous düefs'í 
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•n • „„ „t„«j ( Qu est cela? 
¿Que es esto.'' { X.' i i o 
^^ [ Qu esi-ce que ceta? 

Pero cuando el que interrogativo va regido de preposi
ción, sin nombre á quien se refiera, se usa el quoi; v. gr.: 

¿De qué habla V.? Be qtioi parles-vous? 
En el ejemplo anterior, gtioi es pronombre indefinido. 
Si sigue el nombre á quien se i'efiere el qtie, se usa quel, 

ya se hable de persona, ya de cosa; v. gr.: 
¿De qué hombre habla V.V Le quel homnw parle^-voiis? 
¿Con qué buque se marcha V.? Sur qnel hátiment partez-

vous? 
En estos dos ejemplos, quel es adjetivo indefinido. 
Ou, acentuado, ya es adverbio, ya es pronombre relativo; 

siendo adverbio, significa dónde; siendo pronombre equivale 
á los relativos de que, del ctud, á que, al cuál, en que, etc.; v. gr-: 
El error en que estás metido L'etretir.oü tu es plongé 

viene de este falso princi- vient de ce faux principe, 
pió, del cual nace una filo- d'oii naít tme vainephilo-
solía, por la cual se distin- sopMe, i)ar oü l'on distin
gue íú verdadero fúósoi'o del gue le vraiphilosophe du 
charlatán ó embustero. charlatán ou de Timpos-

teur. 

Pronombres! int leterminados 

PLUSIEUBS corresponde á varios (más de uno ó dos), es 
pronombre ó adjetivo de dos géneros, y siempre plural. 

Cuando pronombre, sólo se usa refiriéndose á personas, y 
designa un número indeterminado; v. gr.: 

Algunos son engañados, que- Plusieurs sont trompes, en 
riendo engañar á los demás. voulant tromper les aidres. 

Cuando adjetivo, se dice de personas y cosas; v. gr.: 

Varios filósofos se han enga- Plusieurs pMlosophes se sont 
fiado. trompes. 

CHACUN. En estilo familiar, en lugar de chacun, se dice 
algunas veces un chacun (solo en masculino); v. gr.: 

Al decir de cada cual. Au'dire d'un chacun. 

TouT. Esta constmcción, por docto, por rico, por justo' 
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por lindo, etc., cualquier adjetivo con por, puede traducirse 
por la voz toui, del siguiente modo; 

Por muy docto, por grande, Toutsavant, tout grana, tout 
por rico que seas, no puedes viche que tu es, tu ne peux 

y eximirte de la muerte. t'exempler déla mort. 

La misma construcción se hace también por quelqtie, 
diciendo: quelque savanf,, quelque riche que tu sois, etc. 

Nótese que usando de tout, se pone siempre el verbo que 
sigue en indicativo; pero con quelque, ha de estar precisa
mente en subjuntivo; v. gr.: 

La virtud, por severa que sea, TM vertw jAaít, toute sévere 
gusta. qu'elle est; ó quelque sévere 

quesait la vertu, elle plait 

Tout se usa algimas veces en lugar de muy ó erderaniente; 
• V. g r . : 

Entre V. muy poco á poco. Entres tout doucement, en lu
gar de tres doucement. 

El le habló muy quedo. 11 lui parla tout bas, en lugar 
de tres bas. 

Ellos entraron muy enfurecí- lis entrerent tout furieux. 
dos. 

Ellas se quedaron muy admi- Elles restérent tout étannées. 
riadas. 

Mi vestido está perdido entera- Ma robe est toute perdue, por 
mente. entiérement peráue. 

Por los ejemplos que anteceden so ve que tout solamente 
toma género y número delante del adjetivo femenino que em-
íñezapor consonante, no siendo fo muda; v. gr.: 

Ella estuvo muy dichosa y en- Ellefút tout Jieureuse el tout 
cantada de vuestra visita. enchantée de votre visite. 

En este caso tout queda invariable antes de h muda, asi 
como antes de adjetivo femenino que principia con vocal. 

La voz tal se traduce certa ith en este modo de hablar: un 
tal Pedro, tin certain Fierre; un tal González, un certain Gon
zález, 
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La voz sujeto, haciendo de pronombre indeterminado debe 
expresarse por qudqu'tin ó une personne; v. gr,: 

Un sujeto me ha dicho. Quélqu'un ó imepersonne m'a 
dit. 

No hay cosa como, se expresa en francés por ü n'y a rien 
de leí que; v. gr,: 

No hay cosa como el dinero 11 ny a rien de tel que l'argent 
contante. cotnptant. 

LECCIÓN 23 

SINTAXIS DEL VERBO 

XTso d e l o s i>retéritO!S 

La regla dada en la Gramática de la Academia Española 
sobre el nso de los pretéritos también se observa en fran
cés; esto es, se usa el pretérito simple ó definido (llamado 
en español remoto) para indicar un tiempo enteramente 
pasado; v. gr.: 

Ayer recibí la noticia de la Je reQus Mer la nouvelle dé la 
muerte de mi padre. morí de mon pére. 

Sin embargo, aun en este último caso, usan los escritores 
franceses el tiempo compuesto. 

El término ayer denota \m tiempo enteramente pasado, 
del cual no queda nada. 
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Pero cuando se quieire indicar una acción pasada en un 
tiempo que no está enteramente pasado, es menester usar del 
pretérito compuesto ó indefinido; v. gr.: 

Hoy, esta semana, este año, 
he recibido la noticia de la 
muerte de mi padre. 

J'al reQu anjourd'hui, cette 
seniaine, cette année, la nmi-
relle de la morí de monpére, 
y no je regus anjourd'hui, 
etc. 

El tiempo en que yo he recibido, hoy, esta semana, este 
año, denotan un tiempo de que todavía queda alguna parte. 

Más cuando el tiempo no se determina, cuando no se fija, 
se usa en francés del pretérito compuesto Con preferencia al 
simple; v. gr.: Yo vi en el paseo al señor gobei'nador, y le ha
blé de V.; mejor se dirá: fai vu M. le gou-verneur a la prome-
nade, et-je lui ai parlé de vom, que je vis, je lui.parlai, etc. 

Se usa muy bien del pretéiilo simple en la narrativa; v. gr.: 

Alejandro acometió á Darío 
Codomano, le derrotó, hizo 
prisioneras á su madre, á su 
mujer y á sus hijas, etc. 

.Aléxandre cMaqua Barius 
Codoman, le niit endéroute, 
fit prisoimieres sa mere, sa 
femme ef ses filies, ete. 

» e l infinitivo 

El infinitivo se emplea en francés, lo mismo que en espa-
ñel, como supuesto del verbo; v. gr.: 

Aborrecer és un tormento. Hair esi un tourment. 
No es mi carácter disimular. Bissimuler n'esí pas mon ca-

ractére. 
Tener vale mil veces más que Teñir vaut mille fots mieiix 

esperar. qu'espérer. 
Amar es una noble propensión Aimer esi un noble penchant 

del alma. de Váme, 
El infinitivo puede servir de complemento á una preposi

ción; v. gr.: • 

El ardor de vencer cede al te- L'ardeur de vaincre cede a 
mor de morir. la peur de mourir. 
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Empléase el infinitivo como complemento directo de otro 
verbo; v. gr.: 

El querer engañar al cielo es Vouloir tromper le ciel c'est 
locura. folie. 

Yo quisiera inspirar el amor al Je voudrais inspireí- Vamonr 
estudio. de l'étude. 

LECCIÓN 24 

D«I Inünitivo empleado sustantivadainente 

Esta locución, tan frecuente en español y tan enérgica, se 
usa rai'a vez en francés, pues puede decirse que está ceñida 
á ciertos infinitivos á quienes el uso ha dado el concepto de 
sustantivo. Véanse los ejemplos siguientes, sacados de los 
clásicos franceses. 

La paz nos venia á ser necesa
ria, como el comer y el dor
mir. 

La soledad le ha preparado el 
sustento. 

La risa es sin duda la salsa de 
la insti'ucción y el antidoto 
del tedio. 

El mucho dormir está deste
rrado de este sitio. 

El andar de los cuadrúpedos. 

La paix nous deven ait néces-
saire comme le manger et 
le dormir. 

La solitude lui a preparé le 
vivre. 

Le rire est sans doute l'assai-
sonnenieni de l'insfruciion 
et Vantidote de Vennui. 

Xe long dormir est- exclw de 
ce lieu. 

IJC ntarcher des quadrupédes. 

Le,<i devoirs, les aires, les repentirs, les souvenirs, le samir-
faire son otros tantos infinitivos sustantivados que se usan á 
cada paso. 
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P a r t i c i p i o d e pres tente , 

El participio de presente termina en ant, y no tiene género 
ni número. 

Para no confundir el participio de presente con el adjetivo 
verbal debe advertirse que éste concuerda siempre con su 
sustantivo, y no tiene régimen, al paso que el participio de 
presente tiene siempre un régimen tácito ó expreso; v. gr.: 

Esta mujer es temerosa de Cdte femme est craignant 
Dios. Diett. 

He visto (á) unos muchachos le- J'aivu des garipns lisant un 
yendo, ó que leían un libro. livre. 

Es una mujer suplicante. (¡'estunefemim suppKanfe. 
Son efectos maravillosos. Ge sont des éffels surprenants. 

El gerundio no es otra cosa que el participio de presente 
precedido de en, cuya partícula se expresa siempre que se 
denota el modo como se verifica una acción, y cuando son 
simultáneas la acción del participio y la del verbo que le 
acoínpafia; v. gr.: 
Estudiando se aprende. On apprend en étudiant. 
Al morir, ha revelado el se- II a revelé le secret en mou-

creto. rant. 

Pero fuera de estos casos, su^le omitirse el en, y sp supri
me siempre que el gerundio esté precedido de los pronombres 
moi, toi, lui, etc.;*v. gr.: 
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Estoy persuadido de que 
bajando lo conseguirás. 

Yo, viendo esto, eaile. 
Idonieneo, volviendo en sí, 

dio las gracias. 

Ira- Je sutspersuade que irávaíMant 
assidiimml, tu VoUienárus, 

Moi, voyant cela, je me tus. 
les Idoménée, revenan'; ü lui, les 

remercia. 

La partícula en sirve además, para expresar si la acción 
del gerundio la hace el supuesto del verbo anterior pues si la 
hace el régimen directo de dicho verbo, se suprime. Ejemplos 
de ambos casos; 

Vi á una mujer que leía, un li- Je vis u-tm fmmie lisanf un 
bro. ' livre, 

Leyendo yo un libro, vi á una Je vis une femme, en Usant 
mujer. un livre. 
Por esta razón emplean los franceses con tanta frecuencia 

el participio de presente en vez de la oración de relativo, por
que la frase queda despejada, y no se puede equivocar el sen
tido. 

Algunos participios de presente tienen adjetivos corres
pondientes, cuya ortografía es diferente, y por lo mismo debe 
ponerse cuidado en no coijfundirlos. Son los que siguen: 

Adhéranf, 
Affltiant, 
CoÍHcidani, 
Convergeant, ' 
Bifférnnt, 
Divergeant, 
Equivalanf, 
Hxcédant, 
Exceílant, 
Expédiant, 
Extrava'guant, 
Fahriquant, 
Fatiguant, 
Inlrigiianf, 
iVégligeanf, 
Pr<kédcinf, 
Préftidant, 
Réisidani, 
Vaquant, 
Violaní, 

adhiriendo. 
afluyendo. 
coincidiendo. 
convergiendo. 
difiriendo. 
divergiendo. 
equivaliendo. 
excediendo. 
descollando. 
expidiendo. 
exlravagando. 
fabricando. 
fatigando. 
intrigando. 
descuidando. 
precediendo. 
jjresidiendo. 
residiendo. , 
vacando. 
violando. 

Adhérent, 
Affíuent, 
Coincident, 
Convergent, 
Différent, 
Bivergent, 
Equioaleni, 
Excédent, 
Excellent, 
Expédient, 
Exlravagant, 
Pabricant, 
Fatiga ni. 
Intriga ni, 
Négli\gent, 
Précéflent, 
Pn'sirlent, 
Ilésident; 
Vacanf. 
Vioíent. 

adherente. 
afluente, 
coincidente, 
convergente, 
diferente, 
divergente, 
equivalente, 
excedente, 
excelente, 
expediente, 
exti'a vagan te. 
fabricante, 
fatigoso, 
intrigante, 
descuidado, 
precedente, 
presidente. 

• resid'enle. 
vacante, 
violento. 
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Así, pues, diremos; 

El verdadero medio de alejar 
la guerra es el cultivar las 
armas; honrar á los hombres 
que descuellan en esta pro
fesión. 

Esta señorita es de excelente 
Índole, 

Los poetas nos representan las 
musas presidiendo al naci
miento de Homero. 

El general es presidente nato 
del consejo. 

Es un fabricante de paños. 
Son unos malos ciudadanos que 

forjan mentiras. 

Le vrai moyen d'éloigner la 
guerre c'est de cuUiper les 
armes; c'est d'honorer les 
Jiommes excdlant dans 
cette profession. 

Cette demoiselle est d'un exce-
llent caracthre. 

Les poetes nous représentent 
les muses présidant á la 
naissance d'Hombre. 

Ije general est président-né 
du conseil. 

C'est un fabricant de draps. 
Qe sont des mauvais citoyens 

fabriquaní des mensonges. 

A veces se usa sustantivadamenteél participio de presente, 
en cuyo caso toma entrambos géneros y números, según se 
vé en los ejemplos siguientes: 

Sobre los restos de la gloria 
del difunto se levanta la glo
ria del vivo. 

Los difuntos y los vivos se van 
sucediendo de continuo. 

Muchas princesas de la casa de 
Austria han sido gobernado
ras de los Países Bajos. 

La Iglesia ha instituido oracio
nes para los moribundos. 

On eleve sur les déhris de la 
gloire du niort la gloire du 
vivant. 

Les morts et les vivanis se su-c-
cedent continuellement. 

Plusieurs princesses de la 
maison d'Aidriche ont été 
gouvernantes des Pays-Bus, 

L'egllse a institué des prié-
res poiir les inourants. 
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Concordancia <Iel participio de pretérito 

REGLA 1.*—El participio recibe el génei'o y número del 
sujeto siempre que tenga por auxiliar étreen la oración pasiva, 
y en los verbos intransitivos que piden dicho verbo étre; v.gr.: 

El mérito no es siempre pre- Le mérite n'est pas toujours 
miado. recompensé. • 

La virtud és estimada. La vertu est estimée. 
Ha salido mi madre. Ma mere est sortie. 
Hemos entrado. Noiis sommes entres. 

2.» No admite género ni número el participio cuando 
tiene por auxiliar avoir; v. gr.: 

Hemos recibido las cartas. Nous avons rega les Mires. 
La guerra siempre ha causado La guerre a toujours causé 

muchos males. beaucoup de maux. 

ExcEPaÓN,—El participio, cuando tiene por auxiliar avoir,. 
concuerda con su régimen directo si éste le precede; pero es 
invariable cuando el régimen directo está .nntepuosto, ó cuan
do en la Irase no hay régimen directo; v. gr.: 

¿Dónde está la pluma?—La he Oü estlaplume'?—Je Vaiper-
perdidü. due. 

Las cartas que ha escrito Pe- Les leüres qt/e Fierre a écrites. 
UTO. 
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LISTA DE LAS VOCES CON LAS CUALES TIENE QUE 
CONCORDAR EN GÉNERO Y NUMERO EL PARhCIPIO PASADO DE LOS 

TIEMPOS COMPUESTOS DE LOS VERBOS 
POSITIVOS, CUANDO ÉSTOS LAS TIENEN ANTEPUESTAS • 

COMO COMPLEMENTO DIRECTO. 

Estas voces son las siguientes: 
1.° Los pronombres personales me, te, se, nons, vous, le, 

la, les, en. 
2." Los pronombres relativos gííe, ZegMeZ, Zag?̂ eKe, lesquels, 

lesquelles. 
3." Los adverbios de cantidad gíte, ó combien, autant, 

moins, plus, le peu, seguidos inmediatamente de su comple
mento, precedidos de la preposición de francesa. 

4.° Los adjetivos indefinidos quelqiie, quel, quelle, quels, 
(fuelles, con el sustantivo al que van antepuestos. 

5,° Un de, un des, seguidos de un sustantivo plural desig
nando el número dos ó tres, etc., callados. Ejemplos: 

la Mi padre me ha llevado á pa
seo. 

Tu tío te ha visto. 
Aquí me, te, se refieren á una niña. 

Yo la liabia llamado á V. 
Mi madre se ha cortado' con un 

cuchillo. 
Mis hermanas se han asustado 

al ver la herida. 
Aquellos hombres se han arre-
- pentido de su borrachera. 
Nuestra tía nos ha invitado. 
El maestro nos ha recompen

sado. 
Él les ha alabado á Vds. por sii 

constante aplicación. 
La casa que ha comprado mi 

primo es elegante; lo son 
también los muebles que le 
han enviado. 

Las lecciones que he estudiado 
son difíciles. 

¡Cuánta carne ha traído V.! 

Mo}i pere m'a menee á 
promenade. 

Ion onde t'a vue. 

Je vous avais appelée. • 
Ma mere s'est coiipée avec un 

couteau. 
Mes sosurs se sont alarniées 

en voyant la blessure. 
Ces hommes se sont repentls 

de leur ivrognerie, 
Notre tante nous a invUées. 

Leniattrenous a recompenses. 
II vous a loués de votre appli-

cafdon consianle.. 
La maison que mon cousin a 

achetée est elegante; les meii-
hlcs qu'on lui a envoyés le 
sont aussi. 

Les let^ons que fai éíudiées 
sont difficttes. 

Que de viande vous avez 
apportée! 
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¿Á cuántas personas había con
vidado V.? ¿Á cuántos caba
lleros ha contado V. entre 
los convidados? 

La criada ha recibido tantas 
pesetas cuantas docenas de 
huevos ha comprado. 

Cuantos menos sueldos ha te
nido Luis, tantas menos li
mosnas ha hecho. 

Cuantos más escudos ha perci
bido e.ste pródigo, tantas 
más locuras ha cometido. 

ComMeii áe personnes avien-
votis invitéest ComMen de 
messieurs aves-vous comp-
iósj)armi les invites? 

Atdant de piócettes a reqnes 
la servmtíe, mdant da dou-
zaines d'oeufs elle a ache-
tees. 

Moins de sons a eus Louis, 
moiiis d'cmmónes il a fal
ies. 

Flus d'éctis a pen^tis ce pro
digue, plus d'extravagan-
ees il a commises. 

ADVERTENCIA.—Para que los participios de pasado varia
bles en todos los ejemplos de esos adverbios de cantidad pasen 
á ser invariables, bastará posponer á dichos participios los 
complementos de aquellos adverbios; v. gr.: 

Cuantos más escudos ha perci- Plus ce prodigue a per^w 
bido este pródigo, tantas 
más locuras ha cometido. 

¡Cuántos mártires ha hecho la 
esperanza de poseer á Dios! 

d'écns, phis il a commis 
d'exíra vagances. 

Que de martyrs l'espérance 
deposséder Dieu n'-a-t-elle 
pas faitsl 

Para,que en este ejempío el participio pasado llegue á ser 
invariable, basta ponerle detrás el complemento marti/rs y el 
adverbio cíe cantidad (que es equivalente á conibien), y decir: 
combien fespérance de posséder Bieti n'a-f-elle pas fait de 
marti/rsl (La misma traduccióq.) 

I>el participio pasado precedido de IJE P E U 

El participio pnsado, precedido de le pcu os vai'iable ó 
invariable, según que lepen exprese mía idea po.sitiva ó ne
gativa; V. gr.: 

Los" pocas visitas que me ha 
hecho el médico me han de
vuelto la salud. 

Le peti de visites que le méde-
cin m'a faites montrendu 
la santo. 
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trc noiis a donné sur la 
regle du participe passé 
n'ont pas suffi pour que 
noits la comprissions h la 
prentiére fois. 

Como en este ejemplo le peu está tomado en sentido posi
tivo, puesto que expresa suficiencia, el participio concierta 
con fmícs, complemento de fejjeM. 

Ejemplo de te^jeit tomado en sentido negativo: 
Los pocos pormenores que el Le peu de détaiU que le mav 

maestro nos ha dado tocante 
á la regla del participio pa
sado francés no han bastado 
para que la comprendiéra
mos desde luego. 
Aqm lepen expresa idea negativa, carencia ó insuficien

cia. Por dicho motivo el participio donné queda invariable 
concertando con lepen, masculino singular. 

Ejemplos sobre adjetivos indefinidos antepuestos á sus
tantivos: 
Cualquier vergüenza que ha-

j'̂ amos merecido, está casi 
siempre en nuestra mano el 
restablecer nuestra reputa
ción. 

Algunos servicios que he pres
tado á este ingrato, él los ha 

Quelque honte que oious ayoíis 
méritée, il est presqtie tou-
joiirs en nofre pouvoir de 
rétaUir notre répufation. 

olvidado del todo. 
¿Qué gramática han estudiado 

Vds.?-~La del señor Sainte-
Marie. 

Por más beneficios que V. ha
ya dispensado, no los eche 
V. nunca en cara, porque 
entonces se volverían inju-

Qiieíqiies services que j'ai 
rendns á cel ingrat, il les 
a cnüérement oubliés. 

Quelle Grammaire avez-vous 
étiidice?— Celle de Mr. Saín-
te-Marie. 

Quelques Menfaüs que t'ows 
ayez accordés, ne íes repro-
ehez jamáis, parce qu'alors 
ils deviendraient des inju-
res. rías. 

Caso en que en, pronombre personal, suple como comple
mento dñ'eeto un nombre plural, antepuesto ó pospuesto al 
participio pasado: 

Hablando de io«7'.s', días, se dirá: combien il en a. perdvsl ó 
combien il en a perdía cuántos días lia perdido! según consi
dere uno el primero ó el segundo de los dos ejeniplos siguien
tes: 
¡Cuáidüs días ha perdido! Combien dejonrs ila perdusl 

6 combien il a perdu de 
jours. 
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Entonces la concordancia del participio pasado está subor
dinada al lugar del nombre. 

Cii <le, wn des 

Después de un de, un des, se pone el verbo en singular ó 
en plural. Se usa en plural cuando la acción expresada por 
el verbo esté hecha por un sólo agente, como en el ejemplo 
siguiente; 

Uno de los hijos de V., á quien Un de vos fds, que jai vii, 
he visto, me ha dado noli- uta donné de vos noiiveües. 

• cias suyas. 

Se supone que no se ha visto mas que á un hijo. 
Ejemplo de plural suponiendo que se ha visto á más de 

un hijo, dos ó tres, etc.: 

Uno de los hijos de V., á quie- Un de vos fus, que j'ai vus, 
nes he visto, me ha dado m'a donnédevos nouvelles. 
noticias suyas. 

Napoleón I es uno de los mejo- Najjoléon i.<"" est un des meü-
res generales á quien haya lettrs générauxqu'aU admi-
admirado este siglo. res ce siecle. 

Es uno de mis discípulos, que O'esi un de mes deves qui a 
ha copiado estos varios y copié ees différents et noni-
numerosos ejemplos. hreuxexemphs. 
Ejemplos de tiempos compuestos de verbos, precedidos 

de complementos directos, cuando un infinitivo va detrás de 
aquéllos: el examen más sencillo, para averiguar si el parti
cipio es variable ó invariable, es reconocer si dicho comple
mento hace ó sufre la acción de dicho infinitivo; eri el primer 
caso el participio es variable, en el segundo, invariable. 
Yo la he visto nacer. Je Vai vue naiire. 

Suponiendo que I' se refiere á una niña, es evidente que 
ella hace la acción expresada por nacer, por dicho motivo I'MC 
ha tenido que ponerse en femenino singular, género y núme
ro del complemento directo I' por la. 

Yo les he visto morir. Je les ai vus mourir. 

Haciendo iglial examén en este ejemplo, resultará tam
bién que el complemento directo hace ya acción de nxorir, 
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y que por consiguiente, el participio es variable y tiene que 
escribirse vus, masculino plural, corao les complemento 
directo. 

El ha podido -verla. 11 l'a pu voir. 

Aquí el complemento directo la sufre la acción de ver, 
por consiguiente, pti ha de ser invariable. 

Ella nos ha querido oír. Elle nous a voiün éconfer. 

El complemento directo nous sufre también la acción del 
infinitivo écouter; por consiguiente, votihi es invariable. 

La señora que he oido cantar La dame que fai enlendue 
tiene una voz deliciosa y chanter, a une voix déli-
admirable. cieuse et admirable. 

Se ve evidentemente en este ejemplo que el complemento 
áiretto (laqvelle dame) hace la acción de cantar; por consi
guiente, el participio enlendue está en femenino singular, 
como dicho complemento directo. 

I La señora á quien he cido can- La dame que fai entendti 
tar goza de una reputación chanter a une réindatiqn 
europea. européenne. 

En este ejemplo el examen demuestra que el comple
mento directo (lagnelle dame) sufre la acción de chanter y 
que, por consiguiente, ha sido preciso escribir invariable el 
participio entendu. 

La niña recién nacida que he L'enfant nouveau-nóe que 
visto entrar en la iglesia ha fai vu entrera l'églm a 
sido bautizada por un cañó- élé baptisée par tm cha-
nigo. noine. 

Vu- es invariable porque el complemento directo (laqiielle 
enfant) sufre la acción del infinitivo evfrer; hapfisée está en 
femenino singular por referirse á niña, sujeto de un verbo 
pasivo. 

Los hombres que he visto en- Les hommeí? que fai vns en
trar en la iglesia han oído la írer á Véglise ont entendu 
misa mayor. la granel'messe. 
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' En esta frase (lesquels hommes), complemento directo an
tepuesto á vus y haciendo la acción del infinitivo, ha tenido 
que escribirse en masculino plural por ser variable, pero 
entendu es invariable por tener detrás el complemento direc
to grand'messe. 

Las flores que he dejado coger Les fleiirs que jai laissé cuei-
están ya marchitas. llir sont deja flétries. 

Laissé es invaiiable, porque el complemento directo an
tepuesto (lescpieUes fieurs) sufre la acción de aieüUr; flétries 
está en femenino plural por pertenecer á un verbo pasivo, 
con cuyo sujeto fieurs ha de concordar. 

He llevado á mis hijas al eam- J'ai mené mes filies á la ccmi-
po, en donde las he dejado pagne, oti je les ai lais-
correr. s.ées cottrir. 

Mené es invariable, porque pertenece á un tiempo com
puesto de verbo transitivo, que tiene detrás su complemento 
directo (fules); laissées, al contrario, es variable por tener 
antepuesto su compleniento directa fes, teniendo el lugar de 
filies y haciendo la acción del infinitivo courir. 

El participio pasado faü seguido de un infinitivo, es 
siempre invariable; v. gr.: 

La casa que yo he hecho edi- Le maison que j'ai faü eons-
ficar. triiiré. 

En los demás casos, el participio de faire sigue las reglas 
de los verbos transitivos; v. gr.: 

La fortuna que él ha hecho, es La fortune qu'il a faite est 
considerable. considmtble. 

Los esfuerzos que ha hecho Les effmis qu'il afaitspour 
para sobrepujar á los de- stirpasser les autres, sont 
más, son grandes. grands. 

Faits está en masculino plural por referirse á (lesquels 
efforts)^ complemento directo del tiempo compuesto del verbo 
transitivo faire, al que va antepuesto. 

El verbo pronominal esencial s'arroger, aunque transi
tivo, como todos los demás esencialnjente pronominales, es 
el único en que el segundo pronombre es siempre comple-
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mentó indirecto, mientras que en los demás de esta especie, 
diciio segundo pronombre es siempre complemento directo, 
no pudiendo tener otro diferente. 
Los bienes que,se ha apropia- Les hiens que ce iuieur s'esí 

do este tutor eran de su pu- abrogés étaient ci son pu-
pilo. pille. 
En este ejem[)lo, se está en lugar de « soi, complemento 

indirecto, mientras que elrelativo qvees complemento directo, 
teniendo por antecedente biens. Para que un discípulo pueda 
hacer bien la aplicación de las reglas del participio pasado, 
que es una de las difíciles de la lengua francesa, es preciso 
que sepa distinguir las diferentes especies de verbos, que 
son cinco en ambos idiomas; tiene también que saber distin
guir si una voz es sujeto ó complemento, teniendo presentes 
las preguntas del francés que sirven para distingirlo; éstas 
son las siguientes: el sujeto, siendo persona responde á la 
pregunta qui est-m qiii? v. gr.: L'elevé éhidie. Pregunta; Qui 
est-ca qui étudie? Respuesta: Ueleve.. Luego éí&ve es el sujeto 
del verbo t'íí¿/d/e. TJétude constante le rendra savant. Qii'ed-ce 
qiú le rendra savant? llespuesla: L'éiude. Luego étiide es el 
sujeto del verbo rendra; de donde se ve que la pregunta para 
un sujeto de nombre de cosa es: (¿idesi-ce qui? 

El complemento directo puede ser también de persona ó 
de cosa; el de persona responde á la pregunta: Qid j el de 
cosa a la pregunta Quoí; v. gr.: J'carne /Jte?(.^Preguuta: J'aime 
qui? Respuesta: Disu; luego Bieu es el complemento directo 
de J'aime. Cet eleve étudie les sciences. Pregunta: 11 étudie quoi? 
Repuesta: Les sciences. Lnegosciences es complemento directo. 

Entre los verbos pronominales hay varios que son pasi
vos; lo que se distingue con las preguntas anteriores sobre el 
sujeto y el complemento; v. gr.: Tous les mdons de Valence se 
sont vendus. Vendas viene de un verbo activo (vendré quelqiie 

• chose). Conjugado con étre, será activo si el sujetomelons hace 
la acción y pasivo si la sufre; pero los melones no han ])oddo 
hacer la acción de vender; por el contrario, la han sufrido, ya 
que ha sido efectuada; el verbo es, pues, pasivo y concierta 
con el sujeto melons. L^es créanciers se sont abstemis de Je 
iwursuivre. Los acreedores se han abstenido de perseguirle. 
S'abstenir es pronominal esencial. (Se dice Je tn'absfieHs con 
dos pronombres y no se puede decir con uno J'ahstiens.) 
Ahstenus concierta con se, término de la acción, masculino 
plural. 
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Ya se ha dicho que en los tiempos compuestos de los vei'bos 
pronominales, sehareeinplazarlo,por eufonía, el auxiliar awir 
por étre; luego en el ejemplo anterior, lo equivalente de se 
sont abstenus, es les créanciers. ont abstenu eux. Eux es el 
equivalente de se en francés yambos son, pues, complemento 
directo. 

Cuando el verbo pronominal accidental está formado de 
un verbo intransitivo es evidente que el participio será inva
riable, como en el ejemplo siguiente: Ces hommes se sont nui. 
Estos hombres se han perjudicado. Nutre es un verbo neutro 
porque no se puede decir: Nutre quelqu'un sino a quelqu'im. 

El participio pasado de los verbos impersonales es también 
siempre invariable, sean esenciales ó accidentales; v. gr.: 

Ha llovido. • 11 a plu. 
Ha hecho calores inaguanta- II a fait des chaleiirs insup-

bles anteayer, y sobre todo portahles avant-hier et ?ner 
aj'er. surtout. 
Los participios de pasado dú, pu, -voulu, quedan invaria

bles cuando van seguidos de un infinitivo expreso ó calla
do; V. gr.: 

I que j'cd du Mi rendre. 
que fai pu lui rendre. 
que f ai voiUti lui rendre. 

Adviértase que dú, voulu, son variables en los ejemplos 
siguientes: 

Él me ha pagado las cantida- 11 m'a payé les sommes qu'il 
des que me ha debido. m'a dues. 

Yo no quiei'o en mi vejez las Jenerei(xpas,dansma vieü-
mismas cosas que he queri- lesse, les mémes citases que 
do siendo niño. fai voiüues dans mon en-

fance. 
OBSERVACIÓN.—Todo participio de pasado de un veî bo in

transitivo usado como transitivo concierta con el comple
mento directo que le precede; v. gr.; 

Esta madre ha vuelto á encon- Ceüe mere a retrouvé les en
trar á ios hijos que había fants quétte avait lüeurés. 
llorado. 
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Participios unas veces neutros, otras veces activos 
SENTIDO NEUTRO 

Gouté y valu, neutro. 
Les mngl mille francs que cette 

maison m'a conté. (Acade
mia.) Los veinte mil francos 
que me ha costado esta casa. 

Voici les cent louis que ilion 
cJieval á valu. He aquí los 
cien luises que ha valido mi 
caballo. 

Coúter y valoir son neutros 
cuando señalan el precio ó el 
valor de los objetos. 
Evalué;! les cent hilos que ce 

ballot a pesé. Evalúe V. los 
cien kilos que ha pesado este 
fardo. 

Feser es neutro cuando sig
nifica tener cierto peso. 

Servir, neutro: 
Ce livre m'a hien serví. Este li

bro me ha servido bien (a 
serví ó moi, a été titile ci 
nioi). 

OBSERVACIÓN.—Los verbos siguientes son unas veces neu
tros, otras activos: aider, insulter, travailler, applaudir, courir, 
fuir, etc. 

SENTIDO ACTIVO 

CoMé y valu, activo. 
Que ele pleurs son départ 

m'aurait coútés! ¡Cuántos 
llantos me hubiera cau
sado su marcha! 

Zffl gtoire que ses exploits ont 
vabte au general Castaños 
est immortelle. La gloria 
que sus hazañas han pro
porcionado al general 
Castaños es inmoiial. 
Coúter y valoir son acti

vos cuando significan cau-
ser, occasionner, procurer. 
Quel est le prix des hallofs 

que voiis aves peses? ¿Cuál 
es el precio de los fardos 
que V. ha pesado? Oes 
expressioiis les avez-vous 
híen pesées? ¿Estas expre
siones, las ha pesado V. 
bien? 

Feser es activo cuando sig
nifica examinar el peso de 
una cosa, el valor de una 
palabra. 
Servir, activo: 
Ce gargon nous a hien servís. 

Este mozo nos ha servido 
bien. (Aquí se trata d(? 
servicio doméstico.) 
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Régimen de los verbos respecto al nombre 

£1 régimen de los verbos respecto al nombre es una de 
las mayores dificultades que ofrecen los idiomas. Las oracio
nes siguientes pueden dar á conocer cuánto cuidado debe po
nerse en el uso de las preposiciones: 

Seprécipiter dcms les dwngers 
Brúler de désirs. 
Enibrasser la croix. 
S'approcher de la/enétre. 
Se nourrir depain, 
Aller en nianteau. 
S'approcher dit feu. 
Bép>ondre dti succés. 
Pencher d'un cóté. 
Blasp)hé'mer contre la vertu. 
Broder quelqiie chose d'ar-

gent. 
Broder au imssé. 
Tomher sur ses p'ieds. 

Abalanzarse á los peligros. 
Abrazarse en deseos. 
Abrazarse con la cruz. 
Acercarse á la ventana. 
Alimentarse con, ó de pan. 
Andar de capa. 
Arrimarse á la lumbre. 
Asegurarse el éxito. 
Ladear á tal parte. 
Blasfemar de la virtud. 
Bordar algo de, con plata. 

Bordar de pasadas. 
Caer de pies. 
Conocer ó echar de ver alguna 

cosa. 
Conformarse con el tiempo. 
Consentir en algo. 
Contentarse con poco. 
Dar con el palo. 
Emplearse en alguna cosa. 

S'apercevoir d'une cho^e. 
S'accommoder á iemps. 
Consentir á quelque chose. 
Se contenter depeu. 
Frapper du háton. 
Semployer a quelque chose. 
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Entretenerse en cosas útiles. 
Entrometerse en cosas ajenas. 
Excusarse con alguno. 
Estar de ceníinelaj de gala, de 

luto, dte pendencia, de hu
mor, etc. 

Fatigarse de alguna cosa. 
Hablar con alguno. 
Hurtar en el precio. 
No hay inconveniente en. 
Ocuparse en alguna cosa. 
Oler á. 
Esto huele á naranjas, á pes

cado, etc. 
Olvidarse de alguna cosa. 
Pararse en frioleras. 
Pecar de necio. 
Pedir en justicia. 
Pensar en alguna cosa. 
Pescar con red. 
Trabajar en las fraguas, en 

los caminos. 
Vestirse de abate. 
Dar de comer. 
Dar que hablar. 

Es de suma imporiancia el estudio de las preposiciones 
que rigen los verbos, pues éstos varían notablemente de sig
nificado según la preposición que se les junta; v. gr.: 

Assurer quelquun, significa manifestar, testificar, atesti
guar; assurer á quelqu'uu afirmar, ó dar seguridad de la cer
teza de lo que se refiere. 

Meter avec, significa hacer mezcolanza de dos ó más cosas, 
y méler á, juntar, unir, incorporar una cofea con otra. 

Servir á oien, indica una luüidad momentánea, y sei-vir de 
ríen, expresa una nulidad absoluta. 

Estas significaciones se notan igualmente en español; pues 
cualquiera que haya estudiado nuestra lengua conocerá la 
diferencia que hay en las frases siguientes: Beber de un vaso, 
ó beber en un vaso; contar una cosa, ó contar co1^ una cosa; 
declararse á alguno, declararse por alguno; poner en cuidado, 
ó poner con cuidado; tratar de vinos, tratar en vinos, volver á 
la i'azón, ó volver por la razón, etc. 

S'amuset' á des chases útiles. 
Se méler desaffaires d'autrui. 
Syxcuser a qtielqu'un. ' 
Élre en sentinelle, en gala, 

en deull, en querelle, en Titi-
meur, etc. 

Se fatiguer k quelque cJiose. 
Parler á qnelqii'un. 
Voler sur le prix. 

11 n'y apas d'ineonvénient á. 
S'occuper á quelque chose. 
Sentir... le, la, les; v. gr.: 
Cela sent les oranges, lepois-

son, etc. 
Ouhlier quelque chose. 
S'arréter a des hagatelles. 
Pécher lyar betise. 
Demander en justice. 
Penser á quelque chose. 
Pécher du fileL 
Travaillsr atix forges, aux 

chemins. 
S'habiller en ahbé. 
IJonner a numger. 

^ Donner á parler. 
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Régimen de los verbos respecto á otros verbos 

Hay algunos verbos que rigen otro verbo en infinitivo, y 
requieren particularmente alguna preposición. 

Rigen en infinitivo mediante la preposición á, los verbos 
siguientes: aimer, gustar de; aider, ayudar; sattendre, contar, 
contar con: autoriser, autorizar; balancer, balancear, vacilar; 
consentir, consentir; décider, decidir, determinar; mésappreii-
dre, desaprender; encourager, animar; enseigner, enseñar; 
(xciter, excitar; s'habüuer, habituarse; Aési/er, titubear;-¿«ciíer, 
incitar; intiier, invitar; s'óbstiner, s'opiniMrer, obstinarse; 
s'occuper, ocuparse; pardonner, perdonar; penser, pensar; 
se plaire, complacerse, tener gusto en: restei-, permanecer, 
quedarse en; renoneer, renunciar; songer, pensar; tarder, tar
dar, etc. 

Los verbos que requieren después de si la preposición de 
y el infinitivo presente del verbo qiie va después de ellos, son 
los siguientes: résotcdre, resolver ó determinar; promettre, 
prometer; s'aviser óprendre fantaisie, untoyArse; entreprendre, 
emprender; thcJier, procurar; se heder, darse prisa; refiiser, 
rehusar; proposeí-, proponer; feindre, fingir; faire semblan/,, 
hacer como; se flatter, prometerse; jurer, jurar; gager, apos
tar; conseiller, aconsejar; _peí-sttac?er, persuadir; acerí»", avisar; 
V. gr.: 

Yo he resuelto, yo prometo, J'ai résolu, je promets, il me 
se me antoja, emprendo, prend fantaisie, feíitre-
procuraré, me daré prisa prends, je tkclierai, je me 
en escribir. háierai d'écrire. 
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El verbo crcdndre, temei", y los que indican temor, rigen 
de, y el verbo que les sigue infinitivo presente, cuando la per
sona que teme es sujeto del segundo verbo, esto es, del que 
debe ponerse en infinitivo; v. gr.: 

Temo incomodar á V. Je crains de vous incommoder. 
Tengo miedo de no llegar á J'aipeurdenepas arriver a. 

tiempo. temps. 

Cuando la persona que teme no es sujeto del segundo ver
bo, se pone éste en subjuntivo, acompañado de la negativa 

• ne, si no se desea lo que expresa dicho verbo; y de ne pas, si 
se desea; v. gr.: 

Temo no venga mi padre á pe- Je crains que mon pére jw 
garme. menne me batiré. 

Temo no venga mi hermano á Je crains que mon frére ne 
ayudarme. vienne pas m'aider. 

Los verbos vouloir, querer; ijermettre, permitir; commander 
ú ordonner, mandar; défeiidre, prohibir; iwJer, rogar; empé-
cher, impedir; compter, contar; croíre, creer; devoir, deber; 
pouvoir, poder; prétsndre, pretender; savoir, saber, convienen 
en el régimen con el castellano; v. gr.: 

Quiero, permito, mando que Je venr, je permets, j'ordonne 
canten. ., qu'on chante. 

Tú crees, pretendes, puedes, Tti crois, íuprétendd, tupeux, 
debes marchar mañana. tu doispartir demain. 
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Pero si estos verbos, menos vouloir, rigen uno de los pro
nombres me, te, se, noiis, voiis, etc., entonces requieren el de, 
y el segundo verbo en infinitivo; v. gr.: 

Suplico á V., ó mando á V., Je voiis jme ó je vmis ordotme 
que me escriba. de m'écrire. 

Los verbos exhorter, exhortar; s'eítgager, empeñarse; 
sefforcer, esforzarse; obliger, precisar; différer, diferir, dila
tar: essayer, probar; commencer, empezar; continiier, conti
nuar; se hasarder, aventurarse, con infinitivo, i'igen de ó á, 
como mejor sonare; v. gv.: 

Le exhortaron, le precisaron á On Vexlwrta, on Vóbligea da 
vivir solo. vivre seul, ó á vivre seul. 

Cuando la final del verbo es a, el oído requiere de. 

NOTA.—Estas expresiones, me toca, te toca, le toca, nos 
toca, ete., se traducen: c'est á moi á, c'est k ím á, c'est k luí a, 
c'est k nous k, etc., ó c'est k moi de, c'est a toi de, etc., lo último 
para indicar el deber, ó para evitar el encuentro de vocales. 

Me toca cantar. 
Te toca marchar; no me toca 

marchar. 
Nos toca hablar. 
No nos toca hablar. 
¿Os toca pagar? 
¿No os toca pagar? 

C'est á moi a chanter. 
C'est a toi á partir; ce n'est 

pas á inoi á partir. 
C'est k nous k parler. 
Ce n'est pas k nous a parler. 
Est-ce a rous kxjayer':^ 
N'esf-cejms a vous k payer? 
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ADVERTENCIAS SOBRE LOS ADVERBIOS 

PREPOSICIONES, CONJUNXtONES, ETC. 

A*lvertcM€ias soI>re las part iculas PAS y POINT 

Además de las ocasiones indicadas al tratarse de la Ora
ción expositiva con negacdón (páginas 8 y 9), en que es preciso 
omitir las partículas pas ópoini, hay que advertir lo siguiente: 

No debep tampoco expresai-se cuando hay dos negaciones 
unidas por ni, ó cuando ésta se repite; v. gr.: 

No le amo ni le estimo. Je ne l'aime ni Vestime. 
Ni el oro ni las grandezas nos Ni Vor ni les grandeiirs ne 

•hacen felices. nous rendent heureux. 
No es prudente ni sabio. // n'esí ni prudent ni sage. 

Omítese el pas ó point cuando se usa el interrogativo qiie 
en vez áepour qtioi; v. gr.: 

¿Por qué no habla V.? Qve ne parleg-vons? 

Se quita el pas después de savoir, saber, cuando indica 
incertidumbre; v, gr.: 

Yo no sé si podré ir con V., Je ne sais si je poiirrai alter 
avec vous. 

El no sabia que hacerse. 11 ne savait que devenir. 
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Pero si se quiere indicar que absolutamente no se sabe, 
se usa el 2)as; v. gr.: 

Es una historia que yo no sa- Cest une liístoire queje ne 
bia. savais pas. 

Yo no he sabido su marcha. Je n'ai pas su son départ. 
Se dice sin el pas: je ne saurais, tu ne saurais, il ne sanraií, 

etc., en lugar deje ne puis, yo no puedo; tu ne peux; ü ne petci, 
etc.; V. gr.: 

La nobleza sin crianza no pue- La noblesse sa}is éduoation ne 
de ser bien vista. saurait étre bien me, en lu

gar de nepeut étre bien vue. 

Se suprimen elpas j point en los casos siguientes: 
1." Cuando la negación we A"a precedida de relativo y 

seguida de verbo en subjuntivo; v. gr.: 

¿Hay alguno que no lo entien- Y a-t~il qiielquim qui ne le 
da? compremie? 

2." Cuando hay en la frase otra voz negativa, como per-
sonne, nadie; rien, nada; aucun, ninguno; mil, ninguno (como 
ya se dijo en la pág. 9); y además con las voces gouite, gota, 
y mot, palabra, usadas adverbialmente; v. gr.: 

Yo no veo absolutamente. Je n'y vois goutte. 
Él enmudeció. II ne dit mot, 

Pero si mot, goutte, lo mismo que personne, se usan como 
sustantivos, no deberán suprimirse pas y point; v. gr.: 

Yo no conozco tres personas. Je ne comíais pas trois per-
sonnes. 

El no bebió una gota de vino. II ne lut pas tme goutte de 
vin. 

Ella no pronunció dos pala- Míe ne prononga pas deux 
bras. mois. 

3.° Cuando al verbo negativo le sigue epio, usado como 
adversativo; v. gr.; 

Ella no hizo más (¡ue llorar. Elle ne fit qiiepkiircr. 

L" - Suprimense á veces en las frases condicionales; v. gr.: 
Si no trabajas yo te castigaré. Sifunetrarailles,je tepunirai. 
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5." Con las locuciones depuis que, desde que, üy a... que; 
hace... que, no estando el verbo en presente; v. gr.: 

Hacia dos dias que yo no estu- 11 y avait deux joiirs queje 
diaba. . n'étudiais. 

Desde que ella no escribía. Depuis qu'elle n'écrivait. 
Pero si el verbo final estuviere en presente, no se supri

mirán dichas partículas; y así diremos con los ejemplos ante
riores en presente: II y a deuxjours que je n'étudie poinf, 
depuis qu'elle n'écritpas. 

6." Con el plus, negativo, significando ya, y no más; v. gr.: 

yo ya no estudio. • Je n'étudie plus. 

NOTA.—Como el adverbio MÍOS corresponde ápfe Ó cZat̂ am-
tage, se advertirá que en la negativa, cuando se usa de plus, 
suele quitarse eljjas, y poner davantage; v. gr.: 

No quiero más de esto. Je nen veuxplus, ó je n'en 
, veux pas davantage. 

No vengas más á molestarme. A^e viens plus, ó ne viens pas 
m'importuner davantage. 

Repárese de paso que phís se usa con los nombres y ver
bos, y davantage sólo con verbos, especialmente cuando van 
acompañados de la partícula relativa en; v. gr.: 

¿Cuál de los dos tiene más Jaquel des deux a plus de 
fuerza? forcé? y no davantage de 

forcé. 
Este tiene más. Celui-ci en a davantage. 
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Advertencia sobre l a propos ic ión Á 

La preposición á del castellano puede ser de dativo ó de 
acusativo; pero en francés sólo se expresa en el primer caso; 
V. gr.: 

Yo busco á Pedro. Je cherche Fierre. 
Yo doy á Pedro. Je donne á Fierre. 

La preposición á no se expresa en francés con los verbos 
de movimiento seguidos de infinitivo; v. gr.; 

Vamos á pasear. Allons nous promener. 
Venid á buscarme. Venez me chercher. 

La preposición á se traduce en cuando está antes de nom
bres de reinos ó provincias; v. gr.: 

Nosotros iremos á Italia, y Nous irons en Italie, et en-
después volveremos á Cas- stdte nous reviendrotis en 
tilla. Gastitte. 

La prejjosición d, con los nombres de color, y después del 
verbo tirar, se traduce snr; v. gr.: 

Un color que tira á verde. Une cotdeur qui tire sur le 
vert. 
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En fran'cés se suprime la preposición d después del verbo 
focar, en significación de hacer seña, llamada con campana ó 
?osa semejante para avisar, é igualmente antes de ios nume
rales que indiquen el precio á que se vende una cosa; v. gr.: 

No sé si tocan á misa ó á ser- Je ne sais si l'on sonne la 
,món. messe oti le sermón. 

¿A cuanto se vende este paño? Gomhien vend-on ce drap?— 
—A veinte reales la vara. Yingt réaux I'aune. 

Ser aficionado tí, ó iener afición á, se traduce por aimer, 
expresando la preposición á cuando sigue infinitivo; pero se 
usan los artículos en acusativo cuando sigue un nombre; v. gr,: 

¿Eres aficionado á cantar? Aimes-iu á cJianier? 
¿Tienes afición á la música? Aimes-tu la musiqíie? 

La preposición de se traduce en francés por la preposición 
á: 1.» Después del verbo ser y antes del infinitivo. 2." Después 
del verbo dar y antes del infinitivo. 3." Cuando indica perte
nencia. 4." Cuando se halla después de los adjetivos fácil ó 
difícil. 5." Cuando significa el contenido de una cosa, ó el uso ' 
que se hace de ella. 6." El oficio, profesión ó empleo que al
guno ejerce, si se expresa por verlso; v. gr.: 

Es de temer. 11 est á craindre. 
Dar de comer. Donner á diner. 
El libro es de Pedro. Le livre est á Fierre. . 
Esto es fácil de digerir. Cela est facile a digéreí: 
Caja de tabaco. BoUe á tabac. 
Maestro de baile. Maitre a dan-ser, niatlre de 

danse. 
La preposición de se traduce por el dativo del articulo de-

tei'minante antes del nombre edad, é igualmente después de 
la frase esiar malo, la cual en francés se expresa por amir 
mal; v. gr.: 

Murió mi padre de edad de Mon pére mourut k I'age de 
ochenta ailos. quatre-vingís ans, ó tam

bién ágé de quatre-viugts 
ans. 

Estoy malo de la cabeza, del J'ai mal á la tete, au bras, 
brazo, de los ojos. aux yeux. 
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Entender de se traduce s'entendre en, ó se comiaííre 
en; v. gr.: 

¿Entiende V. de música? Voi<-s entendez-vous en nm-
sique?— Vous connaissez-
voiis en musique? 

El día de San Pedro, el día de San Juan, de San Luís, etc., 
se traduce con el artículo femenino, y se dice: la Saint-Fierre, 
la Saint-Jean, la Sainf-Louis, etc., suprimiendo féte de. 

Cuando el de significa en ¿raje de, se traducirá.e«; v. gr.: 

El iba vestido de abate. II était lidbilU en ahbé. 

Con los adverbios de cantidad se expresa en francés la 
preposición de, que en español no se traducen 

Advertencia sobre la preposiciéii castellana EN 

REGLA.—Se usa de dans: 

1." Cuando el nombre está en sentido determinado, ó se 
baila precedido de articulo ó pronombre posesivo ó demos
trativo; V. gr.: . 

Hay más cortesía en la corte 11 y a i^us de poHtesse dans 
que en las provincias. la capitule que dans les 

provinces. 
El iba en el coche del amo. 11 allait daits la voiture du 

mattre. 
Entre V. en mi jardín. Entrez dans mon jardín. 
¿Quién vive en este cuarto? Qui est-ce qui demeure dans 

cette chambre? 
2.» En las citas de autores ó libros; v. gr.: 

He leído en Cicerón, en Vir- J'ai lu dans Cicerón, dans 
gilio, etc. Virgile, etc. 

3." Se usa en: 1." Cuando el nombre está en sentido in
determinado, esto es, sin artículo ó pronombre posesivo ó de
mostrativo que le preceda; v. gr.: 

El iba en coche. II allait en voihire. 
Él estuvo en peligro de muerte, llfut en péril de mort. 
En semejante caso yo haría lo Je ferais la méme cJiose en 

mismo. pareil cas. 
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2." En estas expresiones: 

Meter en la cárcel, Meitre en prison. 
Ir á la gloria, -al iníierno. AUer en paradis, en ejifer. 
Está en mi poder. 11 est en ¡nonpouvoir. 

Nótese que se usa de dans ó e« para indicar algún plazo ó 
tiempo, con la diferencia de preferir dans á en siempre que la 
pregunta se pueda hacer por cuando; v. gr.: 

¿Cuándo se marcha V.?—De Qiiand partez-V'OUs'í—Dans 
aquí á dos días, de aquí aun deía jows, dans, lín mois, 
mes, de aquí á poco. danspeu ó souspeu. 

Pero se prefiere en á dans, cuando se pregunte en cuánto 
tiempo; v. gr.: 

¿En cuánto tiempo se puede En combien de t&mps peui-on 
venir de Aranjuez á Madrid? venir d'Aranjuez á Ma

drid-i 
En dos horas, en poco tiempo. En denx heures, en peu de 

Se puede leer este libro en temps. On peut Ure ce Kvre 
tres días. en troisjours. 

Repárese que si el nombre que indica el tiempo no va 
precedido de algún número el en no se traduce dans, ni en, 
sino du, de la, des, ó de; v. gr.: 

Se edificó esta casa en el rei- ' Ceite maison esí du rbgne de 
nado de Felipe quinto. PJiilippe cinq. 

En mi tiempo no se gastaban De mon temps on ne portait 
sombreros chicos. , pas de petits clmpeaux. 

3.° En, en sentido de sobre, cuando denota una posición 
superficial, es sur; v. gr.: 

Aguárdeme V. en el puente. Attendez-moi sur le poní. 

Es como si se dijera: sobre el puente. 
Así f¡uc, cuandose habla de algún llano,explanada ó plaza, 

se usa de sur; v. gr.: 
Se vende en la plaza una fruta On vend sur la place de /re.s-

muy hermosa. benu friiil. 
El general quedó muerto en el Le general resta mort snr h 

campo de batalla. cíiamp le balaiUe. 
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4," La preposición en se traduce á, delante de los nombres 
de ciudad, villa ó lugar, y se traduce en con los nombres de 
reinos y provincias; v. gr.: 

Nosotros vivimos ew Barcelo- NousdemeuronshBarcelone, 
, na, y ellos en París. et ils demeurent á Parts. . 

El está en Cataluña, y su her- 11 est en Catálogne, et son frk-
mano en Inglaterra. re en Angleterre. 
Pero si se habla de países que lleven el ai-tículo determi

nado ó el nombre de su capital, la preposición en del espa
ñol se traducirá por á; v. gr.: 

El está en Chile. 11 est au Chili. . 
Yo viví en Valencia. Je demeurai á Valence. 

En, delante de un pronombre personal es en; v. gr.: 

El dijo para sí, ó en sí mismo. II dit en Im-wéme. 

LECCIÓN 31 

Advertencias sobre las preposiciones 
FARA y POB 

REGLAS.—Para tiene siempre por correspondiente pour, 
menos en los casos siguientes: 

1,° Para, indicando plazo, es au, hla, aux, á; v. gr.: 
Estaré aquí para Navidad. Je serai id k la Noel. 
Pagaré para San Juan. ' Je paierai á la Saint-Jean. 
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Nótese que con los días de la semana no se pone artículo, 
y que con los nombres de meses es preciso nombrar lá voz 
mois; V. gr.: 

Estaré aquí para el lunes pro- Jeseraiicilundiprochain, ó 
xirao ó para el lunes que lu7idi qui vient. 
viene. 

Se dice que para Agosto habrá On dit qii'au mois d'aoút il y 
una fiesta grande en Fran- aura en France tme gran-
cia. de réjouissance. 

2." Para, con el verbo estar (estar -para), indicando «na 
acción próxima, se traduce étreprbs de ó sur le poiní de; v. gr.: 

Estoy para marcharme. Je suis prés departir, aje 
suis sur le point de partir. 

Está para salir el decreto que, L'édit qui, etc., est sur le 
etc. point de paraitre. 

Estar para, indicando falta de humor ó algún disgusto, es 
é/re en hunieur; v, gr.: 

Amigo, no estoy para reir: me Mon ami, Je ne suis pas en 
han robado todo lo que te- jiúmeur de rire: on m'a 
nía. volé tout ce que favais. 

Y también se dice en estilo Je ne suis pas en train de 
familiar: rire: on m'a volé tout ce 

que favais, etc. 

Sí eí-tar para indicando un impedimento positivo, se tra
ducirá étre en état; v. gr.: 

No estoy para dar lección, es- Je ne mis pas en état de 
toy'malo. preñare le(;on aujourd'hui, 

je suis mala de. 

Por siempre es pour, menos en los casos siguientes, en 
que se ti'aduce par. 

1." Cuando indica lugar; v. gr.: 
P^l anda por las calles. II courtpar les rúes. 
El entró por la puerta y salió 11 entra par la porte el sortil 

por la ventana. par la fenétre. 
Voy por la [carretera de Va- Je vais par la rottte de Va

lencia., lence. 
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2." Cuando indica por quién está hecha alguna cosa: v. g,: 

Yo tengo una casaca hecha por J'ai un liabitfaü par le tail-
el sastre del rey. leur dti roi. 

8." El por es par cuando, con un nombre sin artieulo, 
forma una especie de adverbio de calidad, y se puede, sin 
alterar el sentido de la oración, sustituir á dicho nombre su 
respectivo adjetivo ó adverbio castellauo; v. gr.: 

Ll lo hizo por temor. 11 le fii par crainte. 
Tú no trabajas por pereza. Tu ne travaiües pos par pa-

resse. 
El lo dijo por malicia. II le dit par malice. 

Se pudiera decir: él lo hizo por ser temeroso; tú no traba
jas por ser perezoso; él lo dijo maliciosamente. 

Por en sentido de sin, é indicando una cosa que está por 
hacer, es á; v. gr.: 

Está aún por pagarme. II est encoré á me payer. 

Esta expresión por más que es avoir heau, poniendo el 
verbo avoir en el tiempo y persona en que está el verbo del 
español, y este se pone en infinitivo; v. gr.: 
Por más que yo diga. J'ai heau diré. 
Por más que yo hablé, no pude J'etis beau jMrler, je ne ptis 

persuadirle. le persiiader. 

For no se traduce de peur ó de crainte de; v. gr.: 

Por no enfadarle, yo no quise Je ne vouUis point parler, de 
hablar. jjeitr ó de crainte de le fácher. 

For no, con tenéf, indicando carencia ó falta de alguna 
cosa, es faute de; v. gr.: 

Se rindió la ciudad por no te- La villese rendit faute de vi-
ner víveres. - vres. 

For, con adjetivo; es toiit ó quelque; v. gr.: 

Por rico que seas. Tout riche que tu sois, 
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Advertencias sol>re varias preposiciones 

Moyennaní y par Ventremise de, se ti'aducen mediante en 
español, 

Tovñhant y quant k, se traducen por tocante á ó por lo que 
toca, etc. 

Silaspreposicioneo woyewnaníy touchant no pueden cons
truirse coa los pronombres personales tnoi, loi, lui, elle, nous, 
vous, eux, no sucede lo mismo con la preposición qimnt h; v. gr.; 

Tocante á mi, espero que lo- Quant k tnoi, f espere que 
graré este empleo mediante j'dbtiendrai cet emplo-i par 
un diputado., Ventremise d'un dépndé, ó 

par ó avec le secours ó la 
protection d'un député. 

Él, se ha portado bien por lo II s'est hien conduit á mon 
que me loca, ó para conmigo. é{iard. 

La voz menos en sentido exclusivo tiene por correspon
diente p7-lis, la que se pospone á la dicción que la determina 
anteponiendo la preposición a; v. gr.: 

Es buena menos en esto. Elle ed bonne á. cela prés. 
Menos mis libros, pideme lo Á mes livres prés, demande-

que quieras; moi ce que.üi vondras. 
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En este ejemplo, menos puede también t raducirse por 
excepté ó á Vexception de; v, gr.: 

Menos mis libi'os, pídeme lo Excepté mes Ubres, ó mes li-
que quieras. vres exceptes, ó á Vexception 

de mes livres, demande-moi 
ce que tu voudras. 

EXPLICACIÓN DE excepté mes livres y de mes livres exceptes 
DEL EJEMPLO AStKmoR.- Eoccepté, antepucsto a u n nombre, se 
considera como un participio pasado invariable correspon
diente á ayant excepté ó aprés avoir excepté (mes livres); pero 
pospuesto á un nombre este mismo participio es variable, su
poniéndose procedido de étant. En el ejemplo anter ior mes 
livres exceptes está ea lugar de mes livres (étant) exceptes. 

ADVERTENCIA.—Las dos acepciones en que se a c a b a de 
tomar excepté pueden aplicarse á los participios siguientes: 
Attendu, cej'tifié, compris, oui, supposé, vu, etc., cuando van 
usados en algunas fórmulas de práctica j de administración. 

Ohez, se usa en lugar de parmi, entre, cuando se habla de 
naciones ó sectas; v. gr.: 

E n t r e los corsos, el más mini- Chez les corsés on ne pardon-
mo agravio no se perdona. ne pas la moindre injure. 

Ches se usa algunas veces en lugar de dans; v. gr . 

¡Qué elocuencia en Cicerón! Quélle éloquence cJies Cicerón! 

Como, no expresado pregunta, é indicando calidad, ó el 
modo de obrar, se tradjuce en ó en qttalité de; v. gr.: 

Vino á Madrid de embajador. IL vint á Madrid en ambas-
sadeur, ó en qualité d'am-
hassadeur. 

Yo te hablo como amigo. Je leparle en qualité d'ami, y 
mejor je te parle en ami. 
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NOTA.—Las voces voici, ved aqui; voilh, ved allá, se apar
tan en francés de la dipción castellana; los ejemplos siguien
tes las manifestarán mejor que cualquiera explicación: 

SE DICE ES ESPAÑOL 

Aqui estoy. 
Aqui, ó ahi estás. 
Aqui, ó ahi está. 
Aqui estamos. 
Aqui, ó ahi estáis. 
Aqui, ó ahi están. 
Aqui, ó ahi está Pedro. 
Esto es, ó ved aqui lo que tengo 

que deciros. 
Esto es, ó ved aqui lo que yo 

tenia que deciros. 

SE DICE EN FBANCES 

Me vóici, Ó me voilk. 
Te voici, ó íe voilh. . 
Le voici, ó le voilk. 
Nous voici, ó nous voilá, 
Vous voici; ó vms voilh. 
Les voici, ó les voilk. 
Voici Fierre, ó voilh Fierre. 
Voici ce que f ai á VOUD diré. 

Voilá ce quej'avais a vous 
diré. 

Voici se usa cuando se va á contar algo; y wilh después 
de contado. 

Voici indica más cercanía que voilk. 
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Añverteuela sobre las part ículas Y , WJN 

El uso de estas partículas, es algo dificultoso para un 
español, en cuya lengua no suelen siempre ponerse los equi
valentes de aquéllas. 

Uso de la part ícu la Y 

Fa-se ha visto (pág. 18) que Í/equivale, como adverbio, ÍÍ 
allí, allá, denotando ya quietud, ya movimiento. Ejemplos: 

Yo voy allá. J'y vais. > 
El murió alli. II y mourut. 

La brevedad de esta pai'ticula hace que la usen los fran
ceses redobladamente cuando hablan de un lugar y de sus 
circunstancias, á pesar de que en español sería ocioso y aún 
ridículo, el repetir tan á menudo sus equivalentes allí ó allá. 
Si hablamos, por ejemplo, de un país, diremos en español y 
en francés: 

Los campos están allí bien Les cJiamps y sont hien culti-
ctiltivados, las- mieses son vés, les moissons y sont 
abundantes, el clima apete- ahondantes, le climat y est 
cible, etc. donx, etc. 
La partícula y se usa además en francés como equiva

lente del castellano «, en, él, ella, ellos, ellas, ello, por cuanto, 
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denotando, tomo adverbio, quietud ó movimiento de direc
ción, conserva, como pronombre, estos mismos.conceptos. 
Ejemplos: 

Yo pensaré en ello (los fran- J'y penserai. 
ceses dicen penser á). 

Yo estuve en ella (hablando de J'y fus, ó j'y ai été. 
una ciudad). 

NOTA.—Aunque á veces el lo se traduce en francés por y, 
esto consiste en que el verbo que se usa en francés rige caso 
indirecto ó la preposición á, como por ejemplo: 

Yo lo conseguiré. J'y parviendrai . 

Si en vez de parvenir, que rige la preposición á, emplea
mos ohtenir, que rige caso directo, diremos: Je l'oUiendrai. 

Uso d e l a p a r t í c u l a 1SN 

El uso de la partícula en es más extenso que el de la par
tícula y. 

Ya se ha dicho que el en equivale, como adverbio, á de allí, 
de allá, denotando ^ procedencia (ablativo); asi como la partí
cula 1/ denota dirección ó quietud (dativo). Por consiguiente, 
puede decirse que estas dos partículas ofrecen un concepto 
contrapuesto. 

No puede ofrecer dificultad el que los pronombres de él, de 
ella, de ellos, se expresan en francés por eti, porque éste, 
como, pronombre, es un genitivo.—Pero lo que si parece 
raro á los españoles, es que en ciertos casos se traduzcan por 
en los acusativos lo, la, los, las. No obstante cesará la extra-
fieza, y por consiguiente la dificultad, si se recuerda lo que 
ya llevamos dicho en orden al artículo partitivo (pág. 24). 
Según se ha visto, usan los franceses el genitivo cuando 
se sirven del partitivo, por donde no es de extrañar que los 
pronombres le, la, los, las, refiriéndose á nombres partitivos, 
esto es, genitivos, se expresen en francés por el genitivo en. 
Ejemplos: 

Salí á comprar papel y no lo Je sortis pour acheter du pa-
hallé. pier, et je n'en trouvai 

point. 
Pedí agua, y me la dieron. Je demandai de Veau, et on 

m'en donna. 
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ADVERTENCIA.—.£«, pronombre personal, no deseiapefla 
siempre el oficio de genitivo, pudiendo también desempeñar 
el de ablativo ó complemento indirecto en varios casos; v. gr,: 

¿Vienes tú de misa?—Vengo Viens-tu de la messe?—J'en 
de ella. viens. 

¿Te sirves de mis libros?—Me Te sers-tu de mes livres?—Je 
sirvo de ellos. mensers. 

¿Careces de dinero?—No ca- Manques-tu d'argent? — Je 
rezco de él n'en manque pas. 
Pero muchas veces se usa en francés el en sin que en 

español empleemos pronombre equivalente. Esto consiste en 
que es ocioso éste en español, porque ya se desprende del 
contexto; y en francés es imprescindible el en para denotar la 
relacióji del segundo verbo con él del primero. Ejemplos: 
Yo quería comprar libros y no Je voulais acheter des livres, 

hallé. etjen'en irouvaipoint. 

De aquí es que los franceses emplean siempre el en, cuando 
el régimen directo del segundo verbo es un' adjetivo numeral, 
un pronombre indefinido, ó un sustantivo que tenga relaeign 
con el régimen del verbo anterior. Ejemplos: 

¿Cuántos hijos tiene V.? —Ten- Combien d'enfants a-vea-vous? 
go cuatro. —Jen ai quatre. 

V. debe dos meses de alquiler. Vmis devez deux mms de 
—Ya he pagado uno. loyer.—Jen ai déjk payé 

un. 
¿Quiere V. este libro?—No, Voidez-cous ce livre?—Non, 

quiero otro. j'en vettx un auíre. 
El pidió vino, y le dieron una II demanda du vin, et on lui 

botella. ' en donna une houteille. 
Yo tenia papel, y me han ro- Javaisdupapier,etl'onm'en 

bado dos resmas. a volé deux raines. 
A veces se emplea en francés la partícula en por el pose

sivo m, sus, hablando generalmente de cosas poseídas por 
otra cosa. Con efecto, si se considera que el posesivo no es 
más que el genitivo abreviado del pronombre pei'sonal, claro 
está que el mismo concepto vendrá á expresar el en que son, 
sa, ses, lew, leurs. 

Pero esto sólo se podrá verificar cuando la cosa poseída 
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sea supuesto ó sujeto del verbo ser, ó acusativo régimen di
recto del verbo adjetivo^ según es de ver en los dos ejemplos 
siguientes: 

Yo compré aquella casa por
que su jardín es hermosísi
mo. 

Yo compré aquella casa por
que mi padre alabó su jar-
din. 

Jai acheté cette maison parce 
que le jardín en est fort 
lean. 

J'ai acJieté cette maison parce 
que mon pere en a loué le 
jardín. 

Pero no puede tener cabida el en, y por consiguiente hay 
que emplear el posesivo en francés, lo mismo que en caste
llano, cuando la cosa poseída es supuesto de verbo adjetivo, 
ó régimen de preposición, como se ve en estos ejemplos: 

Yo compré aquella casa porque 
su jardín me gusta. 

Yo compré aquella casa porque 
quedé enamorado de su jar
dín. 

J'ai acheté cettemaison parce 
que son jardín me plait. 

J'ai acheté cette maison par
ce que jefusemhanté de son 
jardín. 

En estos dos casos, no puede usarse el en, porque, por más 
vueltas que se dé á la frase, no hay donde colocarle. 

A veces la partícula en precede á ciertos verbos, y forma 
parte de su significado, dándoles otra acepción diferente de 
la que tienen cuando va dicha partícula; v. gr.: 

AUer, ir 

Canter, contar. . . . 

Découdre, descoser. 

Donner, dar. . , . . 

Étre, ser. 

S'en átler, irse. 
En canter á quelqu'un, contar men

tiras á alguno; entretenerle con 
cuentos. 

En (7écoMí7re, llegará las manos (1). 
S'en donner, regocijarse uno cuan

to puede, saciarse. 
jE'wéíré, expresa el aprieto en que 

uno se encuentra; indica el esta
do en que se halla una cosa em
pezada, y sirve paraasimilar una 
cosa con otra. 

(l) Sólo se usa en el presente de infinitivo. 
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í S'efufalloir, estar por suceder ó no 
FaUoir, ser preciso, etc. | suceder alguna cosa, ó estar por 

[ n o ser (1). 
Pouvoir, poder N'en pouvoir plus, no poder más. 

í S'en prendre á quelqu'un, echar la 
1 culpa á alguno, 

S'en rapporter á quelqu'un, referir
se al dictamen de alguno; con
formarse con su parecer; poner 
en él su confianza. 

S'en teñir k, atenerse á..., conten
tarse con... 

f En vouloir á quelqu'un, querer mal 
á uno. 

En vouloir a quelque chose, dirigir 
sus miras hacia alguna cosa. 

Frenare, tomar. . 

Bappwter, referir etc. 

Se teñir, tenerse, etc. 

Vouloir, querer. 

LECCIÓN 35 

Advertencias sobre la prepos ic ión COIS 

Con, indicando modo ó causa, es par; v. gr.: 

Seria menester probarlo con Ilfaudrcdlleprouverpardes 
ejemplos. exempUs, 

El encantó á todos con su mo- II charma touí le mondepar 
do de hablar. safaron deparler. 

Con, después de los verbos traer ó llevar, con nombre de 
dinero, alhajas ó armas, se traduce snr; v. gr.: 

Siempre llevo conmigo iin par Je porte totijoiirs sur moi une 
de pistolas. paire depistolets. 

(1) Téngase presento que eflte verbo es imporaonal, y que por lo tnnto n^quiere il. 
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Guando indica compañía, se traduce aveo; v. gr.; 

Ér lleva consigo é su hermano. M méne sonfrére avec lui. 

Cuando se pone antes de nombre para expresar el objeto 
que sirve de medio para ejecutar una acción, se traduce por 
la preposición de, sola ó unida al articulo; v. gr.: 

Dar con el pié. Frapper dupied. 
Hacer señal con la mano. Faire signe de la niain. 

Nótese que en ciertas locuciones se suprime en francés 
esta preposición; v. gr.: 

Vino con lágrimas en los ojos. II vint les larmes aux yeux. 
Entró con la espada en la mano. II entra l'épée a la main. 
Quedó con los ojos bajos. II reMa les yeux baissés. 

Con, en sentido de aunque, ó de con tal que, es en, ponien
do en gerundio el verbo que sigue; v. gr.: 
Con hablar mucho, no adelan- En parlant beaucoup, tu ne 

taras nada. ^ gagneras rien. 
Con decir la verdad, no te re- En cUsant la vérité tu ne seras 

ñirán. pas grondé, ó si tu dis la 
vérité, on ne te grondera pas. 

LECCIÓN 36 

Advertencias sobre las conjunciones, etc. 

Las conjunciones quand, cuando; comwe, como; afin que, 
para que; qiioique, aunque; piUsqtie, puesto que, y otras com
puestas de qm, no se han de repetir enteras cuando lígen 
muchos verbos; sólo se repetirá el que; v. gr.: 
Ese mozo está contento, cuando Ce jeune homme-lk esl conient 

baila, canta ó pasea. quand ildanse,qu'il chante, 
ou qu'il se proméne. 
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Como yo lo decía de veras, y él 
no lo creía, me enfadé. 

Para qne V. 
etc. 

sepa y conozca, 

Cotntmje le disak sériéuse-
tnent, et qu'il ne le cro^ait 
pas, je me fáchai. 

Afín que vous sachies et que 
vous connaissiez, etc. 

Nótese que la conjunción castellana que, como conjunción 
motival, no se traduce en francés; cuando más, se suple por 
car- Ejemplos: 

Vamonos, que yo no quiero 
aguardar más. 

Dame más, que me gusta mu
cho. 

Allons-nous en, je ne veux 
pas attendre davantage. 

Donne-m'en davantage, je le 
trouve exceüenf. 

Los ejemplos siguientes, tomados del Arte de traducir, 
demostrarán otras varias equivalencias del que: 

En el príncipe es en quien re
side el poder. 

Allí es donde le consulté. 
Así es como... 
Tanto bien cuanto mal me ha 

hecho. 
Victoriamás completa, en cuan

to eramás numeroso el ene
migo. 

Tal cual es. 
No partirá sin que esté todo 

pronto. 
No estaré tranquilo hasta vol

verla á ver. 
Ora se vaya ó no, vayase ó no 

se vaya. 

C'est dans le prince que git 
le pouvoir. 

C'esi Ik que je le consulíai, 
Ce n'est qu'aiitsi que... 
Autant de bien qu'il m'a fait 

dental. 
Victoire d'autant plus com

plete, que les ennemis étaient 
plus nombreux. 

Telle qu'elle est. 
II ne'partirá pas que tout ne 

soit prét. 
Je ne serai tranquille qu'en 

la revoyant. 
Qu'il s'en aille, ou qu'il ne 

s'en aiüe pas. 
Je plie, non que je craigne. 
On ne peut que l'aimer. 

Cedo no porque tema. 
No se puede dejar de amarle, 

Ouanto, sin interrogación, es autanl de; v. gr. 

cuantos Son tantos los locos, 
los hombres. 

Autant d'honimes, autant de 
fous. 

Ctianto, en'sentido de todo lo que, se traduce tmd ce que; v, gr.: 
Haré cuanto pudiere para ser- J.eferai tout ce queje pourrai 

vir á V., pour vous servir. 
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CuantOf en sentido de todo lo que, la que, los gw, etc., es 
lout, toute, etc.; v. gr.: 

Dio cuanto dinero llevaba. II donna totit l'argent qu'il 
poHait. 

I He leido cuantos libros rae han 3'ai lu ioiis les livres qu'on 
prestado. m'a ¿wétés. 

LECCIÓN 37 
Importantes modismos franceses que no pneden 

traducirse literalmente 

Son MODISMOS ó IDIOTISMOS franceses todos aquellos giros ó 
maneras de decir que difieren del buen uso del idioma espa
ñol para expresar un mismo pensamiento. Los modismos ca
racterizan una lengua tanto como sus voces diferentes, por 
no decir más que las palabras mismas. Su estudio es impor
tantísimo y debe figurar en primera linea; pero es también 
cierto que ni un alumno privilegiado conseguirá retener todos 
los necesarios, si no confía más que en su buena memoria. 

Es preferible que un análisis literal de cada palabra, y de' 
la frase, facilite siempre la exacta comprensión del modismo. 
Véanse algunos ejemplos de este método de análisis, basado 
siempre en el previo conocimiento de la lengua castellana: 

j4»oiV 6eaM, por más que... (seguido de verbo). Es uno de 
los modismos más anómalos de la lengua francesa, y sin 
embargo se explica. Súplase al principio qüoique; tradúzcase 
heau por «bueno >—lo que no es raro, pues asi se traduce en 
francés la frase üfaitheau temps,—j tendremos que Elle eut 
heau pleurer, por ejemplo, viene á significar: «Por más que 
ella tuvo buen llorar.» Lo que basta para aclarar completa
mente el modismo. 

Avoir affaire á, tener que habérselas con.—Se explica 
recordando que «affaire» significa asunto, quehacer, y sólo la 
preposición es la que varía. -• 
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Au revoir, hasta la vista.—Hay elipsis de la palabra 
jtisque.—También se dice siiDpIemente: Au plaisir, en lugar 
de expresar todas las palabras. Jusqu'au plaisir de vous revoir. 

Aller au devant de quelqu'un, ir á recibir alguno.—Se 
comprende sabiendo que au devant significa también al 
encuentro. 

A mon insu, sin saberlo yo; á ton insu, etc.—La palabra 
insu es aqui un adjetivo sustantivado, y la frase equivale á 
decir á mi ignorancia, d ignorancia mía, etc. 

Jene ni'ensoucie gubre, poco me importa.—El idiotismo 
desaparece con la traducción literal No me cuido mucho de 
esto. • . 

II ne tient qu'k moi, en mi mano está.—Dése al verbo 
teñir el significado de depender, y tendremos: No depende 
más que de mí. 

II u failli se luer, por poco se mata.—Dése ai verbo faillir 
la significación de estar á pique de, y resulta inteligible la 
frase. 

Je suis á écrire, estoy escribiendo.—Hay elipsis del parti
cipio occupé, con el cual se traduciría: Estoy ocupado en escri
bir. 

Plait-il? ¿Manda V.?—Sin elipsis seria naturalmente Qíie 
voiis plait-ü? ¿Qué os place? 

Donner dans le travers, entregarse á la mala vida.—Pro
piamente significa dar en la travesura, torcerse. 

Todos los modismos aun los más raros, pueden en general 
comprenderse y explicarse, si se examinan bien en esta 
forma. De tal suerte las frases más complicadas dejan ya de 
ser difíciles. No ignorando, por eje.mplo, la significación del 
yerbo porter, en la pregunta Comme^it vous 2>ortez-vous? nadie 
puede desconocer tampoco la diferencia entre elle esl bomte y 
elle est bien portante ó elle se porte bien. La primera frase 
será: «Ella es buena,» y la segunda «eUa está buena,» etc. 

Asi traducidos literalmente los modismos, se comprenden 
con jnás facilidad y los retiene la memoria. Véanse los si
guientes: 

A celaprés, prescindiendo de esto.—iVe laisses pas de con-
clurevotre marché k celaprés. 

A contre-ccenr, con repugnancia.—II fit cette démarche á 
contre-coeur. 

Á dessein, á propósito.—Je ne I'ai pas fait, Monsieur, a 
manvais dessein ó solo á dessein. 
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Manera de convertir los iufinitivos en. nombres 
Del infinivo dé muchos verbos se forman sustantivos mas

culinos, poniendo simplemente él articulo delante, rfel verlío. 
Asi se dice: La tempérance dans LE BÜIRE et danshK MANGKR 

esl la mere de la santé. 
De la misma manera se forman: le déjeuner, el almuerzo; 

le diner, la comida principal; le souper, la cena; le lever, el 
acto de levantarse; le coucher, el acto de acostarse; le sourire, 
la sonrisa; l'avoír, el haber; l'étre, el ser; le devoir, el deber; 
le pouvoir, el poder; lesavoir, el saber; le souvenir, el recuerdo; 
le tmicher, el tacto; le repentir, el arrepentimiento; etc. 

Otros muchos sustantivos masculinos se forman quitando 
la terminación er ó ir del infinitivo de los verbos de la prime
ra y segunda conjugación. Así, de chanter, cantar, se forma 
chant, canto. 

De la misma manera se forman los nombres masculinos; 
cri, dessin, galop, soupír, regard, saut, tir, hond, etc. 

Del yeíbo finir se forma el sustantivo femenino la fin; y 
con alguna irregularidad, de donner, don; de frotter, trot; de 
priser, prix; de chotsir, choix; de employer, essayer, appuyer, 
etc., emploi, essai, appui; etc. 
. Hay infinitivos que solo pierden la r final para convertirse 

en!, nombres masculinos ó femeninos. De compter, resulta le 
compte; de chasser, la chasse. 

•'• Asimismo se forman: le garde, levoile, le conté, le soitffle, le 
reproche, le rece, le songe, le hl&me, le signe,—lapkice, la danse, 
la trace, la demande, la peche. Ico dispute, l'offense, la déjmise, la 
recompense, la gtíerelle, la garde; etc. 

Hay sustantivos femeninos que se forman cambiando el í7re 
del infinitivo de la cuarta conjugación en fe. Asi, del iisfinitivo 
vendré, se forma ta rente, la renta; de vendré, resulta la vente. 

De la misma manei'a se forman los nombres feníeninos: 
tonte (esquileo), tente, atiente, perte, descente, crairde, plainte, 
feinte, teinte, etc.—De stilvre se forma suite; de condiiire, con-
duite; y hasta de fuir, de la segunda conjugación, fiñíe. 

También se forman nombres femeninos, añacliendo una e 
muda al paiiicipio pasado de nuichos verbos. L'eiifrée cl'un 
port. (De enlrer, p. p. entré.) 

De la misma manera se forman los nombres siguientes: 
la reñirée, vuelta ó nueva apertura; l'arrivée, la llegada; la 
pensée, el pensamiento; Vassemhlée, la asamblea; la tournée, 
la gira; la saigníe, la sangría; l'allée, la calle de árboles; la 
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rangée, la fila; la gelée, la helada; la couvée, la pollada, nidada 
ó cemada; Ja montee, la subida; lafumée, el humo; la sortie, la 
salida; In inie, la vista; la revue, la revista; la tenue, duración 
de un congreso, asiento, tono ó porte; la venue, la venida; etc. 

Las frases de cortesía suelen constituir modismos algo 
diversos en todas las lenguas. Indiquemos los siguientes: 

Beso á V. la mano. í Je vous salue trés-huthble-
Á los pies de V. ( ment. 

Votre tres-humble serviteur. Servidor de V. , . 
A votre service 

Me alegro mucho: Je ni'en réjouis infiniment. 
Lo siento: J'en suis bien fáché. 
Hasta la vista: Au revoir. 
Presente V. mis respetos á su mamá: Failes-moi le plaisir 

de saluer de ma part madame votre mere. 
Lo haré con mucho gusto: Je m'en acquiiterai avec grand 

plaisir; ó bien: Je n'y manquerai pas. 
Circunlocuciones necesarias 

No solamente puede suceder que no aparezca desde luego 
una palabra francesa equivalente á la del español, sino que 
encontremos ciertas voces castellanas que no tengan corres
pondencia directa en el idioma francés, mucho más escaso de 
palabras que el nuestro, como es sabido. La imaginación en
tonces se inclina á buscar en un rodeo, en una circunloeucióh 
ó perífrasis, el medio de expresar la idea; y esto es lo que 
debe hacerse. 

La falta gramatical de verdaderos superlativos, aumenta
tivos y diminutivos, ha hecho encontrar fórmulas ya conoci
das y perfectamente naturales, como cuando decimos: lindísi
mo, trés-joli; animalejo, petit animal; amarguillo, un peu amer; 
un señorón, un gros monsiem: 

También necesitan expresarse por medio de un rodeo las 
enérgicas expresiones castellanas que terminan en aso ó en 
ada, como: puñetazo, puntapié, naA'ajada, ojeada, etc, coup de 
poing, coup de pied, coup de couteau, coup d'oeil. 

En el mismo caso suelen encontrarse nuestras palabras 
que tez'minan en\izo, como: asustadizo, qui s'effraiefacilement; 
arrojadizo, facile á jeter. 

Pero es claro que la expresión^pierde en gran manera con 
la perífrasis, y aun muchas veces podrá suceder que la ver-. 
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sióá resulte poco exacta. Cada lengua tiene su genio propio 
y distinto, constituyendo esta circunstancia las imponderables 
dificultades de una buena traducción que reproduzca compo
siciones dadas, ofreciendo cabal idea, no. solo del fondo, sino 
también de la forma y del estilo adoptados por el autor. Estas, 
grandes dificultades no suelen, ni pueden estar al alcance de 
algunos traductores de folletines; pero aparecen como prueba 
fehaciente en las mejores versiones francesas del Quijote de 
nuestro inmortal Cervantes, 

Queremos, por ejemplo, decir en francés * atajo, > y no 
tendremos otro medio que emplear alguna circunlocución, 
como chemin de traverse, ó bien sentier qui ábrége. Asimismo 
«amargar» será étre amer ó causer de Vamertiime, según el 
sentido. 

Afrancesado, mni des frangais; aguador, porteur d'eau; 
antojo, désir capricieux; amulatado, de couleur de mulátre; ar
boleda, liení. planté d'arbres; alfalfar, champ oü l'on cultive la 
luzerne.—Alborear, commencer á faire jour; anochecer, se 
/aire nuit; anhelar, désirer avec ardeur; aletear, r.emuer les 
aües; estilar, avoir coutume, etc. 

Este procedimiento está ciertamente ocasionado á algunas 
imperfecciones, ya lo hemos dicho; pero es el único posible en 
muchos casosi 

El buen gusto, perfeccionándose con la práctica, llegará á 
suplir con el mejor acierto todas las deficiencias debidas á una 
notable divei'sidad de genio en las dos lenguas que estudiamos. 

l í e la Construction lignréc 
La Construction figurée est ainsi appelée, parce qu'en 

effet elle prend une forme qui n'est pas celle de la construc
tion directo et grainmaticale. Lorsque l'ordre fixé par cette 
construction est alteré, on dit que la construction est figurée, 
ou niieus; encoré, indirecto ou irréguliére. Or, elle peut étre 
irrégxdiére; ou par inversión, ou par ellipse, ou par pleonasmo, 
ou par'sylíepse; c'est ce qu'on appelle les quatre figures de 
mots. 

Inversión on liyperbate 
L'inversion ou hyperbate est un dérangement de l'ordre 

grammatical dans le discours, Cette figure était, pour ainsi 
diré, natürelle au laiin. Elle donne souvent aux phrases plus 
de rapidité, de gráce, d'énergie; quelquefois méme elle ajoute 
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á la ciarte en évitant les ampMboic^es; et alars on doit la 
préférer á la construction grammaticale. 

Chateaubriand fait une double inversión lorsque, aprés 
avoir tracé le portrait de la íemme sans religión, il s'écrie: 
Que différent est le sort de la femme réligieuse! Dans cette 
phrase le sujet se trouve aprés le verbe, et l'ad jeetif avant le 
substantif, mais par cette inversión rexclamation acquiert 
une vivacilé que ne lui aurait pas donnée l'ordre gramrnatical. 

II y a encoré inversión dans les phrases suivantes: 
La so-nt des tomheaux oü étaieni despuláis; la, des palais 

ou étaieni des tomheaux. 
L'inversion est de rigueur avec l'interrogation. Exemple: 

Que peiwent contre Dieu tous les rois de la terre? 

L'ellipse est une figure de construction qui consiste k sup-
primer un ou plusieui-s mots, afín d'ajouter á la precisión, 
sans ríen óter á la ciarte. 

Cette figure doit son introduetion dans les langues au 
désir qu'ont naturellement les liommes d'abréger le discours. 
En effet, elle le rend plus vif et plus concis, et lui donne, par 
ees qualités, un plus grand dégré d'intérét et de grice. Mais 
pour qu'une elJipse soit bonne. il faut, que l'esprit puisse 
suppléer aisément la valeur deg mots qu'on a jugé á propos 
d'omettre, Et quoique l'ellipse est fréquente dans la langue 
fran^aise, son emploi exige beaucoup de reserve et de pré-
caution, pour que le style ne soit pas obscur. Néanmoins elle 
est trés-fréquemment employée, et tous les bons écrivains en 
sont remplis. En voici quelques exemples: 

Celui qui rend un service doit l'ouhlier; celui qui le regoit, 
s'en souvenir. (Pensée de Démosthénes). 

L'opulence est dans les mceurs et non dans les richesses. 
(Montesquieu). 

Notre mérite notts ature la louange des honnétes gens; et 
notre étoile celle dupúblic. (La Rocheíoucauld). 

Le hrave ne se connatf que dans la guerre, le sage, que 
dans la colére; l'ami, que dans le hesoin. (Sentence persane). 

Pléonasme 
Cette figure de construction est le contraire de l'ellipse. 

Dans celle-ci on supprime des mots nécessaires á la plénitude 
de la phrase, mais dont on peut aisément suppléer la valeur; 
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dans celle-lá on ai¿««tft(^s„M«te>»suf^lÍlus qui pourraient 
étre retranchés sans ríen taire perdre du sens. 

Lcffsque ees lyiots superflus, quantau seas, deaBentaii 
discout'S ou plus de gráce, ou plus de netteté, ou enfin plus 
de forcé ú. d'énergicj le pleonasmo est une figure autorisée 
et naéme nécessairé. 

Quant on dit: «Louis XII, le bon Louis XII, mérita le gio-
rieux surnom du Pére du Peuplé;» ees mpts le bon roi Louis 
Xll marquen! eneore plus expressément la bonté de ce prin-
ce, que si Ton eút dit le bon roi Louis Xlly sans répéter le 
nom propre, pour ajouter l'épithéte de hon, quiflxe l'attention 
sur la bonté. . 

Larépétitiondu mot vu, et de mes yeux vu dans La Fontaine: 

Mais enfin je l'ai vu, vu de mes yeux, vous dis-je. 

Est done grammaticalement une double superfíuité; mais cette 
supei'íluité ajoutedes idees accessoires, qui augmenlent l'éner-
gie du sens, et qui íbnt entendre qu'on ne parle pas sur le 
rapport doutetix d'autriri, nidis qu'on áe Passiire que d'aprés 
sa propre expéríence. 

Syllepse oxi syntliése 
La syllepse ou synthése est l'accord irrégulier d'un sin-

gulier avee un pluriel et d'un masculin avec un féminin. 
Exemples: ' 

Les deux Sénéque sont nés en Espagne etles deux Comeille 
en France., 

Man •d-me. Ton Mstoire. Son hiimanüé. 
Tout Rome était consterné (c'est-a-dire, tout le peuple de 

Rome). 

LECCIÓN 38' 
ORTOGRAFÍA 

L'orthographe est l'art d'étre correct dans Temploi des 
caracteres et des signes de Técriture d'une langue, selon 
l'usage établi. 
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1,68 consonnes finales des mots primitifs son en franjáis 
presque toujours indiquées par la dérivation. Ainsi les con
sonnes d, m, I, i, terminent les mots mavchand, fusil, par/um, 
profit, récü, á cause des derives marchander, fusiler, par-
fumer, procer et réñter. 

Cette regle est genérale; elle s'applique á un nombre in-
mense de mots; mais on pense bien qu'une regle d'une ap-
plication si étendue doit étre sujette á des exceptions nom-
breusesetdifflciles ¿reteñir, par exemple: dix, de dizalne; 
dépot, de déposer; discuter de discusmon; converlir, de conver
sión, ele. 

LECCIÓN 39 
Las letras eufónicas son tres: i, s, 1. 
La t sé coloca entre dos guiones, cuando la tercera perso

na de verbos en singular termina por e, a, seguida de uno de 
los pronombres il, elle, on; v. gr.: 

¿Llegó él? Arriva-t-il? 
¿Se distingue? Distingue-t-on? 

Se coloca una s en los imperativos terminados en e mu
da, cuando les sigue inmediatamente una de las dos partícu
las y, en, y eso para evitar la cacofonía que resultaría, del cho
que y concurrencia de la e con dichas partículas; v. gr:: 

Lleva de eso allá. Porles-en. 
Vé tú allá, Vas-y. 

En cuanto á la I' se coloca delante de on, cuando precede 
á uno de los monosílabos et, si, m, Ejemplo: 

Si se habla. Si l'on parle, 
Y se dirá. Et l'on dirá. 
Se dice adonde se va. On dit oii l'on va. 
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Pero cuando sigue un verbo empezando por f ó bien el 
artículo íe, la, Jes, lo mismo que los pronombres, lui, leur, la V 
eufónica no precede en este caso al pronombre indefinido on: 

Si se les habla. Si on leur parle. 
y se la conseguia á precio co- Et on l'avait á •igrix courant. 

rriente. 

También se coloca V eufónica después de que puesto en 
lugar de on y seguido de verbo empezando por la sílaba com 
ó con, como afijo; v. gr.: 

Mando que se concentren tro- J'ordonne que l'on concentre 
pas. (ks troupes. 

Quiero que se comuniquen mis Je veux que l'on communiqne 
órdenes. ' mes orares. 

La ortografía gramatical está fundada en cuanto se ha 
dicho de las varias partes de la oración en la Analogía y Sin
taxis; es decir, en reglas del femenino formado del masculino 
de nombres y adjetivos; en la conjugación de los verbos re
gulares é irregulares, principalmente en verbos acabados en 
ger, como nianger; en cer, como menaeer; en eler y éter, como 
appeler, llamar, jeier, arrojar; en yer, como appuyer, apoyar, 
argüer, argüir; en aboyer, ladrar; y creer, crear. 

La emitología tiene gran importancia en la lengua iran-
cesa, principalmente ya que su estudio permite escribir casi 
todas las voces de origen latino ó griego, con arreglo á su 
procedencia clásica^ 

En cuanto á las personas que no están versadas suficien
temente en las nociones de estas dos lenguas clásicas, aun
que muertas, les bastará saber que las letras y, ph, th, rh, y 
á veces ch, pronunciada ha, se emplean en las voces que di
manan del griego, aclimatadas en Francia, España, Inglate
rra, Bélgica y Suiza. 

La identidad de origen entre el español y el francés per
mite muy bien comparar ambas lenguas y sacar de su analo
gía algunas observaciones provechosas para la ortografía 
francesa. 

Ya se sabe que el mismo sonido puede escribirse en francés 
de varias manera^, como eo, o, au, eau; 

ai, eai, ei, aie; 
an, ean, en, am; 
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Pueden los españoles evitar la dificultad en la elecdón de 
las letras que entran en dichas sílabas, si tienen en cuenta 
vocales les que forman las voces equivalentes en su lengua 
respectiva; asi, en las voces terminadas en eau como pincecm, 
tonneau, mantean, no se escribirán con o ni au sino con eau, 
porque la silaba española equivalente es el, ülo, en castella
no: pineal, tonel, mantel, murtillo, castillo, que tienen por co
rrespondientes en francés jpíwceaw, tonneau, manteati^marteau 
y chateau; 

Pero se escribirán au j no eau, las voces francesas que 
tengan escritas sus correspondientes castellanas en al-paume, 
baume, saumon, fatde, haute, que significan ^aZíwa de la mano, 
bálsamo, salmón, falta, alta. 

Con o se escribirá la vocal de mo-rí, fort, sorf, f&rt, en lugar 
de la vocal ue espaíiola, porque del latín mortuus, tortis, sortis, 
fortis, hacen muerto, tuerto, suerte, fuerte, en castellano. 

C'est ainsi qu'il faut éerire enriohir Cemiquecer), pain 
{pan), pin (pino), paix (paz), temps (tiempo), plain (llano), 
plein lleno), raison (razón), oraison (oración), plaisir (placer), 
sain (sonó), sein (seno), cinq (cinco), zinc (cinc), saiwí (santo), 
ceint (ceñido), etc. etc. 

Jfte l 'emploi des lettres G et j . 
La lettre/precede a, o, u; exemple: jaloux, jour, juge.— 

La lettre g precede toujours i, e. Exemple: gibier (la caza ma
yor), 6oMf/ie forge.—Excepté, je, jeime, jeúne {&yvLno),'jeudi, 
jeii,jeter, majeur, majesté, et leurs derives. 

l>e l'íapostroplie 
L'apostrophe est, dans la langue fran^aise, une petitc mar

que en forme de virgule (') que Fon met au haiit d,une lettre 
pour marquer l'élision ou la suppression d'une des voyelles 
a, e (muet), i. 

A se supprime dans la, devant une voy elle ou une h muet-
te, Exemple: Váme l'Mdoire. 

3G se supprime:" 1.° Dans je, me, te, se, de, que, ce, le, en, 
également devant une voyelle ou une h muette 2." Dans lors-
que, puisque, quoique, devant il, elle, on, un, une. Exemple: 
Lorsqu'ü parle; quoiqu'on dise: 3.° Dans entre et presque, 
seulement lorsqu'ils entrent dans la composition d'un autre 
mot. Exemple: Entr^acte, presqu'ile. 4." Dans quelque, seule
ment devant un, autre. Exemple: quelqtc'tm, quelqu'autre. 
5." Dans grand'mére, grand'messe, gründ'merd, grand'peur, etc. 
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La iettre I s'élide daíis la conjonction d, avant le pronom 
masculin il; tant au singulier qu'au pluriel; execople: II vmi-
dra s'il peut. lis auront tort s'ils se fáckent. Mais cela n'a lieu 
avant aucun' autre mot, par quelque voyelle qu'il commence, 
quand méme ce sérait par un i. Exerople: Si Irene avait t&nu 
une autre conduite. 

LECCIÓN 40 
La ortografía es la parte más difícil y complicada de una 

lengua en general y en particular de ia francesa, no tan solo 
para los extranjeros, sino aún para todos aquellos que tratan 
de ocuparse en ella. 

Las causas principales de las dificultades que ofrece la 
ortografía son: el gran número de letras que se escriben y no 
se pronuncian; la multitud de acentos que cargan las letras 
componiendo las voces, y los distintos modos de representar
se sonidos idénticos como sucede en los cinco grupos de las 
vocales compuestas, en que 

Ai, aie, ei, eie. ey, valen por e; 
Au, eau, eo, valen por ó; 
Oi, oie^ eoi, eo-ie, valen por ua; 
Ou, eo'u, aóu, valen por u española; 
eu, eue, m, valen por e muda; 

además de las vocales nasales fomiando cuatro grupos más, 
en que: 

Am, en. eam, ean, valen por an. 
Im, in,'aim, ein, valen por én. 
Aum, aun, om, on, valen por on. 
Uní, un, euní, eun, valen por en. 

La ortografía se divide en cinco partes. 
i.° La que trata de las letras eufónicas, de los signos or

tográficos; de los acentos; 
1." La parte gramatical; 
3." La parte etimológica; 
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4." La parte de derivación y composición entre el «spa-
ñol y el francés. 

5.» La ortografía de uso. 
En cuanto á letras mayúsculas, paréntesis, crema y pun

tuación, viene á ser lo mismo en una lengua que en otra. 

LECCIÓN 41 

No hay duda de que para los franceses puedan existir se
rias dificultades para escribir convenientemente según los 
preceptos ortográficos algunas silabas que se pronuncian po
co más ó menos de la misma manera, como: 

Ai, ei, aie, aient en las vocalescompuestas del primer grupo: 
O, au, eau, en las del segundo grupo: 
Oi, oie, eoie, oient en las del tercer grupo: 
Ou, 0M6, aóu, eoue en las del cuarto grupo: y eue, o¡u, en 

las del quinto grupo: asi como en las vocales nasales simples 
ó compuestas: em, an, ean, am, aum, eamn, oin; pero esta di
ficultad desaparecerá desde luego para nosotros; si atende
mos á la ortografía española de las voces equivalentes en 
nuestro idioma. 

Así tonneau, pincemí, martecm, marceau, deben escribirse 
con la silaba eau, porque la silaba equivalente española es 
el, ülo. elo: 

Tonel. Tonneau. 
Pincel. Pinceau. 
Martillo. Markau. 
Marcelo. Marceau. 

Faute se escribirá au y no eaii, porque la sílaba equi
valente en español es al y no el: falta. 

La mort se escribe con o, porque en español existe la 
silaba equivalente ue muerto. 

Y no se escribe émer ni eimer, amar sino al contrario 
aimer, porque en español hay la vocal a. 
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Hé aqui porque habrá que escribir: 

Enriquecer. Enrichir. 
Pan. Pain. 
Pino. Pin. 
Paz, Paix. 
Tiempo. Temps. 
Lleno. Plein. 
Razón. Baison. , 
Oración. Oraison. 
Placer. Plaisir, 
Sano. Sain. 
Seno. Sein. 
Cinco. Cinq. 
Santo. Saint. 
Ceñido. Ceint. 

LECCIÓN 42 
Divídese además la ortografía en ortografía de regla y or

tografía de uso. 
La primera es la que descansa en ciertos principios como 

concordancia, señal de plural, formación del femenino en 
nombres adjetivos, participios y formación de adverbios de 
modo en ment de la terminación femenina del adjetivo ca
lificativo mediante esta adición latina mente que pierde la e 
muda final en francés. 

La segunda se prestaría difícilmente á formulas gramati
cales que por lo demás ofrecerían mucha confusión en razón 
al infinito número de reglas de que se compone; y bien puede 
asegurarse que tan solo se llegará á adquirir haciendo fre
cuentes lecturas y ejercitándose en copiar de un libro ó escri
biendo al dictado. 

Es asi como se aprende á escribir: 
Raison con s, razón, y horizon, horizonte con 0; regará, 

mirada, con d final y rempart, baluarte, con una t; las cuales 
letras finales no suenan en pronunciación y tan solo se dis
tinguen en lo escrito. 
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Pueden, sin embargo, darse algunas reglas, de fácil apli
cación: 

1.° Las consonantes finales, mudas en pronunciación, se 
indican fácilmente por los derivados: 

Tard, tarde, de Tarder, tardar. 
Art, arte, de Artisie, artista. 

2.0 Los nombres acabados en té, no añaden e muda, á 
no ser algunos que, en esta forma, se presentan y suelen indi
car cabida, capacidad; por ejemplo: 

P o r t a i n a r e n d a d . { S j S d . 

I Charreíée, caiTetada. 
Poignée, puñado. 
BoucMe, Bocado. 

3.» Los nombres que terminan en eur, correspondientes 
al castellano or, se escriben sin c muda final. 

Ardeur, ardor. 
Fureur, furor. 
Odeur, olor. 

4." Los nombres que empiezan por «H, toman dos m por 
hallarse dicba consonante incluida en la voz platafórmico y 
por hallarse dicha letra comprendida entre primera y se
gunda silaba de dicción; sucediendo lo propio á todas las¿de-
más letras: 

Inmortal. Immortel. 

En ai, aimer, amar, se escribirá con la vocal compuesta ai 
y lio é cerrada, porque en español, la voz amare latina, co
rresponde á amar y en francés aimer. 

En am: pain, pan; vain, vano; fuim, hamhre; en lugar de 
pan y pin en Yez áe pen hallamos que la palabra española y 
latina a, i, equivalen en francés á ain, in de pañis, pan, pain, 
y de pinus, pino, pin. 

A veces puede dudarse de la consonante que finaliza la 
palabra, por cuanto no se pronuncia las más de las veces; 



DE GRAMÁTICA FRANCESA. 1 4 5 

conviene, porio tanto, para evitar eiroreS;, acudir á la termi
nación neo-latina, ó bien atenerse á la consonante que se 
nota en la voz castellana: 

Grand, grande, tiene por correspondiente granáis. 
Quand, cuando, » » » quando. 
(¿uant, cuanto, » » » quantus. 

Contribuye también la derivación á hallar y conocer la 
terminación de las voces, porque consultando los derivados 
ó términos formados de los radicales, se puede saber la letra 
que les sirve de terminación: 

Hé aquí la razón de escribirse por medio de los derivados: 
Parfum, perfume, con m, porque también se escriben con 

m los derivados parfumer, perfumar; parfumerie, perfumería; 
parfumeur, perfumista. 

Bord, -borde, se escribirá igualmente con d final, porque 
llevan también d final los derivados border, orillar; hordage, 
orilla; bordeur, hombre que costea ó navio que costea. 

Por la misma razón fer, hierro^ tendrá por correspondien
tes voces derivadas ferrer herrar, ferrant, herrador. 

Don, donativo; donnar, dar; donateur, dador; donnatton, 
dádiva; regret, sentimiento; regretter, sentir; trot, trote; trotter, 
trotar, andar al trote; épais, espeso; épaissir, engrosar. 

Pa¡/s, país, se escribirá con s porque los derivados la tie
nen igualmente; paysan, paysannerie, paysage, paysagiste, 
aldeano, paisanaje, paisaje, paisajista, 

LECCIÓN 43 

I>a fórmula para conocer cuales son las consonantes que 
entre primera y segunda silaba de palabras se habrán de du
plicar, es esci'ibir en la pizarra la voz castellana píaía/órwíico 
y borrando las vocales quedarán las consonantes p, I, t,f, r, 
m, c, sujetas á duplicarse en los casos indicados. 

Así en appel, llamada, tendremos que doblar la p por ha
llarse entre la primera silaba ap- y la segundare?. 
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I>e la daplicatlon des consonnes 

Les derives formes d'im primitif terminé par une conson-
- ne, comme don, amas, fer, regret, trot, (pais, etc., doublent 
ordinairement cette consonne: donner, amüsser, ferrer, regret-
ter, trotíer, épaissir, etc. 

Les consonnes se doublent généralement dans les niots 
d'étymologie latine qui s'écrivent aussi en latin avee une 
consonne double, comme, par exemple, dans occasion, affer-
triir, st/ffrage, ülusiott, conunerce, oppression, suppHce^ atlention, 
difficile, innocent, immortel, supprimer, supposer, etc. 

Sans ancune connaissance du latin, les regles et les 
exceptions seraient trop nombreuses et n'aboutiraient cer-
tainement qu'á surcharger la ménioire. Dans ce cas, il est 
toujours plus bref et plus préférable de faire de fréquents 
exercíces d'éeriture, seul moyen de parvenir á un bon 
résultat. 

Los derivados formados de un piimitivo acabado en con
sonante como don, amas, fer, regret, duplican generalmente 
esta consonante domier, amasser, ferrer, regretter. 

También se duplican generalmente las consonantes en 
voces de etimología latina que también en dicha lengua se 
escriben con consonante doble, cuando tan solo en castellano 
se escriben sencillas; v. gr.: 

Atlention, atención, derivado de attentio. 
Innocent, inocente, — de innocens. 
Oppression, opresión, — de op])ressio. 

En voces puramente francesas jamás se hallan duplica
das las vocales a, e, i, o, u; ni las vocales compuestas ai, au, 
eau, eu; ni ningún diptongo simple como ia, ie, h, oi; ni 
menos los compuestos imi, iou; pues si bien se encuentran 
mologie, zoología, soophite, zoófito, estas palabras son deriva
das del griego; 

Bactl, Baal; Balaam, Balan, son de origen hebreo. 
Tampoco se duplican las consonantes sencillas h, j , k, q, 

V, X, y,z. 
No puede haber consonante doble inmediatamente des

pués de una vocal acentuada; i?fe', Estío; célebre; n\ después 
de una c muda; teñir, venir, tener, venir; ni después de una 
consonante: tepnitier, respecter, terminar, respetar. 
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Una consonante que desaparece de la" palabra primitiva 
se sustituye por la duplicación de la siguiente: 

Supposition, suposición, por suhposUio. 
hnmortel, inmortal. inmortalis. 

La razón de tener que duplicarse las consonantes en mu
chas voces francesas depende ya del deseo de conservar su 
etimología, como en opposer, oponer, del latín opponere; offrir, 
ofrecer, del latín offerre; ya de una cuestión puramente 
arbitrai'ia, como donner, dar; personne, persona; honneur, 
honor; hmnme, hombre; derivados como sabemos de donare, 
honos, persona, homo. 

Una regla general que admite muy pocas excepciones es 
que, cuando no impera la razón etimológica en la duplicación 
de las consonantes, las consonantes que forman la palabra 
son breves, pudiendo también suceder que, en voces pura
mente francesas, sean breves las silabas y las consonantes 
sencillas, como en cabale, cabala; trame, trama; chicane, enre
do; étape, etapa; apanage, apanaje. 

La letra que se usa para evitar la duplicación de la g es 
su equivalente c en las voces francesas aequérir, acquit, c en 
latín, y en español es la d: adquirir, adquisición. 

LECCIÓN M 
Las sílabas nasales ean, em, en, iem, on, om duplican su 

consonante, siempre que les siga una e muda: 

suena Jami. 
« Fam. 
« Ann. 
« An-nelé. 
« Péimnn. 
« Vifin. 
« Bonn. 
« Om. 

Jeanne. 
Femme. 
Arme. 
Anneler. 
Paysamie. 
Vienne. 
Bonne. 
Homme. 

Juana. 
Mujer. 
Ana. 
Rizar. 
Aldeana. 
Víena. 
Buena. 
Hombre. 
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Tan sólo an, aunque esté seguida de e muda, no duplica la 
n en las voces cmglicane, anglicano, anglicana: 

4 

Musulmán. • Musulmañe. 
Persa. Persane. 

Je suis en tout la loi chréfienne ct non la religión atiglicane, 
musulmañe el persane: 

Fiel en todo á la ley cristiana, no sigo de modo alguno 
la religión anglicana, musulmana ni persa. 

Las sílabas nasales an ó en se escriben am y cm, antes de 
6, m, pi ph: 

Ambición. Ambition. 
Poner mango á alguna cosa. Emmancher. 
Complacer. Complaire. 
Énfasis. Emphase, 
El sonido nasal de en en la escritura, ya es am, ya es en. 

Además de todo cuanto se ba indicado anteriormente se 
advierte: - • -

1." Que se escriben con ant, y no con ent, los nombres 
que se derivan de los gerundios, tales como 

Abundante. Ábo7idant. 
Divertido. Amtisant. 
Satisfactoi'io. Satisfaisant. 

2." Que el sonido man siempre se escribe ment en los 
nombres substantivos, adjetivos, adverbios de modo: 

Diente Dent. 
Momento. > Momenl. 
Serpiente. ' Serpent. 

• Torrente. Torrent. 
Viento. Vent. 
Prudente. Frudent. 
Cien] ente. Clément. 
Lindamente. Jóliment. 

3.» que cuando la silaba an se encuentra en el castella
no, suele también admitirla el equivalente en francés, por 
proceder ambas voces del latín y así: 

De año. tendremos An. 
De entre. « Entre. 
De campo. « Camp. 
De mentir. « Mentir. 
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4.0 Que cuando el sonido en es iniicial de voz, debe escri
birse in y no en, como en imhécile, imbécil, por cambiarse la i 
nasal en e según regla de pronunciación. 

5." Que eon precedido de g suena on. 

Plongeon, somormujo. suena Plonjón. 

C." Que um, un, eun tienen un mismo sonido que es de 
eun nasal; pero solo se escribe etm en |)ar/MiM, perfume; ajeun 
en ayunas; las demás voces se escribirán con un. 

LECCIÓN 45 
Siempre que la s entre dos vocales tenga el sonido de s 

castellana debe ser doble. 
La s sencilla entre dos vocales suena en francés como 2, 

pero deben escribirse con 0 y no con s: azur, azul; gazette, 
gaceta; gazon, césped; gamuiUer, gorjeai*; onze, once; dauge, 
doce; treize, trece; qimtorze, catorce; quinze, quince; seize, 
diez y seis; y tal vez algunas otras voces poco usuales: en 
los demás casos se escribirá con s. ^ 

REGLA.—JCT, jo, jti, nunca se escriben con g, y gi nunca 
con i; el sonido dg je, sólo 'se escribe con j en las voces 
siguientes: je, yo; jet, tiro; jeter, echar ó tirar; Jésus, Jesús; 
Jean, Juan; Jénisalem, Jerasalen, y en los demás nombres 
hebreos, ó derivados de ellos. También se pone j antes del 
sonido eu, v. gr.: jen, juego; jeudi, jueves, etc. 

En los demás casos, este sonido se escribirá ge. 
REGLA.—Cuando una voz acaba con el sonido de a, puede 

escribix'se a, al, as; sólo se escriben eon a estas voces: fálla
la, acacia, alinea, Anna, quinóla, quinquina, opera, ratafia, 
reseda, villa, yucca, etc. Se escriben con at aquellas cuyos 
equivalentes castellanas terminan en ato ó ado; como apara
to, apparat; atentado, atientat; y todas aquellas cuyo final es 
breve: como soldat, soldado; rat, rata; plat, llano, etc. Las de
más son largas y se escriben con as, como campas, compás; 
cas, caso; tas, montón, etc. 

REGLA.—Las voces que terminan con el sonido de e pue
den escribirse con é ó ée. Se escriben con é: i° los nombres 
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masculinos, menos aquellos cuyos equivalentes castellanos 
terminan en eo, como coliseo, colísée; himeneo, Jiyniénée, etc. 
2." Todas las voces acabadas en té, como p&té, pastel; y santé, 
salud; sólo se esciñbe con íée, portee, alcance, etc. En las de
más voces acabadas en e, que no tienen la terminación de té, 
se escribe ée. 

REGLA.—El sonido liquido de U, se expresa en francés con 
ail ó aiüe, eill ó eiUe, il ó Ule, euü, euille, ouil, ouille, ueil, etc. 
Para saber cuando deben escribirse coii una I, ó dos U, es pre
so advertir que con una I se escriben los nombres masculinos, 
como travail, ti'abajo; soleil, sol; péril, peligro; deuil, luto, 
éGueil, escollo; fenouÜ, hinojo, etc., y los femeninos citrouille, 
calabaza, quenouille, rueca, etc., j con dos ü los nombres 
femeninos y los verbos: como Íataille,'haleLlla.; je veüle, jo 
velo, etc. 

REGLA.^Las voces que terminan en ion, que son más de 
novecientas merecen la mayor atención, porque no se dife
rencian en ambos idiomas sino por una leve variedad en su 
ortografía que es ia siguiente: 

Las en sion en castellano y en francés son las mismas, co
mo: ascensión, ascensión; pensión, pensión; incursión, incur
sión, etc.; pero si al sion precede vocal, se escribe en fran
cés ssion; V. gr.: cesión, cession; coníesi6n,confession, etc. 

Las voces castellanas en cion, se escriben en francés 
tion; como inspiración, inspiration; nación, nation, etc. Las 
castellanas en ccion, como accióti se -escriben en francés 
ction, como coacción, coadion. 

Las en xión en ambos idiomas tienen la misma ortografía; 

Así Reflexión, Reflexión. 
Complexión. Complexión. 

LECCIÓN 46 

Las voces que terminan con el sonido de e pueden escri
birse con e, ée. 
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Se escriben con ¿• 
1." Los nombres masculinos, menos aquellos cuyos eq\ii-

valentes castellanos terminan en eo, como 
Coliseo. Colisée. 
Himeneo. Ilifménée. 

2." Todas las voces acabadas en té en francés correspon
dientes á dad ó tad en español. 

Bondad. • Boníé. 
Humanidad. Humanüé, 
Majestad. Majesté. 

3." Todas las voces acabadas en té pero que no tienen 
correspondencia tan directa y etimológica en castellano. 

Pastel. Páté. 
Salud. Santé. 

Sólo se escribe con iéa: 
Alcance. ' Poiiée. 

En las demás voces acabadas en e, que no tienen la ter
minación de té, se escribe ée. 

Velada. ' Veillée. 
Sabemos además que: 
A toda terminación en dad corresponde té 

. adre . —• ere. 
esta — éíe. 

y que toda voz castellana terminada en a, o tiene por corres
pondiente" en francés la e muda genérica. 

LECCIÓN 47 
DE LOS SONIDOS SEMEJANTES 

Oi'thograpkc «les sonsí seinblables 

La ortografía de los sonidos semejantes se halla en com
pleta relación con la analogía y la etimología, clave ortográ-
lica por lo demás que sus estudios pueden suministrar fácil
mente de la mayor parte de las sílabas francesas, de pronun-
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ciación mas ó menos idéntica; preciosos datos recogidos del 
examen de las lenguas clásicas y de tanto auxilio para el 
estudio de los neologismos y términos científicos y literarios, 
en una época en que los descubrimientos é inventos, á falta 
de recursos pi'opios en las lenguas modernas, acuden á las 
raíces griegas y latinas. 

En la comparación de las voces francesas y castellanas, 
hallamos también que se escribe: 

Abondance, balance, enfance, porque en español decimos 
también abundancia, balanza, circunstancia, infancia. 

Esta regla de ortografía, la más importante para los es
pañoles, nos hará escribir atinadamente déférence, existence, 
sentence, porque en español existen y se corresponden tam
bién en deferencia, existencia, sentencia. 

Sin embargo subsistance y consistance se apartan d*e esta 
serie por derivarse de participios de presente* 

LECCIÓN 48 
En cuanto á las finales en don, xión, tion, sion con s sen

cilla y ssion con s duplicada, se advertirá que todas esas ter
minaciones siguen las reglas de perfecta analogía española y 
etimología latina. 

Así, pues, siguiendo los buenos principios dej.'eíerencia 
habrá que escribir forzosamente suspición, ascensión, con-
nexion, acquisilion. • 

Se escribirá igualmente masse (masa); potasse (potasa); 
espéce (especie); sacerdoce (sacerdocio); efficace (eficaz); au-
dace (audacia); atroce (atroz); vivace (vivaz). 

Es regla general que sin embargo no se halla sin alguna 
que otra excepcién por ejemplo chasse (caza); caresse (ca
ricia). 

Suspición, legón, action, circonspecHon, se representarán 
con una c, á causa de su presencia misma en los supinos 
latinos suspectus, de suspicere, suspexi, 

ledus de legere, lego, lexi, lectmn, 
actiis de agere, ago, egi, actum, 
circunispectus de circumspicere, 
circumspicio, circumspexi, circumspéctum-
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Pero natimí, natation se escribirán con t por su derivación 
latina de los supinos nak(s, nalatus que encierran una t 
igualmente nasci, nascor, naius sum; notare, natavi, natatmn. 

Las voces que terminan en ion, que son mas de novecien
tas, merecen la mayor atención por cuanto no se dilerencian 
en ambos idiomas sino por una leve variación en su orto
grafía. 

Las voces que terminan en sion en castellano y en fran
cés son las mismas de mismo origen, etimología y significación 
como: 

Ascensión. Ascensión. 
Pensión. Pensión. 
Incursión. Incursión. 

Pero si al sion precede voca^, se escribe en francés en vez 
de sion con s sencilla con dos ss; ssión. 

Así Cesión hará Cession. 
Confesión " Confession. 

Las voces castellanas en eion, se escriben en francés ciion: 

Acción. Action. 
Coacción. Coadion. 

Las voces terminadas en xión en ambos idiomas tienen la 
misma ortografía y así: 

Reflexión hará Reflexión. 
Complexión " Ootnplexion. 

LECCIÓN 49 
Puede, además, establecerse una regla general para du

plicación de consonantes. En las voces que empiezan por una 
de las vocales a, o, usadas como preposiciones inseparables, 
las consonantes que siguen se duplican. Se conoce cuando 
estas vocales se emplean como inseparables, cuando, al supri
mirlas, queda una palabra francesa que entraba en la com
posición de la primera con significación propia, como en ap-
prendre, aprender: affeiinir, asegurar; la a es preposición y 
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el verbo es preñare; por consiguiente la vocal a se emplea co
mo preposición separable con independenia absolucta de 
prendre. Lo propio sucede 6n affermir, la a no es preposición 
inseparable sino que queda inherente á la voz misma, por 
no existir voz firme de ferme-, con significación propia y 
requiere para tener sentido la entidad de las sílabas affermir. 

Cuando una vocal empieza una palabra compuesta, se du
plica la consonante siguiente en caso de- que esta consonante 
vaya seguida de una vocal. 

Debe duplicarse la consonante en la formación de los 
tiempos de los verbos, siempre que la consonante esté dupli
cada en la raíz, es decir en el infinitivo. 

Se escribirá pues: Frappez, si voics le permeitez, heridme, 
si V, me lo permite;--porque los infinitivos de ambos verbos 
se escriben con dos ^ y dos t. 

Deben distinguirse en ortografía las voces terminadas en 
asse de las en ace por i-econofer procedencias y derivaciones 
distintas unas de otras. 

Las primeras tienen su correspondencia en las voces ter
minadas en aza, asa, en castellano; mientras que las segun
das la tienen en los en acia ó en a^. Ejemplos: ' 

Chasse, masse, cuirasse, poiasse, iasse, corresponden á caza, 
masa, coraza, potaza, taza; y Alsace, face, vorace, á Alsacia, 
faz, voraz. 

Habrá que distinguir también las terminaciones aisse, 
esse, éce. 

La primera corresponde al castellano en aja; baisse, caisse; 
baja, caja. 

La segunda á las voces castellanas en ora; chasseresse, 
pécheresse; cazadora, pecadora. 

La tercera á las voces terminadas en ecia; en castellano: 
Ch'éce, espécc, Lutéce, Lucréce; Grecia, especie, Lutecia, (nom
bre primitivo de París) y Lucrecia. 

Cuando se trata de baja en la cotización de valores públi
cos, así como de alza, y de razíi y de gruesa ó sean doce do
cenas en el comercio, se dice la baisse, la hatisse, la negrease, 
la grosse, 
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Hay en francés como en todas las lenguas, otra clase de 
palabras que realmente pueden llamarse imitativas, puesto 
que imitan sonidos más ó menos parecidos á los de la misma 
Naturaleza. 

Con estas palabras se relaciona la figura llamada onoma-
topeya, y por lo mismo que pueden formarse de una manera 
natural, se fijan más fácilmente en la memoria. 

Entre ellas hay nombres de animales como coucou, cuco 
o cuclillo; hibou, buho; coq, gallo; oie, ganso; canard, pato. 

Hay nombres de determinados objetos como: 

Campana. 
Cascabel. 
Juguete. 
Muñeca. 
Niño de pecho. 

Cloche. 
GreM. 
Joujou. 
Poupée. 
Bebé. 

Hay palabras que dan idea de las pasiones, Como rage, 
rabia; courrotix, ira; courage, ánimo; effroi, horror;' grelotter, 
tiritar, etc. 

Hay también otras qire imitan estruendos ó ruidos espe
ciales, como: craquement, crujido; cliquetís, ruido de armas 
blancas en un asalto; crgcher, escupir; cJmehoter, cuchichear; 
coup, golpe; croquer, mascar golosinas; cráíder, hundirse; 
frapper, golpear; huée, gritería; gzincer, rechinar; grq,tfer, 
rascar; jaser, chismosear; étouffer, ahogar; retentisseinent, eco, 
retumbo; tiníamarre, batahola; murmure, murmullo; aj^lau-
dmeweKí,-aplauso; haUllage ó bavarder, charlar; raí^ir, arre
batar; souffle, soplo; pétillement, chisporroteo; rkífir, resollar; 
rouler, rodar; traoasserie,"chisme; piaffer, piafar, plonger, 
chapuzar; frqcas ó ésdandre, gran ruido, etc. 

Suelen ser igualmente imitativas las palabras que expre
san los gritos de los animales. Asi se dice: le miaulement du 
chat;—Vaboiement ó lejappemenidu chien;—le ehant du coq;^-
le caquet de la poule;—le croassement du corbeau;—le hélement 
de la brébis;—le mugissement du hoe%if;~le rugissement du 
lian;—le hennissement du chevál;—le hurlement duloup;-^-le 
grognement du coohon;—le glapissement du renard;—le siffle-
meik duserpent;—la criaUerie dupaon; etc. 
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De la puntuacKiit, 6 colocacióu y uso de las notas 

qne sirven para la divisi^^u de las el^ustilas 

Entre las notas que prescribe la ortografía para la buena 
pronunciación, la más precisa son los acentos agudo, grave y 
circunflejo, llamados en francés accent aigu, accent grave, 
accent cireonfléxe, en esta forma: el agudo (^), (I), el circun
flejo (A), y su fundón es la siguiente: 

El acento agudo sirve para diferenciar la é cerrada de las 
demás, y también para distinguir algunas voces de otras; 
V. gr.: el nombre dé, dedal, se distingue con la é cerrada de 
la preposición de, que tiene e muda en francés; des, dedales, 
se diferencia del artículo compuesto des, en el acento agudo 
que tiene aquél en la é; lé, lo ancho de un paiio ó de una tela, 
se distingue también con la é cerrada de le, articulo, y el 
plural los deles, los, las, articulo simple plural. 

El grave denota: 1." cuando encima de e que és é abierta; 
2." encima de a indica que es preposición, y no tercera 
persona del presente de indicativo del verbo avoir; v. gr,: 

El ha dicho á su tío que iba á 11 a dit á son onde qu'il 
Lyon. allait á Lyon. 

3." Encima de la voz la, indica que es adverbio, y no 
debe equivocarse con la, articulo singular femenino; ni con 
la, pronombre personal, como se manifiesta en el ejemplo 
siguiente: 

Tome V. esta carta, siéntese Preñez cetle lettre-lk, asseyez-
V. ahí, y léala con suma tous la, et Uses-la avec la 
atención. derniére altention. 

ADVERTENCIA.—Se pone también un acento grave en la 
a de las voces siguientes: degá, de esta parte; déjá, ya; delá, 
de allá; hdk, hola; voilk, ve ahí; pa, adverbio; venez-qk, venga 
V. acá; gk, interjección, ea; v. gr.: (¡a, allons, ea, vamos. <^a, 
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sin acento grave, significa esto, pronombre, v. gr.: Donnez-moi 
fa, déme V, esto. 

4.0 Se escribe con el acento grave la vez dis, cuando 
significa desde ó luego que, para no equivocarlo con des, 
artículo francés, equivalente á de los ó de las; v. gr.: 

Las puertas de los jardines Les portes des jardins sont 
están abiertas tan luego co- ouvertes des qu'ilfaitjour. 
mo es de dia. 

5." Oit, se acentúa con el acento grave cuando no es 
conjunción. 

El acento llamado accent circonflexe se pone sobre las 
vocales que deben pronunciarse largas, y detrás de las cuales 
se ha suprimido una letra, que suele ser s; v. gr.: cote, costa; 
páte, pasta; tete, cabeza; deben pronunciai'se largas y en otro 
tiempo se escribían, coste, paste, teste, etc. 

El acento circunflejo se pone siempre en la primera y 
segunda persona del singular del imperfecto de subjuntivo; 
como: nous portámes^ vous fttes, qu'il regnt. Los verbos Tiair y 
ouir, en lugar del acento circunflejo ponen una diéresis en los 
tiempos ya señalados; v. gr.: WOMS havmes; vous halles, qu'il 
haU; vous oultes, qu'il ou'it. 

La Academia pone también el acento circunflejo en la 
penúltima e de los sustantivos acabados en eme; éstos son: 
baptéme, bautismo; caréme, cuaresma; cJiréme, crisma, y de los 
cuatro adjetivos siguientes: bléme, descolorido; extreme, extre
mo; méme, mismo, y supréme, supremo. 

Hay dos nombres en los cuales en lugar de la consonante 
s él acento circunflejo suple una vocal; estos son: age, edad, 
y role, papel en una comedia; que se escribieron en otro 
tiempo aage y roole. 

Las tres voces siguientes tienen la vocal a con acento cir
cunflejo seguida de dos ss: ch&sse, caja para reliquias; chkssis, 
bastidor; enchhsser, encajonar. 

El acento circunflejo sirve para distinguir: 
Grú, crecido, y cnt, creído. 
Dü, debido y da, del. 
Jeúne, ayuno jjeime, joven. 
Le nótre, lo nuestro, y notre, nuestro. 
Le vótre, lo vuestro, y votre, vuestro. 
Mafer, arbolar un buque, y matar, mortificar. 
Mátin, mastín, ,y matin, mañana. 
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Múr,, maduro, y mur, muro. 
Stir, seguro, y sur, agrio ó sobre Ipreposicíón). 
Tácher, procurar, y tacher, manchar. 
Tache, tarea, y foche, mancha. 

La división llamada en francés tiret ó traü (tunión, es 
una rayita que se interpone: 1." para trabar dos ó más voces, 
é indicar que no hacen ya sino una; como en Tout-puwsant, 
Todo poderoso; c'est-á-dire, esto es, etc.: 1.» se usa del tiret ó 
trait d'unión en las oraciones imperativas é interrogativas, 
cuando se posponen los pronombres; v. gr.: 

Tráeme el libro; ?sabes donde 
está? 

Apparte-inoi lelivre; sais4u ou 
a est? 

El trema son los dos puntos que se ponen encima de una 
vocal para indicar que guarda su propio sonido; como se usa 
con la ü castellana en ciertas combinaciones; v. gr.: Noel, 
naif, Saúl, navidad, candoroso, Saúl. 

Por lo que toca á las notas que sirven para la división de 
las cláusulas que indican la pausa y tono con que deben leer
se, nada tiene que decirse, porque en ambas lenguas son las 
mismas, y tienen la misma función. 

El uso de las mayúsculas, como ya se ha dicho, es el mis
mo que en castellano en la mayor parte de las palabras; 
pues en francés se escriben con minúscula los meses del 

' año, los días de la semana, los puntos cardinales y sus sub
divisiones. 

Modo de afrancesar por vía de analogía lais voces 
españolas que dimanan del latín 

Las voces castellanas que dimanan del latín y no han 
adulterado su origen tienen una conexión tan intima con las 
francesas que salen del mismo tronco, que apenas hay otra 
diferencia sino la de la terminación peculiar de cada idioma, 
como puede examinarse por las observaciones siguientes; 

1." Casi todos los adjeti
vos en able, ible, oble, uble, son 
los mismos en ambas lenguas; 
V. gr: 
Misei'able, miserable. 
Inimitable, inimüahle. 

Inexorable, 
Insensible, 
Horrible, 
Posible, 
Disoluble, 

inexorable. 
insensible. 
horrible. 
possihle. 
dissoluble. 2." La mayor parle de los 
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sustantivos en ado y ato se 
hacen franceses mudando es
tas termina-ciones en al; v. gr.: 
Atentado, atleMat, 
Senado, sénat. 
Soldado, soldat. 
Estado, %tat. 
Ingrato, ingrat. 

3.* Muellísimos de los en 
al no varían en nada, ó en 
muy poca cosa; v, gr.: 
Animal, animal. 
Arsenal, arsenal 
Canal, canal. 
Fiscal, * fiscal. 
General, general, 

4.̂  Algunos de los en anco 
hacen anc; v. gr.: 
Banco, hanc. 
Blanco, blanc. 
Flanco, flane. 
Franco. franc. 

b.^ La mayor parte de los 
en ano hacen ain ó an; v. gr,: 
Mano, main. 
Romano, romain. 
Grano, grain. 
Sano, sain. 

Los nombres que iimdan 
aiio en an, son: 
Océano, Océan. 
Aldeano, paysan. 
Plano, . plan. 
Castellano, castülan. 
Toscano, tascan. 
Mahometano, maJwmétan. 

Y algunos otros nombres 
propios ({ue iMvseña el uso. 
Fuera de estos, la terminación 
ano se mudan en ain. 

&.* De los en anda y encia 
se hacen los en cmce y ence; 
V. gr.: 
Constancia, oonstance. 
Vigilancia, vigilance, 
Prudencia, prud&nce. 
Paciencia, patience, etc. 

7.̂  Los en ante, ente ó iente, 
se logran suprimiendo la e; 
V. gr.; 
Constante, constant. 
Amante, amant. 
Paciente, patient. 
Residente, résident, 

8." De los en ario se ha
cen los en aire; v. gr.: 
Salario, salaire. 
Temerario, téméraire. 
Precario, précaire, etc. 

9.* Casi todos los en dad 
acaban en francés en té; v. gr : 
Facilidad, facilité. 
Docilidad, docilité. 
Bondad, ionté. 
Facultad, faculté, etc. 

10. Los más de los en ia 
mudan esta terminación en ie; 
V. gr.: 
Analogía, . analogie. 
Comedia, comedie. 
Poesía, poésie. 
Modestia, modestie, etc. 

11. Los Gil icio ó ida ha
cen ice; V. gr.: 
Sacrificio, sacrifico. 
Oficio, office. 
Ejercicio, exercice. 
Justicia, justice. 
Avaricia, a-varice. 
Policía, pólice. 
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12. A la mayor parte de 
los adjetivos en tifo correspon
den los en idc] v. gr.: 
Árido, aride. 
Liquido, liquide. 
Pérfido, perfide. 
Sólido, solide. 

13. Casi todos los en in ó 
ino terminan en francés en in; 
V. gr.: 
Fin, fin. 
Jardín, jardín. 
Destino, destín. 
Lino, Un. 
Masculino, inasculin. 
Femenino, féminin. 

14. Los en ismo se forman 
mudando la o en e; v. gr.: 
Ateísmo, athéistne. 
Cristianismo, óhristianisme. 
Galicismo, gaUicisme. 

15. Los en ista hacen iste; 
V. gr.: 
Lista, liste. 
Calvinista, calviniste. 
Dentista, dentiste. 
Modista, inodiste, etc. 

16. Los en ivo hacen if, 
V. gr.: 
Activo, actif. 
Vivo, vif. 
Diminutivo, dimimdif. 
Pasivo, passif. 
Figura, figure. 
Censura, censure,. 
Usura, usure. • 

17. Se logran los mas de 
los en or, mudándolo en eur; 
V. gr.: 
Pudor, pudenr. 

Dolor, dcmleur. 
Error, erreur. 
Honor, hotinéur, 
Vigor, ' vigueur. 

i 8 De los en orio y oria se 
hacen los en oiré, v. gr.: 
Ejecutorio, cxécufoire. 
Purgatorio, purgcdoire. 
Oratorio, orutoire. 
Historia, histoire. 
Gloria, glaire. 
Memoria, mémoire. 

19. Los en oso acaban en 
francés en eux; v. gr.:. 
Generoso, généretu;. 
Vicioso, vicieux. 
Famoso, fameux. 
Ambicioso, ambüieux. 
Furioso, furietíx. 
Glorioso, glorieux. 
Valeroso, raleureux. 

20. Los en ido y tda se 
mudan en ide; v, gr.: 
Crédulo. crédule, 
Ridículo, ridicule. 
Crepúsculo, crépuscule. 
Cédula, cédule. 
Bula, hulle. 
Partícula, particule, etc. 

21. Los en ular hacen uUer; 
V. gr.: 
Regular, régulier. 
Particular, particuUer. 
Singular. singulier. 

Consular hace consiüaire. 
22. Los en nra hacen ure; 

V. gr.: 
Futura, ftúure. 
Pintura. peinture. 
Literature, littércdure. 
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Entre las notas que prescribe la ortografía para la buena 
pronunciación, las más precisas son el acento agudoj grave y 
circunflejo, como se podría demostrar convenientemente en 
la pizarra por rajátas inclinadas de derecha á izquierda, ó 
de izquierda á derecha ó finalmente por la unión de los dos 
acentos adherentes en su parte superior. 

Falta conocer á que tenninaciones castellanas corres
ponden indefectiblemente estos acentos; y la equivalencia de 
las voces castellanas y francesas para este mismo objeto es 
la siguiente: 

Para el acento agudo: ( /) 
Toda voz que termina en dad ó tad, corresponde en 

francés en té: 
Bondad. Bonté. 

Para el acento grave:(\) 
• Toda voz que acaba en adre, tiene por correspondiente 

en francés la silaba ere: 
Padre. Pére. 

Para el acento circunflejo: (A) 
Toda voz que en castellano termina en isto, ida, esto, esla, 

testo, testa tiene invariablemente en francés por correspon
diente la é abierta larga, la cual deberá pronunciarse muy 
larga por haberse suprimido detrás de ella la letra s. 

Testa. Tete. 
Sirve también dicho acento pai'a distinguir unas voces de 

otras. 
Los acentos de interrogación y admiración nunca se 

ponen al principio de frases y siempre rectos al fin. 

£<lsta (le las abreviaturas man usuales 

j - a . . . 
N. S.. . . 
N.S.J.C. 

N.D. . . 
S. M.. . . 
L. M. . . 
y. M. . . 
S.M.C. . 

. Jésus-Chiist. 
. Notre Seigneicr. 
. Notre Seigneur Jé-

sus-Ghrül. 
. N'otre Dame. 
. Sa Majesté. 
. Leiirs Majestés. 
. Votre Majesté. 
. Sa Majesté Cafho-

ligue. 

Jesucristo. 
Nuestro Señor. 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Nue^ra Señora. 
Su Majestad. 
Sus Majestades. 
Vuestra Majestad. 
S. M. Católica el rey de 

paña. 
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S. 31. T. F. Sa Majesté Tres-
Mdele. 

8. M. Imp. Sa Majeslé Inipé-

S. M. B. . Sa Magesté Bri-
tannique. 

S. M. Nap. Sa Majesté Napo-
litaine. 

S. M. JD. . Sa J^ajeslé JDa-
noise. 

S. II. . . . SaHauiesse. 
L. P. O. . . La Folie Ottomane. 
TJ. H. P. . Leurs Hautes-Puw-

sanees. 

S. A. . . . Son Altesse. 
S. A. B. . Son AUesse Iloi/ale. 
S. A. S. . Son AUesse Séré-

nissime. 
S. A. Eled. Son AUesse Electo-

rale. 
Monseigneur. 
Sotí Excdlence. 
Voire ExceUence. 
Son E'.ninmtce. 
Voire Em'menm. 

Mgr. . 
S.Ex. . 
V. Ex. 
8. Em. 
V. Em. 
S. S. . 
L. 8. P. 
r. G.. 

. Sa Sainteté. 
. Le Saifíf-Pére 
. Yoire Grandeur. 

L. T. B. P. 

M ó Mr. . 
Mrs.óMM. 
Mme. . . . 
Mesé. . . . 
Mllc . . . . 
Miles. . . . 
JW.y Md. 

Art. 

Le Trés-Révérend 
Pere. 

Monsieur. 
Messieurs. 
Madame. 
Mesdames. 
Mademoiselle. 
Mesdemoiselles. 
Marchand y Mar-
chande. 
Maífre. 
Article. 

S. M. Fidelísima, el rey de 
Portugal. 

S. M. Imperial, el Emperador. 

S. M. Británica, el rey de In
glaterra. 

S. M. Napolitana, el rey de 
Ñapóles. 

S. M. Danesa, el rey de Dí-
. namarca. 
Su Alteza, el Gran Turco. 
La Puerta Otomana, 
Sus Altipotencias, Ululo que 

se daba á la república de 
Holanda. 

Su Alteza. 
Su Alteza Real. 
Su Alteza Serenisiraa. 
Su Alteza electoral. 

Monseñor. 
Su Excelencia. 
Vuecelencia. 
Su Eminencia. 
Vuestra Eminencia 
Su Santidad 
El 
Vuestra Grandeza, tratamien

to equivalente á ilustrisima. 
El Reverendísimo Padre. 

Santidad \ p, p 
Padre Santo | ^^^^V^-

Señ'or. 
Señores, 
Señora. 
Señoras. 
Señorita. 
Señoritas. 
Mercader y Mercadera. 
Maestro. 
Artículo. 
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Chap. .,:^ 
Liv. . . . 
Pag . . . 
Tom. ó T. 
Vol ó V. 
P 
St. ó Ste. 

Archev. . 

Suppl . . 

. Qhapitre, 
. Livre. 
. Page. 
. Tome. 
. Vokttne. 
. Partie. 
. Saint ó Sainte, 
. Bvéque j -Evéché. 
. Archevéqtie j Ar-

cheveché. 
. Snppliante. 

Capitulo, 
Libro. 
Página. 
Tomo. 
Volumen. 
Parte. 
Santo ó Santa. 
übispo y obispado. 
Arzobispo y arzobispado. 

Suplicante. 

LECCIÓN 51 
Ya sabemos que son modismos ó idiotismos franceses to

dos aquellos giros que difieren del buen uso del idioma espa
ñol para expresar un mismo pensamiento y que no pueden 
traducirse literalmente. 

Los modismos caracterizan una lengua como sus voces 
mismas y por lo tanto es importantísimo su estudio; pero 
también es cierto que un alumno privilegiado no conseguirá 
retener todos los necesaxños, si no confia más que en su bue
na memoi'ia. 

Es preferible que un análisis literal de cada palabra y de 
la frase facilite siempre la exacta comprensión del modismo. 

Elle á beau pleurer es lo mismo que elle a beau jeu ó 
temps á pleurer; donde está callado jeu ó temps, Juego ó tiem
po, y se resuelve por: En vano llora ó inútilmente llora ó por 
más que llore ó anncuando llore, perderá su trabajo y no 
conseguirá nada. 

Au revoir, au plaisir, á l'avantage: Hasta la vista, hasta 
luego, no me despido, pronto nos volveremos á ver. 

Je ne m'en soucie guére, no se me da cuidado. II ne tient 
qu'á moi d'étre heureux, en mí solb consiste el ser dichoso. 

Plait-il: No me he enterado, sírvase V. repetir. 

Comment allez-vous? ¿Qué tal? ¿Cómo está V.? ¿Cómo lo 
pasa V.? 
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Jí>Í!§itinto e m p l e o <le a l g u n o s t i e m p o s 
m o d i s m o s y p a r i i c i p i o s 

Uso VARIO DE ALGUNOS TIEMPOS.—La conjunción si, toma
da en un sentido condicional, exige siempre en indicativo el 
verbo de la oración cuando este verbo se encuentra en es
pañol en subjuntivo. Ej,: Si' V. fuese prudente, si vous étiez 
sage; si ellas fuesen estudiosas, si elles élaient studieuses. 

La conjunción que, seguida del suhjuntivo, se emplea á 
veces en lugar de la conjunción española si, para evitar sobre 
todo las repeticiones y dar á 3a frase un giro más correcto. 
Ej.: Si fueras bueno y (si) estudiases, yo te premiarla. Si tü 
Úais sage et que tu étudiasses, je te récompenserais. 

El pluscuamperfecto de indicativo sirve también para sus
tituir á nuestro pluscuamperfecto de suhjuntivo, después de la 
voz si, conjunción condicional.—Debe decirse: Les romains 
cmraient conservé tout Vempire de la terre, s'^ils AVAIEKT CON
SERVÉ hurs anciennes vertus. 

El futuro de la conjugación francesa sustituye siempre al 
sMÍywwfeo de la frase española precedido de la palabra cuando. 
Ej.: Cuando vayas á la Acacleviia, Quand tu iras á l'Aca-
démie. 

El futuro se emplea también algunas veces, como en 
castellano, en lugar del imperativo. 

Si dos verbos se. encuentran en la frase castellana, uno 
en subjuntivo y otro en futuro, estos dos verbos están siem
pre en la proposición francesa. Ej.: Los que más TRABAJEN 
OBTENDRÁN la recompensa debida á los laboriosos, Ceux qui 
travailleront davantage oUiendront la recompense qui est 
due aux laborieux. 

El presente se emplea muchas veces, como en español, en 
vez del pretérito definido para dar mayor viveza á las narra
ciones. 

El imperfeAio no debe emplearse por una acción que se 
verifica en el instante de la palabra. No se dirá pues: J'ai 
appris (he sabido) que vous étiez á Madrid. Dígase: J'ai appris 
que vous éfe.<? á Madrid. 

El condicional no debe emplearse por el futuro. No se 
diga: On n\'a assuré que vous voyagcriez. Dígase: (jue vous 
voijagerez. 

Para atenuar la dureza del mandato ó del ruego, es muy 
común en francés valerse de los imperativos daigneg, vemlles, 
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ayez la honté de... faites-moi le plaisir de... etc., seguidos de 
un infinitivo. 

Asi, en lugar de Suivez-moi, se dice mejor: Yeuilles me 
swíiTe.—En vez de decir: Accordes cette gráce aux larmes d'ime 
mere, es preferible: Daignez ac-corder... etc. En cambio de 
Venes me voir es más cortés y usado: Faites-moi le lüaisir de 
•venir me voir. 

IDIOTISMO DEL VEBBO EN AMBAS LENGUAS. — Las frases: Yo 
estoy leyendo, tá estabas hallando, él estará escribiendo, etc., 
se expresan en francés por el tiempo simple: je lis, tu parláis, 
il herirá, etc. 

La locución española haher de ó tener que, puede expre
sarse por el verbo devoir. E j . ; Los alumnos han de ser aplicados, 
les eleves doivent étre appiiqués,—Cuando el sentido es de 
un deber absoluto, se usa el verbo/aitoir. Ej.: leñemos que 
comprar los libros de estudio, II í'aut que nous aelietions (ó II 
nous faut acheter) les livres d'étude.—Se emplea también 
avoir con á en lugar de la voz española qus ó de; Ej.: Yo lie 
de leer, yo tengo que leev,fai a lire. 

El verbo falloir forma en francés idiotismos notaljles: il 
s'en faut de heaucotip, ó il s'en faut Itcaucoap (muclio le falta) 
il ne s'en faut guere {no le falta mucho) Ej.; La Rima no era 
entonces tan poderosa, amicho le faltaba, la Russie n'était pas 
alors si puissante, il s'en fallait beaucoup. 

La frase il s'en faut que, significa también mucho falta 
para que. Ej.: Mucho falta para que la gloria'iguale la virtud, 
II s'en faut que la gloire égale la vertu.—2'a«i; s'en faut que, 
puede muy bien traducirse por Tan lejos eslá de que. 

Estos modismos proceden de que s'en falloir tiene el 
sentido de «distar, faltar algo.» 

2'aM lejos está de que un. cristiano deba aborrecer á su 
prójimo, que está al contrario obligado á socorrerle, Tarit s'en 
faut qu'un chrétien doive haír son prochain, qu'au coatraire 
il doit le secourir. 

Las frases españolas á usted toca, á él toca, á nosotros 
toca, etc., se traducen en francés por c'est á vous á; ó c'esl k 
vous de; c'est á lid de, ó c'est a elle k; c'est á vous de, ó c'est h 
eux k, etc. 

La diferencia que establecen los antiguos gramáticos es, 
que c'est á mus de, despierta una idea de deber; y c'est k 
vous k, despierta una idea de turno. Ej.: Á Dios le toca nmn-
dar, al hombre obedecer, c'est á Dieu d'ordonner, k l'homme 
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d'obéir. A YV. lea toca hablar aJiora, c'est á vous á parler 
maintenant.—Pero esta distinción entre el uso de las prepo
siciones á ó de no pasa de ser una sutileza en realidad 
desechada por autores de gran nota. 

PARTICIPIO PRESENTE.—El participio presente, que termi
na en español por ando ó endo, es siempre invariable. Su 
terminación es ant en la lengua francesa. Ej.: Borrando, 
effa^ant; metiendo, mettant, etc. Se dice: Je vis la lionne 
déchirant la gazelle. 

A veces el participio presente va precedido de la preposi
ción en, casi intraductible en español, cuando no expresa más 
que una circunstancia, una manera, un modo de la acción 
indicada por el verbo. Ej.: Es menester, riendo, instruir á la 
juventud, il faut, en riant, instruiré la jeunesse.—Este giro 
sustituye también á la voz al que precede al infinitivo español: 
al nacer, al imprimir, etc., debe traducirse en naissant, en 
imprimant. 

Téngase presente que el gerundio ó participio presente— 
términos que en francés boy se confunden—suele ir precedi
do de la partícula en, siempre que la acción que indica se re
fiere al sujeto oracional. 

Para comprender bien la regla anterior, debe el profesor 
llamar la atención de los alumnos sobre la diferencia de sen
tido que existe en las siguientes ó parecidas frases: 

Je l'ai vu enpartant pour Paris.—Je ¿'ai vu partant pour 
París. 

Je vis mon frese en rentrant chez moi.—Je vis mon frére 
rentrant chez luí. 

J'ai rencontré mon oncle en me promenant.—J'ai rencon-
tré mon oncle se promenant. 

Je le trouvai lisant Racine.—JS'í* lisant Racine, je trouvai 
ce vers. 

La preposición e« puede supi'imirse en los casos en que la 
frase no presenta anfibología ni duda alguna.—Asi puede 
decii'se: Me promenant á la campagne, j'entendis le cri du 
pinson. 

PARTICIPIO PASADO.—El participio pasado de todos los 
verbos regulares (en sus tiempos primitivos y derivados) ter
mina en español en ado ó ido; en francés en é, i, u,—Así: 
amado, acabado, recibido, vendido, aimé, finí, re?u, vendu. 

El participio, pasado, que se emplea sin auxiliai', concierta 
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como el adjetivo: ¡Qué de unieses amontonadas! Que de mois-
sons amassées! 

Véanse otros ejemplos: 
Une ville prise d'assaut.~Les aérolithes tombks du ciel 

ont communtnient des formes arrondies.-—Á peine écloses, les 
fleurs se íaneiit.—Je vois les í'ruits multipliés k riiiíini sur la 
torre. 

El participio pasado, acompañado del auxiliar etre, con
cierta con el sujeto del verbo: La virtud es despreciada, la 
virtud est mkprisée. 

Cas demoiselles sont bien élevées.—Les ai-bres eleves sont 
plus agites par les vents que Tliumble lierre (yedra).—Toutes 
nos actions sont vues et toutes nos pensées sont connues de 
nos proches. 

El participio pasado, acompañado del auxiliar avoir, con
cierta con su régimen directo, cuando éste va delante, y per
manece invariable cuando el régimen directo va después del 
participio ó cuando no existe tal complemento. Ej.: //é aquí 
las plumas que he recibido, voici les plumes que j'ai recites. La 
carta, que V. ha escrito la he leído, la lettre que vous avez 
kcrile, je l'ai fee.—Pero se dirá sin concordancia: Vous avez 
écrít une lettre, nous avons travaillé. 

Véanse algunas aplicaciones de esta regla importante. 
Avez-vous écrit les lettresV Je les ai écrites.—As-tu mangé 

la poire? Je Tai cueillie et manyée moi-méme.—Ma soeur, on 
t'a trompee.—Quelle i'aute ai-je commise?—J'ai reformé ees 
projets.—11 m'a r(ndu des services considerable?, etc. 

Hallándose el verbo étre empleado por avoir en los verbos 
pronouiinale.», el participio de estos verbos sigue absoluta
mente la misma regla que el participio conjugado con avoir. 
Ej.: L'lla se ha corlado, elle s'est coupée; las cartas que ellas se 
han escrito, les lettres qu'elles se sont écrit£s.— Pero se dirá sin 
ooncordancia: Jílla se ha cortado la mano, elle s'est coupé la 
main; ellos se han escrito cartas, ils se sont écrit des lettres. 
Vous vous étes proposé de le faire. 

Más ejemplos: 
lis se sont évanouis.—ÍAle s'est bmíée.—Elle s'est hrúlé 

les doigts.—La maison s'est écroulée, et les prisonniers se 
sont evades, etc. 

La concordancia del participio pasado, que algunos gra-
icos suponen una de las dificultades más arduas de la 
ua francesa, es sencillisima y hasta cosa secundaria para 
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los españoles, bastando las reglas capitales para resolver 
acertadamente todas las aparentes anomalías que se pre
senten. 

Los casos más complicados pueden, en efecto, observarse 
en ejemplos que se explican siempre y fácilmente con buen 
sentido. 

Voicilesdamesque j'aienfewdMcs ehanter. (Xas señoras que 
cantaban, son las oidas).—Voici les chansons que j'ai entendu 
ehanter, (Las canciones no cantan, son cantadas).—Les eleves 
que vous avez fait sortir. (Lo hedió es salir.)—Je les ai laissés 
rentrer. (A quienes lie dejado es á los alumnos.)—Les hommes 
qu'on avait pr/és de venir. (Los rogados son los hombres.)— 
Les dames qu'on a ouMié d'inviter. (La cosa olvidada es con
vidar,) etc. 

LECCIÓN 52 
Homónimos son voces que presentan mucha semejanza en 

su-pronunciación, pero que, bajo una semejanza más ó menos 
idéntica de sonidos, difieren^ en su representación ortográfica 
y en su significación. 

Distinguense tres clases de homónimos. 
1.° Los que guardan absolutamente la misma forma, no 

pudiendo indicarse la diferencia de su significación sino por 
el sentido de la frase: 

Coin, ángulo, rincón de una habitación. 
Coin, cuña, pieza de hierro ó madera para partir lefia. 
'Ooing, membrillo. 
Coin, cuño, punzón para marcar la moneda. 

2.0 Los que difieren entre si en la pronunciación, sea por 
el acento A, sea por la significación. 

Jeune, joven. Voilá une jeune filie; He aquí una joven. 
tíeúne, con acento; Le jeúne m'affaiblit, El ayuno me de

bilita. 
Tache, mancha. Voilá une tache, Aquí cayó una mancha. 
Tache, tarea, J'ai fini ma tache, Concluí mi tarea. 
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3." Los que se distinguen por la ortografía: 
Ver, gusano. 
Yers, hacia. 
Yerre, vidrio. 
Vert, verde. 
Regardez ce ver a travers h verre vert. Observe V. este 

gusano en medio de este cristal verde. 

Entre dans Vcintre et áis-moi la différence entre celui-ci et 
celui-lá. Entra tú en la cueva y luego dime tú en que difiere 
éste de aquél. 

Yin,iHnt, vingt, vain, veine,vaine. Vino, vino é!, veinte, 
vano, vena, vence tú. 

I^ vin giie fafíendais le vingt ne vint pos, et c'est en vain 
que je l'attendis, je ne suis pos en veine, Ño llegó el vino que 
aguardaba el veinte, y en vano lo esperé, liay que confesar 
que no tengo suerte. 

Saint, sain, sein, ceint, seign. Santo, sano, ceñido, sello ó 
escudo. 

Ce Saint homme, ceint d'une corde de crin de chameau 
portail sur son sein un saint cruoifix a cóté de son seign. Aquel 
santo varón (San Bernardo) ceñido con una cuerda de crin de 
camello llevaba en su seno un santo crucifijo al lado del es
cudo de su orden. 

LECCIÓN 53 
Sinónimos son voces que tienen igual significación que 

otras, aún cuando difieran en su ortografía y en su expresión. 
Varias veces, en efecto, parecen tener con otras algunas re
laciones de significación; pero dichas relaciones no son sino 
muy imperíectas y las más de las veces son más bien aparen
tes que reales. Existen siempre entre los sinónimos algunas 
diferencias bastante marcadas, mayormente en la lengua 
francesa, para que se pueda decir, que es quizás la única len-
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gua que desconozca, propiamente iiablando, los sinónimos, en 
razón á la concisión y precisión absoluta de la expresión, y 
en virtud de la etimología de la palabra, sinónimos que de
signan unos como otros las mismas cosas ó las mismas ideas. 

Distinguense dos clases de sinónimos. 
Los que tienen raices idénticas y los que tienen raices 

diferentes. 
Los que tienen raices idénticas pero que se distónguen por 

los afijos ó bien por algunas diferencias gramaticales son 
aüristé y contristé. 

Plaire y complaire. 
Nier y Dénier. 
Contristé indica un dolor mucho más fuerte que attrlsté, 

un dolor que se apodera en cierto modo de toda el alma. 
Plaire indica que se agrada sin esfuerzo alguno, mientras 

que complaire indica el esfuerzo que se hace en agradar, sin 
conseguir el objeto, á veces. 

Nier indica que una cosa no es, mientras que Dénier es 
i'ehusar una cosa. 

II nic lefait et qti'on lui ait dénié jtistice. El niega el hecho 
y que se negaron á hacerle justicia. 

Matinal, malineux, matinier, El primero designa persona 
madrugadora, el segundo persona acostumbrada á madrugar 
y el tercero se refiere á cosa referente á la mañana. 

Je suis matinal, j'aime á voir l'étoile matiniére. 

LECCIÓN 5é 
Se entiende por parónimos unas voces que tienen relación 

con otras, bien por su etimología, ó bien únicamente por su 
forma ó que pueden confundirse con otras por sustitución de 
una letra ó sílaba, bien vaya antepuesta ó pospuesta. 

No deben confundirse los parónimos con los homónimos 
y los sinónimos, por cuanto tienen los primeros una semejan
za de sonido más aproximativa que el homónimo y el sinó
nimo. 

Hé aqui los mas notables: 
Annohlir y ennoUir. 
El primero significa dar, conferir la nobleza. 
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El segundo quiere decir dar importancia, brillo, conside
ración, realce: 

El rey confirió la nobleza al capitán realzado por su valor. 
Le roi annoblit le capitaine, ennobli par son cottrage. 

Amnistié y armistice. 
El primero es un indulto general concedido por un sobe

rano ó jefe supremo de una nación. 
El segundo es una suspensión de armas. 
En un mismo dia el rey concedió amnistía y annistício. 
Le mémejour le roi decreta une amnistié et un armistice. 

Éminent y immitient. 
De su puesto eminente corrió un peligro inminente. 
De son poste éminent il courut un danger imminent. 

Cohrer y colorier. El pi'imero significa dar color, el segun
do dar varios colores distintos, disfrazar. 

Voici im tablean coloré oú le fonds est peu colorié, Hé aquí 
un cuadro pintado donde no se destaca el fondo. 

Conjedure y conjoncture. Conjetura y coyuntura. 
Consumer y consomnier. Consumir y consumar. 
Yénéneux y vénimeux. Venenoso vegetal y venenoso ani

mal. 

LECCIÓN 55 

B 

IRaiax^haisser, descendre, (üímtjííter.—Cuando bajar es lo 
contrario de alzar ó levantar, se traduce feaisser; v. gr.: El 
levantó la cabeza y tu la bajaste, ü leva la téie., et ioi tu la 
baissas.—Siendo bajar el contrario de subir, es descendre v. gr.: 
Luego que el subió á palacio, tú bajastes, aussitót quil monta 
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atf- palais, tu en descendw.—Hablando de precios, bajar se 
traduce diminuer ó baisser v. gr.: El pan ha bajado, le pain 
est diminué ó a baissé. 

B a r b a , mentón, larbe.—Barba es mentón, cuando signi
fica la parte de la cara en que nace el pelo; y hm^e cuando 
expresa el pelo que nace en ella, 

Bata , role, robe de chambre.—Bobe, significa el vestido 
que llevan las mujeres; v. gr.: Un vestido negro, une robe 
mire,—Un vestido de seda, une robe de so/e.— Un vestido de 
terciopelo, une robe en mlours, etc., y robe de chambre, la bata 
que llevan los hombres en casa, toga de letrado. 

Benef ic io , bienfait, bénéfice, profU.—Bienfaii expresa 
el bien que se hace ó recibe; v. gr.: Estoy agradecido á los 
beneficios que.V. me ha hecho, je suis reconnaissaní des 
bienfaits que vous mavez rendus, ó de vos bienfaits.—Bénéfice 
se toma por un beneficio eclesiástico.—Beneficio en sentido 
de utilidad, esprofít; en beneficio de la nación, auprofitdela 
nation. 

Be1>ida, hoisson, hreuvage.—Boisson, es cualquier bebi
da de que se suele usar para apagar la sed, como el vino, 
agua, horchata, sorbete, etc.—Breuvage, es alguna bebida 
compuesta, como remedio ú otra cosa de botica y potion, un 
calmante, recetado uno por veterinario y otro por médico. 

B o c a , iouche, guetüe.—Se usa de bouche, solamente ha
blando de las personas y de los seis animales siguientes, que 
son; el caballo, el asno, el camello, el elefante, la burra y la 
roula,—Gueule se dice de los demás animales.—A lo figurado 
se dice la gueule d'unfour, la boca de un horno; la gueule d'un 
j}ot, la boca de un puchero ó jarra; la gueule d'un sac, boca ó 
entrada de un saco ó costal; pero boca de calle es l'entrée de 
la rué; la boca del cañón, íembouchure du canon d'un fletire. 

B o i u b a , pomj»e, bombe, etc.—Pompe, es la bomba con 
que se saca agua (máquina hidráulica); y bombe, la bomba 
que se arroja del mortero de artillería. 

B o r r a d l o , ívre, ivrogne,—Por ivre se entiende el que 
está borracho; v, gr.: Déjale dormir, que está borracho, laisse-
le dormir, ü est itre ó ilest sóul (pr. siij.—Ivrogne, significa el 
borracho de costumbre; v. gr.: Es un borracho, á .quien nada 
puede enmendar c'esi un ivrogne que ríen ne peut corrigér. 

D 
I>ai* toriMCHto, donner la quesiion, donnei- du tourment.— 

Donner la quesiion, era dar tormento á un reo para que con-
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fíese.— Caus&r du tourment ó iourmenter, es cuando dar tor
mento está en sentido de causar dolor ó aflicción v. gi*.: Mu
cho me atormenta la mala vida de mi hijo, la mauvaise vie de 
mon fils me cause beaucoup de tourment. 

Óespacliar, dépécher, se dépécher, expédier, débiter ó 
vendré.—Dépécher; sirve para las dos acepciones siguientes: 
Despachar un correo, dépécher un courrier. Despachar con 
uno, en sentido de matarle, dépécher: esta expresión es del 
estilo familiar.--Despacharse, darse prisa, se dépécher, v. gr.: 
Despáchese V., Jcpéc/ie^-roiis.—Despachar órdenes, negocios, 
expédier.—Despachar los géneros ó mercadería, débiter ó 
vendré; v. gr.: Aquí no se despachará el género que V. trae, la 
marchandise que vous apportez iie se débitera, ó ne se vendrá 
pos ici. 
. Despedir á. a lguno, congédier, conduire.—Besipedir, 

en sentido de echar á uno fuera, congédier; v. gr.: He despedi
do á mi criado, j'aí congédié mon domestique.—Despedirse, 
prendre congé ó faire scs adieux; y. gr.: Vengo á despedirme 
de V., je viens prendre congé de votis, ó je viens vous faire mes 
adieux. 

Westevrar, exiler, bannir.—Exüer, es cuando el sobera
no destierra á un vasallo suyo; v, gr.: El rey desterró al du
que de N..., le roi a exilé le ditc de N...—Se usa de bannir, 
cuando el destierro resulta del decreto de algún tribunal; v. gr.: 
Sócrates fué desterrado por un decreto del Areópago, Socrate 
fíd banni par un arrét de l'Aréopage.—Lo mismo debe obser
varse sobre las voces exil y hannissement; esta última indica 
infamia. 

Disc ípulo , écolier ó eleve, disciple.—EcoUer ó Séve, es el 
discípulo que da lección de alguna ciencia con un maestro: 
V. gr.: Mi maestro de francés tiene muchos discípulos, mon 
maitre de frangais a beaiicoiip d'écoliers, y mejor beaucoup 
d'eleves.-'Disciple es el discípulo que sigue la opinión, los 
documentos ó ia doctrina de algunos; v. gr.:'Los discípulos de 
Jesucristo, les disciples de Jésus-Christ,—S6cra.les fué discí
pulo de Anaxágoras, Socrate ful disciple d'Anaxagoras. 

l>oloi*, doíileur, wm .̂—EÍ dolor, mirado como el efecto 
del mal, se expresa por doidear; v. gr.: Este mal me cau.sa un 
dolor terrible, ce mal me carne une douleur lerrihle.— Cuando 
la voz del dolor indica al mismo tiempo la causa y el efecto, 
debe expresarse por mal; v. gr.: Tengo un dolor de muelas 
que no me deja descansar, j'ai un mal de dents qm ne me lais-
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se pas un mommt de repos. Un dolor de cabeza, un mal de tete. 
ün dolor de vientre, etc., un mal de venire, etc.—Dolor, indi^ 
cando aflicción ó disgusto, se traduce douleur; v. g,: Nada pue
de aliviar mi dolor, rien nepeut soulager ma douleur. 

I>on«eIla, filie ó demoiselle, filie ó femnie de chambre.— 
Doncella, en sentido de soltera, es filie ó demoiselle: ¿Es V. don
cella? éíes-voU'S filie? y con más finura, étes-vons demoiselle? 
Fiüe ó femnie de chambre, es la doncella que sirve á las se
ñoras. 

LECCIÓN 56 
I i e t t r e €} 

Cî age, alhaja qae se da para la seguridad de alguna deu
da, prenda, salario que se da á un criado. 

éragtier, ganar.—Tiene dos acepciones: 1." Llegar, al
canzar; V. gr.: Nous gagnámes le bois sans que Vennemi s'en 
aperi^id, llegamos al bosque sin que lo echase de ver el ene
migo. 2." Coger ó pillar; v. gr.: La nuil nous gagna cm milieu 
dubois,Xios cogióla, noche en medio del bosque.—Gagner la 

. campagne, huirse.—Gagner gros, tener una ganancia loca; y 
en sentido irónico, perder 

Crargon, muchacho, mozo, mancebo, soltero, oficial que 
trabaja con un maestro: Un oficial de zapatero, de sastre, un 
garqon cordonnier, un garg,on taiUeur.—GargoTí chirtirgisn, 
practicante. 

Oarde, tm garde, tiene dos significados: 1." Un soldado 
de guardias; 2." ün guarda. Une garde también tiene dos 
significados: 1." Ütia guardia, una enfermera ó mujer que cui
da á un enfermo.-^Za garde de V épée, la guarnición de la 
espada. 

C5áter, echar á perder. Se gáfer, corromperse.—Gáter 
tm enfant, ó les enfants, dar mala crianza á sus hijos ó á otros 
muchachos, tolerando sus vicios. Enfant gáté, niño mima
do. 

(xanlc, Galia, parto do Euroi>a, hoy Francia, etc. Vara 
lai'ga con que se sacuden los nogales, manzanos y perales, 
etc.—Gaider, sacudir aquellos árboles con la referida vara. 
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Craulois, habitante de la Galla, galo, G'estdugaulois, se 
dice de una oración mal ordenada, y de un estilo que tira á 
lo antiguo. 

Crelée, helada, jalea. 
Crenis, gente ó gentes.—REGLA GRAMATICAL. El adjetivo 

que precede á gens debe ponerse en femenino, y en masculi
no el adjetivo ó pronombre que vaya después de él; v. gr.: 
Les v-ieiUes' gens sont soupgonneuic, ils peitserú toujours qii'on 
vetft les {romper, la gente vieja, ó los viejos, son desconfiados; 
siempre están pensando que se les quiere engañar.—NOTA: 
Se lisa de la voz gens especialmente en los modos de hablar 
siguientes: fes Jioiinétes gens, ¡es iraves gens, los hombres de 
bien, la gente honrada; lesjeunes gens, los jóvenes; les honnes 
gens, la gente simple, buenaza; les saltes gens, la gente tonta 
ó los tontos; les piafes gens, la gente sosa; les meilles gens, los 
viejos; les pauvres gens, los pobres; Us pelites gens, la plebe; 
les gens comme il faut,]a geíiÍQ áeíovniü; les gens de marque, 
los grandes; les gens de rien, la gente baja; les gens de la cam-
pagne, la gente del campo; les gens de guerre, les gens de trou
pe, los soldados, los militares; les gens de robe, los togados y 
gente de golilla; les gens d'affaires, los plumistas ó agentes; 
les gens de Mires, los literatos: les gens d'égtise, los eclesiásti
cos; les gens dii monde, la gente mundana.—NOTA. La voz gen
te, no siendo acompañada ó determinada por algún adjetivo, 
S9 traduce las más veces por la de monde; v. gr.: ¿Qué dirá la 
gente de tu modo de vivir? cpie dirá le monde de ta maniere de 
vivre? Toda la gente sabe mi desgracia, fout le monde sait man 
malheur. ¿Había mucha gente en el pa^eo? Y avaíl-ilheaucoup 
de monde d lapromenade?—Sin embargo, gente, precedida de 
la voz una, se traduce gots; v. gr.: Es una gente que yo no 
puedo yer, ce sont des gens que je ne puis siipportcr. Es una 
gente perversa, ce sont de mauvaises gens.—Gens significa 
también criados; pero no se dice bien, sino hablando de los 
grandes, como duques, marqueses, condes, etc.; v. gr.: Les 
gens dtt marquis de Byron hit sont tres-attachés, los criados 
del marqués de Byron le tienen mucha afición. 

Qeit i i l l ioit t inv, noble, .caballero, hidalgo, gentilhom
bre.— Gentillátre, hidalgote. 

€^lace, hielo; glagon, pedazo de hielo; glaciore, nevera, 
paraje donde se conserva la nievo, espejo grande, cri.stal de 
coche.—Glaces, sorbel;ps helados. 

Olaiitf, bellota, borla. Él nos enseñó una bolsa con unas 
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borlas de oro, il nmis fit voir une hourse avec des glands $or. 
Cllisser, correr sobre el hielo, diversión de muchachos, 

resbalar.-—(Se glisser, introducirse. Se introdujo • el lujo en 
aquella nación, le lusce s'est glissé parmi cette nation. 

€rorge, garganta, parte del cuerpo,—írori/e tiene dos 
acepciones: 1.»' Desfiladero. 2.»Los pechos deuna mujer. C'est 
une femme qiii a beaticonp de gorge, es una mujer que tiene 
mucho pecho. Coupe-gorge, mal paso, paraje lleno de la
drones, 

C íouvernan te , gobernadora, aya, ama de llaves: 
también se áice femme de charge. 

Cíoavcriienr, . gobernador, ayo. 
Cfraln, grano, en todas las acepciones del castellano, 

menos cuando es grano que brota en el cutis, que es houton. 
— Grain de chapela, cuenta de rosario. 

€}pas, gordo... Equivale algunas veces á obsceno, libre; 
V. gr.: 11 nous tint quelques propos un peti gras, nos dijo 
algunas palabras algo libres.—Parler gras, cecear; también 
se dice grasseyer. 

GrcflTe, ingerto, término de agricultura; en lo foi'ense, 
escribanía, oficio de escribano donde se depositan los autos, 
papeles y demás cosas de justicia. 

O r é l í , arruinado por el granizo ó piedra... Get homme a 
Vair lien grélé, se dice de aquel cuyo traje denota que tiene 
poca fortuna.—Élre grélé significa también estar pintado de 
viruelas. 

CJrenadier , granadero, soldado, granado (ái'bol). 
Crreiiier, desván, granero. Le grenier á sel, el alfolí de la 

sal; también es la jurisdicción que conoce en todo lo que per
tenece á las salinas y renta de la sal. 

Cíi'iller, enrejar, asar en las parrillas... Abrasar. Vamo
nos de aquí, el sol es tan fuerte que uno se a¿)rasa vivo, 
allons-not/s en dHci; le soleíl est si fort qu'on s'g g^'ille tout vif. 

' Círisette,, sempiterna, género de paño..,,mujer ordinaria. 
C^ros, grueso; adarme, peso, la octava parte de una onza. 
Círossler, grosero, basto. Él andaba vestido de paño 

basto y de mal color, il était vétu d'uii drap grossier el cTtme 
vilaim cotileur,— Descortés, sin urbanidad; v. gr.: Él piensa 
que la filosofía consiste en no tener urbanidad en sus modos 
ni aseo en sus vestidos, ü croit que la philosophic consista á 
Hre grosísier dans ses acHons et malpropve datts ses habiís... 11 
est grossier cowime dii pain d'orge, frase Qon que se pondera la 
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mucha descortesía de uno. Su sentido literal es: él es tan 
basto como el pan de cebada. 

tSrossir, hacerse grueso; hablando de las aguas, cre
cer.--Equivale á abultar; V. gr.: La peur grossit les objets, 
el miedo aumenta las cosas. 

Crrue, grulla, ave; grúa, máquina de subir piedras. 
fxucux, pobre, bribón. 

LECCIÓN 57 
liectura de Prosa 

La parte técnica del arte de la lectura, versa sobre dos 
objetos: La voz y la pronunciación, los sonidos y las pala-
bras. 

El órgano de la voz no se ejecuta sino bajo la acción de la 
voluntad. El hombre no habla sino cuando quiere hablar, 
mienti'as que^ desde que sus ojos están abiertos y es de día y 
desde que sug oídos están despejados y hay ruido, vé y tam
bién oye ÍHConscientcmente á pesar suyo. 

Hay otra diferencia: 
El hombre no puede ver más ó menos, según su deseo; no 

puede oír más ó menos, sino cuando se sustrae parcialmente a 
la acción de los agentes exteriores, poniendo un obstáculo en
tre él y el mundo exterior. 

Lo propio no sucede con la voz. Se puede hablar más ó 
menos recio, más ó menos á prisa y se arregla la medida de 
las operaciones de la voz de la misma manera que concertar
se pueden las operaciones individuales de la persona. 

Tres son las especies de voces que se definen por sí mis
mas: voz baja, media* alta; son indispensables para leer 
bien, en el arte de la lectura, pero su uso y empleo es y debe 
ser diferente, puesto que diferente también és su grado de 
fuerza. La más segura y la más natural es la media, 

t En efecto; siendo la media la más natural y expi'csando 
la voz ordinaria los sentimientos más verdaderos, sin esfuerzo 
alguno, tienen las notas bajas una gran potencia aveces; las 
alais también tendrán una gran brillantez, pero deberán re
servarse para ocasiones determinadas y excepcionales. 



178 APUNTES 

El primer precepto, pues, del arte de la lectura es la 
supremacía de la voz media. 

El segundo objeto de la lectura es enseñar á respirar 
y si hay un acto natural en el mundo en el cual nada 
necesario es hacer, este acto es la respiración. Respirar 
es vivir, y respiramos inconscientemente como también 
inconscientemente vivimos. Por lo tanto se lee bien si se 
respira bien y no se respira bien sino cuando asi se ha 
aprendido, siendo imo de los talentos más raros en el 
lector. 

¿En qué consistirá, pues, el arte de la respiración? En 
tomar de la base del pulmón mismo, del mismo diafragma, 
la respiración, porque si no se aspira más.que desde la 
parte superior del pulmón, es muy pequeña la provisión 
de aire que se hace y pronto, muy pronto se agota el 
repuesto de aire. 

Además si se quiere aspirar y respirar con entera 
libertad, téngase sumo cuidado de parte del lector de colo
carse en asiento alto, sin que el cuerpo se resienta de 
postura violenta alguna y permaneciendo encorvado, tendi
do ó inclinado sea á un lado, sea á otro. Bueno fuera que la 
espalda se mantuviera apoyada. 

Hay que evitar ciertos vicios de pronunciacióiK el ceceo 
y la tartamudez. 

Consiste el primer defecto en pronunciar la s como z 
y se incurre en tal vicio por mal hábito ó por defecto de 
conformación, permitiendo á la lengua pasar de los dientes 
cuando se pronuncia la s. 

La tartamudez constituye un vicio mucho más grave. 
Procede k veces de mala conformación; pero si procede de 
la inteligencia, el remedio lo ofrece entonces el arte de la 
lectura. 

Con frecuencia tartamudea la lengua y si llega á ha
cerlo habitualmente es porque el espíritu y el carácter 
tartamudean landiién. 

Muchas veces no se sabe á punto fijo lo que se desea, 
ni tampoco lo que se quiere decir, ya por efecto de la 
timidez, ya por(|ue la timidez domina, ya porque se quiere 
hablar con demasiada prisa, y á esta tartamudez del 
espiriiu obedece la de la lengua. Impaciencia, timidez, 
falta de precisión en las idas, hé aquí las causas de esta 
especie de tartamudez. El remedio para este caso es muy 
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fácil de aplicar. Acostumbraos á hablar lentamente y á no 
hablar más, que cuando os sintáis en posesión de vosotros 
mismos y cesaréis de tartamudear. El canto es un enér
gico medio también empleado con éxito y con decir can
tando lo que se había de decir hablando, s'e consigue que, 
por la modulación de las notas de música, se manifiesta 
más pausada y claramente la expresión de las pala
bras. 

Cantantes distinguidos podrán tartamudear más ó me
nos ligeramente cuando hablan, pero nunca cuando acu
den al canto, porque cuando hablan ó se precipitan de
masiado ó porque sin poder dominarse, quieren hablar 
demasiado de prisa; pero cuando cantan, andan por un 
terreno en que son absolutamente dueños de sí mismos. 
El ejercicio, el trabajo y el hábito les hacen arbitros de 
su voz y de su dicción, desde el momento en que la pa
labra va unida al canto; y en cuanto hablan, la timidez 
natural de su caz'ácter les entrega de nuevo á todas sus 
indecisiones de pronunciación, desapai'ece el artista, queda 
el hombre y reaparece el consiguieute defecto. 

Respecto á la tartamudez física que depende exclusi
vamente del órgano, la medicina podrá tan solo propor
cionar remedios transitorios, atenuaciones, intermitencias y 
apariencias de curación. 

Dividida la lectura en dos • partes, lectura de prosa y 
de versos, se ha visto en la presente lección cuanto se 
refiere á la primera parte, siendo la segunda objeto de la 
lección siguiente. 

Supongamos ahora un discípulo en el cual el meca
nismo sea perfecto, al tenor de estas lecciones. 

El trabajo ha vuelto su voz agradable, flexible y ho
mogénea. 

Sabe emplear con oportunidad las notas medias, altas 
y bajas. 

Aspira y respira sin demostrar inútil violencia en la dic
ción, pronunciando con ]>ureza y clai'idad. 

Puntúa al leer y su elocución no es precipitada, ni la 
arrastra y no deja caer nunca las silabas finales, lo cual 
presta, á todas su.s ÍVas&s solidez y claridad. 

Si, á todas estas ventajas añade los principios de la 
buena pronunciación y las reglas de buena prosodia Iran-
cesa, pronunciando bien las distintas vocales simples, 
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compuestas, nasales y sabe hacer los enlaces, con las 
conjugaciones respectivas de verbos, no hay duda^ habrá 
llegado á la perfección. 

LECCIÓN 58 
I/ectura de versos 

Infinitas son las maneras de leer versos, pero el gran 
arte de leer versos consiste en hacer creer al que escucha 
y oye que lo que se lee es más bien prosa que poesía, 
por el mucho cuidado que se ha de tener en ello. 

Por poco (lue uno se fije en este particular, no dejará 
de admirarse de las diversas maneras que hay de leerlos 
nial. 

Unos, so pretexto de armonía, se creen obligados á 
envolverlos" en una especie de melopea empalagosa que 
borra todas las lireas de división, redondea todos los 
contornos, paraliza todos los resortes, llegando á producir 
una sensación semejante al efecto que producir pudiera 
una bebida mucilaginosa y soporífica. 

Otros, con viso de producir más efecto y atenerse á la 
verdad de la expresión, no se preocupan para nada del 
ritmo, ni del hemistiquio y menos de rima ni de prosodia. 

A esas curiosas observaciones pueden oponerse tres 
máximas absolutas, cuya verdad se comprueba fácilmente 
con ejemplos adecuados. 

1." El arte de la lectura nunca viene á hacerse 
tan difícil ni tan necesario como cuando se aplica á la 
poesía; solamente y mediante un constante trabajo, se 
podrá, al cabo do muchos esfuerzos, llegar á dominar al fin. 

2." Deben leerse los versos como versos é interpretar 
á los poetas como poetas. 

3." El intérprete de los versos se convierte en su pro
pio confidente, puesto que le revelan á él mismo lo que 
no dicen á nadie. 

A esto se añade que cada género do poesía tiene su espe
cie particular de interpretación. 

Leer una oda como una fábula, vm fragmento lírico como 
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un dramáüco, es echar completamente sobre Ja variedad de 
la obra del genio el velo vulgar y común de la uniformidad. 

Henos aquí llevados á un género de poesía, á una clase de 
versos que tienen un ritmo como sucede con los versos ale
jandrinos ó heroicos y como los versos de estrolas, solamente 
que este ritmo es por lo general oculto. 

Obedece á una regla misteriosa que no se halla consigna
da en tratado alguno de retórica, pero que está escrita en la 
mente de lodos los poetas de genio. 

Un sólo poeta nos bastará para demostrar las tres máxi
mas absolutas: Laíbntaine en la tabula: Le chéne et le rosean, 
La encina y la caña. 

Con dicha lectura aprende el lector lo que debe poner 
por obra, para Ja buena dicción y lo que hay que evitar. -

Habrá que empezar dando una vuelta á la reunión con 
una mirada, que no tiene más objeto que recolectar como 
en una cuestación, Jas primeras simpatías dei concurso. 

Debe esperarse á que el silencio sea perfecto y enton
ces se dice el título, sencillamente, sin énfasis, y á manera de 

'cartel cuyo oficio hace: 
Le cMne et le rosean y empezar ^̂n seguida por Le cMne 

que sigue al título y principia el primer verso: aquí la voz debe 
ser llena, el sonido suave y el gesto noble sin afectación. 

Se trata de pintar un gigante, cuya cabeza se pierde en 
las nubes y cuyos pies ó raices llegan al imperio de los muer
tos, y al llegar á la palabra rotean, la caña, la voz debe ser 
casi apagada, empequeñeciendo á ese pobre arbusto por la en
tonación, lanzando una mirada como si se divisase á lo lejos. 

LE CHÉNi: ET LE ROSEAU 

Le cMne un jour dit au rosean: 
Votes avez bieti siijet d'accuser la naftire; 
Un roiteletpour vous est un pesani fardeaii; 
Le moindre vetit qm, d'aventure, 
J<'aU rider la face de Vean 
Vous oUige a coiirber la tele. 
Cependant qite man front au Caucase pareil. 
Non contení d'arréter les rayons dti soleil, 
Brave l'effort de la lempéte, 
7'out vous est Aquilón, tout me semble ZépJiyr. 
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Conviene conocer algunas particularidades muy impor
tantes para leer bien los versos y sujetarse á eiei-tas reglas 
generales que se han de tener mu^ en cuenta, para cumplir 
debidamente este fin. 

Versos hay en francés de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
diez y doce sílabas, siendo de notar que no se han visto hasta 
ahora ningunos de los impares nueve ni once silabas. 

Las sílabas se cuentan no por la ortografía sino por el 
oído ó por la pronunciación: y asimismo se ha de tener en 
cuenta que la e muda final se elide y no cuenta delante de voz 
empezando con vocal ó h muda; lo propio se habrá de notar 
siempre, cuando a la e muda le precede una vocal cualquiera, 
como vie. vida; vue, vista: roue, rueda; rué, calle; rosee, rocío; 
que se leerán vii, vúú; ru; rú; (sonido de u castellana distinta 
de la anterior que suena ít francesa en atención á su represen
tación ortográfica por vocal simple ó compuesta); rogé. 

Asi se explica como en un verso alejandrino ó sea de 
doce sílabas en el metro no se cuentan más de doce pies en 
pronunciación, cuando en realidad puede tener hasta diez^ 
y nueve en lo escrito. Llámase cesura la pausa ó sepai'a-
ción de nn hemistiquio á otro. 

Cache une ame agitée, \ aime, ose, espere et craint. 

Oculta una alma agitada, ama. osa, espera y teme, cuyo 
sonido es: 

Gach-unam ajité \ emos espé ré eren 

Los vei'sos franceses se dividen además en masculinos 
y femeninos: 

Llámanse femeninos todos los que terminen en e muda, 
la cual, como más arriba se ha explicado, no cuenta por 
sílaba; todos los demás es decir, todos los que acaben en 
cualquiera otra vocal distinta ó consonante, sea la que fue
ra, son masculinos. 

Es regla general que los vei'sos masculinos han de al
ternar con los femeninos, con más ó menos regularidad, on 
cuanto sea dable, con el fin de evitar la insípida monoto
nía consiguiente, á no ocurrir semejante sucesión de caden
cias distintas. • 

Los de doce sílabas llamados heroicos ó alejandrinos se 
dividen en dos partes llamadas hemistiquios ó mitades del 
verso, y se hace pausa ó reposo de un hemistiquio á otro, 
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haya ó no coina, punto y coma, dos puntos ó punto final; 
pero siendo mucho luás marcada esta pausa, cuando hu
biere dicha puntuación, exclamación, admiración ó interro
gación que cuando no existiere signo alguno; pudiéndose 
considerar esto propiamente cuestión de eufonía con el fin 
de amenizar la pronunciación. 

VEIISOS 

PROSODIA Y MEDICIÓN ^DE LOS VERSOS FRANCESES 

1 / La Ycrsificación francesa tiene versos alejandrinos 
ó de doce sílabas, decasílabos, de nueve, ocho, seis, cinco, 
cuatro y aún de tres silabas. 

S.* En la medición del verso, se debe tener por nula 
la e muda final de dicción, cuando la voz siguiente empiece 
por vocal ó h muda. En final de verso, también son nulas 
la e muda, la sílaba muda es, y la terminación ent de ter
cera persona de plural de verbo. 

3." Aient y oient finales de tercera persona de plural 
de verbo, se tienen por una sola sílaba, aunque estén en 
medio del verso. 

4.» En la versificación francesa, se permite el hiato, 
sólo en el caso de acabar una palabra en ue, ie, ée, empe
zando con vocal la voz que sigue; en cuyo caso la e muda 
es nula, y las dos vocales que forman el hiato, se tienen 
por dos silabas. 

5." La silaba final do un verso no tiene relación pro
sódica con la primera sílaba del verso que sigue. 

6." Los versos se dividen en inasculinos y femeninos. 
Son masculinos, todos los que no acaban en e muda, en 
la silaba naida es, ó en eni, tercera persona de plural de 
verbo. 

7.» Atendiendo á la división que precede, no puede 
haber cuatro versos masculinos seguidos, ni cuatro feme
ninos. En genei'al, se debe procurar el que no vayan nnis 
de dos masculinos ó dos femeninos seguidos. 

8.» Un verso alejandrino tiene dos hemistiquios de 
seis sílabas cada uno; los decasílabos, dos hemistiquios: 
el 1." de cuatro, y el 2." de seis silabas; los de nueve síla
bas, dos hemistiquios: el l.° de tres, y el 2." de seis silabas. 
Los demás versos no tienen división. 
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NOTA.—En la poesía francesa no hay versos libres ni 
asonantes. 

Los octosílabos se miden de dos en dos silabas. Respecto 
á los heptasílabos, el acento ó cesura corresponde ya á la 3,*̂ , 
ya á la 4." sílaba, A las composiciones literarias suelen con
venir versos de doce, diez, ocho ó siete silabas, alternándola 
veces, en una misma composición, los de doce con los de diez 
ú ocho sílabas. 

MEDIDAS DE VERSOS Y APLICACIÓN 

LOS GUARISMOS INDICAN EL NUMERO DE SILABAS 

12 Mercedes, chaste fleur, de ta vie á l'aurore 
les ombres de la mort te couvrirent soudain... 

10 Lieux enehantés oii ma vive jeunesse 
goútait naguére un bonheur calme et pur... 

9 Tout mortel est sujet au malheur. 
8 Des ihoments les heures sont nées. 
7 La cigala ayant chanté. 
3 toutl 'été 
6 L'homme s'agite en vain, 

car Dieu dispose eníin. 
5 Petit á petit, 

l'oiseau fait son nid, 
4 L'homme propose 

et Dieu dispose. 
LA MORT DU MARÍN 

VERS DE DOUZE SYLLABES 

Primer hemistiquio Cesura 2." hemistiquio 

Teph, muet fendit l'eau 
au milieu des éclairs, 
et ne reparut pas. 
couvrirent seulement 
C'est aind dans la nuü 
de Cádiz eut un homme 

en une nuit profonde 
comme leplomh des sondes • 
De larges luiles d'air, 
les flots couleur de fer. 
du dixjuillet qu'un lotigre 
á la mer.—Fauvre hougre! 

La muerte del desgraciado marino Teph, en una noche 
tormentosa es una descripción á la vez conmovedora y lúgu
bre. El autor concluye su relato con una expresión eviden-
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temente intencionada, aunque muy poco acadénaica, pero 
que llega al desenlace á semejanza de una campanada í'ú-
nebre ó bien sea como el último adiós de un compañero de 
armas, de un marino á otro. 

LECCIÓN 59 
Del estilo epistolai* 

El estilo epistolar toma todos los tonos y se ciñe á todas 
las formas; en literatura no liay género más variado ni más 
extenso; comprende todo lo que la palabra puede expresar. 

Una carta puede reproducir la marcha irregular de la 
conversación, las expresiones familiares y sencillas, festi
vas y picantes; en ocasiones presta á la elocuencia la gra
vedad de sus giros y los más expresivos rasgos; confidente 
del corazón, la carta, es el intérprete de sus más expansivas 
alegrías y de los más amargos sarcasmos. 

Las reglas del estilo epistolar, deben tenerse muy en 
cuenta y formar un especial capítulo entre los elementos de 
una regular educación. Nada hay más común que escribir 
cartas ni menos común que componerlas bien. 

El estilo de una carta debe ser como un tisú, en el que 
los hilos que componen la ti'ania, se añadan sin cesar los 
unos á los otros; pero cuyas extremidades se pierdan de vis
ta. Tal debe ser la continuidad y unión de los pensamientos; 
todo el arte consiste en hacer insensibles las uniones. 

Puesto que una carta y su contestación no es más que una 
conversación entre ausentes; escribid como hablaríais si es
tuviera presente aquel á quien os dirigís; es decir, con esa 
naturalidad, con la misma facilidad, gracia y hasta con esa 
negligencia que permite una conversación familiar; emplean
do mesura para con vuestros superiores, franqueza con vues
tros iguales, alegría con vuestros amigos; y, sin rodeos con 
todos, evitad siempre el uso de expresiones triviales, térmi
nos groseros y írases vulgares. 

Es muy ridiculo emplear palabras retumbantes para ex
presar la cosa más sencilla. Cuando una carta está escrita 
con sencillez, nada se dice de ella; pero cuando se observan 
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ciertas pretensiones y domina la pedantería, produce la risa y 
todo el mundo ridiculiza á su autor. 

Las principales cualidades del estilo epistolar son: la pu
reza, la claridad, la sencillez, y la facilidad; porque se habla 
para entenderse, y se escribe para comprenderse. 

Entre dos frases distintas que expresen el mismo pensa
miento, la más corta es la mejor y hasta la más elegante. 

En las cartas de negocios ó de comercio conviene la pre
cisión y concisión, ocupándose solo del objeto que oiotiva la 
carta. 

Para el amor y la amistad intima no hay reglas; el que 
ama, encuentra interesante las repeticiones, los juramentos 
y hasta las necedades que tantísimas veces se escriben. La 
amistad intima quiere saberlo todo, y solo está satisfecha 
cuando no se le oculta nada. 

Hay una infinidad de estilos que podemos reducir á tres, 
que son: el sencillo, el temperado y el sublime. 

El sencillo, no admite formas retóricas; basta con ser cla
ro, puro y preciso. 

El temperado, tiene más fuerza y elevación que el sencillo; 
permite ostentación en las figuras, brillantez en los pensa
mientos, armonía en el conjunto de las palabras y todos los 
adornos del arte. 

El sublime, es el que por la magostad, elevación de pensa
mientos, riqueza, fuerza de expresiones, vivacidad de movi
mientos, nobleza y belleza de las imágenes, eleva el alma 
más allá de los sentidos y la llena de cierto entusiasmo mez
clado de placer, de respeto y admiración. 

Se llama estilo la manera de componer, es decir el orden 
en que se presentan los pensamientos y la manera de expre
sarlos. 

El estilo epistolar consiste en adoptar ciertas fórmulas 
convencionales, propias del lenguaje familiar, de concisa 
precisión y claridad, según el género de correspondencia 
que se quiera eniplear, comercial, didáctico, amatorio ó ad-
monitivo. 

Es de rigor suprimir las preposiciones, al poner las fe
chas, lugares de procedencias y direcciones, asi como em
plear, sin abreviaciones y con todas sus letras, fórmulas más 
breves y menos retumbantes en francés, en sustitución de 
las abreviaturas castellanas. 
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S. A. S. S. — -^. B. S. M. — C. P. B. que se dirán 
votre tovt dcvoué ó votre dévoué servitetir; votre toute dévouée ó 
votre dévouée servante, votre serviteitr ó votre servante, según 
se trate de caballero ó señora. 

Laguna de Tenerife á 10 de Junio de 1881. • 
Laguna Ténériffe dix Juin 1881. 
Hé aquí algunas expresiones que se lian de tener muy en 

cuenta para la debida propiedad de voces que se correspon
den en ambas lenguas en el estilo epistolar: 

CASTELLANO 

Muy Señor mío: 
Muy señores míos: 
Muy Señora raía: 
Muy Señoras mías: 
Muy Señorita mía: 
Señoritas: 

CARTA 
de negocios. 

— de aviso. 
— de navegación. 
— cerrada. 
— abierta. 
— de cita. 

El sobre. 
La dirección. 
Papel para cartas. 
El sello de franqueo. 
Obleas. 
Lacre. 
El correo. 
El buzón. 
Lleve V. esta carta al correo, 
Una tarjeta. 
Una esquela. 
Una esquela amatoria. 
Una esquela de duelo. 

— de pésame. 
— de felicitación. 
— de convite. 

FRANCÉS 

Mon cJier monsieur. 
Bien chers messieiirs. 
Hádame, ma cfikre dame. 
Mesdames, hien dieres dames, 
Mademoiselle. 
líesdemoiselles. 

Lettre. 
— d'affaires. 
— d'avis. 
— de mer. 
— de eachet. 
—- ouverle. 
— de rendez-vons. 

L'enveloppe. 
L'addresse. 
Ihi jpapier á Mires. 
Le timbre-poste. 
Des pains á cacheter. 
Be la cire d'espagne. 
La poste. 
La boite aux lettres. 
Borles cetie lettre á la poste. 

' Une carie de visite. 
Un biílet. 
Un hillet doux, un potdet. 
Un Jñllet de/aire parí. 

— de condoléance. 
— de compliment. 
— d'invitation. 
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— de despedida. 
— de llegada. 
— de salida. 

Una letra de cambio. 
Muy Sefior mío: 

Recibí su favorecida, fecba 
siete de Juliofpróximo pasado, 
y entei'ado de su contenido pa
so á decirle que tendré un ver
dadero gusto en recibirle á V. 
en esta su casa, á la hora que 
pudiese convenir á V., repitién
dome, entretanto, siempre á 
sus órdenes 

A.S. S. 
Q. B. S. M. 

José. 
Laguna de Tenerife á 10 de 

Julio de 1891. 
Dirección: 

Señor D. José Suárez, 
Comerciante, plaza de Cata
luña. Barcelona. 

— d'adieii. 
— d'arrivée. 
— de départ. 

Une lettre de climige. 
Sien cher monsieur: 

J'ai reQU votre estimée lettre, 
datée sept Jmllet passé, ei en 
vue de son contenu, j'ai le 
plaisir de voiis informer que, 
J'mirai une véritdble satisfac-
tion de vous recevoir cJiez 
moi, á télle Jieure qu'il vous 
plaira, et veuillez bien, mon
sieur. 

Croire á Tamitié de votre 
toiit dévoué, 

Joseph, 
Laguna lénériffe LO Juil-

let 1891. 
Addresse; 

Monsieur Joseph Suarez, 
Négociant, Place - Catalo-

gne. Barcelone. 

LECCIÓN 60 
Arte de "Tradncir.—Tratluceléii 

Hay tres clases de traducciones: 
Literal, sugeta al texto y libre. 
Seria una traducción perfecta la que nos representase una 

obra tal cual la hubiere compuesto su autor, si hubiese escrito 
en la lengua del ti'aductor, pero claro es que semejante ver
sión es casi imposible, pues supondría en este y aquel igual
dad y hasta identidad cíe talentos, de estudios, en una pala
bra de cuanto contribuye á formar el carácter y estilo del es
critor. 

Por lo mismo, será la mejor traducción aquella que más 
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se aproxime al modelo que se acaba de bosquejar en la men
te aunque sea pocas veces posible verlo realizado. 

No menos que los estilos, se van alterando las lenguas con 
el trascurso del tiempo y las mudanzas de las costumbres y 
así en la francesa, la más correcta y esclava de todas, han 
ocurrido variaciones muy notables. 

¡Como pues ha de verter un traductor español á Montes-
quieu, á Rousseau, á Chateaubriand ó Lamartine en el lengua
je de Fray Luis de Granada, de Santa Teresa ó de Cervanteg! 

Sí las knguas fuesen fundidas en un mismo molde, sería 
menos difícil el ejercicio de las traducciones servilmente lite
rales; aunque siempre sería mucho trabajo el dar á la copia 
la misma armonía, la misma elegancia y la igual facilidad del 
original. Más como el diverso carácter de las lenguas casi 
nunca permite traducciones literales, un traductor, libre en 
algunas licencias, nacidas de la libertad de busca-de al mode
lo analogías y equivalencias, que acaso desvanecen su preci
sión y hermosura deberá buscar medios adecuados al efecto. 

Si los primores de nuestra propia lengua, solo á fuei-za de 
un continuo y atento estudio, se pueden conocer, ¿cuanta pe
netración exigirán los de una lengua extranjera? Asi es que 
no puede hacerse una buena traducción sin el perfecto cono
cimiento de ambas. 

En cualquier arte, el original se ha de mostrar en la co
pia y en el arte de traducir, esta debe siempre ser fiel al sen
tido y si posible fuere, á la letra del autor. 

Los autores tienen sus buenas y malas cualidades, y estas 
como su carácter, deben conservarse en todas las lenguas. 
Unos son concisos; otros abundantes; unos algo duros en cuan
to al estilo, otros Jluidos; luego para poner á los lectores en 
estado de juzgar del mérito del original, es preciso descubrir 
toda la fisonomía del autor. 

Hay traducciones muy literales por no haber sabido sacu
dir el traductor el yugo de una exactitud indiscreta; tan difí
cil es conocer los límites de una timidez juiciosa y de una 
feliz licencia. Muchos prefieren la traducción libre, hallándose 
de esta suerte muy propensos á desfigurar el original, siendo 
más hicil desfigurar el original y aunque menos glorioso, es 
penosísimo ^presentarse con fidelidad. 

El que corta ó abrevia lo que el autor extiende ó amplifi
ca, desnudando lo que el otro adorna, en lugar de pintar á 
otro se pinta á si mismo y -de traductor pasa á compositor. 
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Avoir un front d'airaiii es; Tener cara He baqueta. 
Boire comme un teniplier es: Beber como un Tudesco. 
Entre un cannibale: Ser un caribe. 
Faire des cháteaux en Espágné: Hacer castillos en el aire. 
Mettre quelqu'un á la giieule du loup: Echarle á uno en las 

astas del loro. 
El pleonasmo que es una figura que se emplea por una es

pecie de redundancia de palabras que la lengua española su
prime, dá también lugar á muchas repeticiones: 

Je l'ai vu de mes yeux vu, ce qu'on appelle vn. 
Lo he visto con estos dos ojos que tengo en la cara. 
De deux jours en deux jours.—De dos en dos dias. 
n est mort de la mort des justes.—Murió como un santo. 
n est aussi grand homme d'état que grand homnie de 

guerre. 
Es tan grande hombre de estado como de guerra. 

Carácter particular de las licnguas 
Las lenguas tienen un carácter particular que las distin

gue entre si: y esta diversidad, llamada genio ó Índole con
siste en la desigual aptitvid para expresar una misma idea, 
lógicamente hablando, aunque todas pueden acomodarse á 
los diversos géneros de estilos y de obras. 

Distinguense en las lenguas tres especies de caracteres 
que combinados en la oración, forman el genio general de una 
lengua. 

El primero es el gramatical ó lógico; 
El segundo es el usual; 
El tercero el moral que incluye al figurado ó poético: 
En cuanto al oratorio éste es más bien carácter del autor, 

ó método adoptado por la nación, que genio de la lengua. 
Por carácter lógico se entiende el mecanismo de la frase, 

que naciendo del orden con que se encadenan las ideas en la 
proposición, forman la construcción ó sintaxis particular de 
cada idioma. 

Se dice en francés: .J'espére de vous de me repondré, es
pero de usted de me responder. 

Por; Espero que V. me responda. 

Qu'il vienne quand il voOdra: 
Literal: Que él venga cuando él querrá: 
Por: Oue venga cuando quiera. 
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Se dice en francés; II a tout donné 
Literal: El ha todo dado: 
Por: Todo lo ha dado él ó todo lo dio. 

Combien il était grand philosophe! 
Literal: Cuanto él era gran filósofo! 
Por: Que filósofo tan grande era El! 

Votre plus Jeune fils 
Literal: Vuestro más joven hijo 
Por: Vuestro hijo más joven. 

Por carácter usual se entienden aquellas excepciones que 
la' necesidad ha puesto en los principios generales del arte de 
hablar, del lenguaje familiar, para evitar lá oscuridad ó la 
ambigüedad en la enunciación de ciertas nociones. Esta ne
cesidad es, las más de las voces, hija de varias revoluciones 
físicas y morales de un pueblo y de la situación ó circunstan
cias en que se hallaron los inventores. De aqui han nacido 
ciertas redundancias, ciertas perífrasis y el diferente uso de 
unas mismas partículas, preposiciones. 

Se dice en francés: L'Espagne, Le Méxique, Le Portugal. 
Literal: La España, El Méjico, El Por

tugal. 
Por: España, Méjico, Poilugal. 

II est six heures et demie. 
Literal: Ello es seis horas y media. 
Por: Son las seis y media. 

II n'a que trop véeu. 
Literal: El no ha sino demasiado vivido 
Por: Demasiado ha vivido él. 

Por carácter ó genio moral de una lengua, deben enten
derse ciertas especies de frases en que la elección de imáge-
ne.s, de signos de comparación muestran Ja inlluencia del 
genio nacional sobre el lenguaje. La elección de esto,«i térmi
nos, comparación y de estas imágenes no es liija de una con
vención ó arbiti'íiria y casual; porque la diferencia de educa
ción, de sensibilidad, de ejercicios, usos y costumbres de los 
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pueblos ha determinado la preferencia de ciertos signos 
representativos de los objetos y percepciones que la iniagi-
iiaeión y género de vida presentan con más fuerza ó frecuencia 
á una nación. 

Se dice en francés: II dit le sermón sur le champ. 
Literal: El dijo el sermón sobre el 

campo. 
Por: AI punto predicó el sermón. 

II me visite de loin en loin. 
Literal: El me visita de lejos en lejos. 
Por: Me visita de vez en cuando. 

II alia pied á pied. 
Literal: El anduvo pié á pié. 
Por: Anduvo paso entre paso. 

El genio oratorio es más bien un estilo adoptado y auto
rizado por los escritores que el carácter de una lengua, 
aunque ésta puede, por su construcción gramatical, permitir 
más ó menos este géneroó cualidad particular, en la elocución. 

Lo enfático, lo conciso, jo rápido que distingue á la lengua 
francesa en la oratoria, se acomoda menos á nuestra lengua 
niucbo más abundante, más numerosa y flexible, menos 
ligada y uniforme en la sintaxis y en sus figuras y rodeos. 

Se dice en francés: Les tois sont mauvaises? Les mceurs 
se corrompent. 

Más en español diremos: Cuando las leyes son malas, se 
corrompen las costumbi-es. 

Hablando de un gran monarca se lee este elogio: 
L'homme était grand: Le roi l'était d'avantage y nosotros 

deberemos traducir: Si como hombre era ó fué grande, como 
rey lo fué nmcho nías. 

En la distribución de las frases, en cuya composición 
entran siempre muchas voces, se han también de arreglar 
aquéllas palabras que, en su sentido primitivo y traducción 
literal, forman en nuestro idioma los galicismos. 

A.si la palabra cce.ur es corazón y cuando leemos esta 
frase: Leprédicateur .sait le sermón par coeur, literalmente, 
el pi-edicador sabe el sermón por corazón, buscamos su tra
ducción en la C del vocabulario por la voz cceur, que es 
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la significativa y disonante en nuestra expresión castellana 
que dice, el predicador se sabe el sermón de memoria. 

Algunas de estas voces que caracterizan el idiotismo fran
cés, se han de suprimir, otras de sustituir y otras además se 
han de acompañar de particulas, eonjuiiciones ó de rodeos 
auxiliares que requiere la índole de la lengua española. 

La brevedad de una expresión, excitando en nosotros 
una emoción más instantánea y menos prevista, causa un 
efecto más sensible por la complexidad de ideas que presenta 
al entendimiento con una palabra. 

Así: injustice criante; injusticia clamando al cielo nos dá 
una idea de una injusticia tan atroz que ella por sí está 
pidiendo venganza y como clamando al cielo. 

A * 

Ame rampaute, alma rastrera, nos presenta asimismo la 
idea de bajeza, de abyección en general; más en particular 
nos la dá con una idea de acción que determina la bajeza 
hasta el suelo como la de un reptil que se arrastra. 

Cosur Iremblant, corazón tembloroso, incluye vaganjente 
la idea de temor ó susto; pero la acción de temblar la deter
mina á un temor ó miedo excesivo y aun á los efectos físicos 
del temor, aplicados aquí en sentido figurado. 

Ko todo hombre tímido tiembla; pero todo el que tiembla 
manifiesta un gran temfir, ofreciendo á la vista una acción y 
una imagen al entendimiento. 

Si de esta parte llegaxnos á las comparaciones y tropos, 
notamos que esta es la parte en que un buen traductor puede 
lucir sus conocimientos en la lengua del original y en la 
propia, sacando del caudal de ésta las voces que correspon
den á las ideas que quiso expresar el autor, cuando escribía 
en la suya. Para lo cual es preciso que estudie los usos y 
cosüuubres de una y otra nación, las imágenes, símiles, metá
foras de que cada uno echo mano y los modismos que le son 
propios. 

Sabrá con tales datos que si los españoles contamos el 
tiempo por estaciones ó credos, nuestros vecinos lo cuentan 
por misereres; que ellos ganan en uu combate el tei'renf) jiied 
á pied, pié ú pié; mientras ([ue nuestros soldados lo ganan 
palmo á palmo. 

Que ellos invocan en las batallas á Saint Dénis, á San 
Dionisio, mientras que nosotros invocamos á Santiago; que 
elespafiolmuyperspicaz, á lo propio como á lo figurado, tiene 
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ojos de lince, mientras al francés de la misma condición 
se le atribuyen ojos de águila, des yeux d'aigie. 

l>e los apuntes «le Crrainütlca 

Como corolario de la lección última del arte de traducii", 
deben consignarse estas v'iltimas advertencias generales para 
la versión directa, é inversa, según disposiciones de la ley 
vigente de instrucción pública en lo concerniente á lenguas 
vivas. 

El principal fin del estudio de las lenguas vivas es su uti
lidad práctica. Leer, traducir bien y poder expresai'se verbal-
mente ó por escrito, es por de pronto el resultado más inme
diato, dejando para el menor número de privilegiados el co
nocimiento cabal de todas las sutilezas literarias que poquísi
mos, en fuerza de largos é improbos trabajos, alcanzan. 

Al querer traducir, y sobre todo al hablar, lian de tenerse 
presentes los distintivos de la lengua francesa: su claridad, 
que engendra una repetición enojosa en castellano; su preci
sión gramatical, que hace sea tan escaso el hipérbaton, y su 
necesidad de periodos breves, sin todos los elementos con
juntivos que constituyen á veces la majestad y armonía de la 
locución castellana. 

Por consiguiente, el principiante debe tener especial cui
dado en la aplicación de las fórmulas dadas para la construc
ción de las frases negativas ó interrogativas; debe estudiar la 
frecuente, pero oportuna ai)íicación do las partículas y, en; 
no debe arriesgai'se al estilo jocoso antes de adquirir un re
gular conocimiento de los modismos, y al encontrarse con 
frases familiares ó de sociedad, con verdaderas metáforas, 
lejos de emplear una versión literal, debe valerse de aquellas 
otras palabras, que más sencilla y directamente, puedan ex
presar su pensamiento sin rodeos, convencionalismo ni figu
ras. 

Asi, por ejemplo, las expresiones "Beso á V. la nuaio, A 
los pies de V.," significan realmente '"Tongo el gusto ó el ho
nor de saludar á V.;" la expi'psión "Jíuciu)S dias" equivalente 
á "Buen día," ¡iues no se ti-aía de nuichos días, sino de, uno 
sólo; y "Pastarnos á dos, á tres." equivale á "Es el dos, el ti-e?,." 
y en esta forma (ieberán Li-aducirse éstas y otras parecidas 
frases, pues i'aras veces los modismos son comunes en ambas 
lenguas. 

Debe también desprenderse algúrs tanto el principiante de 
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recelos infundados--aunque naturales ante las tildas, que' 
nunca aclara bien la preceptiva,—^recelos ó temores, que exa-
gerúndose, imposibilitarían la indispensable práctica. No es 
conveniente un rigor extremado en el uso de palabras casi 
sinónimas; porque tanta perfección sólo pudiera exigirse de 
un hablista di-stinííúido, y no son pocos en Francia tarribién 
los lionibres de letras que creen admisible prescindir de la 
intolerable sutileza de algunas gramáticas en la propiedad de 
las voces, y hasta en la nimia severidad de ciertos giros. 
Además, nuestro tleber capital es ante todo el cultivo y res
peto de la lengua casteíkma. 

Por otra parte, el idioma francés, como,toda lengua viva, 
sufre alteraciones y acepta nuevos idiotismos que ijnponen 
los tiempos, hasta el panto de que eminentes literatos mo
dernos falten, á sabiendas, á reglas va en desuso; porque es 
un heelio que son hoy en París arcaísmos ciertos dicho.s de 
los grandes escritores de los últimos siglos, ni más ni menos 
que lo son aquí nmchas locuciones de Cervaiites. 

No se ])ierda, por íin, de vista que ios gii-os peculiares de 
cada lengua son más escasos á medida que el estilo se eleva; 
pero no se olvide tampoco que, como las frases gramaticales 
del poema épico, de la tragedla ó del discurso elevado no son 
el lenguaje más usual de la sociedad, deben ser en ])rimer 
térmiiío oJjjeto de preferente estudio las buenas composicio
nes familiares, ya sentenciosas, yn festivas. 

líjerfieío iiisiy imiíoi'tasiíe para dar lofcióii 
y fasutolaí' í r a n e e s 

¿Habla V. l'raiu'és, caballero? Parlez-vous frangais, mon-
sieiir? 

¿Sabe V. hablar francés? Savez-vous parler franjáis? 
Yo lo hablo un poco. Je le parle un peu. 
Yo no sé casi nada. Je ne sais presque i'ien. 
Soy muy rudo. J'ai la tete íbrt dure. 
¿Cómo se llama esto en fran- Comment appelle-t-on cela 

cés? en fran<;ais? 
Muy bien. Tres-bien. . 
Ya está V. muy impuesto, Vous étes déjá bien instruit. 
¿Pronuncio bien? Prononcc-je bien?Est-ce que 

je prononce bien? 
usted tiene muy buena pro- Vous avez la pronunciation 

nunciación. fort bonne. 
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No puedo acertar con el soni
do de la emuda y de la u, 

Es menester oirías de viva voz. 

¿Está V. dando lección de 
friancés? 

Si, geflor. 
¿Con quién da V. leccióii? 

¿Cómo se llama su maestro de 
usted? 

Es el profesor de fti clase. 

También ha sido mi maestro. 
Su modo de enseñar me gusta 

mucho. 
¿Cuánto tiempo lia que dá V. 

lección? 
Unos seis meses. 
Usted habla muy bien-
Es favor que V. me hace. 

lío hago más que empezar. 
Es menester no desanimarse. 
Todos los principios son diíiei-

' les. 
¿Qué libro lee V.? 
Gil Blas de Santillaiia. 
Es una historia espafiola. 
Si, señor; es una imitacióu de 

las novelas de Cervantes. 

¿Qué dice V. del estilo? 
Es muy gracioso. 
¿Entiende V, Men lo que lee? 

Ya empiezo á traducir tal cual. 

¿Habla francés su hermano 
de V.? 

Lo habla bastante para darse 
á entender. 

Je ne puis saisiv le son de 
l'e muet et de l'u. 

II fatit les entendre de vive 
voix. 

Prenez-vous legón de fran
jáis? 

Oui, monsieur. 
Qui vous donne le^on? qui 

vous enseigne? 
Comments'appellevotre pro-

fesseur? 
C'est le professeur de la clas-

se. 
II a é té aussi mon maitre, 
Sa fagon d'enseigner me plait 

beaucoup. 
Combien y a-t-il de temps que 

vous preñez legón? 
Environ six niois. 
Vous parlez fort bien. 
C'est un effet de votre poli-

tesse. 
Je ne fais que eommeneer. 
II ne faut pas se décourager. 
Tous les commencements 

sont diííiciles. 
Quel livre lisez-vous? 
Gil Blas de Santillane. 
C'est unehistoii'e espagnole. 
Oui, monsieur; c'est une imi-

tation des romans de Cer
vantes. 

Que di tes-vous du style? 
II est charmant. 
Comprenez-vous bien ce que 

vous lisez? 
Je commence déjá á tradui-

re passablement. 
Votre í'rére parle-t-il fran

jáis? 
II le parle assez pour se fai-

rc comprendre. 
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Lo chapurrea un poco. 
El francés es muy difícil. 
Es preocupación. 
¡Cómo! escribir de un modo y 

pronunciar de otro! 
Muchas lenguas tiecen la mis

ma dificultad. 
En realidad lo más difícil no 

consiste en eso. 
¿Cuál es, pues? 
Es el acertar la propiedad de 

las voces. 
Es obra de mucho tiempo. 

Es menester hacerse cargo del 
genio de las lenguas. 

Verdad es. 
Sin este estudio no dejaríauno 

de decir los mayores dispa-
rate.s. 

Si, señor, aunque se supiesen 
bien las reglas de la Gramá
tica. 

¿Y por qué? 
Porcjue hay ciei'tos, modos de 

hablar peculiares de una 
lengua, que salen de las re
glas de la Gramática. 

Regularmente pierden su ener
gía pasando de un idioma á 
otro. 

Yo he reparado que los maes
tros no atienden bastante á 
este ramo de .su esseflanza. 

Ahora no me atreveré á decir 
dos palabras en francés. 

No, señor; no; es menester en-
sayai'se poco á poco. 

11 r écorche un peu. 
Le franjáis est trés-difficile. 
C'est un préjugé C'est uneid ée 
Conament! écrire d'une faQon 

et prononcer d'une autre! 
Bien des langues ont cette 

difficulté. 
Le plus diííicile ne consiste 

pas réellement en cela. 
Quel est-il done? 
C'est de bien saisir la pro-

priété des termes. 
C'est l'affaire de beaucoup 

de temps. 
II faut faire une attention 

particuliére au génie des 
langues. 

Celíi est vrai. 
Sans cette étude, on ne man-

quei'ait pas de diré les 
plus grandes betiseá. 

Oui, monsieur, quand bien 
méme oii saurait parfaite-
ment les regles de la 
Grammaire. 

Et pourquoi? 
Parce qu'il y a certaines 

fa?ons de parler propres 
á une langue, et qui sor-
tent des regles de la 
Grammaire. 

Elles perdent ordinairement 
leur énergie, en passant 
d'une langue á une autre. 

J'ai remarqué que les maítres 
ne font pas assez d'atten-
tion á cette partie de 
leur IcQon. 

Je n'oserai pas á présent 
diré deux mots de franjáis. 

Non, monsieur, non; 11 faut 
s'essayer tout doucement. 
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Yo procuro, cuando puedo, oír 
á ios franceses cuando ha
blan entre si. 

Aquí tiene V. su maestro. 
Señor, sea V. bien venido. 
Yo no he estudiado. 
Todos los días sale V. con es

to, señor. 
Sin estudiar no se aprende. 

¿No es verdad, señor? 
Vaya, vaya, no se enfade V.; 

íle aquí en adelante estudia
ré más que ninguno. 

Hoy lo dejaremos. 

¿Por qué, caballero? Vamos, 
que yo quiero ver cómo \ ' . 
da lección. 

Si no lie visto nada. 
No he tenido lugar. 
Leeremos un poco. 
Señor maestro, mire V. el cua

derno de la construcción. 

f;Qu,é tal está? 
V. tía faltado en... 
¿No sabe V, que el sujeto debe 

, preceder al verbo? 

Siempre me equivoco. 
Soy muy torpe. 
Tiene tantas reglas esta lengua 

francesa, que es menester 
mucha memoria. 

¿Quiere V. conjugar un verbo? 

Como V. guste. 
Dígame V, el verbo savoir. 
Me escoge-V. el más irregular. 

Je tache, autant que je puis, 
d'entendre des franjáis 
parler entre eux. 

Voici votre rnaitre. 
Monsieur, soyez le bienvenu. 
Je n'ai pas estudié. 
Monsieur, c'est tous les jours 

la mfime chose. 
On n'apprend pas sáns étu-

dier. 
N'est-cepas, monsieur? 
AUons, allons, no vous fá-

chez pas; j'étudierai dés-
orniais plus que person-
ne. 

Nous le laisserons aujourd' 
huí. 

Pourquoi, monsieur? Je veux 
vüir comment vous ])re-
nez le^on. 

Si je n'ai ríen étudié. 
Si je n'ai pas eu le temps. 
Nous lirons un peu. 
Monsieur le maítre, regar-

dez le cahier de la eons-
truction. 

Comment le trouvez-vous? 
Vous avéz manqué á... 
Ne savez-vous pas que le su-

jet doit aller avant le ver-
be? 

Je me trompe toujours. 
J'ai la tete fort dure. 
Cette langue írancjaise a tant 

de regles, qu'elle exige 
beaucoup de mémoíre. 

Voulez-vous conjuguor un 
verbe? 

Comme il vous plaira. 
Dítes-moi le verbe savoir. 
Monsieur, vous me choisis-

sez le ])las irróguliei*. 
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Para hablar Men una lengua, 
no hay cosa como saber bien 
la conjugación. 

Yo diré muy bien los tiempos 
seguidos, primera, segunda 
y tercera persona. 

No, señor, diga V. de repente 
una persona suelta. 

Eso me cuesta mucho trabajo. 

Sin embargo, eso es menester 
para hablar sin pararse. 

Si quisiere V. decir,élllevaba,él 
llévala, él llevó, etc., necesi
taría V. ir conjugando todo 
un tiempo hasta la tercera 
persona. 

Eso es lo que yo no quiero. 

Sola y suelta debe ofrecerse á 
la lengua la persona que se 
necesita. 

A ver, lea V. 
No le entiendo á V. 
Vuelva V. á decir eso. 
Lea V. eso otra vez. 

Atienda V á... 
Traduzca V. lo que ha leído. 
No se aparte V. ahora del sen

tido literal. 
La primera vez que se traduce 

lo que se lia leído has!a ha
cer In versión. 

Le comprendo á V. 
A la segunda vez. dará V. á su 

traducción tuda la energía 
que debe tener. 

Pour bien parler une langue, 
il n'y arien detel que de sa-
voir bien les conjugaisons. 

Je vous dirai fort bien les 
temps suivis, premiére, se-
eonde, troisiéme personne. 

Non, monsieur,ditestoutd'un 
coup une personne seule. 

Cela me donne beaucoup de 
peine. 

Cependant, cela est néces-
saire pour parler sanss'ar-
réter. 

Si vous vouliez diré ilporte, il 
porfait, il porta, etc., vous 
auriezí)esoin de conjuguer 
tout un temps jusqu'á la 
troisiéme personne. 

Voilk justement ce que ne 
veux pas. 

La personne dont on a besoin 
doit se présenter seule et 
d'elle-méme au bout de la 
langue. 

Voyons, iisez. 
Je ne vous comprends pas. 
Rediles cela. 
Relisez cela; Iisez cela une 

autre fois. 
Faites attention á... 
Traduisez ce que voús avez lu 
Ne vous éloignez pas a jiré-

sent du sens littéral. 
La premiére fois qu'on ti'a-

duit ce qu'on a. lu^ il sufflt 
d'en faire seulemcnt la 
versión. 

Je vous comprendí. 
A la seconde fois, von:"» don-

nerez á votre traduction 
toute l'énergie qu'elle doit 
avoir. 
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¿Qué significa esta voz? 
¿Ne se acuerda V,? 

Básquela V. en el Diccionario. 

Se me había pasado por alto. 
Señor maestro, yo quisiera 

:; dar lección con V. 

Cuando V. guste. 
Teiigo ya algunos principios. 

Pero quisiera continuar hasta 
perfeccionarme. 

Yd^procuro hablar de repente, 
' f no puedo. 

Eso vendrá con la prúetica; 
tenga V. paciencia. 

Prosiga V. siempre hablando 
rauctia-

Me faltan los términos. 
Es menesler hacerse un caudal 

- •,-S^;Í11«S. 
(lojat^ííéíeneia y aplicación se 

VttficteV las dificultades más 
graades.. 

•SfeuTenex-vous 
pasy 

Cherchez-le dans le Dielion-
naire. 

Je l'avais oublié. 
Monsieur le maítre. je vou-

drais prendre le(;on de 
vous. 

Quand vous voudrez. 
J'ai déjá quelques comraen-

cements. 
Mais je voudrais continuer 

Jusqu'ácé que je susse par-
faitement. 

Je tache de parler couram-
ment, et je ne puis y par-
venir-, 

II faiit prendre patience;cela 
viendra par í'usage. 

Continuez toujours a parler 
beaucoup. 

Les termes me manqueit. >. 
Ilfaut s'ení'aire unbon íbnds. 

Avec un peu de patience et 
d'application, on vient á 
bout de tout 

FIN DEL 2 , " CURSO 


