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Para comprender mejor la posicin del pais con relacin a la linca del

ferrocarril, se ha puesto debajo del ttulo una parte del mapa de Chile sobre

el cual la lnea frrea est indicada por una lnea colorada.

Los bosnuejos representan solamente los ferrocarriles a que pertenecen,
en proyeccin horizontal i vertical, i estn indicados por una sola lnea

negra, gruesa.

El plano relativo a la hacienda de la Compaa est dibujado a la escala

de uno a veinte mil; debajo del ttulo se ha puesto una nota esplicativa, en
idioma francs i espaol, de los datos siguientes:
L Espesor medio de la capa vejetal de todo el fundo.

2. La elevacin progresiva del terreno causada por el sedimento que

dejan las asmas de riego.
3. La poca ordinaria de principio i fin de las lluvias.

4. La id. id. id. de las labores i siembras.

5. El trmino medio por ao de los productos de la hacienda en tri

gos, frjoles, maz, papas etc.
6. El nmero de animales que contiene la hacienda en vacunos, ove

junos, caballar ele.
7.

-

Los animales que se engordan en la hacienda anualmente, i la can

tidad de ellos que se benefician reducindolos a charqui (carne salada cor

tada en hojas i secada al sol), grasa, sebo, i cueros salados o que se ven

den para el abasto de las ciudades.

8. El nmero de habitantes que cuenta la haciends.

En fin todos los datos que puedan mostrar la importancia de la agricul
tura en Chile.

Con sentimientos de distinguida consideracin i aprecio, soi, seor Pre

sidente, de Ud. AL A. i S. S. Q. B. S. AI.

E. D. Poisso.v.

Al seor don Manuel Antonio Tocornal Presidente de la Comisin para la Espo
sicion Universal de Paris de 1867.

>-e-^-5-gg -1"

IDIOMA FRANCS. Informes, mandados publicar por la Fa
cultad de Humanidades de la Universidad de Chile, acerca de

dos textos compuestos para la enseanza de este idioma en nues

tros Colejios por losprofesores de Francs en el Instituto Nacional,
don Aliguel Erancisco Guillou i don Enrique Ballaccy, elprimero
con el ttulo de "Nuevo curso terico-prctico de la lengua fran
cesa''

'

i el segundo con el de "Mtodo elemental i prctico de la

lengua francesa.'"

Seor Decano :

Tengo el honor de presentar mi informe sobre los dos textos

sometidos al examen de la Facultad para la enseanza del Fran

cs. El del seor don Miguel Francisco Guillou, titulado "Nuevo

curso terico-prctico de la lengua francesa" no es solo una

nueva edicin del que de:do el ao de 1S55 ha estilo :>irv:cno

mara~ilo3am?;tie a la juTerVu ; e3 un libro completamente uue-
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Vo, formado sobre el antiguo, hbilmente mejorado merced al in

cesante estudio i a la larga e ilustrada experiencia de su autor,

uno de los profesores mas meritorios de nuestro pais, conocedor

profundo de su idioma nativo. El del seor don Enrique Balla-

cey, del cual solo era conocida una pequea parte que bajo el

ttulo de "La verdadera conversacin francesa" se public en

1863 i obtuvo la aprobacin universitaria, es en lo dems una

obra enteramente nueva.

El juicio que la Universidad ha pronunciado sobre la mayor

paite del primero i una no insignificante del segundo, los noto

rios conocimientos de uno i otro autor i su reconocida compe

tencia en la enseanza de su idioma patrio, habrian bastado

para emitir brevemente mi informe, haciendo las lijeras obser

vaciones que desde luego me hubiera suj crido el segundo. Mas

no es la sola aprobacin la que solicitan los autores; solicitan

la adopcin exclusiva de uno de los textos para la enseanza

en los Colejios del Estado. Por esto es que Ud. se sirvi encar

garme que en mi informe hiciera un estudio comparativo de

ellos i determinara a cul debiera darse la preferencia.
En realidad, pues, io que .se pide por el seor Guillou no es

otra cosa que el que se haga extensiva a la nueva edicin, h

bilmente correjida i perfeccionada, la adopcin conque el

Supremo Gobierno honr las ediciones anteriores, dejndose sub

sistente el uso que de doce aos a esta parte se est haciendo de

su texto por la juventud de los colejios. El seor Ballacey, por
el contrario, desea que se sostituya aquel por uno nuevo, con

feccionado por l sobre un textito adoptado tres aos h pac

ejercicios orales de F ranee?. Si bien es mui puesto en razn que

los textos aprobados sean reemplazados por oros- nuevos cuando

han dejado de merecer el honor que se los lia dispensado en un

principio, por haberse descubierto deficiencias e imperfecciones

que sean correjidas por los nuevos, tambin lo es ti que se

evite toda perturbacin en el orden establecido que no sea re

clamada por la indisputable superioridad del nuevo texto que se

presenta. En cuanto a m, no habiendo un texto aprobado, me

pronunciara en favor de dos o mas que se presentaran en cir

cunstancias iguales para la enseanza de un ramo. 3Ias exis

tiendo va uno. para prestar mi aprobacin a otro u otros me-
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vos, exijiria siempre que fueran bajo algn aspecto superiores
al antiguo. Colocados en circunstancias iguales o inferiores, los

desechara sin vacilar.

Entrando a establecer el mrito comparativo entre las dos

obras cuya adopcin se solicita, debo declarar que despus de

un estudio prolijo i concienzudo no he podido menos de recono

cer la gran superioridad que tiene el
'
'Nuevo curso terico-prc

tico de la lengua francesa" del seor Guillou sobre el "Mtodo

elemental i prctico de lengua francesa" presentado por el seor

Ballacey i pronunciarme decididamente en pro de la subsisten

cia del primero como texto de enseanza. Para manifestar los

gravsimos fundamentos en que he apoyado la opinin favorable

sobre el citado texto, me ver en la necesidad de entrar en un

sin nmero de detalles i observaciones, que al mismo tiempo

que permitan a cualquiera formar su juicio en el particular,

pongan a cubierto la responsabilidad que me afecta como a

informante.

Desde luego liar notar que, impresos los dos textos tales

como se presentan en el manuscrito, hasta peligrosos serian,

pues al lado de reglas notables por su desalio e incorreccin i

por la falta de aquella precisin i claridad tan indispensables
en textos elementales, campea en ellos un nmero excesivo de

faltas ortogrficas as en palabras castellanas como francesas.

La reconocida competencia de los autores no me permite atribuir

etos ltimos errores a ignorancia de la ortografa de ambos

idiomas, sino a la precipitacin con que uno i otro han debido

tirabajar sus manuscritos i a la falta del tiempo preciso para re

pasarlos, anhelosos, como estaban, de dar principio al prximo
aio escolar poniendo en servicio su nuevo texto. Para que no se

me tache de exajerado, citar por via de ejemplos, algunos erro-

re,; tanto mas notables, cuanto que se refieren a palabras mui

conocidas. As encontrarnos en el seor Ballacey mal escritas

o mal acentuadas las expresiones castellanas siguientes; /Vas
cos -por francs (pj. 1 i en otras); crida por guia (p. 6.); Gnidcc

por Guido (p. 9.); estimulo por estmulo (p. 11.); Vstula por

Vtstvla (p. 41.); inspida por insprida (ibid.); jotero porjeroem

(p. 42..); sera por ser (p. 58.); estas por stas (p. 70 i en otras

partes); este por ste (p. 106. i en muchas otras); Hercules por
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Hrcules (p. 77.); (el) cntuplo por cntuplo (p. 77.): tu (hablas)

por t, (p. 100. i repetidas veces); soy por sol (p. 111.); conso

lndose por consolndose (p. 110.); consulale por consulate (p.

117.); depreciado por despreciado (p. 120) : vinci por -vejici'

(p. 128.); o, (o fo soO por , (?io lo soij (p. 144 i en varias

otras); antes por antes (p. 154 i en otras muchas); Pmpelo por

Pompeyo (p. 45.); ZZe^o por Ze^c* (p. 101.); Femeles jior Flndes

(p. 164.); Londi-es por Londres (p. 104 i en otras.); perseveren-

ca por perseverancia (p. 107.); verguenzapox vergenza (p. 108.);

c?<a por ciZ (p. 109.); dijiciddad por dificultad (p. 171.); pes

por pies (p. 174.); /i por /m (p. 180 i repetidas veces); Eufra
tes por Eufrates (cuadern. VIL p. 17.); o.bilidad por habilidad

(VIL p. 43; ; Henriqueta por Enriqueta (VIL p, 45.); fos es/ia-

gnoles por los espaoles j\T . p. 211 i VIII. p. 174); /oa por hacia

(VIII. p. 197.); quienes por quines (ibid. p. 200.); Demostenes

por Demostenes (ibid. p. 200.); cuando por cundo (ibid. p.

207.); palidez por palidez (ibid. 208.); exemplo por ejemplo (V.

p. 191.); Teognis por Tegnis (ibid. p. 198.); Scrates pov Scrates

(ibid.); maio por ina (ibid. p. 209.); Dara por Daro (ibid.

p. 211.); apareci por apareci (ibid.); Cesar por Csar (ibid.).

Tampoco le faltan palabras francesas viciosamente escritas; p.

ej., trae su orijinal t7 rect por 'Z reca (p. 103.); iqms recumes

por 7oms recumes dos veces (p. 103 i 104); voms recules por ;o!s

recules (p. 103.); allons-nous en por allons-nous-en (p. 129.)-

Mxique por Mcxique (p. 162.); (les res) diserte por desertes (p.

180.); ^e comais, je paris, je repais (p. 124), presentes de los

verbos connaitre, paroxtre, repaltre, en vez de je comais, je pa

ris, je repais; pues de las personas del presente de indicativo

de los verbos en aitre, solo la tercera de singular es acentuada.

En el manuscrito del seor Guillou se encuentran viciadas, ya

en su forma, ya en su ortografa, las palabras castellanas si

guientes: corrijir por correjir dos veces (Prolog, p. I. i IL);

podra por podr (ibid. y. L); menos por menos (cuadern. I. p.

1. i en muchas otras partes); cspilicandola pnr cspiicndola (ibid.

p. 1.); circonflejo por circunflejo (ibid. p. 2. i 17.); victima por

vctima (ibid. p. 4.); teora por teora, (ibid. p. 4 i eu otras mu

chas); pies por pies (ibid. p. 5.); cerafollo por cerafolio (ibid. p.

5 .); parpados porprpados (ibid.); diftongos por diptongos (ibid. );
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ratorze por catorce (ibid.); practica, por prctica (ibid. p. fi. i

en varias otras): are-onjA. por arenjel (ibid. p. 9.>; cantara por

cntara (ibid.): caidc por cada (ibid.): Qneroneo por Queronco

ibid.): Aquco por Agueos (ibid.); antes por n'es (ibid. p. 7

repet. las veces : ante de por antes de (ibid. p. 10.); glndula por

glndula (ibid.): partculas por partculas (ibid. p. 11.); inteli

gente por iriehjcnte (ibid. p. 13.); Palas por Palas (ibid.);

Anbal por Anbal (ibid.); -novacin por innovacin (ibid.): r-

mc rolle por innumerable (ibid.); estomago por estmago (ibid.

p. 15. V bocyei por bueyes (ibid.3 registro por rejistro (ibid.);

plusquamperfecto pov pluscuamperfecto (ibid. p. 16.); sonar o no

por sonar o n (ibid.): cp:sloJa por epstola (ibid. p. 17.); Uesw-

oo por Vesuvio (ibid. p. 22.); So/oAes por Sfocles (ibid. p.

27.); Aqielcs por Apiles (ibid.); Lenidas por Lenidas (ibid.

p. 29:WVe por /u (cuadern. II. p. 12); Londres por Landres

(ibid. p. 17. i en otras partes); sartn por saiien (II. p. 20);

e.e/a por e^/' .JI. p. 20. i III. p. 4.); Cesar por Csar (II. p.

100.); rapidei.menie por rpidamente (ibid. p. 101.): hermti

camente por hcrm-ditamente (ibid. p. 112.': cmodamente por

cmodamente (.ibid. p. 134); <V/-s Pov ^('/'w (ibid. p. 135.); //ore

por/;v.'i JIL p. 10.;: apenas por aqynas (ibid. p. 10 i en otras ;

es/a por <Vf.* /ibid. p. 21/: difiednienf-e por difcilmente (ibid. p.

32/. Hai a o mismo muchas falta* do ortografa en palabra.;

fr.i'.ieos*-*, p. ej., as o"gen' por assi-geid (I. p. 19.); Chersonez-'

pzv C'r-rso-de" ''ibid. p. 9.); /e? sen'imenf por ?es sentiments

(ibid. n. 27.:: /es homme por les hommes (ibid. p. 29.); /o freo1

a <:>.? por /o 6o,'! ('i'e;3 (I I. p. 2.); Est-ce tu nc jiaAes pas> por ,

Est-cc que la. ne py.rles jias' ibid. p. 83.): ;'e crois, tv. crois,

presento de indicativo del verhi croifre, i j'e eri/s, ; e/-!s, pre

trito de indicativo del mismo verb \ (ibid. p. 110.), que deben

escribirse t?> crois, /i/ o-oo", jeeras, iu eras, para distinguirlas
de las .oismas formas del verbo errare, que no tienen circun

flejo.
Deseara tambin que ambos autores cambiasen en sus tex

tos el trmino
'
apanol3

"

que con mucha frecuencia emplean,

por el trmino ma^ propio .,
castellano'' .

En ambos textos se encuentran, a par de frases i palabras
traducidas con alguna impropiedad, construcciones viciosas i
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hasta ridiculas, i que acusan la sobrada precipitacin con quo

lian sido escritos. En el del seor Ballacey est, p. ej., suze-

rain traducido por soberano (I. p. 13. prr. 8.); pero entre sobe

rano i suerrano hai la misma diferencia que entre sus equiva

lentes franceses souverain i suzerain; pues este ltimo no es

simplemente un soberano, sino un soberano feudal: as el Sultn

es el sucerano, n el soberano de la Serbia, del Ejipto, de la

Pomana, etc. De igual manera ventad, trmino de la herldica,

no significa volante, como dice el seor Ballacey (II. p. 24),

sino visera. Qu quiere decir la proposicin siguiente (p. 187.):
'

Me gusta el campo en el verano; sus atractivos son entonces

"

preferibles a los del campo"? Mui de mal gusto me parecen

proposiciones como sta (II. p. 25.):
'

Ce mchant garcon

"
ramosse rCscAiLLOUx, les lance aux hiboix, ct abime les choux

''
da rao ii jardn." Otro tanto ha sucedido en el texto del seor

Guillou, donde encontramos, p. ej., la frase 'da pauvret est

'

dijiclle supporter" traducida por
' la pobreza es difcil de.

l
evitar (en lugar de soportar)" (II. p. 28.); el nombre ale

mn IVagram figurando entre los "nombres ingleses" (ibid. p.

'.>.); i la frase algo mas que ambigua "e abierta se pronuncia
:

CON UNA ABERTURA DE BOCA MAS GRANDE QUE LA NECESARIA para
'

pronunciar la i; cerrada" (ibid. p. 2.).

Pero la excesiva precipitacin con que se ha trabajado el ma

nuscrito del seor Ballacey, la prueban entre otras cosas, los in

numerables claro-; en que debia venir escrita la traduccin cas

tellana correspondiente a las proposiciones francesas. As falta

tal traduccin, por ejemplo, en las pjs. 199, 204, 200, 211, 219,

220, i ea el cuaderno V. pjs. 248 i 257. Pero esto es nada al lado

de esa mezcla de palabras francesas i castellanas, que se encuen_

ira, por ejemplo, en la pj. 199p-rr. 93.:
'
...... se traducen ya por

''
la voz activa, con el pronombre en pour sujeto, ya por la voz

l

pasiva;" i la que en la pj. 170 presuma al lector con esta sin

gularsima regla: "Los adjetivos demi, medio, nu, desnudo,
'

sa-uf, salvo, ev pleinf, /leo, soxr invariables "jitand ils pr-

;; CDENTLE SUBSTANTTF, ET VARIE.VT QUAND ILS LE SUIYEXT."

Por lo antes expuesto se ve, pues, que no es mucho exijir de los

dos autores el que antes de dar publicidad a sus textos, revisen

i corrijan con todo eimero, no solo lasfaLas i defectos que sea-
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lo, sino aun otros muchos mas o menos anlogos que, para no

extenderme demasiado, he credo conveniente pasar en silencio.

Ademas de esto, el seor Ballacey a mi juicio, tendr que supri

mir como la tercera liarte de su orijinal comprendido en los cin

co primeros cuadernos (Mm. I V) que, propiamente hablan

do, son los que constituyen su texto de gramtica francesa. To

da esta parte, incluso el "Prlogo" que consta de 10 pajinas

(cuad. I. p. I XVI), viene escrita en dos idiomas a la vez, de

modo que en muchos casos no se sabe cul de las dos redacciones

es el orijinal i cul la traduccin. Destinada esa obra a servir de

texto pralos principiantes, mal podria serles til ni facilitarles

en realidad el aprendizaje, estando compuesta en otro idioma

que el patrio. De todos modos el uso de dos idiomas a la vez es

un lujo de ningn resultado. El seor Ballacey trata de discul

par este singular procedimiento cuando dice (Prolog, p. IV.):
"Indudablemente no he pretendido imponer al nio la obliga-
"

cion de estudiar un idioma nuevo para l en ese mismo idio-

"
ma: no se ensea fcilmente lo desconocido sino por lo conoci-

"
do: no me propuse pues otro objeto que proporcionar a los

"
maestros un nuevo medio de hacer practicar el francs a sus

l

discpulos mas adelantados." As pues el autor mismo con

viene en que no se haga obligatorio a los alumnos sino el estu

dio de las reglas castellanas: luego las francesas son de puro las

tre i estn de mas, abultando i encareciendo intilmente el

texto para los que deben usarlo. Sin embargo, parece no tener

conciencia de que el estudio simultneo de unas mismas reglas
en dos idiomas distintos necesariamente ha de confundir a los

estudiantes, formando en sus cabezas una mezcolanza espan

tosa de ambos idiomas. Cuando dice que ha querido "propor-
"
cionar a los maestros un nuevo medio de hacer practicar el

"
francs a sus discpulos mas adelantados," me asaltan gra

ves dudas acerca de la oportunidad de ese "nuevo medio."

Cree el seor Ballacey que un aiumno adelantar gran cosa en

el conocimiento i prctica del Francs, aprendiendo en dos idio

mas distintos las palabras i jiros montonos de ese lenguaje se

co i cansadamente repetido de que se hace uso en obras de esta

especie? Para la prctica de los alumnos, por adelantados que

sean, ha provedo el autor suficientemente i con mucho mejor
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xito en un grande acopio de temas i ejercicios graduales i tro

zos excojidos entre los escritores i poetas con mas justicia estima

dos de la literatura francesa, los cuales, formando una parte in

tegrante de su texto, familiarizan mucho mejor, a no dudarlo,
con el verdadero jnio de ese idioma que las reglas mon

tonas de una obra didctica de cualquiera naturaleza que sea.

Deben, pues, suprimirse del texto francs las reglas que, segun
clculo del mismo autor (Prolog, p. X), forman como la cuarta

parte de loque l titula "la Gramtica."

El texto del seor Guillou solo comprende aquellas materias

que segun el plan de estudios vijente es necesario ensear a los

alumnos que rindan exmenes en el Instituto Nacional. El seor

Ballacey, por el contrario, ha dado a su obra una extensin mui

superior, abrazando, no solo lo que comprende el texto del

seor Guillou, sino tambin una parte mui considerable que ex

cede con mucho de los lmites trazados por el loglamento. Esta

parte que forma el VIII cuaderno, contiene en sus 138 pajinas
una serie de trozos excojidos entre los autores de mas nota, desti

nados aun curso de tercer ao. Oigamos al mismo autor mani

festar su pensamiento a este respecto. "Los trozos escqjidos, di-
'

ce en el Prlogo (p. XIV), se dividen en tres series (1) que
"

corresponden a tres aos de estudio; pues no est escrita

"
esta obra solo para los colejiaies que se contentan con rendir

" bien o mal, al cabo de dos aos de estudios rpidos i super-
"

ficiales, un examen final del idioma francos: me dirijo tambin
''
a aquellos que quieren iniciarse mas completamente a las

"
bellezas de la literatura francesa en su poca de brillo i res-

"

plandor" (quizs querr decir esplendor). Al llegar a esta par

te, he considerado: que por grande que se suponga el mrito iu-

trnseco de estos trozos, son ellos demasiado difciles para alum

nos de 2. ao; que adoptar estos trozos seria bien pronto esta

blecer la necesidad de un tercer curso de Francs en los colejios,
viciando sin necesidad alguna el plan que actualmente se sigue,
con perjuicio talvez de los dems ramos que se deben cursar; i

por ltimo que el mismo autor parece que en esta parte no soli

cita adopcin, pues, segun dice, la dedica a "aquellos que quie-

(1) Advirtase que en los cuadernos VI i Virprescnta los trozos coirespon-
dient. s al 1." i 2." ano.



308 ANALES.MAYO DE 1R)7.

"
ren iniciarse mas completamente a las bellezas de la literat*

"
ra francesa (habr querido decir: en las bellezas)," i por con-1

siguiente he opinado que debe excluirse ntegramente todo esc

cuaderno VIII i que aun cuando se pensase en publicarlo por

separado, todava debia manifestar mi serio temor de que, a con-'

secuencia de aquella misma dificultad que antes he expresado,

no llene el objeto que su autor tuvo en mira.

El texto del seor I uillou se compone de tres cuadernos (Nm.

I III), de los cuales solo el ltimo es destinado al 2. ao. En

tres pajinas expone el autor todo el "Plan de la obra" (II. p.

I III), i lo expone de una manera tan concisa i clara que el lec

tor sin verse confundido o extraviado con observaciones extem

porneas o digresiones inconducentes, recibe desde el primer mo

mento una idea exacta del contenido i arreglo de toda la obra. La

sola lectura del "Plan" revela en el acto al maestro consumado,

al profesor eminentemente prctico en la enseanza de su idio

ma nativo, ipredispone desde luego el nimo en favor del autor.

Esta predisposicin, preciso es confesarlo, no se desvanece en lo

sucesivo; lejos de eso, a medida que se avanza mas en el estudio

de la obra, mas i mas se robustece al ver perfectamente reali

zadas todas las esperanzas que en las primeras pajinas se haban

concebido. El texto se divide en cuatro libros, dos de los cuales,

conforme al plan de estudios vijente, estn destinados al primer
ao para dar a conocer en 17 lecciones, que van seguidas de otros

tantos ejercicios prcticos particulares i ocho jenerales, las re

glas de pronunciacin i aquella parte de la gramtica que entre

nosotros con alguna impropiedad solemos llamar "Lexiloja,"
la cual se encuentra dividida en 45 lecciones seguidas las mas

veces de tres clases de ejercicios prcticos. La primera de estas

clases consiste en frases viciosas que el nio debe ejercitarse en

rectificar por medio dlas reglas que acaba de estudiar; la se

gunda es una introduccin a la conversacin, i la tercera un te

ma para traducir del Castellano al Francs. Concluye esta par

te con 14 ejercicios particulares i 20 jenerales, destinados los

primeros a refrescar en la memoria las reglas aprendidas en la

teora i preparar al alumno para que entre fcilmente
a los se

gundos, que forman la conclusin del primer ao. El tercer li

bro ensea la "Sintaxis" del idioma en 24 lecciones, a cada
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"Una de las cuales van anexas tres clases de ejercicios distribuidos

del mismo modo que en el 2. libro. Por liti el 4" libro dividido

en cuatro captulos forma una serie de ejercicios jenerales que,

como complemento del estudio, faciliten al alumno la ocasin de

volver con la memoria a todo lo aprendido, perfeccionndose en

la lectura i adquiriendo mas expedicin para traducir recproca
mente de un idioma al otro. A fin de llenar este objeto, contiene

el primer captulo lo ejercicios jenerales de frases viciosas que el

alumno debe rectificar: el 2. 33 ejercicios en ambos idiomas en

les cuales se encuentran empleadas con preferencia las palabras

de uso mas frecuente i las que tienen mayor nmero de acepcio

nes diversas, las cuales van enumerndose alfabticamente, for

mndose frases cuya acepcin i significado indica el misino au

tor; el 3. 15 -ancdotas para traducir del Francos al Castellano i

i 3 trozos temados de escritores americanos para que sean verti

dos al Francos; i el4 por ltimo contiene 52 trozos sacados de

los primeros prosistas franceses i 22 trozos en versos de los poe

tas mas celebrados de esta nacin.

El texto presentado per el seor Ballacey en nueve cuadernos

manuscritos (Nm. I IX) se divide entres secciones tituladas

Gramtica elemental i prctica de la lengua francesa", "Co

leccin de trozos sacados de los mejores autores franceses" i

" Conversacin francesa", abrazando, como he dicho, las mis

mas materias que el anterior, con solo algunas modificaciones

insignificantes en el orden i mtodo, i, segn veremos mas ade

lante, de una manera muebo mas defectuosa. Empieza exponien
do por via de "Prlogo" en 10 pajinas del primer cuaderno

sus opiniones individuales i las de algunos otros escritores sobre

el mtodo mas expeditivo para aprender el Francs, i dando

una idea jeneral del plan que signo en su texto. Pasa en seguida

a presentar en 8 prrafos las reglas de la pronunciacin con

4 ejercicios parala lectura. Los cita lemos II i IN contienen en

tres libros el tratado de "Lexilqja" dividido eu prrafos, los

cuales van seguidos, por via de ejercicio, de 2S series de proposi

ciones francesas con la correspondiente traduccin, de 25 de

proposiciones tomadas de autores franceses i 28 temas de fra

ses castellanas para traducirlas al Francs. En los cuadernos IV

i V, divididos tambin cu tres libros, presenta la Sintaxis,"
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dividida cu paralos, acompaados de 27 ejercicios de prctica

familiar, 20 ejercicios francos* i 30 ejercicios castellanos, i con

tiene en tres cuadris sinpticos la reproduccin de las reglas

mas importantes. Los tres cuadernos siguientes forman tres se

ries de trozos excojidos entre ios mejores escritores franceses, ca

da lina de las cuales se halla subdividida en dos, una para la

prosa i otra para el verso. Por ltimo el cuaderno IX trae par

facilitar la conversacin 8 lecciones preparatorias i 28 elemen

tales.

Al componer su texto el seor Ballacey, segun l mismo ex

pone en su "Prlogo" (p. I. ), se propuso "modificar i mejorar
" el sistema seguido en la actualidad, limitndose en la teora a

" la exposicin de los principios mas esenciales, i dando a la

"

prctica la extensin que le corresponde en todo mtodo quo
"
tiene por (dijeto ensear una lengua estranjera", i tuvo, ai

mismo tiempo, "el vivo deseo de simplificar lo mas posible cd

"
estudio de la lengua francesa" (ibid. p. II). Por tanto en

toda su gramtica ha "procurado evitar un doble escollo, el de
"
extenderse demasiado o decir mui poco, el de recargar la me-

"
moria del estudiante con pormenores intiles o dejarlo en la

"

ignorancia acerca de algunos puntos i particularidades im-
"

portantes dla gramtica" (ibid. p. IX). Sin duda que me

recen todo elojio tales intenciones; mas por laudables que sean,

el modo como las realiz, no ha correspondido ni con mucho a

sus deseos: el xito ha quedado mui atrs. Cree el seor Ballacey

que "da teora podra difcilmente ser mas abreviada" de lo que

est en su texto (Prolog, p. X). Mas simplificar un estudio no es

como quiera abreviar la teora, ni consiste en suprimir un n

mero considerable de las reglas mas esenciales, ni en presentar
las incompletas, ambiguas o falsas, ni tampoco en preceptuar
nimiedades que, por no encontrarse nunca o casi nunca en la

prctica, no deben entrar en la enseanza puramente elemental

de un ramo. De esta manera se favorecera solo a los colejiales

justamente censurados, "que se contentan con rendir bien o mal,
<' al cabo de dos aos de estudios rpidos i superficiales, un ex-
<'
men final /ibid. p. XIV.)."

Parece que el seor Ballacey considera cosa mu fcil la com

posicin de un laten 3-xto elemental, especialmente la de una
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gramtica; por mi parte, yo disiento mucho de esta opinin.
Considero tarea tal como la mas difcil i complicada i aun creo

que ella es muchas veces el escollo de sabios consumados, autores

de obras cientficas de primer orden. Pero sea de esto lo que fue

re, de todos nodos en los textos de gramtica, como en los de

ciencias matemticas, no tienen cabida reglas faltas de precisin,
de exactitud i de coherencia.

Para que se vean todava con mas luz los fundamentos do la

opinin que he formado sobre el mrito de cada uno de estos tex

tos, la Facultad me permitir entrar mas de lleno en la cuestin

acompaando a los dos autores paso por paso, i formando as un

juicio comparativo sobre sus obras. Principiar por el tratado

sobre la "pronunciacin francesa" que so encuentra en el cua

derno I. del seor Ballacey i en el del mismo nmero del seor

Guillou.

Dice el seor Ballacey en su "'Prlogo" (p. IA'.): "Para la

"pronunciacin me content con dar las reglas mas jenerales, cu-
"

ya aplicacin inmediata se encuentra en las lecturas que las
"'

acompaan, debindose indicar las excepciones conformo so

"

presenten." Mas en contravencin a su teora tanto en este tra

tado como en las dems partes de su gramtica, le vemos mul

tiplicar con nimia profusin las reglas jenerales, detenerse en

algunas especialsimas con notoria insistencia, aumentndolas

con excepciones intiles de puro extraordinarias c insignifican

tes, i, lo que es peor, pasando en silencio algunas de uso mui

frecuente i de mucha importancia. De hecho admite, por una

parte, la necesidad de indicar en un texto elemental, ya jenrica

ya especialmente, las excepciones mas comunes e importantes
a las reglas jenerales, i, por otra, que estas excepciones soto

se indiquen cuando se presente algn caso que exija su conoci

miento. Por fortuna este ltimo mtodo, como he dicho, no

ha sido consecuentemente seguido por el autor, i digo por fortu

na, pues, si bien es cierto que una indicacin ocasional de esta

especie hace superar una dificultad momentnea, tambin lo es

que no se graba tanto en la memoria como cuando se relaciona

con la misma regla jeneral. \i opinin en este particular es, no

que se recarguen inoficiosamente las reglas con excepciones nu

merosas i desordenadas o tan especiales que rara vez o nunca se
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han de presentar al estudiante en la reducida esfera de su lectu

ra o prctica oral, sino que se agreguen alas reglas las excep

ciones mas jenerales i de uso mas frecuente; prctica tanto mas

importante en la enseanza del Francs, cuanto que, durando el

curso solo dos aos i uo teniendo despus los alumnos la ocasin

de perfeccionarse por medio de textos mas adecuados, es necesa

rio que los usados no le sujieran conocimientos demasiado in

completos o defectuosos.

Examinemos ahora los dos tratados sobreda "pronunciacin
francesa." Hablando del oficio que hacen en el Francs los tres

acentos, agudo, grave i circunflejo, el seor Ballacey (cnad. I. p.

1.) da una regla poco exacta diciendo: "que los dos primeros in-
"
dican los diversos sonidos de la e i el acento circunflejo la pro-

"
nunciacion larga de las vocales o diptongos." De tal regla el

alumno debe inferir que el acento grave, lo mismo que el agu

do, solo se coloca sobre la c, i verse embarazado cuando se le

presentan palabras cuyas vocales sin ser e, llevan sin embargo
acento grave, tan comunes comop. ej., ';''"' c/- ^'b voila; (prepo

sicin); o, en donde. Pero aun cuando se tratara solo de la e,

esa regla estara en pugna con las que se hallan en las dos pa

jinas siguientes, en las cuales >e ensea que hai cuatro elases de

c i entre ellas una que se llama "e abierta," representada por la

e o la c. Luego el circunflejo indica en este caso no solo la pro

nunciacin larga sino tambin un sonido particular que debe

darse a esta vocal.

Otra inexactitud noto en la 1.a regla delprr. 2. (c. I. p. 2.):
"La c es muda cuando es final i sin acento." Con que la e final

sin acento seria muda en palabras como je, ce, le, me, te se ne

ffiee O acaso el alumno no dele hacer extensiva la reo-la a estas

palabras? Con mucho mas acierto dice el seor Guillou en la

regla respectiva: "La e es muda al fin de los polislabos etc."

Es incompleta la 5. regla (ibid. p. 2.) en que el seor Bal

lacey ensea que ciertas consonantes finales no se pronuncian:

pues al enumerarlas: d, g, s, t, x, ;:, se olvid de la^i que, cuando
es final, tampoco se pronuncia, excepto en tres o cuatro pala-
liras. As es muda en drap, coup, loup, etc.

Es igualmente defectuosa la siguiente (ibid. p. 2.): "Tambin
"
es muda (la c) en la terminacin dele-, verbos antes de ni." A
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mas de venir mal expresada, el seor Ballacey abre de par en

par la puerta a la mala intelijencia del alumno, pues con ella lo

induce a creer que es muda aun en las slabas finales termina

das por nt de ciertas formas de verbos, como il tient, il vient, il

se dment, il conscnt, il se repent. Con mucho mas propiedad se

expresa el seor Guillou sobre el mismo asunto (c. I. p. 3.):

<CE cs muda al fin (o mejor decir: en la slaba final) de la tcr-

"cera persona plural de los verbos: ils padent, ellos hablan."

En estallarte, en que el seor Ballacey trata de las reglas a

que est sujeta la pronunciacin de la e, faltan muchas otras que

considero mui importantes para el alumno, las cuales se encuen

tran todas en el seor Guillou: 1.a "Suena cerrada lae antes de r i

"finalesque no se pronuncian: parlcr, nez, parlez." 2.a "Suena

" abierta en los monoslabos acabados en s: mes, fes, etc., i al fin

" de diccin antes de r que se pronuncia: enfer, hiver." 3.a "Es

" muda en medio de los polislabos i al fin de los monoslabos

" cuando cu la pronunciacin se puede articular la consonante

"

que la precede con la que sigue sin que resulte mal sonido; m-

"
decine (pr. mdeine); cequ'il dit (pr. c'qu'il dit)."

Al tratar (ibid. p. 5.) de la combinacin ay seguida de vocal,

el seor Ballacey dice "que la y equivale a dos i: pay (pe-ie),

"pagado, i lo mismo en pays (pe-ii), pais." Esta reglaos poco

clara i podra fcilmente completarse. Para mejor intelijencia
debia decirse queda y de la combinacin ay equivale a dos /, pe

ro de tal modo que la primera, formando diptongo con la a

precedente, se pronuncia, segun una de las reglas anteriores, co

mo ei la segunda aparte como i, i que esto mismo sucede tam

bin cxypays (pe-i), pais, que se pronuncia pe-i, no pc-ii como

in-liea el seor Ballacey, i lo mismo en todos sus derivados, ]>'>y-

sage, paysan, etc.

Es incompleta la 3.a regla que da el seor Ballacey (ibid. p.

5.): "euil i ucil suenan como e sorda seguida de ll castellana:

"fauteuil, ecueil." Completa se encuentra esta misma regla en el

texto del seor Guillou que dice: "cu.il, ucil i oeil suenan como e

"
sorda seguida de ll castellana: fauteuil, cueil, ocil."

La 4. regla que el seor Ballacey (ibid. p. 5.) establece, tal

como la expresa es inexacta i da mrjen a equivocaciones. Dice:

loe equivale a e cerrada: Oedipe, Edipo." De consiguiente, el
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incauto alumno, aplicndola a palabras francesas, como moelle,

medula, meollo, moelleux, meduloso, mocllon, piedra tosca, ex

presiones todas mui corrientes, las pronunciara mel, etc., en

lugar de mo-cl. etc. Debia decir el seor Ballacey: "La combina-

'

cion oe que se encuentra en palabras de orjen griego, equivale
"
a e cerrada." Por ejemplo, oecumnique, ecumnico, poecile,

prilo, cu-deme , edema, ocnanthe, enante, oeslrc, estro, ocsphage,

esfago, expresiones todas pertenecientes, como se ve, a ciertas

ciencias o artes i usadas exclusivamente como trminos tcnicos.

Qu necesidad tiene un nio de tales reglas calculadas para pa

labras que en su lectura i en la conversacin familiar casi nun

ca se le presentan, i cuyo significado en su mismo idioma patrio

apenas conoce? Acaso no bastara para su conocimiento indicar

en una notita, la primera vez que se encuentre el nombre Oedipe,

su pronunciacin correspondiente, en lugar de crear para este

nombre una regla jeneral en forma tan ambigua? Indudable

mente por ser ajenas al uso cuotidiano palabras de esta especio

i por no aburrir al estudiante con reglas innecesarias, el seor

Guillou las ha pasado en completo silencio.

Al hablar de la pronunciacin de eu (ibid, p. 5.), el seor Bal

lacey no ha hecho mencin de una excepcin indispensable quo

el seor Guillou con mucha razn agrega a su regla respectiva
cuando dice: "cu suena como u francesa en el verbo (o mas bien:
"
en ciertas formas del verbo) avoir, haber o tener: eu, habido,

" tenido."

La siguiente advertencia del seor Ballacey (ibid. p. 6.). "En

"francs como en castellano, no se pronuncia la u de ue o u

"despus de g o q: que, que, guide, guia," expresada do una

manera tan absoluta es equivocada. Con justicia aade el seor

Guillou (I. p. 5.) a la misma regla: "Sin embargo suena (la u)

'en questeur, cuestor, q uesiure, cuestura, aiguiser, aguzar, c-

''guille, aguja, quitation, equitacin, ote,"

Elprr. 5. (ibid. p. 0.) titulado "Sonidos nasales simples i

compuestos" viene trabajado por el seor Ballacey con excesi

va brevedad. Materia de tamaa importancia se halla expuesta

de una manera mucho mas comprensible i exacta en las dos

lecciones 0.a i 7.a del texto del seor Guillou (I. p. 0-8.).

Dice el seor Ballacey (ibid. p. S.): /es un sonido aspirado
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"que corresponde a z: jardn, jardn, joli, bonito, etc." Habr

un solo alumno, por mas intelijencia que se le suponga, capaz de

adivinar la pronunciacin que segun esta regla deba darse a la

j francesa? Aun para un lector que ya la cnico, seria mprobo

trabajo dar con la verdadera idea que el autor ha querido ex

presar en esta singular doctrina. Al alcance de la intelijencia

mas vulgar pone el seor Guillou el mism > a-mnto en la regla

respectiva que trae su texto. M is alelante (ibid. p. S.) pive2p-

ta el seor Ballacey quo la "(r suena can.) en castellano de-

"lante de a ,o, u, i como j francesa antes de e, , y: gag<\ garge,

"etc." Pero de qu servir esta regla a los alumnos que por lo

incomprensible de la anterior sobre la pronunciacin de la/, to

dava no conocen el sonido que debe darse a esta ltima letra?

Aun suponiendo que lo conozcan, la regla se presta no obstante a

mala intelijencia i es, ademas, incompleta. Debia estar concebi

da mas o menos en estos trminos: "Lag cuando est delante de

", o, u, o de una consonante, suena como la misma letra c.iste-

"Uanaen los mismos casos; cuando le siguen c, ", //, se pronun-

"eia como laj francesa." La misma regla se baila expuesta del

modo mas sencillo e intelijible en el texto del seor Guillou (I,

p. 10.).
Es mui deficiente tambin la regla que da el seor Ballacey

(ibid. p. 8.) sobr la pronunciacin de la s; mucho mas completa.

es la ([lie se encuentra en el trabajo del seor < uillou I. p. 11 .).

Lo mismo debo decir respecto a la regla de aquel (I. p. S.) so

bre la pronunciacin de la:r comparada con laque trac el ltimo

(1. p. 11. ). Sin embargo, ambos, valindose casi de los mismos

trminos, han incurrido eu una inexactitud. Id seor Ballacey

dice: "...i en ex seguido de vocal, se pronuncia (la x) ge;'' mien

tras que el seor Guillou se expresa as:
" i en ex seguido de

"'vocal tiene el sonido de gz francesa." Con mas exactitud debieron

decir:
"

i en ex seguido de vocal que no se pronuncia tiene

"el sonido de la combinacin francesa gz." Pues aun en los mis

mos ejemplos que ambos autores sacan para comprobar que c<

idntica la pronunciacin de la x francesa a la castellana, viene

la x seguida de vocal que no se pronuncia.

Uno i otro autor lian sido demasiado parcos al ensear la

pronunciacin de la /*, pues ambos se limitan a decir uie. inicio.
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te que la h o es muda o se pronuncia, i que en el primer caso

puede habeE elisin con la vocal final de la palabra que pre

cede i enlace de una consonante final con la voz que sigue, cosas-

ambas que cu el ltimo caso no son admisibles. Como importa

mucho al estudiante tener para los dos casos una direccin bas

tante segura, valdra, en mi concepto, la pena agregara esa re

gla la observacin de ser muda la h en voces derivadas del Latin,

como homine. humanit, herb, habit, honneur, heure i por esto

mismo tambin en bonheur, malheur, i de pronunciarse cuando es

inicial de palabras que son de orjen jermnico, cltico i en je

neral extranjeras, como hache, haine, ha'ir, liarpe, haut, hte,

lense, heurter, liibou, hvrler, hutte, hros, Henri. El seor Guillou

(I. p. 20-21.) presenta a lo menos en uno de los ejercicios co

rrespondientes una lista de las palabras mas usuales de las dos

categoras.
La regla que encontramos en el texto del seor Ballacey (ibid.

p. 9.) sobre la pronunciacin de la combinacin gm, cuando dice:

ccgn suena jeneralmente como , rara vez gn," adolece igual

mente de inexactitud. Mas se acerca a la verdad el seor Guillou

(I. p. 10.) que, al tratar sobre la misma materia, en lugar de

decir: "(suena) rara vez gn" ,
dice: "suena como gn castellana

" al principio de diceion i en unas pocas palabras derivadas del
"

Griego o del Latn: gnome, inexpugnable, etc."

Xo puedo imajinarme que sea mui instructivo lo que el seor

Ballacey (ibid. p. 10.) precepta sobre la pronunciacin de ch,

cuando se expresa as: "(la ch ) se pronuncia cornos mui fuerte

" i aspiradla." Difcilmente se dar con este precepto una idea ni

aproximativa siquiera de la pronunciacin real de esa conso

nante. Mucho mas prctica es la regla que presenta el seor Gui

llou (I. p. 9.):
"

(ch) se pronuncia jeneralmente como en

"'

Espaol, pero sin tocar el paladar con la lengua"; haciendo

notar la diferencia en un ejemplo mui a propsito : "Chilien,

Chileno."

Mas completa i exacta que la regla que establece el seor Bal

lacey (I. p. 10.) sobre los casos en que ch se pronuncia como k,

es la que se halla en el texto del seor Guillou (I. p. 9.).
Es incompleta la regla que da el seor Ballacey (I. p. 10.):

"
Sr suena cono .<; antes de e i de >'.

"

Deb;', decir; i:Sc. antes de
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"e, i o y, suena como s." Pues las iniciales de sche, scicnce,

se pronuncian exactamente lo mismo que las de Scythie, Escitia,

Scylla, Escila.

Mal expresada viene tambin la regla siguiente que encon

tramos en el seor Ballacey (I. p. 10.) :
"
W no se pronuucia

"owsinoeu las palabras inglesas." Debia decirse:
" W no se

"

pronuncia como o'i francesa etc." o: "como u castellana", se

gun dice el seor Guillou en su libro (I. p. 9.).

La regla que trae el texto del seor Ballacey (I. p. 11.): "To-
"
da consonante suena al fin de los nombres estranjeros" no es

tan absoluta i sufre muchas excepciones bastante conocidas, de

las cuales presenta algunas el seor Guillou, cuando dice

(I. p. 15 10.): "La consonante final se pronuncia jeneralmen-
"
te al fin de los nombres estranjeros. Sin embargo no suena en:

"Madrid, Jsus-C'hrist, Aute-Christ, Judas, Lucas, Nicols,
"

Thomas, Adam."

La regla jeneral relativa al enlace de las palabras que traen

uno i otro texto (B. I. p. 12. i G. I. p. 18.), es de un mismo

tenor; sin embargo el seor Guillou agrega con precaucin que

tal enlace, admisible segun la regla jeneral, sin embargo no

puede verificarse" si acaso no resulta (habr querido decir: si
"
acaso resulta) de este enlace un sonido duro o desagradable" .

Ademas en el texto del seor Ballacey, apesar de haber aadido

a la regla jeneral unas cuantas especiales (I. p. 13.), faltan sin

embargo otras varias no menos importantes, que el seor Gui

llou presenta en el suyo (I. p. 18.).
En el tratado de este seor sobre pronunciacin he notado

solo dos reglas faltas ile la precisin deseable. Una (l. p. 2.)

que dice que la e "suena abierta en los mono.;labos acabados

"en s: mes,mis, tes, tm,scs, sus,, ilest, es." Siel autor ba querido

citar, como parece, todas las palabras do esta clase, debia agre

gar tambin stas: les, los, las, les; des, de los, de las; i ees, estos,

estas. Con respecto a il est, es o est, corno no acaba en s sino en

t, aunque tenga la misma pronunciacin que las voces mencio

nadas, debia decir:
" i tiene el mismo sonido eu (il) est, es o

" est." La otra concebida en estos trminos (1. p. 1 L): "No so

"

pronuncia sal principio de diccin antes de ce, ci, ch: secne,

"
scienrr, sclnd-f" r\o r-s completa ni exacta; pues, refirindome
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lo que poco antes lie expuesto acerca de una regla establecida por

el seor Ballacey sobre lo mismo, debia recordar el seor Gui

llou, que tambin delante de cy\a s no se pronuncia. En cuanto

a la combinacin sch hai que distinguir dos casos mui diversos:

uno, a que se refiere la regla del seor Guiilou, i otro que ha

pasado por alto. En el primero, relativo solo a palabras toma

das del Alemn, del Ingles i de otros idiomas estranjeros, la s

inicial no se pronuncia, por ejemplo, cu sch'-1, s<-hah\i, schah,

ae-hedn, schirl, scliiadcl, scldague; en el segundo, a que pertene

cen nicamente voces de orjen griego, sch se pronuncia como

*/.', por ejemplo, en scliisme, schisiiia'.iquc, schsis, schirre. De

ambas especies son mui pocas las voces que en el uso comuu

se presentan. Por esto bastara, para salvar la inexactitud de

c-.t regla, hacer con pocas palabras una lijera referencia a la

distincin sealada.

le credo de mi deber insistir en que la pronunciacin, parte
tan importante en el estudio elemental de un idioma vivo, cual

quiera que sea, se ensee con toda la exactitud i esmero posibles

i ademas en que se ahorre a los alumnos aprender reglas fal

sas, ambiguas e incompletas, pues creo que de alumnos que han

estudiado idiomas, i mui particularmente idiomas vivos, puede

ten justicia exijirse que por lo mn-.-s sepan pronunciarlo Correc

ta i esmeradamente.

Pasar abora a examinar la parto deamb;s textos que el seor

!3lou titula L< x'J-ga i el seor Ballacey Lcxii.ja o doctrina

di bis fu'ai'i^j a !a cual sirve de prembulo el tratado sobre la

Pronunciacin. Mejor habra hecho este ltimo, titulndola sim

plemente Padrino, de bis Jornias o p.eiiudole otro nombre an

logo. Va en el l'r'ilojj de mi Gramiica Aeaie.i'al de la lengua
I. afina llmela atencin sobre lo impropio, lueta disparatado de

! -,>s ttulos ^LUss, Le. eliga , Aead.ja : E'lniobjla del idioma,

C"ii que entre no-etros se acostumbra designar esta parte, i pro

puso como mas adecuado el de Doctrina, de las firmas, como

lo practiqu yo misino cu mi referido texto. Ya es tiempo de que

vayan desapareciendo de los textos ttulos tan singulares como

m que acabo de sealar. Ll seor Ballacey merecera mi aplau
so por haber hecho siquiera una t-.-utativa; mas parece errar

gravemente, U-mau b> cuno sin 'adnos h>s trminos I.cxibja i

lie 33" <' la* ihri,."*.
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En el captulo de los nombres, al presentar la regla jeneral

sobre la formacin irregular del plural de los en al (II. p. 24.),

el seor Ballacey solo saca como excepciones tres sustantivos

que forman su plural regularmente, mientras que el seor Gui

llou ( II. p. 1.) presenta ademas otro sustantivo i siete adje
tivos de la misma terminacin mui conocidos, en cuyo plural
no hai irregularidad alguna. Fuera de stos, el seor Ballacey

omite todos los adjetivos en al que hacen su plural o en ais o en

aux i que se hallan consignados en la cuarta advertencia del se

or Guillou (II. p. 1.).

Es incompleta la regla que trae el texto del seor Ballacey

(II. p. 21) : "Son tambin irregulares en plural los sustantivos

"siguientes: cul, cielo, cieux;ocil, ojo, ycux;acul, abuelo, 2 plur.

"aeuls, abuelos, a'ieux, antepasados." Xo solo a'ieul, sino tam

bin cid i oeil tienen doble forma de plural. Esto lo hace notar

mui bien el seor Guillou (11. p. 2.); sin embargo, talvez habra

sido mui til hacer ver al alumno, en una nota, la diferencia

que se observa en su empleo. As, p. ej., se usa siempre cids,

n cieux, en sentido metafrico: les ciis de ees lits; les ciis de

ees tablcaux; aun con el significado de "clima" se encuentra en

los mejores autores: V Ittdie est sou-s un des qrfus beaux ciis de

VEuropc. As se usa tambin metafricamente oeiU, i n ycux,

en ciertos jiros, v. gr., ucll-iL-boeuj', claraboya, ventana circular,

plur. ocils-dc.-bocuf, mientras que eu otros jiros el uso es incons

tante, p. ej., les ycux i les oeils dla sonjie, da fromage, etc.

En la lista que se halla en el texto del seor Ballacey (II. p.

34.), de nombres que tienen forma especial para designar el sexo

femenino, falta un nmero considerable de nombres mui usuales,

p. ej., ture, turque, turco,-a; caduc, caduque, caduco, -a; ro,

reine, rei, reina; da:, dudiesse, duque, duquesa: jlls, fdle, hijo,

hija; dindon, diude, pavo, pava; loup>, louve, lobo, loba; nombres

todos que presenta el texto del seor Guillou (II. p. 12-13.).

Faltan completamente en el texto del seor Ballacey las dos

listas que trae el del seor Guillou (II. p. 13) : una de aquellos

nombres que para indicar el sexo femenino, toman otra forma que

no tiene nadado comn con la masculina, cenwohammc, hombre,

fcmme, mujer; p^rc, padre, mere, madre; boeuf, buei, radie, va

ca, etc.; i otra de los que carecen de !lmenino, como _/3'. piesu-
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mido; impostan-, impostor; etc. Faltan tambin en el texto del

primero varias observaciones importantes que se encuentran en

el del seor Guillou (II. p. 13.) sobre el uso de grand, petit, beau,

antepuestos a pe re, mere, fds, filie, etc., para expresar ciertos

grados de parentesco, v. gr., grand-pere, abuelo: grand' -mere,

abuela; beau-pre, suegro: belle-mrc, suegra; petit-fds, nieto;

beau-fds, hijastro, etc. Tampoco encontramos en el texto del se

or Ballacey seis reglas breves i mui oportunas que contiene el

del seor Guillou (II. p. 5.) sobre el uso particular que en Fran

cs se hace del artculo indefinido i del artculo partitivo.
Las reglas que da el seor Ballacey (II, p. 39-42.) sobre el

jnero de los sustantivos, son mucho mas incompletas que las

que establece el seor Guillou (II. p. 15-23.). As, p. ej., omite

el primero la que dice que los nombres de fiestas de la Iglesia,

con mui pocas excepciones, tienen jnero femenino.

Peca por inexacta la siguiente regla del seor Ballacey (II.

p. AA.): "Si el diminutivo es un adjetivo, se antepone al adjetivo

"francs, assez o un pieu." Con mas exactitud dice el seor Gui

llou (II. p. 39.) que se emplea (mes "si la cualidad es buena,"

i unpeu "si la cualidad es mala o indiferente."

Faltan en el texto del seor Ballacey seis reglas mui elementa

les i casi todas de mucha importancia, que encontramos en el del

seor Guillou (II. p. 42.). La primera ensea el uso de lei lui,

equivalentes franceses del castellano le; la segunda, la coloca

cin de me, te, se, etc., delante de las formas del verbo, incluso el

infinitivo i jerundio; la tercera trata del empleo de moi, tai, en

lugar de me, te, cuando acompaan a un imperativo; la cuarta

del uso del guin en proposiciones de imperativo, como parle-

moi; la quinta ensea el modo de traducir las forma.-; pronomi
nales le, la, lo, los, las, les, se i s, cuando en Castellano reprodu
cen a Ud. o Uds.; i la sexta seala los casos cu que s castellano

no se traduce en Francs por soi, sino por lid, e3, cux, cllcs. Esta

falta pone naturalmente en gravsimos apuros al nio que en los

ejercicios correspondientes del texto del seor Ballacey (II. p.

52.) encuentra muchas proposiciones en que eWc castellano, ea

casos aparentemente anlogos, se le presenta unas veces traduci

do por le i otras por lui. Como en las reglas precedentes ni en las

que siguen se le da razn do esto fenmeno, debe llegar a ima-
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jinarse que le puede traducirse arbitrariamente al Francs por

le lo mismo que por lui; puesto que en esos ejercicios marchan a

la par, sin explicacin alguna, ejemplos como stos: "le conozco,

je leconnais;" i: "le perdono, jelui pardonne."

Tambin faltan en el texto del seor Ballacey las reglas cle-

mentalsimas que sobre el uso de Von por on se hallan en el del

seor Guillou (II. p. 44-10.). Esa falta es tanto mas sensible,

cuanto que el mismo seor Ballacey (II. p. 5 1-50.) presenta abun

dantes ejemplos i ejercicios, en los cuales ocurren ambas formas

sin que el alumno llegue a comprender porqu en unos se usa i

debe usarse on i en otros Von.

As mismo faltan en el texto del seor Ballacev varias reglas

necesarias relativas a los numerales cardinales, que leemos en

el del seor Guillou (II. p. 29.), p. ej., sobre el uso del guin en

numerales como dix-sept, vingt-deux; sobre el uso de las for

mas mil i mille; sobre el empleo de millard por billn.

Es enteramente suprflua la larga lista de tres pajinas, que
trae el texto del seor Ballacey (II. p. 73 75.), de los numera

les ordinales i debia quedar reducida a premier i second, agre

gndosele piara los restantes la regla sumamente sencilla del

modo como se derivan dlos cardinales correspondientes. As

lo ha hecho con razn el seor Guillou (II. p. 31.).

Faltan en ambos textos ciertas reglas mui conocidas sobre el

jnero, tales como: que las denominaciones de las letras tienen

jnero masculino, excepto/, h, l, m, n, r i s; que los nombres

de meses son tambin masculinos i se hacen femeninos cuando se

les antepone la palabrita m, medio, mitad, v. gi\, le janvier,

enero, la mi-janvier, medio enero; que couplc, par, cuando se

aplica a seres animados, es masculino, i cuando se refiere a ob

jetos inanimados, se hace femenino, dirase pues un couplc

d'poux, vncovple de pigeons, pero une couplc d'ocifs, une couplc

de servidles.

Al tratar sobre el uso que se hace de los ordinales i cardinales

en la sucesin de prncipes u otros individuos de un mismo nom

bre, el seor Guillou en su texto (II. p. 31.) observa que en tales

casos "primero se traduce por premier i el cardinal espaol por
" el cardinal francs correspondiente," citando en corrobora-

cica de esta regla erare otros ejcmv'cs : "Enrique segundo,
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" Henri deux." Esta alvertencia merece una pequea rectifica

cin; pues en Castellano la palabra segundo no es cardinal, sino

ordinal. Ademas, ni el seor Guillou ni el seor Ballacey, que

saca ese mismo ejemplo (IV. p. 19o.), dicen nada sobre que con

igual correccin en Franco-- se puede emplear tambin el ordinal

sccond. Dice expresamente Girault Duvivier, cuya autoridad

en materia de gramtica de su idioma patrio ninguno de los dos

seores desconocer: On dit as-ser. lnd'ffremaiznt
"

Henri deux"

ct
" Hcnri sccond.

"

Faltan en el texto del seor Guillou (II. p. 2.) en la enumera

cin de los nombres en a.il que hacen su plural en aux dos voces

presentadas por el seor Ballacey (II. p. 24.): sovpira.il, tra

galuz, lumbrera, i ventad, visera. Talvez no habr querido po

ner la ltima por ser trmino tcnico de la herldica i de poco-

uso en la conversacin; pero la omisin de la primera no la com

prendo. Pasa tambin en silencio el seor Guillou (II. p. 5.),
al citar los adjetivos en ,r que no hacen su femenino en se, el

adjetivo prfix, prefijo, sacado por el seor Ballacey (II. p. 33.).
Lo ha hecho sin duda, por ser esta voz trmino usado nicamen

te en el lenguaje particular de los tribunales,

Xo es bastante comprensible la regla que da el seor Guillou

(II. p. 42.) : "Le castellano se traduce por le, cuando se puedo
"

reemplazar por lo; en el caso contrario se traduce por lui."

Debia ser concebida msemenos en estos trminos: "Elle

"

castellano, cuando so pue le reemplazar por lo o la, so traduce

"
eu Francs por leo la; en el casj contrario por lu; del mismo

" modo eUes castellano, cuando se le puede sostittir loslas,
"
se traduce en Francs por les: en el caso cmtrario por leer."

Xo es completa la regla que presenta el seor Guillou (II. p.

41.) sobre el uso de Von pu- on: pues se usa Von no solo cuanlo

viene precedido de si o de pie. para evitar la cacofona, sino tam

bin i para el mismo fin, cuan lo le preceden una de estas pala-
liras: aiasi, d, oh o on. As se dice : Et Von di que, etc.; je na

sais pos o a l on es'.

Dice el seor Guillou (II. p. 23) : "En las fechas se escribe
"

mil; en los dems cas xs se escribo m'dlc." Esta advertencia no

me parece bastante exacta: pues, a mi entender, seria aplicable
solo a los aos dla era cristiana. n5 a los de otra distinta. Cier-



IDIOMA FRANCS*. A'-i

lamente se escribo, p. ej., mil huitcenf quinze; mil trois cent huit;

pero Van (du monde) deux mille quatre cent.

Falta en el texto del seor Guillou una observacin mui

exacta i oportuna que hace el seor Ballacey en el suyo (II. p.

46.) sobro la diferencia que se nota en el empleo de tries, Jorl,

bien i toiU, cuando van antepuestos a adjetivos o adverbios para

expresar el llamado superlativo absoluto.

A'eamos ahora el captulo que, trata de "los verbos." El seor

Ballacey nos asegura (Prolog, p. VIL) que en su obra "las

"

conjugaciones presentadas en un ordenmetdico, son tan com-

"

pletas como puede desearse." Mas adelante tendremos ocasin

de convencernos de que ese orden no e.s mui "metdico" ni las

conjugaciones "tan completas" como deben serlo en un texto

elemental.

El texto del seor Ballacey (III. p. 102.) trae un pequeo

"Cuadro sinptico de las terminaciones dlos verbos," ohablan-

do con mas propiedad, "Cuadro sinptico de las terminaciones

correspondientes a cada persona en los diferentes tiempos de los

verbos i a los derivados verbales." El seor Guillou no presenta

un cuadro tal, quizs porque durante su larga prctica habr

aprendido por experiencia que los alumnos no hacen el mas m

nimo juicio de tales cuadros sinpticos por buenos e instructivos

que sean. Aposar de todo, el mencinalo "Cuadro sinptico''

del seor Ballacey me da motivo para llamar su atencin hacia

tres defectos de que adolece. Primero: La tercera personado sin

gular del presente de indicativo no termina solo en t o en c, como

dice el cuadro, sino tambin en d, v. gr., il veid de vendr, i

cualquier verbo regular de la cuarta conjugacin. De consiguien

te el autor debe aadir a aquellas ibis terminaciones tambin

esta ltima. Segundo: En el plural del pretrito no hai razn

alguna para poner, al lado dlas terminaciones in< s, tes, rcut,

otra serie de terminaciones distintas que son stas: ames, ales,

creed; pues las vocales a i o son los sonidos caractersticos de la

primera conjugacin en el plural ib este1 tiempo, justamente lo

mismo que la i i la i lo son de la segunda i cuarta, i la a i la u

de la tercera en el mismo nmero del tiempo mencionado; luego

esas vocales no pertenecen absolutamente a la terminacin pecu

liar de las personas expresadas.. La.- terminaciones paralelas
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ti?es, lites, i rent, deben, pues, suprimirse en ese cuadro. Tercero:

En el jerundio est puesta al lado de la terminacin aut esa otra

issant, sin justo motivo, porque en los verbos de la segunda con

jugacin, a que se refiere sin duda el autor, es tambin solo ant

la terminacin del jerundio, i la slaba iss pertenece a la raiz del

verbo. Luego hai que borrar tambin en el cuadro esa termina

cin issant.

Anuncia el seor Ballacey (Prolog, p. VIL) que "en el p-
" rrafo de laformaeion de los tiempos se encontrarn algunas
" roelas nuevas." Mas en el prrafo aludido (III. prr. 3S.

p. 102-104.), no he dado absolutamente con "regla nueva" al

guna: por el contrario, he echado menos muchas reglas viejas mui

tiles i esencialmente elementales.

En la primera regla jeneral que el seor Ballacey (III. p.

102.) establece sobre la formacin de los tiempos, dice : "Del in-

" unitivo se forman el futuro i el pos-pretrito, agregando a la

"
r final ni para el futuro, i ais para el ^os-pretrito." Pero

inmediatamente se contradice con los ejemplos que saca para

comprobar esa regla, continuando as :
"

'Finir, fut. je finir-ai,
"

p. pret. je jinir-a is: liendre, fut. je vendr-ai-, p. pvct.je vendr-

"
ais." Si sta es una de sus "reglas nuevas ," debo confesar que

es mui singular la idea que el seor Ballacey tiene de lo que en

materia de gramtica se llama 'regla." El descubrimiento i

formacin de una "regla" gramatical digna de tal nombre, lo

mismo que el de un problema matemtico, son solo el premio de

un duro trabajo mental, de una incesante i prolija observacin

dirijida a infinitos detalles, de una combinacin delicada de fe

nmenos o hechos a menudo sin relacin aparente, i a veces ni

camente son el hallazgo de esos golpes corteros que manifiestan

el jenio privilejiado. Con que la final de vendr \ de multitud de

verbos de la cuarta conjugacin seria r, i n e? Agregando las

terminacionse ai i ais a la final de tales infinitivos, acaso no re

sultan las termas monstruosas: je vendre-ai . je vendre-ais? Fuera

de este, es tan incompleta i os'mra era regla jeneral, que el mis

mo seor Ballacey (III. p. 103.) se ve forzado a poner en segui

da un captulo entero que titula "Irregularidades de la tercera

conjugacin," para volver sobre el mismo asunto i ensear en

otra regla especial que "En la tercera conjugacin en or se su-
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"

prime o del infinitivo antes de agregar la terminacin del fu-

<' turo o del pospretrito: Ilecevoir, fut. je recevr-ai, p. pret. je
i(
recevr-ais." Elseor Ballacey habra salvado todos esos incon

venientes que precisamente resultan del tenor i de la forma de

sus dos reglas mencionadas, si se hubiera expresado mas o menos

as: "Agregando al infinitivo la terminacin ai, so forma el fu-

"

turo, i agregndole la terminacin ais, se saca el pospretrito,
11 sufriendo al mismo tiempo el infinitivo de la 3.a i 4." conjuga-
" cion cierta alteracin en su slaba final por la supresin de oi

"

que en la 3." precede a la r, i por la de la e que le sigue ea

"
la 4.. Ejemplos: Donner, je donner-ai, je donner-ais; Finir,

i(

je finir-ai, je finir-ais; Reeevoir, je rececr-cd, je recevr-ais;
"

Vendr, je vendr-ai, jevendr-ais."

Para la conjugacin ambos autores toman por puntos de par

tida ciertas formas fundamentales o primitivas en cuya especie

nmero difieren. El seor Ballacey (III. p. 102.) considera co

mo formas primitivas del verbo: el infinitivo, el jerundio, el pre

trito de indicativo, el participio i la primera persona singular
del presente de indicativo; el seor Guillou que en su texto

trata de la misma materia (II. p. 89-91. leccin 3L), solo ad

mite como tales las tres primeras, es decir, el infinitivo, el je

rundio i el pretrito de indicativo. Sin embargo, parece indis

pensable contar tambin entre las formas fundamentales del ver

bo las dos ltimas, es decir, el participio de pretrito i la prime

ra persona singular del presente de indicativo : el participio por

que entra no solo en la formacin de toda la voz pasiva sino

tambin en la de todas las formas de los tiempos compuestos de

la activa, i, ademas, porque en la conjugacin de los verbos

irregulares presenta comunmente una forma tan distinta de las

dems, que no se la_ pueda derivar fcilmente de ninguna de

ellas. De la primera persona singular del presente de indica

tivo, que el seor Ballacey, como hemos visto, enumera con mu

cha razn entre las formas primitivas del verbo, pero desgracia

damente solo con el fin de derivar de ella la segunda i tercera

persona del mismo tiempo (III. p. 103. NbIV.), el seor Gui

llou tambin hace mencin como forma primitiva, pero solo de

paso (II. p. 90. al principio), para deducir de ella formas tales

como s reeovent que, en su opinin, trae su orjen de lrccoit,
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en la contradiccin mas manifiesta con lo antes sentado por l

mismo (II. p. 89. X. IL). Igual cosa sucede en las adverten

cias 1.* i 2." que se hallan en la misma pajina. De este modo el

alumno no llegar a saber siquiera de donde se saca esa primera

persona de presente, a menos que el seor Guillou quiera supo

nerla ya sabida. Como el captulo que trata de la formacin dlos

tiempos, modos, personas i derivados del verbo es el mas impor

tante en toda la doctrina del verbo i es, por decirlo as, el verda

dero eje sobre que rueda el sistema de la conjugacin, aun en

Francs, la Facultad me permitir detenerme un tanto en l, n

timamente convencido, como estoi, de que si el alumno en el

estudio de este captulo no recibe una idea clara, completa i

exacta de la conjugacin francesa, no la recibir. jamas. Bien s

que los seores Ballacey i Guillou cuando enumeran como "pri
mitivas" las formas de que poco antes he hecho mrito, hacen

solamente lo mismo que suelen hacer casi todos los gramticos

franceses i aun uno que otro de los gramticos alemanes que se

han ocupado de la gramtica o con especialidad del sistema de

conjugacin de la lengua francesa: mas no acostumbrado yo a de

jarme cautivar o imponer por autoridad alguna por mas respe

table que sea, sino a dejarme convencer por buenas razones, soi

de opinin quo tola esa teora de la formacin de los tiempos,
etc. se puede presentar de una manera mucho mas sencilla i

exacta i por esto mismo tambin mas comp rensible para el alum

no, admitiendo nicamente cuatro formas principales, a saber: el

infinitivo do presente, el part cipio de pretrito, el

presente de indica t ivo i el p r c t rito de i n d i c a t i v o. Que
el jerundio n j es forma primitiva puede probarse no solo filosfica

sino tambin histricamente. Si vemos que a un nio de tierna

edad o aun individuo de intelijencia poco desarrollada nunca se lo

ocurre hacer lis 3 del jerundio eu sus conversaciones qu motivo

habr para suponer que los que primero contribuyeron a la forma.

ciou de un idioma, tuvieran neeosidad de salir de las formas verba

les estrictamente necesarias para ponerse en comunicacin con sus

semejantes? El uso del jerundio supone un desarrollo intelectual

que no es ljio suponer en las primeras edades de un pueblo, si-

10 en tiempos de civilizacin mas avanzada i de mayor cultura

r-ii la:, faculta b:
-

del alma. Ib jerundio, pace ha debido nacer
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On pocas mui posteriores al orjen del idioma a que pertenece.

La historia a su vez tambin nos ensea que en todos los idiomas

cultos de que hai noticia, particularmente en el Latin, padre in

mediato del Francs, el jerundio pertenece siempre alas formas

derivadas del verbo. Para persuadirse de ello abran los autores

el primer compendio de la gramtica de cualquier idioma que se

les presente, echen una mirada exenta de preocupacin sobre la

teora de la conjugacin i vern que indudablemente eljerundio

es un derivado verbal. A pesar de todo, creo que en texto elemen

tal podra prescindirse de estas consideraciones, con tal que pre

sentara alguna ventaja parala mayor intelijencia el considerara!

jerundio como forma primitiva; pero no se vislumbra siquiera

tal ventaja. Por el contrario la confusin i el embrollo nacen de

esta suposicin como vamos a ver. El seor Ballacey (III. p. 102,

nm. II.) ensea que del jerundio se derivan el presente de indica

tivo i el imperativo, pero solo en las formas plurales, Un procedi

miento por medio del cual se despedazan de una manera tan estra

falaria los tiempos i los modos, no puede ser sino el mas arbitra

rio.Pero esta misma regla con esta limitacin tan estraa no que

da todava sin excepciones; pues en el captulo de las "Irregulari
dades de la tercera conjugacin" hai que volver de nuevo sobre esto

mismo establecindose como excepcin: "En la misma conjuga-
"
cion la tercera persona de plural del presente de indicativo no

"
se forma regularmente del jerundio, sino que toma antes de vent

" el diptongo de la primera persona de singular: Recevoir, je
"

recois, ils recoivent." (III. p. 103). Luego el seor Ballacey pa

ra explicar la formacin de una sola persona se ve obligado a

invocar el auxilio de otra forma que el jerundio i constituir for

ma primitiva para este solo caso la primera persona de singular

del presente de indicativo, anulando as la regla jeneral, estable

cida antes: "Del jerundio se forma el plural del presente de in-

" dicativo i del imperativo: Fuiissant, pres. de indic. nous

"

finissons, vous ftuissez, ils finissent; impeL.finissons,finissez."

Pero de dnde sale en la excepcin esa terminacin vent que co

mo por encanto aparece en la excepcin? Un proceder anlogo

observa el seor Guillou, quien propone como regla de forma

cin la siguiente (II. p. 89): "Del jerundio se forma el plural
" del presente de indicativo, cambiando la desinencia ant en
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"

ons, ez, ent: Parlant, nous parlons, vous parlez, ite parlad;
11

Finissant, nous finissons, vous finissez, ils finissent; Vendant,
"
nous vendons, vous vendez, ils vcnderd;" i prosigue as (II. p.

90): "En la tercera conjugacin la tercera persona del plu-
" ral del presente de indicativo se forma dla misma del sin-

"

guiar cambiando t en vent: ilrecoit, ils recoivent." Puede ha

ber nada mas arbitrario? Uno i otro autor derivan del jerundio
el copretrito, lo cual ostensiblemente no ofrece dificultad.

Para salir una vez de este embrollo, recordar que nadie duda

de que entre las cuatro formas primitivas del verbo, de que he

hecho mencin en lo anterior, debe contarse el infinitivo de

presente del cual deben sacarse el futuro i el pospretrito. Al

participio de pretrito, por las razones antes expuestas, no

se podr disputar el derecho de figurar entre esas formas primiti
vas. Tampoco se negar que el pretrito deindicativo es la

forma primitiva de qiie trae su orjen el mismo pretrito de subjun

tivo. Finalmente luego se va a comprender que el presente de

indicativo es la cuarta de esas formas primitivas i cabalmente

la mas importante i en igual grado que el infinitivolaprincipal
de todas, de la cual nace un nmero harto considerable de tiem

pos i modos, de la manera mas fcil i sencilla i sin tener nece

sidad de recurrir a reglas jenerales caprichosas que han de sufrir

infinidad de excepciones. Tanto mas fcil i expedito se har para

cada alumno sacar delpresente de indicativotodas aquellas
formas que mas adelante sealar, cuanto que ste, aun supo

niendo que de las cuatro conjugaciones sepa mui poco, sabr al

menos, fuera del infinitivo, el presente de indicativo. De esta

ltima forma nacen en primer lugar: la segunda persona de sin

gular i la primera i segunda de plural del imperativo (sus ter

ceras personas de singular i plural, hablando con propiedad,
son las mismas del presente de subjuntivo i sirven de comple
mentarias al imperativo), porque, suprimiendo simplemente los

pronombres personales de la segunda de singular i de la pri
mera i segunda de plural del presente de indicativo, se ohtie.

nen las mismas personas del imperativo, por ejemplo, tu fins,
tu recois, tu vends, 2.a sing. imperat,: fins, recois, vends;nous

donnons, nous Jinissons, nous recevons, nous: vendons, 1. plur.

imperat.: donnons. finissons. recevons, vendons; vous donv.cz,
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vous finissez, vous recevez, vous venden, 2.a plur. inipei'at. : don

nez, finissez, recevez, vcndez; pero debe ademas tenerse presente

que la segunda persona de singular pierde la s final siempre que
le preceda e muda sin que le siga uno de los pronombres en o y,

v. gr., tudonnes,tuouvres, 2.a sing. imperat.: donne, ouvre; pero
conforma ntegra, p. ej., en frases tales como donnes-en davan-

tage; ouvres-en la porte. En segundo lugar: suprimiendo las dos

finales nt de la tercera persona de plural del mismo presente de in

dicativo, sale el presente de subjuntivo, por ejemplo, ils donnent

queje donne; ils finissent que je finisse; ils recoivent queja

recoive; ils vendent queje vende. En tercer lugar: cambiando en

ais la terminacin cz de la segunda persona de plural del presente
de indicativo, se forma el copretrito, por ojemplo, vows donnez,

vous finissez, vous recevez, vous vcndez, -je donnais, je fi-
nissais, je recavis, je vendis. La mucha semejanza de ambas

formas, en su pronunciacin, indica por s misma como la mas

sencilla esta manera de formar la una dla otra. Finalmente en

cuarto lugar: cambiando en ant la terminacin ons de la pri
mera persona de plural del presente de indicativo, se saca el

jerundio, por ejemplo, nous donnons donnant; nous finissons

finissant; nous recevons reeevant; nous vendonsvendant. A mi

juicio, difcilmente podr idearse un mtodo mas sencillo,

mas seguro i mas prctico que el que acabo de exponer, recomen

dable al mismo tiempo por la falta casi absoluta de excepciones;

pues salvo los cuatro verbos enteramente irregulares: avoir,

tre, aller i savoir, no solo todos los regulares sino aun los irre

gulares estn sujetos ala3 reglas que dejo establecidas i que con

mucha nas razn mereceran el ttulo de "reglas jenerales" que

las formuladas por los seores Ballacey i Guillou, dotadas de

tan numeroso squito de excepciones.

En el texto del seor Ballacey faltan dos reglas interesan

tes sobre ortografa: una sobre la acentuacin indispensable

de las primeras i segundas personas de plural del pretrito de

indicativo i de la tercera de singular del mismo tiempo de

subjuntivo, las cuales llevan siempre el circunflejo que les es

caracterstico; otra sobre el uso que se hace de la crema sbrela

i inicial de la terminacin en los verbos cuya raiz acaba en u
;

v. gr., nous lou'ions, vouslou'icz, etc., del verbo louer. Ambas re-
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glas se hallan perfectamente en el texto del seor Guillou, la

primera (II. p. 81. advert. 2.) i la segunda (II. p. 92. nm. IV.).
Es incompleta la regla del seor Ballacey que dice (III. p.

10G.): "Cuando el verbo en tercera persona de singular acaba en
"
vocal, toma t entre dos guiones (-3) antes de il o elle. Habla l?

" Parle-t-il?
"

Recibir ella? llecevra-t-elle?" Por ventura no

sucede lo mismo antes de ou? Acaso no se dice: A-t-on? Parle-

t-on? etc. Hai, pues, que aadir on en el texto del seor Ballscey

para completar esa regla que trae mui bien el del seor Guillou

(II. p. 81. advert. 2,).
ntrelas reglas relativas ala forma de interrogacin, expues

tas por el seor Ballacey en el prrafo 39 de su texto (III. p.

106.) siento la falta de una de la mayor importancia, contra la

cual suelen pecar tan frecuentemente los extranjeros. Es aquella

que en el texto del seor Guillou (II. p. 81.) est perfectamente
concebida en estos trminos: "En los tiempos compuestos, se
"

pone el pronombre sujeto entre el auxiliar i el participio: Ha
" hablado Ud.? Avez- vousparl?" En el prrafo siguiente, titula

do "Modelos de interrogacin," es verdad, el seor Ballacey pre

senta a los alumnos varios ejemplos de esta especie, pero sin pre

pararles oportunamente, llamando su atencin a esta prctica de

los Franceses que tanto difiere de la castellana.

Al tratar de la "conjugacin negativa" (III. p. 107.), el se

or Ballacey se ha olvidado de tres reglas absolutamente indis

pensables piara el principiante: 1.a que en los tiempos compues
tos las partculas negativas pas i po int han de colocarse entre

el auxiliar i el participio:^' r ai pas parl; 2.a que ne pas o ne

point se anteponen al infinitivo: nepas parle r; 3.a que cuando es,

tas negaciones van con los infinitivos avoir o tre. tienen coloca

cin arbitraria: ne point avoir o n avoir point d'argent; ne pas

ttre o n'ctre pas heureux; ne qias avoir o n avoir pi es piarle. Todas

estas reglas las presenta completas el seor Guillou en su texto

(II. p. S2.).

Sobredes puntos relativos a la conjugacin de ciertos verbos

noto diferencia, de pareceres entre el seor Ballacey i el seor

Guillou. Sostiene el primero (III. p. 104.) que "Y despus de

"las vocales a, o, u, se cambia en i latina antes de e mu

da," i cita como ciemplos ; puyer. je pede. / prirs. 'd pal.
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etc. El segundo dice (II. p. 91.):
" Y despus de las vocales

"

o, u, se cambia en i latina antes de < muda;" i aduciendo en.

prueba algunos ejemplos prosigue as: "Despus de a el cam-

"
bio de ?/ en latina es arbitrario: paycr.je paie o jepaye." Por

cuanto s yo, la Academia Francesa, cuya opinin sobre todo lo

concerniente al idioma francos, a lo menos entre sus paisanos,

es reputada infalible e inapelable, admite ciertamente sin con

dicin el principio de convertir en ila y de los verbos en oyer,

pero respecto de la de los en ayer se expresa con mucha reserva;

pues aunque hace mencin de la libertad de usar en la escritu

ra de tales formas la i en teora la admite; ella misma, sin em

bargo, prefiere en la prctica siempre la y, por ej., sa robe balaye
la ru. De consiguiente, la doctrina del seor Guillou parece

estar mucho mas en consonancia que la del seor Ballacey con la

prctica de la referida Academia. Difieren tambin estos dos se

ores sobre otro punto : dice el seor Ballacey (III. p. 113.) que
"casi todos los verbos intransitivos" se conjugan con el auxiliar

at'or en sus tiempos compuestos; i el seor Guillou (II. p. 83.)
establece esto solo para "los verbos intransitivos que significan
"
una accin de alguna duracin: nous avons dorm o couru toute

'
la nuil." Me inclino a creer mas acertado este ltimo precepto.

Es mui prudente que el seor Guillou en su texto (II. p.,118-

123.) haya incorporado el cuadro completo de la conjugacin
del verbo s'eii allcr, que es tan embarazosa para los principiantes.
Por este motivo, en ninguno de esos infinitos textos que hai

compuestos para el aprendizaje prctico del Francs, se olvidan

los autores deponer ntegra la conjugacin de s en allcr. Varios

agregan a su conjugacin afirmativa tambin la negativa i has

ta una i otra en forma interrogativa, conjugando en todos sus

tiempos, modos i personas je ni en vais, je ne m en vais pas, m'en

vas-jc? , ne m'coi vais-je j>as.' El seor Ballacey no parece pe

netrado de esa utilidad prctica i hasta, pudiera decirse, nece

sidad absoluta de esos cuadros, porque no encontramos en.su

texto ninguno de ellos.

Debo llamar la atencin del seor Guillou hacia un. olvido en

que lia incurrido al poner en limpio su mauuscrito. Pues.se le

ha escapado encabezar los ejercicios que trae su texto (IL p. 83./-

reiativos a los "verbos coa interrogacin i negacin," por. la
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regla correspondiente. Una regla tal se halla en el texto del se

or Ballacey (III. p. 110.), pero presentada de una manera al

go defectuosa. A mi juicio, debera venir expresada mas o menos

as: "Se forma una interrogacin negativa, anteponiendo ne ai

" verbo acompaado del pronombre personal silo trae, i pospo-
" nindole 2)as o point, o si la forma del verbo es de untiem-

"

po compuesto, se coloca en ltimo lugar el participio: E' ai-jo
"

pas? Ee recevons-nous point? Esl-ec que le prside at ne parlero)
11

pasr? E'aurail-il pas parl?"

Entramos ahora en el captulo que versa sobre los "verbos

irregulares", expuesto en diez i siete pajinas (III. p. 121-137.),

"parte importantsima de la gramtica
"

segun la oportuna ex

presin del seor Ballacey (Prolog, p. VIII. ), quien al ma

nifestar sus ideas sobre este particular, se habia ya expre

sado as: "He redactado con cuidado especial el captulo de los

" verbos irregulares: prefiriendo el orden Ijico al artificial; los
" he repartido en grupos anlogos para hacer su estudio mas inte_
"
resante i mas fcil." (ibid. p. VII-VIII.). El autor cree haber

llenado su objeto con formar de los verbos irregulares tres cla

ses principales, subdivididas en varios grupos. De estas clases la

primera, segun el seor Ballacey, comprndelos "'verbos irregu
lares en las formas primitivas;" la segndalos "verbos irregu
lares en las formas primitivas i en las derivadas;" i la tercera

los "verbos defectivos" (III. p. 121.). Dando un paso mas ade

lante, veremos que los ocho grupos siguientes constituyen la pri
mera clase, es decir, la de los "verbos irregulares solo en las

formas primitivas:"
1.a Verbos de la 2.a conjugacin "irregulares en una de las

formas primitivas'
'

: bnir, fieurir. fu ir, hair;

2. Verbos de la misma conjugacin "irregulares en jerun

dio i en presente de indicativo": bouillir, dormir, mentir, partir,

se repentir, sentir, servir, sortir, tressaillir;

3. Verbos de la misma conjugacin "irregulares en tres de

las formas primitivas": todos los en frir o vrir, como offrir,

sovtfrir, ouvrir, i ademas vtir;

4. Verbos de la 3.a conjugacin (no se expresa su carcter

distintivo): viouvoir, pAiuvoir. pourvoir, pirvoir, surseoir;

5, Verbos do la 4.a conjugacin
"

que tienen el participio en
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i (is, il) i elpi-etrito en is": rire, suffire, suivre, mcltre,prndre,

confire, contredire, se ddire, maudire;

6. Verbos de la misma conjugacin "con el participio en u

i pretrito emis": boire, conclure, connaitre, qiaratre, repaitre,

croitre, croire, lire, plaire, se taire, moudre, resondre, vivre;

.0 Verbos de la misma conjugacin "que tienen una raiz

irregular en jerundio i en pretrito de indicativo", tales son: los

en uire, como conduire, dctruire, cuire, nuire; crire i sus com

puestos i los en aindre, cindre i oindre, como craindre,peindre,

joindre;

8. Otros verbos de la misma conjugacin "de distintas ter

minaciones
"

: coudre, naitre, vaincre.

La segunda clase, formada por los "verbos irregulares en las

formas primitivas i en las derivadas", se compone de estos cua

tro grupos:

1. los verbos de la 1.a conjugacin: aller i envoyer;

2. los de la 2.a : acqurir, courir, cueillir , faillir , mourir, te

ir i venir;

3. los de la 3.a : s'asseoir, avoir, choir, pouvoir, savoir,

valoir, voir i vouloir;

4. los de la 4.a : dir, tre, faire, i ciertos compuestos de

dir i de faire.
La tercera clase que es la de los "verbos defectivos", la sub-

divide en estos tres grupos :

1. "Verbos defectivos del pretrito": trairc, cxtraire, paitret

luir, clorc, bsoudre, dissoudre;

2. "Verbos defectivos del jerundio o de una forma deriva

da": dchoir
, falloir , dfaillir;

3. "Otros verbos defectivos": gsir,our, choir, brairc,frirc,
clore.

A riesgo de fastidiar en demasa a la Facultad, me veo en la

necesidad de descender a todos estos detalles; pero importa so

bre manera hacerlo as, porque de otro modo no podra apreciar
se debidamente el juicio que me he formado. El mas lijero exa

men basta para persuadir de que el sistema propuesto por el seor

Ballacey dista inmensamente de llenar las aspiraciones de su

autor. Antojadizo i arbitrario, este sistema dista tanto de la l-

jica, como dista de hacer mas interesante i fcil el estudio de es-

1-1
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ta materia. Cmo puede llamarse ljico un sistema en que la

casualidad de una coincidencia numrica de formas es la nica

reguladora? Cmo puede hacer mas interesante i fcil un estu

dio, ese sistema fundado en la abstraccin de toda ljica? Po

dr el estudiante resignarse a abandonar la senda perfectamen

te ordenada de una conjugacin regular para lanzarse en ese

marc magnum de trminos sin hilacion ni principio alguno remo

to siquiera que los relacione, en que verbos que acostumbra co

locar en mui diversas categoras, los ve reunidos en una? Nte

se, por ejemplo, en el tercer grupo de los verbos defectivos hai

verbos de la 2.a
,
3.a i 4.a conjugacin. Entre los verbos allcr,

acqurir, teir, avoir, pouvoir, dir, faire, reunidos todos en la

segunda clase, qu otra analoja podr notar el alumno que la

de ser todos ellos irregulares? Acaso el deseo de facilitar el es

tudio, o la ljica menos inflexible, justificar que un alumno

vea los verbos simples incorporados en un grupo o- clase de

terminada i sus compuestos en otra clase o grupo distinto?

Ntese, por ejemplo, dir colocado en el l.
grupo de la 2.a cla

se i sus compuestos contredir, se ddirc, maudire, en el 5.

de la 1.a ; voir aparece en el 3.r grupo de la 2.a clase i sus

compuestos p>ourvoir, prvoir, en el 4. ; clore est en el 3. i su

compuesto clore eu el 1. de la 3.a ; chdr so encuentra en el 3."

i su compuesto dchoir en el 2. de la 3.a
, pero choir, otro de

sus compuestos, en el 3. de la 2.a . Gran nmero de arbitrarie

dades como stas podra todava apuntar si en obsequio de la

brevedad no me limitara en todo a lo que basta para dar prueba
de mis aseveraciones. Cree el autor que se retendrn con mas

facilidad en la memoria verbos, como acqurir, courir, mourir,
o como avoir, voir. piouvoir, savoir, valar, vouloir, o como offrir
i vtir, o como prender, saivre i vire, solo por el singular expe
diente de presentarlos reuuidos en un mismo grupo, apesar di

las diferencias radicales de su conjugacin? Qu analoja existe

pues entre verbos de esta especie para justificar su reunin-

en un mismo grupo i recomendar al nio tal agrupamiento como

el recurso mas seguro del aprendizaje?
Pero aun cuando quisiera hacer abstraccin de todos estos gra

ves inconvenientes de que adolece el mtodo del seor Ballacey:
aun euand'- estuviera dispuesto t vq.tar como buceo i pr-tico
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su principio de partieion; i aun cuando quisiera admitir las

cinco formas primitivas del verbo establecidas por l, sin excluir

siquiera el jerundio; todava me veria obligado a manifestar que

el sistema adoptado por este seor es completamente arbitrario i

pugna abiertamente aun con los principios proclamados por l

mismo. Para probarlo bsteme citar por otros muchos solo dos

ejemplos. Segun su clasificacin, la 2.a clase comprende, como

hemos visto, los "verbos irregulares en las formas primitivas 1

eu las derivadas," i su primer grupo los verbos aller i envoyer,

pertenecientes ambos a la 1.a conjugacin. Despus de ha

ber enumerado (III. p. 128.) las formas irregulares de aller,

prosigue textualmente as: "Envoyer, enviar. Fut. j'enverrai.
"regular LO dems." De consiguiente el verbo envoyer es irre

gular en el futuro i, por supuesto, en el pos-pretrito, tiempos
derivados del infinitivo; pero no es irregular ni en este ltimo

ni en cualquier otra forma primitiva. Do ah resulta, pues, que

envoyer de ningn modo pertenece a la 2.a clase en que el seor

Ballacey lo tiene puesto. Tampoco podida figurar en la 1.a clase

que comprende los "verbos irregulares solo en las formas pri

mitivas," porque su conjugacin no presenta irregularidad en

las formas primitivas sino en ciertas formas derivadas; ni pudo
colocarlo en la 3.a clase, es decir, en la de los "verbos defecti

vos," pues tiene la mas completa conjugacin. Para ser con

secuente, el seor Ballacey habida necesitado crear una 4.a clase

de los "verbos irregulares solo en las formas derivadas", esto

es, una clase espccialsima para el solo verbo envoyer. Sin embar

go, el seor Ballacey no ha querido llegar hasta aqu. Ademas,

qu significa oso de "raiz irregular" de que habla el seor Bal

lacey al caracterizar el 7. grupo de la 1.a clase GIL p. 125.)?

Otro ejemplo que acredita la misma falta de ljica, se ofrece al

tratar de los verbos pourvoir i prvoir (III. p. 122.). Aqu omi

te consignar los futuros de ambos: pues, como es notorio, los dos

se apartan en este tiempo del verbo modelo recevoir, formndolo

irregularmente, je pouri-oiroi.jcprvoirai. El seor Guillou (II.

p. 103.) no olvida advert*- que se apartan de su simple voir que

hace,/'' verrai. Esos dos verbos, pues, no perteneccrian a la 1.a

clase establecida por el seor Ballacey, de los "verbos irregula-
i'i--< sulu cu las formas primitivas.'' sino con mas razn al mis-
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mo grupo en que est colocado su simple, es decir, al 3. de la

2.a clase que comprende los "verbos irregulares en las formas

primitivas i en las derivadas."

El seor Guillou, ai presentar los verbos irregulares (II. p.

94-123.), ha seguido un mtodo mucho mas sencillo i natural i,

por esto mismo, mucho mas claro i comprensible para el princi

piante, nn abandonar el sistema de las cuatro conjugacioues,

el seor Guillou observando el orden de stas, pasa revista a esos

verbos en siete lecciones, formando diversos grupos de aquellos

que manifiestan
mas o menos analoja. Trata, pues, en primer

lugar de los dos nicos irregulares que presenta la 1.a conjuga

cin: aller i envoyer. En segundo lugar presenta los de la 2.a

conjugacin repartidlos en 7 grupos: el 1. comprende 'los ver

bos que en ciertas partes de la conjugacin tienen dos formas

con distinto significado'
'

, bnir,fieurir; el 2. los
' -'verbos con una

sola irregularidad", fu-ir, ha'ir; el 3. los "verbos irregulares

en el jerundio ienel singular del presente de indicativo", bouillir,

dormir, mentir, se repentlr, partir, sentir, servir, sortir. tres-

saillir; el 4. los "verbas irregulares en el jerundio, en el parti

cipio i en el singular del presente de indicativo", offrir, vtir;

el 5. los "verbos irregulares en el jerundio, en el presente i eu

el futuro de indicativo", cueillir; el 6. los "verbos irregulares

en el jerundio, en el participio, en el presente, pretrito i futuro

de indicativo", acqurir, courir, mourir, venir; i el 7. los

"verbos defectivos", faillir, gsir, ouir, frir. En tercer lu

gar se ocupa de los verbos de la 3.a conjugacin, divididos en 3

grupos: al 1. pertenecen "los verbos en avoir, evoir, ouvoir i

euvoir"
,
como avoir, savoir, devoir, mouvoir, pleuvoir, pouvoir;

al 2. "otros verbos irregulares de la 3.a ", como asseoir, d-

choir, valoir, voir, pourvoir, vouloir; i al 3. los "verbos defec

tivos de la misma," como choir
, falboir . En cuarto lugar presen

ta los verbos de la 4.a conjugacin repartidos en 8 grupos, co

locando en el 1. "los que tienen participios en ", como ctrc, nai-

tre; en el 2 "los que tienen participios acabados por el sonido

i"
,
como rire, suivre, mettre, preare, crire, suffire, confire,

nvirc, cuirc, cire;enel 3o "los que tienen pretritos en us" , como

connaitre, lire, plo.lre, boire, croirc, croitre, moudre, rsov.dre,

oivrc; en el 4. 'dos verbos eu indre, coum eralndre; en el 5.
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"otros verbos sueltos", coudre, vaincrc, faire; en el 6. "verbos

defectivos que carecen de pretrito", como absoudre, dissoudre

traire, braire; en el 7. "otros que carecen de jerundio i de pre

trito", como clore, frire; i en el 8. "otros defectivos sueltos",

como bruire, sourdre, mcdfaire, forfaire. Observando esta clasi

ficacin del seor Guillou, aunque los verbos reunidos por l en

tal o cual grupo no podemos reconocerlos todos siempre como

verbos completamente anlogos en su formacin; tienen al menos

la analoja de pertenecer a una misma conjugacin. Estemto

do, por otra parte, es mui comun entre los gramticos franceses

i no hai motivo plausible para dar preferencia sobre l al siste

ma propuesto por el seor Ballacey.

Este ltimo mtodo para ensear la conjugacin de los ver

bos irregulares, ofrece muchas ventajas sobre el otro. Tales son

entre.otras: 1.: Por conservarse rigurosamente el orden acos

tumbrado de las 4 conjugaciones, no puede confundir al estu

diante. 2. El seor Guillou, a diferencia del seor Ballacey, li

mitndose a presentar la conjugacin de los verbos irregulares
absolutamente necesarios, se contenta con citar los dems que en

todo imitan a los primeros. Para probar esta asercin, bastar

sacar de ambos textos algunos ejemplos i compararlos. Mientras

el seor Ballacey (III. p. 122.) propone como modelos para el

mismo grupo de verbos los tres siguientes: offrir, souffrir,

ouvrir, en cuya conjugacin no se divisa la mas insignificante

discrepancia, el seor Guillou (II. p. 98.) pone como nico mo

delo el verbo offrir, agregando, como lo hace tambin el seor

Ballacey, la advertencia que "todos los verbos en/rtr o vrir se

"

conjugan por este modelo". Tambin conjuga el seor Balla

cey (III. p. 125.) tres verbos distintos en indrc, cuyas conjugacio

nes absolutamente no se diferencian, es decir, craindrc, peindre

ijoindre, mientras el seor Guillou (II. p. 111.) pone solo el

verbo craindrc como modelo para todos los de la misma espe

cie, aadiendo como regla jeneral, que tales verbos "cambian

" ndre en gnant para el jerundio i en gnis para el pretrito, i
"

que para el participio cambian dre en t." As el seor Bal

lacey (III. p. 124.) consigna la conjugacin de los tres verbos

connoAtre, paraitre, repaitre, que van exactamente lo mismo, i

tambin (ibid.) la de otros dos plaire i taire, que en nada se di-
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ferencian, mientras el seor Guillou (II. p. 110.) propone como

modelo solamente uno para los primeros i otro para los ltimos.

Mientras el seor Ballacey (III. p. 125.) presenta toda la con

jugacin de los tres verbos uniformes: concluir, dtruireicuire,

el seor Guillou (II. p. 107.) ofrece solo la del ltimo para que

sirva de modelo para "todos los verbos en duire i triare, como

"

traduirc, instruir." Para mas ejemplos me refiero alas pajinas

131, 122, 132 i 124 del cuaderno III del seor Ballacey i a las

pajinas 103 i 107 del cuaderno II del seor Guillou. 3. El se

or Guillou presenta exclusivamente las formas que en realidad

son irregulares, mientras que el seor Ballacey enumera ademas

inoficiosamente todas las regulares. Para convencer a la Facultad

de la efectividad do este aserto, me refiero a los ordinales. As

es como se aum-enta innecesariamente el volumen del texto del

seor Ballacey. 4." El seor Guillou no separa sin necesidad co

sas ntimamente relacionadas entre s, para tratar de ellas cuan

do i como mejor le place, como lo hace el seor Ballacey, pre

sentando, p. ej., los verbos compuestos pourvoir i pir voir en la

pj. 122. del cuacl. III. i su simple voir en la pj. 131. del mis

mo cuaderno; los compuestos contredire, ddirc, maudire (III.

p. 124.) i su simple dir (III. p. 132); surscoir (III. p. 122) i

s'aeseoir (III. p. 131.), compuestos ambos del verbo anticuado

scoir i poco diferentes en su conjugacin; el verbo defectivo clore

(III. p. 134.) i su compuesto dore, defectivo tambin, que se

conjugan el uno como el otro (III. p. 133.). 5. La lista presen

tada por el seor Guillou, comprende todos los verbos irregu
lares que estn en uso, mientras que en la del seor Ballacey
faltan varios, como devoir que hace su participio irregular dio,

apuntado en el texto del seor Guillou (II. p. 102), los defec

tivos frir, bruire, sourdrc, malg'airc, forfaire, promouvoir, ano

tados igualmente por el seor Guillou (II. p. 99. i 112.). 6." Eu

el texto del seor Guillou se encuentran muchas observaciones

que a los alumnos les han de ser mui tiles para traducir; ob

servaciones todas que faltan en el texto del seor Ballacey. De

esta clase son, p. ej., las que tratan sbrelos distintos modos de

traducir al Francs los participios dormido i arrepentido (II. p.

9H.); sobre el significado i empleo diversos del verbo sentir en uno

i otro idioma*(II. p. 96.); sobre la traduccin francesa correspou-
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diente al verbo castellano salir (II. p. 96.); sobre la diversa ma

nera de conjugar el verbo saillir segun sea su significado (II. p,

96.); sobre las diferencias que se notan entre el compuesto prva-

loiri su simple valoir (II. p. 103.); sobre el uso del imperativo de

vouloir (II. p. 103.); sobre la acentuacin de los verbos en oirre

i oitre (II. p. 106.); sobre la distinta conjugacin del verbo luir,

segun sea su significacin (II. p. 107.).
Tratando el seor Ballacey (III. p. 143.) "sbrela formacin

de los adverbios sacados de adjetivos" dice: "Los adverbios de

"
modo se forman de los adjetivos agregandoment:'^l. al mascu-

"
lino si acaba en vocal: ptoli, poliment; sage, sagement; 2.* al

" femenino cuando el masculino termina en consonante: bon,
"

bonnemcnt; heurcux, heureuscment . Advertencia: Derivndose

" los adjetivos beau, nouveau,fou, mou, de la segunda forma

" masculina bel, nouvel, fol, mol, el adverbio se sacar del feme-

" nio: bellement, nouvellement ." Vase con cunta mayor bre

vedad i sencillez se expresa sobre el mismo particular el seor.

Guillou (II. p. 131.) ">Se forman estos adverbios agregando la

" desinencia meiir: l.a la terminacin femenina del adjetivo, si
"
acaba en e muda precedida de consonante; 2. a la masculina

"en los dems casos: fou, folie, follement; joli, joliment."
Al tratar de la conversin que de las dos letras finales en los

adjetivos terminados en ant o cnt se hace en mment para for

mar los adverbios derivados, el seor Ballacey (III. p. 144.)
omite hacer mencin de las dos excepciones prsentement i len-

tcment que se sacan de los adjetivos prscnt i lent. Con razn las

menciona el seor Guillou (II. p. 131.), pero deja de agregar

otra tercera vhmcntement de vhment.

En esta misma parte del texto omite el seor Ballacey toda

especie de advertencia sobre los numerosos adverbios que, en opo

sicin a la regla jeneral, tienen acentuada con el acento agudo
la c de la penltima slaba, como preisment, commodment,

ojniatrment . No as el seor Guillou (II. p. 131.).

La parte de ambos textos, en que sus autores tratan" de los

adverbios (7?. III. p. 143-1.50. i (7. II. p. 125-132.), no es otra

cosa que una sucesin de listas; pero las que presenta el seor

Guillou, son mucho mas completas que las que ofrece el seor

Ballaccv.
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Hacindome, en seguida, cargo de examinar la "Sintaxis"

que el seor Guillou ensea en 24 lecciones consignadas en el

cuaderno III de sus orijinales desde la pj. 1 hasta la pj. 164,

i que el seor Ballacey presenta en 58 prrafos que traen sus

dos cuadernos IV i V desde la pj. 160 hasta la pj. 270, obser

var que entre las reglas que establece este ltimo sobre el uso

peculiar de los artculos en el idioma francs IV. p. 160-169.),
faltan muchas de bastante inters que todas vienen expuestas en

el texto del primero (III. p. 1-11.). Sobre dos de las reglas re

lativas al uso del artculo definido establecidas por el seor

Guillou me permitir decir 1. : que entre los nombres de pa

ses, que jeneralmente llevan ese artculo (III. p. L), deben con

tarse tambin le Prou, le Japn i le Brsil, siendo nombres de

pases mui conocidos; 2. que no me parece exacta la regla que

dice (III. p. 2.): '-En el el estilo potico se usa la preposicin de

"
con el artculo definido entre el nombre comun rio i el nom-

." bre propio que lo especifica: el rio Tajo, le fleuve du Tage."

Creo que en tales casos se emplea du solamente cuando el nom

bre propio del rio es de jnero masculino; pero siendo tal nom

bre de jnero femenino, se usa siempre la preposicin cZesin art

culo: la rivin de Loire; la riviire du Jlein. Ademas, conforme

al uso castellano, se encuentra tambin sin preposicin ni art

culo: le fleuve Indus, el rio Indo.

Igualmente inexactas en la redaccin me parecen las dos re

glas que mas adelante nos presentan ambos autores. En la pri
mera dice el seor Guillou (III. p. 22.): "Para reproducir ideas
" anteriormente enunciadas se puede usar ce en lugar de cela

" antes de los verbos ctre i devoir"'; su final debera decir

as:
" antes del verbo ctre i de los verbos devoir i pouvoir

" cuando van seguidos del primero eu infinitivo" . Xadie dir, p.

ej., cedoit, ce peut; pero s ce doit ctre, ce peut ctre. En la re

daccin que el seor Ballacey (IV. p. 187.) ha querido dar a es

ta misma regla: "Ce puede usarse por cec o cela, antes del
" verbo ctre i de devoir i pouvoir seguidos de tre" ; falta preci
samente lo principal, es decir, la reproduccin de una idea ya

enunciada en lo anterior. Con frases como c 'est juste, 'est bon,

cest vrai, c'est d craindrc, siempre se hace referencia o a una

idea expresamente enunciada en lo que precede o a una supuesta
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en lo anterior. Por lo tocante a la segunda de las reglas aludi

das, ambas redacciones (2>.IV. p. 187. i G. III. p. 20.) son defi

cientes, Dice el ltimo: "Se emplea ce en lugar de il, ils, elle,
<c

elles, antes del verbo tre, cuando el predicado no es un ad-

"

jetivo"; i el primero: "Ce reemplaza il, elle, ils, elles, antes
" del verbo tre, cuando la palabra principal del predicado no
"

es un adjetivo". La parte final de ambas redacciones debia

mas bien decir as: " cuando el predicado no es adjetivo ni
" sustantivo que exprese la idea de tiempo." Indudablemen

te todo el mundo dice: ilest midi; ilesl une heurc; il est temps de

partir; aunque el predicado no sea adjetivo, como se exije en los

dos textos i sin embargo a nadie le ocurrira, por cierto, reem

plazar con ce a il.

El seor Ballacey (IV. p. 189.) entre los ejemplos con que

trata de ilustrar las reglas que preceden "sobre el uso de ce"
,

aduce tambin ste: "La felicidad i la plata estn desavenidas,
" Lebonlieur el l'argcnt sontbrouill's, ce me semble"; ejemplo que
si no pugna eon todas las reglas anteriormente dadas, a lo me

nos no prueba ninguna. El seor Ballacey debia, en una nota

explicativa, llamar la atencin del estudiante sobre esc uso es-

pecialsimo que se hace dece en la frase: ce me semble. sta se usa

nicamente como frase parentstica i es sinnima de esta otra:

" cequ' il me semble, me parece, segun me parece". El seor

Guillou (III. p. 20 23.) por no haber sacado ningn ejemplo
? tan poco a propsito, no tuvo la necesidad de explicar un jiro

tan particular que es un verdadero galicismo.

El seor Ballacey (IV. p. 204.) presenta una regla importan
tsima i mui conocida que en vano he buscado en el seor Gui

llou. "Cuando un verbo, dice aquel, se refiere a dos sujetos do
" distinta persona, se aade como sujeto comun el pronombre
'

plural de la persona mas importante, considerndose la primera
"
mas importante que la segunda, i sta que la tercera: Lui ct

"

moi,nous Taovscomjirenons; vous eteux, vor.s me trompez." Debia

subrayarse en el primer ejemplo el primero de los dos nous,

n el segundo, porque aquel es el sujeto. Desgraciadamente esta

regla es mui incompleta por no haberse hecho .extensiva tam

bin a los casos en que el rjimeii de acusativo i dativo son de

distinta persona; pues aun entonces los tales rejmenes deben
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venir anticipados <> reproducidos por el pronombre personal co

mun que precisamente ha de ser un "pronom conjoint". Por ejem

plo: Je yols rceomjK-iiscrai. coas ct votre fd re: il est veai >"0l~s

voir. man Are et moi: d xors poursalt. vous ct mol: ll nous doit cette

soenme. no"sct <"' ios asscie-i's: i7 leuu donne'.. a. cuxet a h irs ca

fan ts de quoi viere. Es tambin incompleta por no comprender

los casos en (pie varias sujetos, aunque de una mismaper>ona. de

ben venir anticipados o reproducidos por el pronombre personal

COmun, p. ej., II.S -* :o''h 3 1,rean, e o, ror rtlrVl-.q erfoads,

P'>r otra parte, falta en el texto del seor Ballacey un nmero

considerable de recias mui eununes i de innegable utilidad

prctica, enseadas todas oportunamente en el texto del seor

Guill.'U. As presenta este ltimo (III. p. 34 35.) las cinco que

siguen: 1.a : Cuand.i el participio tiene un significado activo.

"
toma en Francs la terminacin cid.: un hombre confiado.

"
un homme '-o:iii".nr." 2.a : -'El participio precedido del art-

"
culo en Espa-jl. se cambia jeneralmente en Francs en una

" fra*e sustantiva o en una preposicin relativa: esta tierra es

" la nica en las descubiertas (querr decir: "la nica entre o de

" las descubiertas") que etc.. c'esi le sed pny* de toas ceux

qu.i oni ldeonvcet..< oeoete.'" 3.a : "Se traduce del mismo mo-

" do despus de pivp"sieion en lo* o .midementos de tiempo:
"

despus de acallada la misa, oprls la in d<d_a. in< sse o:lorsgue
" la ine-.se fut riide.'' -!.u : IVsihios de lo. ademas de poder tra-
" ducirse por una prop^n-on relativa, pinedo tambin cambiar-

"
se en unsu-tantiv.) que exprese una idea anL e'a: le contar

lo ocurrido. j>. vais cordera i leja. ''. ic ce gii es' arric ." ,3.a:

has frase* "lo ambicioso que". "3 d'eiraibo que" i otras anfi-

"

logas jautamente cui el Yerno que si^ue. se traduce por el

' susiauivo abstraoio dio la nica que expre-an: lo distrado

I abr querido decir: "lo distraidW , que andan, lar
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"
ro hipottico se traduce por el presente (querr decir: "por el

"

pospretrito") de indicativo: si tuviera plata, comprara una

"

casa, si j'avais del' crrgent, j 'adicterais une maisoii."

Establece el seor Ballacey (V. p. 1S3.), que pas i point de

ben suprimirse i solo usarse ne "en las proposiciones incidentes

"de il y o,, hace, hablando del transcurso del tiempo". Mas

completa i redactada con alguna mas exactitud hallamos esta

regla en el seor t uillou (III. p. 46.). "rio. suprimen, dice, pas
"

o point despus de los tiempos compuestos en las proposiciones
" subordinadas a las expresiones depuis ep'.e, il y a, il y avait, etc. :
"
desde que no lo habia visto, depuis queje ne Varis vu; hace

"

quince aos que.no lo he visto, il y a quinze ans giic je ne Vai

"
vu." Es aplicable, pues, esa regla aun a depuis que, il y avait ,

etc., dlo cual el seor Ballacey so ha olvidado. En la redaccin

del seor Guillou debia decirse: "Se suprimen pas a point des-

"

pues del verbo auxiliar de los tiempos compuestos etc.;" pues

supongo que sta es la idea que ha querido expresar. Enerado

esto, los dos autores se han olvidado de decir que la proposicin
subordinada debe traer la negacin; i el seor Ballacey ha pa

sado, ademas, por alto una cosa mui esencia! i es que el verbo

de tal proposicin necesariamente ha de ser algn tiempo com

puesto. Xo se dice: Volee frere a bien gra.ndi dejiuis que je Va.i vu?

O acaso no se dira eu Francs, p. ej., il y avait ,ic"j'mois que
nous ne nous coyionSj/as? Ambos an; ores debian aadir que tenien

do el verbo de la proposicin subordinada la forma de un tiem

po simple, se observa, para expresar la negacin, la regla jene
ral por la cual al verbo lia de anteponerse ne i posponrsele y,

es

o point. En esta ocasin debian tambin haber hecho mencin

de voilo que cuando se encuentra cu las mismas circunstancias

que las frases depuis ge , // y o. etc, i-st sujeto a la misma re

gla que dejo correjida, p.ej., vo:!-"- gn:.-- j jaes </.' je n: V ai vu.

Podran haber hecho presente tambin la supresin ordinaria de

pas o poin en, proposiciones mui usadas, pero independientes,

como.y'c ne Val cu de na ele; H n'c aaenj de loide I" jou.rnepjc ne

sortiroi di teolsjou.es.

El seor Ballacey (V . p. 181.1 saca entre los ej- -nudos con quo

tratado probar la regla qu les precede i q;i" dice que "es for-

"
zoso el empico de ne despus, de los verbos o frases verbales
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"craindrc (sin negacin), avoir peur (dem), etc." tambin

uno que a lo menos no viene al caso i que es el siguiente: "no

"temo que vuelva, je ne erahis pas cni' ilrevicnne." Mui oportuno

habida sido este ejempdo para probar esta otra regla enteramente

distinta i que no se halla en su texto. En proposiciones depen
dientes de otras negativas que traen verbos o frases verbales co

mo craindre, avoir peer, o se suprime el ne o bien se pone ?ie...

pas o ne point, segn sea afirmativo o negativo el carcter do

ellas. Pues as como se dice: je ne crains pas qu' IL REVIEJTne,

por: no temo que vuelva, as se dice tambin: je ne crains point
qu' ilxe revienxk pas, por: no temo que no vuelva.

Cuando el seor Ballacey (V. p. 182.) i el seor G-uillou (III.

p. 45.) preceptan, i con razn, que en proposiciones que traen

la palabra ren antepuesta o pospuesta al verbo, debe emplearse

ne, 'deberan agregar por via de nota, que esto sucede solo cuan

do no resulta una ambigedad: as, p. ej., no se dice: Dieu n'a

cre le monde de ren, sino Dieu a, cre le monde de ren; tampoco

Dieu n'a tir la moliere du nant, sino Dieu a tir la maticre du

nant; as se omite tambin el ne aun en la frase mui comun:

compterpour ren, estimar en nada, tener por nada.

Faltan completamente en el texto del seor Ballacey un n

mero considerabilsimo de reglas mui importantes (pie trae el

del seor Guillou. Para que la Facultad pueda por s misma juz

gar sobre lo indispensable que es el estudio a lo menos de lama

yor parte de ellas en el 2. ao del curso de Francs, voi a mencio

nar algunas. Ensead seor Guillou (III. p. 47.): "(Aunque
"
no hai negacin en Espaol, se usa c eu Francs antes del

"

verbo) despus da avard: gee cu las proposiciones que implican
"
duda o eventualidad: saldremos antes que llueva, nous sortirons

"
avo.nl qu' il ne pieuve." Tampoco se encuentran en el texto del

seor Ballacey entre las reglas que da (V. p. 203-204.) sbrelas

diversas maneras de traducir al Francs la preposicin castella

na ((, las cinco siguientes que presenta el del seor Guillou (III.

p. 53-5 l.): 1.a: Esta preposicin "se traduce por de despus del

"
verbo acercarse, s' approcher, o de otras palabras anlogas."

2.a. "(Se traduce pm- en en ciertas locuciones, como: inducir

." error, indulrc en cercar; reducir a cenizas, a polvo, rduire en

"
cendres, ai pousidere: a favor mi, ni aafaveur." 3.": "Setra-
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" duce por sur en frases como stas: tirar a verde, tirer sur le

"

vcrd; a fe mia, sur mafoi; a fines de, sur la fin de." 4.": "So

"
calla despus de los verbos oser, atreverse, sentir, oler, son-

"

ner, tocar, i en los complementos que denotan el precio despus
" de los verbos vender, comprar, tasar i sus anlogos: no me

"
atrevo a hablar, je n'ose 'parlo-; este pao se vendo a 20 reales

"

vara, cette iofj'e se vend 20 rau.c Vaune." 5.a: Finalmente se

"

expresa en Francs, aunque se calla en Espaol, despus de
"

jusgue, hasta: hasta el cielo, jasqu a i cid."

Igualmente faltan en el texto del seor Ballacey cuando trata

dlas tradaiceiones correspondientes eu Francs ala preposicin

castellana de (V. p. 20o-2U3), las nueve reglas interesantes que

se encuentran en el del seor Guillou(IlI. p. 5G-GL): 1.: "El de
" castellano se traduce pora en los complementos de los verbos

"

fiar, se jier, i participar, parlicper: je me fie Vous, fio de

" Ud." 2.a: Antes de infinitivo en los complementos do los ver-

"
bos gustar, aimer, se plaire, tratar, ehcedier, dar, dmner, pe-

"

dir, demanden, preparar, prparcr, ajiprler: gustar de rer,
" aimer iirirc." 3.a: "En los complementos adverbiales: de edad
"

de, a- V age de, de rodillas, o. genou.c, i cu las expresiones: he-
" rir demuerte, blesser mor, reedificar de nuevo, rebatir neuf,
"
estar mal de cabeza, etc., avoir mal a la tele, etc." 4.a: "Se

" traduce por sur despus del verbo caer en los complementos
" de modo, quo significan alguna parte del cuerpo: caer de ma-

"

nos, de piis, lamber sur les mains, sur les pieds; i en las locu-
" ciones: estar de partida, l re sur son d'par, tomar ejemplo de

"

alguno, prenda-e excmple sur qujlqu un." 5/: "El de se calla

"
en Francos, aunque se expresa en Espaol, despus de los ad-

" verbios o complementos adverbiales que son preposiciones en

"

Francs, apires, despus de, avaul (seguido de infinitivo), n-
"
tes de, trocees, al travs de, etc." G.s: "Las locuciones pro-

"

positivas cuando van con el arrenlo definido, como an travers,
"
au dessous, lijen la preposicin <e;." 7/: "Ll de se caila des-

"

pues de los verbos, huir,/3, olvidarse, oublicr, deber, devoir:
" el sabio huye del ruido, Vi sagefnil le bruit." 8.a: "Se emplea
"
entre dos sustantivos de lo.s cuales el primero significa una

" calidad del segundo: el sastre picaro, le coqnin de lailleur" .

"
i 9.a: "Se usa, antes de infinitivo, despus de los verbos s'avi-

"

ser, craindrc. empeller, cnl repn n<lre. j\ cnd.ee , etc."
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Omite tambin el seor Ballacey al tratar de las diversas ma

neras de traducir las preposiciones castellanas en i con (Y. p.

213-215. i p. 22 1-222.), dos reglas importantes, relativas a la pri

mera, i otras ocho que conciernen a la ltima. En el texto del

seor Guillou (III. p. 64-G5.) las primeras se hallan' redacta

das de este modo: 1.a: "(En) se traduce por de despus de con-

"

venir, se mler, i antes de infinitivo despus dofaire bien,faire
"

mal: convenir en eso. convenir de cela; hacer bien en contcs-

1

ti\i\e,j'a ir bien delui repondr." 2.a: "Eu la frase: en tiempo,
so traduce por o o de cuando el sustantivo temps est deter-

" minado por un complemento: en tiempo de N., au temps o

" du temps dcN.; por dans, en o mejor de, si el sustantivo est

" determinado por un adjetivo posesivo: en mi tiempo, dans, en
"
o mejor de mon temps." Las ltimas que se encuentran un

poco mas adelante (III. p. 07-69.), son stas: l.'h "Con se tradu-

"
ce jeneralmente por ava\- saldr con Ud., je sortirai avee

"
Vous." 2.": "Se traduce por a en los complementos especifica-

"
tivos de un sustantivo: criado con salario, vedet a gages."

3.a: "Lomismo despus de los vero.>s: trabajar, escribir, cargar,
"
u otros anlogos en los complementos que significan el instru-

"
ment o la materia con que sin determinativo: trabajar con

"

aguja, travo dice VaiguH'e." 4.": "Lo mismo despus del

"
verbo co/fomiarse: conformarse con su suerte, se conformer i

"son sorl." 5.a: "Lo mismo despus del verbo vender en las lo-

" cuciones: vender em ganancia, con prdida, -vcnd.ee o profit,
"

perle." G.:I: "Se traduce por de despus del verbo rever, so-

"
ar: he soado con mi padre, j'ai rev de non pere, i lo mismo

"
cu las frases: con todo mi corazn, d' lont nion coeur; pagar

"
con buenas palabras, payer de bd'i'es paro''es." 7.': "Se traduce

"

por en en las locuciones: estar con cuidado, con seguridad,
"
tre en peine, en sl\ '3 mirar con lstima, regoeder en pili;

"
etc." S.": Por fin, "se traduce por sur cuando despus de los

"
verbos llevar, traer i e mtar. equivale a sobre: llevar plata

"

consigo, porlcr d< Vargcnlsur sol; contar con alguien, cmipter
"
sur qudqdvn.''

Tampoco bac-e mencin el -seor Ballacey en su texto de al

guno do los varios puntos interesantes que vienen perfectamente

expuestos: en el importantsimo captulo titulado "iLjmencs de
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ciertos verbos", que forma la 23a leccin de la "Sintaxis" del

seor Guillou (III. p. 74-78.). All ensea el autor: 1. la cons

truccin de los verbos se rappder que no admite la preposicin

de como su equivalente castellano acordarse de, i risquer que se

construye siempre con de, mientras su equivalente exponerse to

ma a; 2. la de los verbos s'cmpecssee, apresurarse a, obl'grr, for-

cer, contra.irtdrc, obligar a, los cuales en Francs se construyen

indiferentemente con de o a; 3. la do los verbos aider, ayudar,

esprer, esperar, heriter, heredar, insulter, insultar, que rijen

preposicin en ciertos casos i van sin ella en otros; i 4.* la de los

verbos c'cst, toca, continen, continuar, essoyer, hacer esfuerzos

o pruebas, prier, hacer un convite, convidar, que, segun su dis

tinto significado rijen, unas veces , otras de; i as tambin do

La frase avoirfaire que se construye con a o avec.

A ]a ilustrada penetracin de la Facultad no se escapar la

suma importancia que en el estudio regular de cualquier idioma

tiene el conocimiento suficiente del uso particular que se hace

de sus preposiciones : pues tal uso es lo que en gran parto cons

tituye sus jiros peculiares i le da una fisonoma especial que lo

distingue esencialmente de los otros. Por este motivo se da en

todo texto de
"
Gramtica" la extensin necesaria a tal parte

dla "Sintaxis"; i por igual motivo debo considerar tam

bin esta parte del texto presentadlo por el seor Ballacey menos

completa de lo que debiera ser.

Otra materia mui importante que el seor i billacey no ha que

rido tocar, presenta el seor Guillou dividida en dos secciones

distintas; pues en diez i seis lecciones (III. p. 92-110.) su texto

trae una lista mui interesante e instructiva de ochenta i cuatro

voces castellanas, i en diez i siete lecciones (III. p. 110-131.)

oir arreglada del mismo modo de ochenta i nueve palabras fran

cesas, cada una de las cuales segun los diferentes significados

que tiene, i los di versos jiros en que se emplea, viene traducida

convenientemente al otro idioma i explicada prcticamente en

algunas proposiciones. En el texto del seor Guillou la enseanza

de esas peculiaridades de los des idiomas no es cosa puramente

accidental o sin coherencia intrnseca con ese 'o-xlo mismo; nti

mamente rche-ionada cm l prepara ai aiumao. para la lectura

i la comprensin de los ejmv icios i trozos, escritos en Castellano i
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Francs. De consiguiente, esas dos listas son un elemento cons

titutivo, necesario i cscncialsimo, nnverdadero miembro orgni
co de todo el cuerpo del referido texto. Por medio de estas listas

se ensea terica i prcticamente ciertas particularidades del

Francs que a uno que quiera poseerlo medianamente, le son de

absoluta necesidad.

Concluye el texto del seor Guillou, segn he dicho, con una

serie de ejercicios jenerales para tra lu-eion en uno i otro idioma.

Es excusado decir que para facilitar al alumno la traduccin, tan

to de estos ejercicios como de los tenias que con el mismo objeto

aparecen en el curso del texto, vienen stos acompaados siem

pre de las indicaciones necesarias i de las frases i palabras corres

pondientes cuyo conocimiento no es de suponer todava en el

estudiante. A mas do esos ejercicios jenerales el autor piensa

agregar otra serie de ejercicios jenerales para la traduccin del

Francs al idioma patrio desdlo mas fcil hasta lo mas difcil,

divididos igualmente en dos secciones, una de las cuales presen

tar 52 trozos en prosa i la otra 22 en verso, extractados de los

mejores escritores i poetas dla literatura francesa. Sobreest

parte de su trabajo el mismo autor (II. p. III.) al fin de su "Plan

de la obra" nos dice: "Deseoso el autor de presentar su trabajo
"
con tiempo para poder principiara imprimir lomas pronto po-

"

sible, a fin de pie est pronto para el principio del presente ao
"
esc dar, i considerando que lo que mas se necesita para for-

"
mar juicio acerca d.-l libro IV., es sabir qu trozos se han to-

" mal i i en qu orden estn distribuidos, se ha contntalo de

"

(querr decir: con) dar la lista ordnala con los nombres de los

"
autores." Por el motivo expresado no encoinram is al pi dla

obra sino sib : una lista perfectamente ordenada de los ttulos i do

los nombre? do los autores cuyos trozos deben formar esta seccin

prctica con que ha de concluir todo el cursi, n vista de esta

lista puedo decir, que el autor del texto ha sido mui feliz en la

reunin de trozos aleonados de las dos especies i creo tambin

que con ella no hai que temer que el texto mismo vaya mui recar

gado: al contrario, opino que con una regular aplicacin cada

alumno podr alcanzar a entubarlo todo en el curso de los dos

aos quo el Leglanic-iilo designa para el estudio del Francs. En

tre los prosistas figuran cu la lista Vultairo, l'ijlon.Boulanger,
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Lamartine, Bulln, Chateaubriand, Charles Nodier, Aruaultj

Ilavignan, Labruyerc, Bourdaloue, Bossuet, Montesquieu, Abel

Hugo, Bridaine, Bonaparte, Rousseau, Massillon, Maury, Lvi,

Pascal, Frayssinous, Walsh, Vctor Hugo, Salvaudy, Segur,

deMaistre, Rollin, Michaud, Barthlmy,Lamennais, J. Janin,

Beauvais, Tbierry, Coiirier, etc.; i entre los ]iootas Hacine, Mal-

herbe, Lebrun, Voltaire,Boileau, Corneille, Gilbert, Lamartine,

Reboul, Sdaine, Delavigue, Alvine, Lachambaudie, Lafon-

taine, etc.

Volviendo al texto del seor Ballacey, sus tres cuadernos res

tantes marcados con VI. VIL VIII. comprenden una "Coleccin

de trozos escojidos de los mejores escritores franceses" dividida

en 3 secciones: la 1.a consta de 48 trozos en prosa, graduados i

bastante fciles, que en su mayor piarte son ancdotas, leyendas,

relaciones, etc., sin los nombres de sus autores, i 17 trozos en

verso de Le Bailly, Florian, d . Racine, Arnault, Barbe, Molle-

vault, Chcncdolle, Bonaparte, Chateaubriand, Berquin i otros.

En la 2.a se renen 33 trozos algo mas difciles de narraciones,

descripciones, retratos i algunos fragmentos en prosa sacados de

Mm. de Svign, La Bruyere, Montesquieu, Voltairc, Volney,

de Maistre, Chateaubriand, Segur, Guizot, Tiiiers, Veuillot, Mo

liere, Bossuet, Fnlon, Massillon, Bridaine, Rousseau, Mira-

beau, Beaumarchais, Bonaparte, Pascal, Malcbranche, Lamen-

nais, Walsh, etc.; trae tambin 38 trozos en verso tomados

de Malherbe, Mine. Deshoulires, Rousseau, Gilbert, Rouget de

1' Isle, Cbnier, Millevoye, Mollevault, Delavigue, Alfred de

Musset, Lamartine. Mine. Tastu, Reboul, Boileau, Saint-Lam-

bert Andrieux, P. Corneille, Moliere, Racine, Voltairc i otros.

Sobre el contenido del cuadernoNm. VIH . me refiero al juicio

que he dado
en otro lugar,

Refirindose a los trozos reunidos en los tres cuadernos men

cionados, habla el seor Ballacey (Prolog, p. XVI.) de "notas

explicativas colocadas al pi de la pajina, destinadas a esclare

cer las expresiones cuya "intelijencia o traduccin exacta pudiera,

"ofrecer alguna dificultad," as como tambin de "un diccionario

"especial con que se concluye el libro i que facilitar la lectura

"de los distintos trozos". Esas "notas explicativas" en realidad

se reducen a mui poca cosa i del "diccionario especial" (pie pro-
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mete no aparece el mas leve vestijio en el orijinal. Tampoco he

encontrado en l ese "doble vocabulario, colocado al fin de la

"Gramtica para facilitar la traduccin de los ejercicios", que

promete el seor Ballacey en el "Prlogo" (p. VIL).

Hai todava otro cuaderno marcado con el X.IX. que se titu

la "Conversacin francesa". Siendo esta parte casi una mera

reproduccin de la obrita del seor Ballacey, conocida bajo el t

tulo de la "Verdadera Conversacin Francesa," no creo deber en

trar a formular nuevo fallo sobre una materia que debe gozar de

la autoridad de cosa juzgada.
He llegado, seor Decano, al trmino de mi trabajo: en este

estudio comparativo he seguido paso por paso a los autores en los

diversos desenvolvimientos que dan a sus teoras gramaticales;

acompandolos de cerca, he descendido con ellos a los detalles

mas minuciosos, sin que me molestaran ni las fastidiosas trivia

lidades de textos tan elementales ni los gravsimos defectos que

he notado. Animado de la mas severa imparcialidad, solo he

censurado aquello que me pareci del todo indisculpable i que

habra pesado sobre mi conciencia, si no hubiera tenido suficien

te entereza para sacrificar mis afecciones personales en obsequio
de la juventud, para quien tales libros se dan a luz. He procu

rado poner a la vista de la Facultad todo lo que puede ilustrar

la a fin de que su fallo, sea cual fuere, pueda mirarse como dic

tado, n por sujestiones de uno de sus miembros, sino como el

luminoso resultado de la conviccin que cada uno de ellos se ha

formado en vista del crecido nmero de antecedentes que se le

ha puesto a la vista para su decisin. Xo trepido en creer que el

estudio mas esmerado que de estos antecedentes se ha^a, necesa

riamente ha de dar por resultado la aprobacin de las conclusio

nes que he dejado entrever al principio de este informe:

El texto del seor Guillou, a pesar de los defectos que he in

dicado i que no dudo subsanar el autor en su mayor parte, es

inmensamente superior al del seor Ballacey. I si del mrito in

trnseco de la obra paso a otra clase de consideraciones, acceder
a la solicitud del seor Ballacey seria arrebatar un premio va

concedido ala laboriosidad i competencia del seor Guillou para

honrar con l un trabajo que solo puedo considerar como precur-
or de nueva-- ; d enidas investigaciones en los misterios de su
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Tal es el juicio que he podido formarme sobre los dos textos

cuyo estudio comparativo se ha servido Ibl. encargarme Agra

deciendo la distincin con que Ud. me ha honrado, tengo el gus

to de ser, etc. -Santiago, marzo 13 de 18G7. -'doctor J. F. Lo-

dkck. Al seor Decano de la Facultad de Filosofa i Humani

dades, don Domingo Santa-Mara.

Seor Decano :

Informado por mi parte sobro el mrito comparativo de los

textos de Gramtica Francesa presentadas a la Universidad por

los seores don Miguel Francisco Guillou i don Enrique Baila*

cey, tengo el honor de exponer lo siguiente:
Ambos textos me parece quo satisfacen bien las condiciones

necesarias para la enseanza j radica del francs, que es el objeto

que uno i otro autor ha tenido en mira al emprender su trabajo

Los ejercicios i temas son copiosos i mas adecuados a las re

glas que se ensean i que los alumnos deben aplicar.
Jeneralmente hablando, me paree m completas, exactas i ex

puestas con claridad las doctrinas de uno i otro autor; i salvo

algunos detalles, ellos han tomado, poco mas o menos, el mis

mo rumbo i seguido el mismo plan en el desarrollo de sus tra

bajas.

Ambos autores ademas han seguido la nomenclatura i clasifi

caciones establecidas en la Gramtica Castellana del seor Be

llo, que es el texto adoptado para la enseanza de este ramo

en la jeneralidad de los establecimientos del pais. Hago men

cin de esta circunstancia, porque nadie puede desconocer lo

que ella contribuir a facilitar a los alumnos el estudio i. apren

dizaje del idioma estraijero que van a comparar con el suyo

propio.

Aunque ambos trabajos me parecen en jeneral bien desem

peados i mui adecuados para servir de textos de enseanza-,

creo sinembargo que el del seor Guillou tiene algunas venta

jas sobre el del seor Ballacey, i que convendra por tanto

darle la preferencia.
1.

=

Li Gramtica del seor Guillou im parece ajustada a un.

mlodo mas exacto i rigoroso que lo del seor Ballacey en la

exposicin de los dclacs
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2. En la Gramtica del seor Guillou se encuentran a con

tinuacin de cada leccin o captulo ejercicios que tienen por

objeto hacer comprender al estudiante los vicios o faltas que

pueden cometerse contra las reglas que se le acaban de ense

ar, debiendo el mismo estudiante hacer las correcciones. Ejer

cicios de esta clase sen evidentemente de la mayor importancia

para el aprendizaje de cualquier idioma estranjero. Esta idea

no ha entrado en el plan de la Gramtica del seor Ballacey.

3. Aunque en uno i otro texto se notan faltas de lenguaje

mas o menos graves, estas son considerablemente menores en

el del seor Guillou, quin parece poseer un conocimiento mas

vasto de la lengua castellana, a causa quiz del mas detenido

estudio que habr hecho de ella i de su mas larga residencia en

Chile.

En la Gramtica del seor Ballacey se halla al lado del texto

castellano el francs, o lo que es lo mismo, el libro est es

crito en ambos idiomas. Esta innovacin ofrece a mi juicio la

ventaja de facilitar, tanto a les profesores como a los alum

nos, la traduccin de un idioma a otro i la comparacin rec

proca de ambos.

Tal, es seor Decano, el juicio que he formado sobre el mrito

de las dos obras sujetas a mi examen. En cuanto a los detalles

de una i otra, me refiero a las prolijas i estensas observaciones

contenidas en el informe de mi ilustrado i honorable colega el

seor don Justo Florian Lobeck. Santiago, mayo -J2 de 18G7,

Dios guarde a 131.-- F. Vuuas Fon ili illa. Al seor Deca

no de la Facultad de Filosofa i Humanidades.

BIBLIOTECA .XACIOAZAL.-Sa mcvlmlcr.to cu el ices de

mano de ] 237.
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