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Vo ca bu la rio de dis pa ra tes, ex tran je ris mos, bar ba ris mos y
de más co rrup te las, pe dan te rías, y des a ti nos in tro du ci dos
en la len gua cas te lla na re co pi la dos de mu chos pe rió di cos
po lí ti cos y li te ra rios, no ve las y li bros más o me nos cien tí fi- 
cos, dis cur sos ada cé mi cos y par la men ta rios, do cu men tos
ofi cia les y anun cios par ti cu la res.
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AL VUL GO DE AL TO Y BA JO CO PE TE

Á tí, que ri do Vul go, que de to do lo ma lo te ena mo ras,
va de di ca do es te li bri to. Pa ra ti lo he com pues to, co no cien- 
do por ex pe rien cia el gran de ape go que tie nes á los dis pa- 
ra tes. Bien sé que no has de agra de cer me es te tra ba jo, y
así te ad vier to que me cues ta muy po co; pues no he ne ce- 
si ta do, pa ra dar le ci ma, re gis trar ar chi vos, ni em pol var me
las ce jas: á las ma nos me han ve ni do, sin ir las á bus car, las
flo res que for man es te ra mi lle te; y dia ria men te pue des en- 
con trar las tú mis mo en el Tea tro, en li bros y pe rió di cos, en
ór de nes y le yes, en dis cur sos de gran des y pe que ños ora- 
do res, y en di ser ta cio nes de pul cros aca dé mi cos, aun de
aqué llos que tie nen á su car go la lim pie za del ha bla cas te- 
lla na.

De al gún pro ve cho pue de ser vir te, sin em bar go, el Vo- 

ca bu la rio que te pre sen to, Vul go in gra to. Re co pi la dos en
un pe que ño vo lu men los des a ti nos más usua les y co rrien- 
tes, los ga li cis mos más ad mi ti dos, las pa la bras y fra ses más
pe dan tes cas, los mo dis mos más zur dos y ex tra va gan tes de
que ha cen ga la fre cuen te los es cri bi do res, po drás ¡oh Vul- 
go! apren der los de me mo ria, y aho rrar te la mo les tia de an- 
dar á ca za de esas pre cio si da des, pa ra re pe tir las co mo un
pa pa ga yo, se gún tu cos tum bre. Al me nos, es to me de bes;
pues, ha cien do lo que te acon se jo, á muy po ca cos ta se rás
doc tor en dis pa ra tes, y te acre di ta rás de vul go ilus tra do.
Adiós.

P. D. Cuan do se im pri mió por pri me ra vez es te li bri to,
me des pe dí de tí di cien do “Aquí doy fin has ta la se gun da
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edi ción.” Des de en ton ces acá he re co pi la do unas dos cien- 

tas vo ces y acep cio nes nue vas; con las cua les, si las apren- 
des bien, pue des ha cer te do ble más dis pa ra ta dor que an- 
tes. — Va le.
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VO CA BU LA RIO DE DIS PA RA TES
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A
ABO RI GE NAS. Los pri mi ti vos ha bi tan tes ó po bla do res de

un país se lla man abo rí genes, y no abo rí genas, co mo
sue le ver se im pre so en al gu nos li bros muy for ma lo tes.

ABRO GAR; ABRO GAR SE. (Pe dan te ría). Se em plea en lu gar
de arro gar se fa cul ta des, atri bu cio nes ó de re chos que
uno no tie ne; lo cual es un dis pa ra te do ble: 1º, por que
el ver bo abro gar nun ca es pro no mi nal; y 2º, por que
equi va le á de ro gar, de cla rar abo li da, in sub sis ten te una
ley, una or den, etc.

AB SOR VER (con r). Fal ta or to grá fi ca muy usa da, se gu ra- 
men te por ha ber vis to que ab sol ver se es cri be así. Ten- 
gan pre sen te los es cri bi do res, que ab sor ber vie ne ó se
de ri va de sor ber, con b.

ABS TRIN GEN TE; ABS TRIN GEN CIA. Pu ra pe dan te ría: la b
so bra. Es as trin gen te y as trin gen cia.

AC CI DEN TA DO, país, te rreno. Po drá ser país ó te rreno
que bra do, es ca bro so, abrup to, mon tuo so, de si gual, fra- 
go so, va ria do, cam bian te, ameno; pe ro nun ca ac ci den- 
ta do.

AC CI DEN TES, de un te rreno. Ac ci den te es to do aque llo
qué no per te ne ce á la na tu ra le za ó á la es en cia de la co- 
sa en que se ha lla; to do lo ino pi na do, ca sual ó for tui to.
Así, pues, se rán ac ci den tes de un te rreno cual quie ra las
ro cas, las sus tan cias mi ne ra les ó las plan tas traí das á él
por ca sua li dad, de otro te rreno ó cli ma dis tin tos: asi mis- 
mo se rán ac ci den tes los tras tor nos cau sa dos por una
ave ni da, un te rre mo to, etc., que al te ren su mo do de ser.
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Pe ro no es na da de es to lo que quie ren sig ni fi car los
que nos ha blan, sin sa ber lo que di cen, de te rre nos ac ci- 
den ta dos y de sus ac ci den tes. — Tam bién es ac ci den te
una do len cia re pen ti na, sín co pe ó des ma yo; de mo do
que cuan do se nos ha bla de un país ó un ca mino, que
co mien za á ac ci den tar se, de be mos su po ner que le va
en tran do un pa tatús.

ACEI TE DE PE TRÓ LEO. ¿Quie re V. ca llar? — Eso es lo mis- 
mo que si di jé se mos: Acei te de acei te pé treo. — ¿No ve
V., al ma de cán ta ro, que pe tró leo es una pa la bra com- 
pues ta, y sig ni fi ca óleo de pie dra, ó lo que es lo mis mo
acei te mi ne ral? Pues ¿qué ne ce si dad hay de de cir dos
ve ces acei te pa ra nom brar el pe tró leo?

ACHA (sin h; es de cir, en lu gar de ha cha.) Es to se es cri be y
se im pri me en Ma drid.

AC TA. (To mar ac ta). Es te dis pa ra te, co mo otros mu chos
que co rren muy ge ne ra li za dos, y que se pre ten de au to- 
ri zar por el uso, de bió de ser en su ori gen una erra ta de
im pren ta. El au tor es cri bió: “To mar no ta; el ca jis ta con- 
vir tió la no ta en ac ta, co sa muy fá cil; y el vul go, siem pre
ru ti na rio y no ve le ro, si guió to man do ac ta… por que sí.

AD MÓS FE RA. No es ad, sino at mós fe ra.
ADRES SE y ADRE SA. — La ma nía de afran ce sar nos ha in- 

tro du ci do en Es pa ña esas pa la bras de do ble sen ti do,
pu dien do ex pre sar se en cas te llano de dos ma ne ras lo
que quie ren de cir, es to es: la di rec ción, ó las se ñas. —
Los li tó gra fos que ha cen tar je tas son, al pa re cer, reos ó
cóm pli ces de es te ga li cis mo.

AFUE RAS (las). — Con per mi so de V., son los afue ras.
ALAR GAR (una ban de ra, un ca bo, etc.) Es un dis pa ra ti to.

Alar gar sig ni fi ca ex ten der en for ma lon gi tu di nal; pro lon- 
gar una co sa es ti rán do la; ha cer la más lar ga. En sen ti do
fi gu ra do sig ni fi ca tam bién di la tar, apla zar, re tar dar, di fe- 
rir, dar lar gas á un asun to: ex pre sa el ac to de to mar al go
de uno, y dar lo á otro que es tá más le jos. Na da de es to
tie ne apli ca ción al len gua je ma rí ti mo, en el cual se di ce:
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lar gar (y no alar gar) ve las y ban de ras; es to es, des ple- 
gar las: lar gar un ca bo; es to es, aflo jar lo, sol tar lo, en viar- 
lo de un pun to á otro.

AL CA LI. ¡Va ya por el ál ca li! Siem pre se ha di cho ál ca li. ¿A
qué ve nir nos aho ra con ese cam bio de acen tua ción?

AL CÁN FOR. Es to de al cán for es co sa de Ca ta lu ña. En cas- 
te llano se pro nun cia al can for, car gan do el acen to so bre
la úl ti ma sí la ba; es de cir, so bre la o.

AL GA LÍA. Con per mi so de VV., se es cri be y se pro nun cia al- 
ga lia; es to es, que el acen to car ga so bre la sí la ba ga.

ALIE NA DO, adj. sus tan ti va do. (Ga li cis mo). En cas te llano se
lla ma de men te al alie né de los fran ce ses, y en tér mino
más vul gar, se lla ma lo co. Po drá de cir se ena je na do
(nun ca alie na do) del que ac ci den tal men te pa de ce de
ena je na ción men tal; del que de li ra por efec to de una
per tur ba ción pa sa je ra del ór gano ce re bral.— Nues tra
len gua es ri quí si ma, co mo de ben sa ber lo los se ño res
mé di cos, que, por ser lo, no es tán fa cul ta dos pa ra es tro- 
pear la. De men te es el nom bre ge né ri co del que pa de ce
la lo cu ra; y se gún los gra dos y con di cio nes de es ta en- 
fer me dad, se apli can al que la pa de ce los nom bres de
ma niá ti co ó mo no ma nia co, alu ci na do, lu ná ti co, lo co,
fre né ti co, de li ran te, fu rio so.

AMÁL GA MA.— ¡Oh jo ven es tu dio so! Si por ven tu ra en con- 
tra res ese ra ro es drú ju lo en al gún tra ta do de quí mi ca,
quí ta le el acen to, y lee, co mo de be de cir se, y co mo
pro nun cian las gen tes in doc tas: amal ga ma.

AMA NE CI DA. (La ama ne ci da; á la ama ne ci da). Es to es viz- 
caí no. Di gan VV. el ama ne cer y al ama ne cer, que es, no
só lo más cas ti zo, sino tam bién más ele gan te.

AMA SAR. To dos sa be mos lo que sig ni fi ca ama sar, y par ti- 
cu lar men te lo sa ben los pa na de ros, que ama san la ha ri- 
na, y los al ba ñi les, que ama san el ye so. Pe ro hay es cri bi- 
do res que, to man do al oí do el ver bo fran cés ama s ser,
nos ha blan de “ama sar una for tu na,” y de otros ama si- 
jos por el es ti lo.— Á es tos se ño res no les ven drá mal sa- 
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ber que la pa la bra fran ce sa es tá for ma da del nom bre
amas, que quie re de cir mon tón, cú mu lo de co sas; y por
con si guien te, ama s ser se tra du ce por acu mu lar ó amon- 
to nar ru qie zas, ó lo que me jor les pa rez ca.

AM PA RA, (em plea do co mo sus tan ti vo.) Es una bar ba ri dad,
que se per mi ten al gu nos se ño res eco no mis tas, pa ra de- 
cir apro pia ción, apo de ra mien to, usur pa ción. Con asom- 
bro de cuan tos sa ben ha blar, se lee en li bros des ti na dos
á la en se ñan za: “Es píri tu de am pa ra,” ó co sas pa re ci das,
pa ra ex pre sar la in cli na ción ó ten den cia á co di ciar y
apo de rar se de lo ajeno. ¿Por qué no de cir: “es píri tu de
usur pa ción; afán de apo de ra mien to, ó sim ple men te co- 
di cia?

AM PA RAR SE de… (por apo de rar se). Dis pa ra ti to, con sus
pun tas y ri be tes de ga li cis mo, por ha ber tra du ci do al- 
guien co mo sue na el ver bo fran cés s’em pa rer. — “Unos
ha cen las re vo lu cio nes, y otros se am pa ran del bo tín y
de los em pleos.” Des a ti nos co mo és te se ven im pre sos,
y no es po si ble que la ca ri dad los am pa re.

ANE XIO NA MIEN TO. Dis pa ra te no ví si mo y fla man te. Di ga
V. ane xión, y se aho rra rá mu chas le tras.

ANE XIO NAR. No es cas te llano. La pa la bra que te ne mos es:
Ane xar.

AN FI BO LIA. Se tra ta de una sus tan cia mi ne ral, lla ma da an fí- 
bol. Si los tra duc to res de obras cien tí fi cas le dan otro
nom bre, se rá por pe re za de con sul tar los dic cio na rios.
An fi bo lia sig ni fi ca lo mis mo que an fi bo lo gía, es to es,
am bi güe dad, do ble sen ti do de una pa la bra ó fra se.

ANTE CRIS TO, por Anti cris to.— Anti es lo mis mo que
contra, y es ta pa la bra no quie re de cir: “An tes ó de lan te
de Cris to,” sino “'Contra-Cris to.”— A san Juan pue de
lla már s ele An te-Cris to, que equi va le á Pre cur sor de Cris- 
to. El Anti-Cris to es su con tra rio.

ANTI DI LU VIANO. (Dis pa ra te). De be de cir se: Ante di lu viano,
es to es: “An te rior al Di lu vio,” que es lo que se quie re
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ex pre sar con esa pa la bra, y no anti, ó con tra rio al Di lu- 
vio.

APE LAR SE. No exis te en nues tra len gua es te ver bo pro no- 
mi nal. Te ne mos ape lar y no ape lar se; y sin em bar go, co- 
rren im pre sas qui si co sas co mo la si guien te: “Véa se á
esos opo si to res sis te má ti cos ape lán do se de las de cla ra- 
cio nes ofi cia les al re sul ta do de sus par ti cu la res in for mes,
etc.”

APER CI BIR. En el sen ti do de per ci bir ó re ci bir la sen sación
de un ob je to; de sen tir, co no cer ó dis tin guir al gu na co- 
sa, es un so lem ne des a tino.— Aper ci bir sig ni fi ca pre ve- 
nir, pre pa rar ó dis po ner al gu na co sa pa ra al go; amo nes- 
tar, ad ver tir, avi sar á al guno; re que rir el juez á uno pa ra
que cúm pla lo man da do, etc.— Aper ci bir se es pre ve nir- 
se, pre pa rar se, po ner se en guar dia; dis po ner se ó apa re- 
jar se pa ra la eje cu ción de un ac to.— Ejem plo: “Per ci bí
al ene mi go, y aper ci bí mis ar mas, ó me aper ci bí pa ra re- 
cha zar lo.”— Pe ro se ría un gran dis pa ra te, si di je se: “Al
ba jar del mon te al llano, los ca za do res aper ci bie ron un
lo bo;” por que es to es de cir que lo pre pa ra ron. Los ca- 
za do res no pu die ron aper ci bir el lo bo, sin per ci bir lo,
ver lo, ad ver tir su pre sen cia; y en ton ces de bie ron aper ci- 
bir las ar mas, ó aper ci bir se pa ra la de fen sa.— Pue de
uno tam bién aper ci bir se de un pe li gro, pe ro no aper ci- 
bir lo.— En un ar tícu lo de Crí ti ca li te ra ria leo lo si guien- 
te: “Saúl, co mo obra trá gi ca, re quie re un pú bli co ca paz
de aper ci bir las chis pas del ge nio…” El aper ci bi mien to
tie ne chis pa.

APE SAR.— Con per mi so de los que así es cri ben é im pri- 
men, de be ser: á pe sar.

APE TE CER. Es tá muy en el or den que ca da cual ape tez ca
lo que más le gus te; pe ro se co me te un so lem ne dis pa- 
ra te al ha cer uso de es te ver bo en los tér mi nos si guien- 
tes: — “Co mie ron de to do lo que les ape te cía. —
¿Quie res me lón? — No me ape te ce…” Ha blan do así,
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cla ro es tá que son los man ja res los que ape te cen, y las
per so nas las ape te ci das.

APLAS TAR (á uno: por de rro tar le, mal tra tar le, des truir le,
etc.) Me aplas ta V., ca ba lle ro pe rio dis ta, cuan do em plea
es ta pa la bra or di na rio ta y fa mi liar, dán do le una acep- 
ción que no tie ne, y di cien do, por ejem plo: “El ora dor
aplas tó á su ad ver sa rio con la fuer za de su elo cuen cia.”
— “La par te del ejérci to ale mán que ayu dó á aplas tar á
Mac-Mahón…” y otras lin de zas por el es ti lo.— Se pa us- 
ted que aplas tar es ha cer una plas ta, y no es lo mis mo
que acra ser en es ti lo fi gu ra do.— Yo to mo un pe da zo de
ba rro, de ce ra, de plo mo, etc., y opri mién do lo ó gol- 
peán do lo sin ar te, lo aplas to. Pue do aplas tar á un rep til
ú otro ani mal, de jan do caer so bre él una pie dra, un
cuer po du ro y pe sa do. Pe ro no aplas to á na die á ti ros,
ni me nos con pa la bras.

APO TEO SIS fué siem pre del gé ne ro fe men ino; mas aho ra,
se gún pa re ce, ha mu da do de sexo; pues crí ti cos en co- 
pe ta dos nos ha blan de “'un apo teo sis tea tral dig no de
asom bro,” y de otros apo teo sis me nos asom bro sos.

APREHEN DER (por apren der.) No son mu chos los que con- 
fun den y equi vo can la sig ni fi ca ción dis tin ta de ca da uno
de es tos ver bos; pe ro los hay que aprehen den, cuan do
de bie ran apren der á es cri bir con pro pie dad.

AR DER (por in cen diar, en cen der, abra sar.) “Las pa vo ro sas
erup cio nes del Ve su bio, cuan do in va de y ar de los ame- 
ní si mos jar di nes y los fe ra ces vi ñe dos de Pór ti ci.” El ver- 
bo ar der es in tran si ti vo ó neu tro: no pue de usar se co mo
lo ha ce un ilus tre aca dé mi co de la len gua en el pa sa je
ci ta do.

AR DIZ. Así pro nun cian mu chos ma dri le ños la pa la bra ar did,
y así se ve im pre sa en obras muy for ma les. Co mo en la
ca pi tal de Es pa ña es bas tan te ge ne ral el vi cio de sus ti- 
tuir por la z la d fi nal en la pro nun cia ción, ocu rrió s ele á
cier to in ge nio cri ti car lo, y lo hi zo con la si guien te im pro- 
vi sación:
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“Ha blá ba se de vir tuz
En ter tu lia de al ta es fe ra,
Y oyén do lo una solte ra.
Mo te jó á la ju ven tuz.

Pre gun tó le un tat Or tíz:
—¿De qué ciu daz es us tez?
¿Es aca so de Aran juéz?
—¡Quiá! No, se ñor: de Ma driz.”

ARRE BA TO, to que de. — No se pue de pa sar es te arre ba to.
Se de be de cir: to que de re ba to, to car á re ba to, etc.

ARRES TAR, por de te ner (arré ter.) Los char la ta nes y em bau- 
ca do res, co mo gen te de an cha con cien cia, no re pa ran
en per fi les cuan do anun cian sus pó ci mas pa ra cu rar las
en fer me da des. Por ellos sa be mos que las píl do ras de
Tal arres tan el ex ce so de bi lis; y que no hay co sa co mo
el bál samo de Cual pa ra arres tar los es tra gos de la co- 
rrup ción si fi lí ti ca, etc., etc.

ARTE FAC TO. (Co rrup te la ofi cial ma dri le ña.) Se em plea im- 
pro pia men te por ar ti fi cio, apa ra to, me ca nis mo ó ins tru- 
men to de tra ba jo. Arte fac to es to da co sa he cha con ar te
ó in dus tria; cual quier pro duc to de una in dus tria ú ofi cio,
pe ro no el ins tru men to con que se ha cen, á no con si de- 
rar lo co mo pro duc to.

AS PEA DO. Tam bién di cen al gu nos: es pea do. Ni de un mo- 
do, ni de otro, es tá bien di cho. Los que así ha blan y es- 
cri ben (aun sien do cas te lla nos nue vos) sin du da quien
de cir: des pea do, del ver bo des pear se, que sig ni fi ca las- 
ti mar se, mal tra tar se, es tro pear se los pies del hom bre ó
del ani mal, por ha ber ca mi na do mu cho, o por ir mal cal- 
za do uno, mal he rra do el otro.

AUN QUE. (Ma ja de ría de ca jis tas de im pren ta, ó de co rrec- 
to res, que no sa ben su obli ga ción.) Se de be im pri mir y
es cri bir: Aun que.
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AU SI LIO, AU SI LIAR (con s.) Los ene mi gos de la x no tie nen
de re cho á su pri mir la en nin gún ca so, y me nos en es tas
pa la bras; por que na die que se pa ha blar en cas te llano
pro nun cia au si lio sino au xi lio, y bien fuer te. La pro nun- 
cia ción es pe cia lí si ma de la x no pue de ser sus ti tuí da por
la s, ni por la c-s co mo han pre ten di do al gu nos.

AVA LAN CHA. (Fran cés pu ro.). En es pa ñol se tra du ce: Alud,
y tam bién Lur te.

AVA LUAR; AVA LUA DO, etc. Dí ga se va luar ó eva luar, va lua- 
do y eva lua do.

AVA RI CIA: no es lo mis mo que co di cia. Mu chos em plean
in dis tin ta men te am bas pa la bras, sin ad ver tir que sig ni fi- 
can ideas di fe ren tes. La co di cia es afán in mo de ra do de
ad qui rir; la ava ri cia, in sacia ble pa sión de guar dar, re te- 
ner ó ate so rar lo ad qui ri do. El ava ro es tam bién co di cio- 
so, nun ca pró di go, ni aun con si go mis mo; el co di cio so
pue de no ser ava ro, y sí es plén di do. La co di cia no ex- 
clu ye el de seo vehe men te de co sas bue nas, y per mi te
go zar las; la ava ri cia su po ne siem pre ruin dad, mi se ria,
sor di dez re fi na da en ma te ria de in te rés. “La co di cia
rom pe el sa co;” la ava ri cia lo re mien da. Por eso di ce
con mu cha im pro pie dad cier to as pi ran te á la pla za de
aca dé mi co: “To das las cir cuns tan cias eran apro ve cha das
(en Egip to) pa ra con quis tar los te so ros del in ge nio, con
una ava ri cia ape nas com pa ra ble á la del bi blió fi lo mo- 
derno más re nom bra do.” De bió de cir co di cia, y no ava- 
ri cia.

MO DIS MOS Y LO CU CIO NES.

Á. (Su pre sión y uso in de bi dos de es ta par tícu la.) “El ene mi- 
go to mó Bar ce lo na.” Es to es: “á Bar ce lo na.”— Los fran- 
ce ses si tia ron Za ra go za.” Es de cir: “á Za ra go za.”— (Ve
Co mo á.)

Á y AL — (por en) “An to nio es tá á Pa rís; es tá á la Ha ba na.”
Ó, co mo se can ta en una cé le bre Zar zue la: “Aho ra es tá
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al jar dín.” —Es vi cio de lo cu ción ca ta la na, en lu gar de:
“Es tá en el jar dín, en Pa rís, en la Ha ba na, etc. (Ve Pre di- 
car al.)

Á BIEN QUE, (por si bien; aun que; bien es ver dad:). No es
muy usa do; pe ro no de ja de ser un bar ba ris mo, que
pue de pe gar se á los que lo lean.

ACER CA EL PAR TI CU LAR. (Véa se De.)
A EL, (por al.) El uso ha es ta ble ci do la con trac ción de es tas

dos pa la bras, for man do de ellas una so la, al; y ya na die
más que al gu nos an da lu ces di ce: “Me lle vé la ma no á el
co ra zón, y lue go á el pe lo.” “Al cam po, don Ñu ño,
voy…” no “á el cam po.”

A LA VUEL TA DE, (por “A con se cuen cia;” De re sul tas; “Al
ca bo de,” ó “Des pués de.”) Ej.: “A la vuel ta de un com- 
ba te en car ni za do, el ene mi go em pren dió la fu ga.” Es un
mo dis mo en re ve sa do, y dia bó li co, fo rra do en pe dan te- 
ría.

A MAS. Quien se pa ha blar y es cri bir bien di rá: Ade más.
A ME DIAS, en sus ti tu ción de me dio…, es dis pa ra te, que

hue le á fran cés; co mo cuan do se di ce: “Es ta ba dor mi do
á me dias.” Se rá “me dio dor mi do,” “so ño lien to,” “dor- 
mi tan do.” Las co sas á me dias no se pue den ha cer por
uno só lo; se ha cen en tre dos.

A MO TI VO de… No pue de pa sar. Di ga us ted cuan do quie- 
ra. “Con mo ti vo de…,” que es lo re gu lar.

A NO SER ES TO… A NO SER FU LANO, etc. (Ca ta la nis mo.)
Fal ta la par tícu la por des pués del ver bo, y de be de cir se.
A no ser por es to…” A no ser por Fu lano, que lle gó á
tiem po, ha bría su ce di do una des gra cia.”

APAR TE ES TO (Véa se De.)
A PO CO LE VINO… que no le ma ta sen. (Bar ba ri dad que

ha ce reír.) Se pue de de cir bien de va rios mo dos. Ejem- 
plos: “En po co es tu vo… Por po co le… Es tu vo en un
tris… Po co fal tó pa ra… Por mi la gro no… etc.,” va rian do
en ca da ca so el tiem po del ver bo y la es truc tu ra de la
ora ción.
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A SE GUI DA. Es de cir: a con ti nua ción; ac to con ti nuo. Per mí- 
ta me V. que le ad vier ta, que eso es en se gui da, y no á.
(Ve De se gui da.)

AYER NO CHE. Se di ce sen ci lla men te: ano che.

B
BA GA JE (por equi pa je) Son dos co sas di fe ren tes en es pa- 

ñol. El ba ga je es la bes tia de car ga, y las mis mas co sas
que lle va. Se di ce es pe cial men te en len gua je mi li tar y
tra tán do se de tro pas y de su equi po. — El equi pa je es
el con jun to de las ro pas y otros ob je tos de uso par ti cu- 
lar de los via je ros. No fal ta quien lla me á es to ba ga je,
co pián do lo del fran cés.

BAR BA RIS MO (por bar ba rie.) No es to do uno; pe ro hay es- 
cri to res que bar ba ri zan con fun dien do am bas pa la bras.

BOA TA. (Del fran cés: Oua te.) Si la doc ta Aca de mia de la
Len gua dur mie se un po qui to me nos, ya nos ha bría da- 
do una pa la bra, que no te ne mos, en equi va len cia de és- 
ta, con la que se de sig na el al go dón ex ten di do en tre
dos ca pas de go ma, que sir ve pa ra acol char. La pa la bra
boa ta no, me sa tis fa ce, ni tam po co gua ta, que di cen en
Ca ta lu ña; pe ro co mo la co sa exis te, y exis tien do, hay
que dar le un nom bre en cas te llano, creo que se ría lo
me jor lla mar la hua ta.

BO LI DO. Dí ga se bó li do.
BRO QUE DA DES (par la men ta rias.) ¿Qué se rán?… Lo he vis- 

to en le tras de mol de; pe ro no he po di do ave ri guar lo
que eso sig ni fi ca.

MO DIS MOS Y LO CU CIO NES.

BA JO LA BA SE. Asen tar una ins ti tu ción ba jo só li das ba ses.
¿Có mo pue de ser? Es to es se pul tar la ins ti tu ción. La ba- 
se sir ve de asien to, de sus ten tá cu lo, de apo yo: co lo ca da
en ci ma de lo que ha de sos te ner, no co rres pon de á su


