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&#40;acoso&#41; en toda regla
Acoso es toda situación de hostigamiento, persecución o maltrato síquico hacia las personas con fines ilegítimos.
También se puede acosar a los animales, en ocasiones de un modo socialmente aceptado, como en la tauromaquia,
aunque también hay movimientos de defensa de los derechos de los animales que rechazan esta legitimidad. Pues
bien, cuando se discute sobre si una situación dada es acoso o no, algunos lo tienen claro y su respuesta tajante es:
eso es acoso en toda regla, es decir, cumple todas las condiciones para ser considerado acoso. Por tanto "acoso en
toda regla" es una locución nominal que significa que un hecho cumple las condiciones del acoso, aunque otros no lo
vean claro.


-iello
Sufijo diminutivo alistano arcaizante, antecedente de -illo, que se conserva en algunos nombres toponímicos como
caniello, zona donde hay un caño pequeño de agua o punticiella, zona donde habia una puente pequeña de piedra.

-ipico
Sufijo cuantificante inespecífico: Algunos más sin especificar cuántos, pocos más. Suele usarse con los cardinales
inferiores a cien cuando no se especifican las unidades, como cuando se dice: Juan tiene veintipico años. Queremos
decir que tiene veintitantos, algo más de veinte sin concretar cuántos más. Veintialgunos, veintipocos o veintimuchos,
según consideremos que está más cerca de los veinte o de los treinta. También podemos separar las palabras y decir:
Veinte y pico, treinta y pico, ciento y pico. Si son mucho más de cien también podemos decir: ciento y la madre. La
riqueza expresiva de nuestra lengua es la leche, por no decir otra cosa.


-osa
Sufijo técnico usado en química desde la creación del término glucosa por Jean Baptiste Dumas y otros químicos
franceses del XIX, aunque deberían haberla denominado gleucosa, del griego gleukos, vino dulce, mosto. Significa
carbohidrato, como en la glucosa, lactosa o sacarosa.


-ostomía
También -otomía. Sufijos griegos derivados de stoma stómatos, boca, creados en medicina para significar los estomas
quirúrgicos en diferentes órganos como la colostomía, traqueotomía o cistostomía.



10 palabras agudas
Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba; es decir, esta sílaba se pronuncia con mayor
intensidad fonética y además tendrá tilde sobre la vocal si termina en n, s o vocal. En nuestra lengua hay muchísimas
palabras agudas, aunque las llanas son más numerosas. 10 ejemplos de palabras agudas: acción, voluntad, guaraní,
requesón, colibrí, verdad, mayor, conocer, elección, valor. Como es evidente, unas llevan tilde y otras no.


11m
11M: Hoy hace 13 años. Pasaban unos minutos de las 7:30. Me preparaba para ir a trabajar a mi colegio del centro de
Madrid. Me había quedado dormido. Empezaban los exámenes de la 2ª evaluación en Bachillerato y la ESO. Se oyó
una explosión fuerte y seca en la zona de la estación de Santa Eugenia. Me asomé a la terraza y una nube blanquecina
y redonda ascendía con lentitud. "Ya han dinamitado las vías", pensé para mí. Pero no, las bombas de Santa Eugenia,
El Pozo y Atocha iban contra la gente. Murieron casi 200 personas. De las casi 2000 heridas algunas aún sufren las
secuelas físicas y síquicas.

2 triangulos invertidos



Dos triángulos equiláteros superpuestos invertidos de modo que su centro coincida conforman la figura de una estrella
de seis puntas, llamada la estrella de David o sello del rey Salomón, símbolo identitario del Judaísmo. Es la expresión
geométrica de un verso bíblico muy valorado en el judaísmo para indicar la relación entre Dios y los hombres: Yo soy
de mi amado y mi amado es mío (Cant 6-2).

20 palabras con h
La letra h es la única de nuestro alfabeto que carece de valor fonético, aunque en algunos lugares del sur de España y
en Hispanoamérica se aspira y se hace gutural con más o menos intensidad. No sin cierta polémica, se mantiene por
razones etimológicas; así llevan h muchas palabras latinas iniciadas con f, al pasar al español; lo mismo que las griegas
iniciadas con vocal de espíritu áspero; también se antepone la h a los diptongos ua, ue, ui cuando inician sílaba o
palabra; se mantiene también en algunos extranjerismos que la aspiran. Ejemplos: hierro, hacienda, hiel, herida, harina,
hongo, hormiga, haz, haya, higo, hijo; hípica, hipopótamo, hipotenusa, heterogéneo, hídrico, hélice, hecatombe,
ahuehuete,marihuana, hándicap, Hitler, hobby.

3
3%: En los últimos tiempos se habla mucho en los círculos políticos y judiciales españoles de este porcentaje, aunque
seguramente debería ser mayor tanto en el caso de Convergencia como en la Gurtel. En ambos casos este sistema de
corrupción adquirió carta de naturaleza desde hace muchos años entre los políticos. La pena es que también haya sido
asumido como algo natural entre los votantes. ¿Estamos dormidos o también somos corruptos?


3 k
Norma tradicional machista alemana que definía el papel social de la mujer que defendió el Nacionalsocialismo y
después gran parte de la derecha: Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia. Algunos añadían 2 más: Keller und
Kleider, bodega y ropa. Nuestra tradición patriarcal no se queda a la zaga con el refrán La mujer casada, en casa y con
la pata quebrada. La versión inglesa es: en casa, descalza y embarazada.


8 de marzo
Este día tiene un significado reivindicativo: es el día internacional de la mujer trabajadora o día internacional de la mujer
que tiene su origen en los movimientos obreros del siglo XIX. También las mujeres se organizaron, sobre todo a partir
de mediados del siglo, para promocionar la lucha por la igualdad con el hombre, por el sufragio femenino y la denuncia
de la opresión social, familiar y laboral, organizándose entonces los primeros movimientos sufragistas. Estas
reivindicaciones de las mujeres siguen teniendo vigencia, a pesar de los logros conseguidos en algunas (pocas)
naciones del mundo, porque, incluso en los países desarrollados, la mujer sigue discriminada.

a beneficio de inventario
Locución adverbial, jurídica en su sentido más estricto,  que indica un modo de recibir algún bien en el que no puede
haber más perjuicios que beneficios: herencia a beneficio de inventario.  También se usa, según apuntan los
compañeros, en un sentido más amplio con diferentes sentidos como sin obligaciones ni compromisos, con cautela y
cuidado o lo contrario, con despreocupación y a la ligera


a capela
A capella: Pronunciado a capela. Italianismo musical que significa como en la capilla, es decir, como dice Jorge Luis,
sin acompañamiento instrumental, pues hasta la modernidad en las iglesias y catedrales solo podía sonar la voz
humana. Cantar a capella es pues cantar a palo seco. Otros italianismos son sottovoce (sotovoche), en voz baja, en
secreto, espagueti, birra, dueto, facha, chao (ciao), acuarela, adagio (adayo), grafiti, gaceta, piano, soneto....

a cascoporro
Locución adverbial modal que significa abundantemente, a porrillo, a manta, a saco, a cholón, en cantidad, a mansalva.



Se usa sobre todo en las zonas rurales de La Mancha.


a cuál más
Locución adverbial ponderativa ante algún adjetivo para señalar que la cualidad que expresa está presente por igual en
los distintos elementos mencionados anteriormente sin poder indicar en cuál prevalece. 



a enemigo que huye, puente de plata
Refrán que nos recomienda evitar los conflictos favoreciendo la retirada del contrincante y evitando el enfrentamiento.
Según nos cuenta el escritor y orfebre toledano del siglo XVI Melchor de Santa Cruz de Dueñas en su Flora Española
de Apotegmas y Sentencias, el autor de la expresión fue el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez
de Aguilar.


a grito pelao
Expresión hecha o modismo del castellano que significa "gritando mucho"

a la brigada
Locución adverbial alistana con el verbo estar o ponerse que significa al abrigo, en una zona soleada y al resguardo del
viento frío.

a la buena ventura
Juego y canción infantil quitapenas para que un niño deje de llorar cuando se cae o está triste. "A la buena ventura, si
Dios te la da. Si te pica la mosca, arráscatela, arráscatela". Y se hacen cosquillas sobre la palma de una de sus manos.
Y el niño te mirará y sonreirá.

a la estarnancola
Locución adverbial alistana usada con el verbo ir o montar que significa a horcajadas, con las piernas abiertas sobre un
objeto en movimiento o sobre una caballería. Esta expresión no la conocen los de la RAE.

a la roda
Locución adverbial alistana con el verbo ir o andar que significa por turno en un asunto colectivo, según un orden 
previamente establecido en el que el siguiente de una serie de personas no puede realizar la tarea pertinente hasta que
el anterior haya terminado la suya, como moler en el molino o regar el huerto con agua de un manantial.


a la sillada
Locución adverbial alistana con el verbo ir o montar, ajena a la RAE, que significa sentado o sentada lateralmente con
las piernas juntas sobre un objeto o caballería en movimiento. Así solían ir las mujeres alistanas sobre los burros, o
mejor dicho, las burras porque los alistanos preferían siempre las burras a los burros. En cada casa había siempre una
burra. De esta forma se llevaba también a un niño o niña en el juego de la sillita la reina/ que nunca se peina./ Un día se
peinó/ y cuatro pelos se arrancó.

a la vela
Locución adverbial alistana semejante a "a la roda" que significa por turno en una actividad colectiva, pero asignando a
cada uno del colectivo un tiempo limitado para la ejecución de la tarea.



a la virule
A la virulé: Locución adjetiva y adverbial coloquial derivada del francés bas roulé (media enrollada) aludiendo a la moda
francesa del siglo XVII de llevar los hombres las medias plegadas en la parte superior, lo que terminó siendo de mal
gusto, costumbre propia de gente descuidada y poco fina; de aquí el significado peyorativo de la expresión: estropeado,
desordenado, de mala manera, en mal estado. "Después de la pelea quedó con un ojo a la virulé. ¿Cómo? A la
funerala". Algunos dan otras explicaciones.

a las tantas a las duras y a las maduras
Son dos expresiones distintas: "llegar a las tantas", es decir, muy tarde y "estar a las duras y las maduras" que significa
que hay que estar preparado para lo bueno y para lo malo

a lo mejor
Locución adverbial coloquial, como nos dice el Diccionario: quizás, tal vez, posiblemente. Yo creo que añade también
una connotación de deseo y no de temor, a pesar de lo que dicen algunos. Por ejemplo, yo me sentiría incómodo
diciendo esto: Fulano está muy enfermo, a lo mejor se muere.



a lo tonto lo bailo
También simplemente a lo tonto. Expresión adverbial modal. Como quien no quiere la cosa, disimuladamente, sin que
casi nadie se entere


a mensa et thoro
Latinismo jurídico. De mesa y cama. De cama y comida. Separación legal o divorcio legal sin disolución de matrimonio,
por tanto, mientras tanto, los cónyuges no pueden volver a casarse pues siguen estando casados. Esta figura jurídica
les protege de la acusación de deserción o abandono en regímenes que no permiten el divorcio por razones religiosas
o de otro tipo.



a mí, plin
Expresión muy utilizada por chulapos y chulapas en los sainetes de Carlos Arniches, comediógrafo de la generación del
98, reflejando los ambientes castizos madrileños de finales del XIX y primer tercio del XX. La expresión parodia otra
utilizada en la Revolución Gloriosa en la que el general Prim derrocó a Isabel II. Muchos decían entonces: "A mí, Prim",
expresión con la que se adherían a la causa, desoyendo las argumentaciones de los monárquicos y conservadores. La
expresión significa ahora: Me importa un bledo, yo me desentiendo del asunto.



a partir de ahi
A partir de ahí: También "a partir de aquí", expresiones adverbiales recurrentes en los medios audiovisuales en el último
año entre los tertulianos y analistas de todo tipo, que empiezan a ser la muletilla de moda como ha sido y sigo siendo
"la verdad es que". Claro que algunos se dejan contagiar más fácilmente que otros. Significan un punto de inflexión en
el tiempo que deslinda el pasado del futuro cuando los comentaristas tratan de argumentar o prever lo que va a suceder
a partir de un punto en cualquier orden de cosas.

a peto
Esta expresión adverbial de mi tierra alistana ya la he definido como si fuera una sola palabra (apeto), pero creo que
son dos como y con el mismo significado de "a propósito", es decir, adrede, deliberadamente, con intención consciente.
Mis paisanos como buenos asturleoneses dicen también a petu. 




a piluetro
Expresión modal alistana que significa desnudo con el verbo andar o bañarse. En los veranos de los años 60 todos los
rapaces nos bañábamos en el río a piluetro armando gran alboroto. Entonces no había bañadores y tampoco los
necesitábamos. Las demás personas también lo hacían pero con más sigilo y discreción. Teníamos dos sitios
preferidos, el pozo de las hierbas junto a la fuente de la burga y el pozo de la zuda junto al molino de abajo. Hace algún
tiempo introdujo Pedro Echarte el término "azud", de procedencia árabe, presa rudimentaria hecha para canalizar el
agua del río hacia un molino o para regar los huertos, y yo me acordé de la zuda.

a porfía
Locución adverbial. Con emulación y competencia, dice bien nuestro Diccionario. Con insistencia y pertinacia y en
competencia y rivalidad con otras personas. Me recuerda esta locución los cantos del "mes de las flores" de mi infancia
de posguerra y dictadura: "Venid y vamos todos/ con flores a María/, con flores a porfía/, que madre nuestra es".


a punta pala
Otro sinónimo de esta expresión adverbial no muy refinada sino más bien popular y poco academicista es "por un tubo".
No se si consta.

a que no hay huevos
Expresión malsonante propia de un fanfarrón machista, como queriendo decir: ¡A que no te atreves a hacer una
salvajada mayor que la que yo he hecho! El contexto semántico aquí va muy unido al contenido. Equivaldría a decir:
Sois unos cobardes, unos gallinas. La expresión tiene la forma de reto grupal en una pandilla de navajeros.


a rolete
Modismo argentino equivalente a en gran cantidad, mucho, con profusión, a mansalva, a punta pala, a cascoporro, a
porrillo, a manta, a tutiplén, en abundancia.



a señas y a palos
En castellano el refrán dice: "el vivo a señas, el tonto a palos", que quiere significar que aprendemos en la vida "por las
buenas o por las malas. Si somos listos por las señales que recibimos, si somos necios a palos.

a toda vela
Locución adverbial de origen marinero que significa a toda velocidad, a todo trapo, a toda mecha, lo más rápido posible,
porque cuando se desplegaban todas las velas del barco, este navegaba lo más rápido  posible, como dice la canción
del pirata de Espronceda: Con diez cañones por banda,/ viento en popa, a toda vela,/ no corta el mar, sino vuela/ un
velero bergantín/...

a tope
Locución adverbial modal. Hasta el límite máximo o posibilidades de algo.



a torrendo
Castellanización medieval de la expresión latina ad torrendum, para cocer bajo la ceniza o para torrar el pan ácimo, sin
levadura, que también llamaban subcinericio o pan a torquendo de los judíos hispanos, de torqueo, hacer girar, dar
vueltas. El pan a torrendo o a torquendo resultaba una torta redonda aplanada pues no había fermentación. De aquí el
refrán cristiano "a falta de pan, buenas son tortas".





a tutiplén
Locución adverbial coloquial.  Catalanismo derivado de "a tot i ple", del latín totus, todo y plenus, lleno. Como dice el
compañero, en abundancia, a rebosar, en cantidad, a porrillo, a cascoporro..


a velorta
Expresión adverbial de los pasiegos, usada con verbos como llevar, alzar o trasportar, aludiendo a la acción de
velortear, es decir, llevar sobre la cabeza por causa del desnivel en el terreno la hierba seca atada antaño con una vara
flexible de fresno o avellano desde el prado  hasta la cabaña. 


a zaragoza o al charco
Dicho que expresa la tozudez y cabezonería de los baturros. Está sacado de un cuento antiguo. Se aburría San Pedro
arriba y pidió permiso al jefe para bajar. Aterrizó cerca de Zaragoza y se encontró a un baturro. Después de saludarse
le preguntó: ¿A dónde va Ud, buen hombre? -A Zaragozaaa. -Si Dios quiere, apostilló San Pedro. -Yo iré tanto si quiere
como si no. Cabreado San Pedro lo convirtió en rana. Y allí lo tuvo en una charca hasta que terminó sus vacaciones por
aquí. Antes de volver a las puertas de arriba se acercó a la charca y reconvirtió la rana. Vamos a ver ¿A dónde vas
ahora? -A Zaragoza. Bueno, ¡¡a Zaragoza o al charco!!


a.d sigla
A. D. son siglas de Anno Dómini pero con mayúsculas. Significan en el año del Señor y son equivalentes d. C., después
de Cristo; expresión esta última más usual. A. D. se anteponía a la fecha y d. C. se pospone. Actualmente algunos
prefieren evitar la referencia al Cristianismo y hablan de la Era Común (E. C. o e. c. ) o Nuestra Era (N. E. o n. e.). La
Real Academia las admite. Los masones decían Era Vulgar (E. V.).



ab urbe condita
Desde la fundación de la Ciudad, título de un libro de Tito Livio sobre la historia de Roma, que inicia con la llegada del
héroe troyano Eneas a la península itálica y la fundación de Roma por Rómulo y Remo, hecho que Marco Terencio
Varrón y otros historiadores sitúan en el 753 a. C. Esta expresión (a. U. c.) fue utilizada por algunos historiadores para
datar los acontecimientos en la línea de la historia. Los romanos solían utilizar más bien la expresión "post reges
exactos", después de la expulsión de los reyes, es decir, el inicio de la República, para datar los acontecimientos.


abajóteles
Adverbio panocho, el dialecto murciano, muy lejos y cuesta abajo. También dicen abajote y abajontes.

abangar
Doblar hacia abajo las ramas de un árbol. La acción también puede ser reflexiva: abangarse. "Las ramas del manzano
se abangaron con tantas manzanas".(Lenguaje astur-leonés).

abangavigas
Los alistanos, que también son zamoranos, asturleoneses, españoles, europeos y ciudadanos del mundo tienen un
punto de vacilones y guasones, como revela el nombre de este pajarillo, doblavigas. Aunque llaman así a todo pájaro
pequeño, en especial al chochín o fulleco (troglodytes troglodytes), pajarillo insectívoro de unos 10 o 15 gramos y de
canto muy agradable.

abantiarse
En Aliste derramarse un líquido al hervir



abasia
Palabra de origen griego, como gran parte de los términos médicos, (a: prefijo privativo: no, sin y basis baseos: marcha.
Es por tanto la incapacidad de andar por falta de coordinación de los músculos. A veces está acompañada de la astasia
o incapacidad de estar de pie , en posición vertical. La causa última de estas enfermedades está en el cerebro, por un
accidente o deterioro de las áreas cerebrales que controlan estos músculos.

abazones
Plural de abazón, palabra derivada del latín tardío: bacha, bachus, baga que significaban artesa, cofre, bolsa y éstas a
su vez de vas vasis: vaso, vasija. Es una palabra paralela a la francesa abajoue (bolsa de la mejilla). Son bolsas
extensibles situadas en los laterales interiores de la boca de algunos mamíferos como monos, ardillas y otros roedores
para almacenar comida y transportarla a la madriguera.   


abecedariano
Secta de La Reforma alemana del siglo XVI a veces asociada al Anabaptismo que defendía el analfabetismo. El
conocimiento no es necesario ni conveniente para la salvación, solo el conocimiento de las Sagradas Escrituras que se
puede conseguir sin lectoescritura por la acción directa del Espíritu Santo. 


abejas en griego
En el griego clásico abeja se pronunciaba "melitta" o "melissa" que también significaba miel, palabra cuyo origen es
evidente. Abejas, en plural, se decía melittai o melissai.

aberia
aberia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "abelia" siendo su significado: </br>Arbusto ornamental
de la familia de las caprifoliáceas de abundante floración, muy utilizado en los jardines de Madrid, originario de México y
de  China de donde la trajo a Europa el naturalista británico Clarke Abel en el siglo XIX. La especie más usada es la
abelia grandiflora

aberruntar
En Aliste (noroeste de la provincia de Zamora) se utiliza esta palabra con el sentido de barruntar o presentir algo que va
a suceder.

abitur
Título acreditativo de haber superado con éxito el gymnasium en el sistema educativo de Alemania que capacita para
entrar en la universidad. Es equivalente a la superación de nuestro PAU, Pruebas de Acceso a la Universidad. Los
exámenes del Abitur son orales y escritos, a diferencia de nuestro PAU. La nota media obtenida en ambos casos es
determinante para el futuro profesional del estudiante. El término arcaico deriva de abiturus, participio futuro del verbo
latino abeo, salir, pasar, convertirse en.  


ablativo
En contra de lo que algunos piensan no tiene nada que ver con el habla que deriva de fábula sino de ab- prefijo de
separación, privación o limitación y latus, participio pasado de fero, llevar, producir. Este caso declinativo, que en griego
no existía y que algunos atribuyen a Julio César, en su origen para indicar el lugar de la acción verbal, después se ha
usado para expresar cualquier circunstancia de lugar, tiempo o lo que sea en la oración gramatical.



ablutofobia
Esta palabra es de etimología mixta, grecolatina, (abluo abluis abluere ablui ablutum: lavar, lavarse, purificarse y



phobos phobou: miedo). Se trata de un miedo irracional y angustioso a lavarse o bañarse o ducharse. En general, las
causas de las fobias suelen ser experiencias negativas o traumas, normalmente infantiles, asociados al hecho que
causa la fobia; en este caso bien pudiera ser una situación en la que se estuviera a punto de ahogarse o cualquiera otra
situación traumática. Hoy la sicología tiene medios para deshacer esas asociaciones inconscientes. Si alguien padece
una situación síquica semejante, que tenga ánimo y confíe en un especialista.

abneigungen
Plural de abneigung, palabra alemana que significa aversión, antipatía, repulsión, disgusto

aboliendo
Gerundio simple del verbo abolir, es decir, derogar, eliminar o anular una ley, costumbre, estatuto o institución vigentes.

aborrajarse
Ponerse mustias las plantas del huerto por falta de agua o porque el coco (algún gusano) les dañe la raíz o por
excesivo calor u otra razón.


abólase
Tercera persona singular del presente de subjuntivo del verbo abolir con el enclítico -se: que se abola, que se suprima,
que se elimine generalmente en sentido jurídico. Las formas verbales del verbo abolir que no tienen la i en la tercera
sílaba se consideran anticuadas y en desuso. En el parlamento de la II República se discutía sobre la pena de muerte:
Que se abola, decían unos; que se abuela, decían otros y Manuel Azaña con más énfasis: que se abolezca. Pues
mejor: que sea abolida. Y la pena de muerte se abolió, pero....


abrir la caja de pandora
Pandora, (la que tiene todos los dones), del griego pas passa pan, todo y doron dorou, don, regalo, según la mitología
griega, fue la primera mujer, creada por Hefesto por orden de Zeus  para dársela a Epimeteo, hermano de Prometeo,
como castigo por haber robado este el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Enamorado Epimeteo se casó
con ella, desoyendo los consejos de su hermano de no aceptar ningún presente de Zeus. Los dioses entregaron a
Pandora una misteriosa tinaja (después caja) como regalo de boda con la advertencia de no abrirla nunca. Vencida por
la curiosidad, Pandora la abrió saliendo todos los males. Sólo la esperanza quedó al cerrarla. Por eso la esperanza es
lo último que se pierde. Abrir la caja de Pandora quedó para la posteridad como símbolo de las consecuencias
catastróficas que puede traer en un proyecto o actividad una acción aparentemente insignificante pero imprudente.

abrogante
Participio activo del verbo abrogar, del latino ab-rogo abrogas abrogare, que significa anular, suprimir, eliminar,
cancelar, derogar, suspender, abolir una ley o costumbre mediante alguna disposición legal.


abromico
abromico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "abrómico" siendo su significado: </br>Siento haber
sido algo superficial al definir este término el año pasado. Aunque no es reconocido por el Diccionario RAE, es un
término técnico derivado del griego: a- privativo y bromos: hediondo, fétido y por tanto significaría "no hediondo".
Aunque actualmente está en desuso, esta palabra se usó en la zona de Antofagasta al norte de Chile en el siglo XIX y
principios del XX, cuando no había alcantarillado para las aguas fecales, lo que fue causa de muchos problemas
sanitarios. Para solucionar este problemas se recogían las basuras y aguas fecales en toneles,que llamaron abrómicos,
lo mismo que a los trabajadores que los recogían y el propio servicio.


abromico



abromico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "acrónico" siendo su significado: </br>Esta palabra no
es reconocida por la RAE ni tampoco la he oído a la gente del pueblo en España. Sí existe acrónico de origen griego (a-
(prefijo privativo) sin y chronos chronou: tiempo): Sería un adjetivo masculino singular que significaría intemporal, fuera
del tiempo, sin tiempo.

abscopal
Del prefijo latino ab, fuera de y scopus, blanco, diana, objetivo: que está fuera de la diana . En medicina se habla de
efecto abscopal, expresión acuñada por Robin Mole en 1953, para señalar efectos terapéuticos fuera de la zona
radiada en enfermos oncológicos, como achicamiento o desaparición de tumores al activarse eficazmente el sistema
inmune.


abulón
También abalón, oreja de mar, oreja de Venus y lapa burra. Caracol marino comestible univalvo cuya concha, muy
vistosa y nacarada en su interior, ha sido desde tiempos muy apreciada. Hace poco he leído algunos comentarios de
Carl Sagán , el astrofísico que nos abrió las puertas del universo, sobre la muerte de Hipatia, la filósofa y matemática
de Alejandría. Decía que  cristianos fanáticos seguidores de Cirilo de Alejandría la habrían descuartizado y rajado con
conchas de abulón y de ostras. Líbrenos Dios, Alá o quien Sea de sus fanáticos.


ac hoteles
Cadena hotelera española fundada por el empresario Antonio Catalán en 1997 con más de 3.500 trabajadores y que
opera en España, Italia y Portugal. Esta cadena ha saltado a los medios por unas declaraciones muy sensatas de su
fundador. Este empresario ha defendido a los trabajadores diciendo que no vale todo para ganar dinero y que pagar 2
euros por habitación a las limpiadoras es una explotación. Queremos más empresarios como este que sepan compartir
el bienestar con sus trabajadores. En España nos quieren vender la burra de que estamos en recuperación. Es mentira.
Casi 15 millones de españoles están en riesgo de pobreza y exclusión social (EAPN Red europea de lucha contra la
pobreza). ¡Consultarlo!

acarofobia
Del griego akarés, corto, pequeño, diminuto. Miedo a las picaduras de los ácaros o de los insectos. Los insectos de
nuestro medio natural como avispas, mosquitos o tábanos son relativamente evitables, no así los ácaros, inquilinos de
nuestras viviendas por millones, aunque podamos tomar algunas medidas contra ellos como ventilación diaria de
nuestras habitaciones, lavado frecuente de sábanas, muñecos de peluche, alfombras, tapices o evitar los animales
domésticos. Un acaricida adecuado es el ácido tánico.


accitano
Gentilicio de Guadix, como apunta el compañero, ciudad granadina en la zona norte de Sierra Nevada, asentada en el
poblado ibérico de Acci, transformado por los romanos en Julia Gemella Acci, que los árabes renombraron como Wadi
Ash (río Ash), arabización de Acci.


acebillar
Anillar con alambres el hocico del cerdo para que no escarbe en los corrales de Aliste.

aceite ratero
También le dicen aceite samaritano, aceite de los ladrones, thieves oil para los de arriba. Es una mezcla de aceites
esenciales de 5 plantas: canela, limón, clavo, eucalipto y romero. Creada, al parecer, por cuatro perfumistas franceses
de los inicios del siglo XV que robaban a los muertos de peste negra sin contagiarse. En el juicio declararon su secreto
para librarse de la condena. Parece ser que sí tiene propiedades antisépticas y desinfectantes. De siempre he oído
decir que la canela es antifúngica.




acevía
Pez plano comestible, microchirus azevia, de cuerpo ovalado de hasta 45 cms de longitud con los ojos en el mismo
lado del cuerpo. Hoy he comprado acevías en la pescadería del barrio. El pescadero me ha dicho que la gente también
las llama acedías.



achachai
También achachay, expresión ecuatoriana que significa ¡qué frío hace!, ¡cómo rasca!, ¡hace un frío del carajo! Y no me
extraña nada que así sea en la cordillera de los Andes. Deriva del quechua achakaw: ¡qué dolor! También dicen por allí
ananay: ¡qué bien! y otras expresiones cantarinas semejantes.

achantar la mui
En el lenguaje quinqui o romanó de los mercheros, quincalleros o quinquilleros, callar la boca. También dicen chantar la
mui o chantar el mirlo, no hablar, no replicar a lo que otro diga, no responder a sus preguntas. Esta expresión también
se oye a veces en el lenguaje castizo de los madriles. "Mutil, ¡achanta la mui!": chaval, calla la boca.

achegadiña
Diminutivo gallego de achegada, adjetivo de achegar, acercar, estar cerca, ser pariente. En castellano sería acercadiña,
o mejor, que está o va cerquiña, como la barca de A Virxe do Portovello de las Tanxugueiras y Rozalén: Polo mar
abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai una barquiña, moi achegadiña a vía do
tren.

acheiropoietos
Término griego medieval: a-, prefijo privativo, sin, no, cheir cheirós, mano y poieo, hacer, crear: no hecho por la mano
humana sino milagrosamente, se supone que por la mano de Dios. También se dice Vera Icon (latinización de eikon,
imagen), non manefactum, acheropiite, achiropita, acheiropoieta, aquiropoeta. Se dice de algunas imágenes de Cristo,
la Virgen o los Santos con atribuciones milagrosas, con cierto misterio sobre su origen y sin una exhaustiva explicación
científica como sucede en la Sábana Santa de Turín. 


acible
acible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "agible" siendo su significado: </br>Del verbo ago agis
agere egi actum que significa hacer, actuar, llevar a cabo algo, con el sufijo -ible que siempre indica posibilidad de. Por
tanto agible significa que se puede hacer , factible; sólo que factible tiene otro origen pues procede del verbo facio facis
facere feci factum y significa lo mismo que ago.


acivro en gallego
O acivro ou xardón (ilex aquifolium) es el acebo, en gallego, de hojas verdes, brillantes y con pinchos en los bordes;
planta protegida y sagrada en la cultura celta, usada antaño con fines medicinales y cuya madera es muy buena para
hacer gaitas. Se da sobre todo en las montañas frescas y húmedas del noroeste de la península. También se da como
arbusto ornamental en muchos parques de España. Es una de las joyas de nuestra flora.


acocharse
Del latín coacto coactas coactare: comprimir, apretar. La RAE la define como agazaparse, agacharse, pero en el
asturleonés y zona noroeste de la península significa acurrucarse para dormir o descansar, recostarse el niño en el
regazo de su madre para descansar.


acodo aéreo



Medio de multiplicación de una planta mediante clonación, creando una nueva genéticamente idéntica a su madre. En
los frutales se consigue con el enraizamiento en una rama anillada que después se corta y se trasplanta.


acogerse alguien a sagrado
"Acogerse alguien a sagrado" era un derecho que la Iglesia tuvo durante el medievo y hasta finales del siglo XVIII
llamado derecho de asilo por el que si alguien, aunque fuera un malhechor, entraba en un recinto sagrado, como una
iglesia o una catedral, no podía ser detenido por la autoridad civil, quedando bajo la jurisdicción eclesiástica. Este
derecho en muchas ocasiones no se respetaba.

acontece que no es poco
Nos recuerda la surrealista película de José Luis Cuerda, sí. Es una sección del programa La Ventana de Francino en
la Cadena Ser por las tardes. Nieves Concostrina nos cuenta la Historia nuestra con los criterios de la gente normal, no
con los criterios oficiales. Un placer escuchar a esta escritora y periodista de verdad hablar del rey mastuerzo o del
Papa que explotó. Queremos saber la verdad, no la oficial.


acta est fabula
La función ha terminado, decían en la antigua Roma al finalizar las representaciones teatrales. Pues bien este es el
lema del escudo de Tabarnia, la nueva comunidad autónoma virtual, en el que aparece Sant Jordi doblegando al
dragón independista. Hasta han preguntado a la RAE por el gentilicio de esta nueva comunidad. Gentilmente ha
respondido que lo adecuado sería tabarnés o tabarnense o tabarniano pero no tabarnícola y mucho menos tabernícola
pues el sufijo -ícola es poco frecuente en la formación de gentilicios. El Institut d’Estudis Catalans aún no se ha pronunciado al respecto o al menos yo no he visto la respuesta.


actividad económica primarios y secundarios
El sector económico primario comprende las actividades económicas productivas de materias primas que proceden
directamente de la naturaleza en la agricultura, ganadería, pesca, minería, silvicultura, caza, apicultura, acuicultura. Los
recursos naturales obtenidos no tienen ninguna o muy poca manipulación. Esta se da en el sector secundario o
industrial confiriendo a la materia prima un valor añadido y transformándola en producto de consumo o en bienes de
equipo. Este sector comprende la artesanía, la industria, la construcción y la generación de energia. Siendo yo un
rapacín en mi tierra asturleonesa alguna vez ayudé a mi padre a cortar un roble con el atrozador. Trabajábamos en el
sector primario. Después lo convertíamos en tablas en la serradora del tio Ignacio para hacer el tejado de las casas,
bancos o mesas. Estábamos en el sector secundario.


acuerdo del botánico
En valenciano, acord del botanic, documento firmado en el jardín botánico de la universidad de Valencia por el partido
socialista del país valenciano, coalició compromís y podemos para constituir un gobierno de izquierdas en la
Comunidad Valenciana. El acuerdo recoge 5 puntos de política social con la pretensión de poner el poder al servicio de
la gente. Ya era hora de que la izquierda se uniera, aunque a nivel nacional no espabilan.

aculla
Acullá: Del latín eccum (ecce eum) illac, más allá. Adverbio que suelen usar las personas mayores en mi tierra de Aliste
intensificando el valor de allí o allá, que indica lejanía respecto del que habla o escucha, en oposición a aquí o acá.

acuñar
En astur-leonés acuñar también significa cerrar los ojos temporal o definitivamente.

acusiocidad
acusiocidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "acuciosidad" siendo su significado: </br>Cualidad



abstracta de acucioso o quien tiene acucia, del latín tardío acutia acutiae que significa astucia, agudeza, y del adjetivo
acutus acuta acutum: agudo, afilado, penetrante, perpicaz, ingenioso.


ad líbitum
Latinismo usado en diferentes ámbitos como música, medicina, investigación o hasta en los guiones cinematográficos.
Del sustantivo latino libitum, capricho, voluntad, antojo, gusto: A voluntad, al gusto personal, como le parezca a cada
uno, a la propia discreción, como uno quiera, sin criterio impuesto. Con cierta frecuencia aparece en las partituras
musicales (en italiano a piacere) frente a su antónimo obbligato. Su forma abreviada es ad lib.



ad personam
Latinismo jurídico que significa a título personal, a una persona individualmente considerada. El complemento salarial
de antigüedad es ad personam, adaptado a la situación laboral de cada trabajador. 



adactilea
adactilea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "adactilia" siendo su significado: </br>Término médico
de origen griego, de a-: (prefijo) sin y daktylos daktylou: dedo, medida de unos dos centímetros en la Grecia clásica: sin
dedo(s). Es un defecto congénito de algunas personas que carecen de uno o más dedos de las manos o de los pies

adagio de albinoni
Adagio es un término musical del italiano que marca un tempo lento en una composición musical. También se llama así
a una pieza musical de movimiento lento y triste sobre todo en el barroco. Pues bien, lo que se conoce como Adagio de
Albinoni, (considerada la composición más famosa y hermosa del barroco),  ni es de Albinoni ni es del barroco. La creó
en 1945 el musicólogo italiano Remo Giazotto, muerto en el 98. Antes de morir dijo que la base melódica la había
encontrado, después del bombardeo aliado, en las ruinas de la biblioteca estatal de Dresde, en la que sí se guadaban
partituras del músico barroco.


adamismo
Como dice nuestro Diccionario es una doctrina herética surgida en círculos cristianos del norte de África en el siglo II,
que pretendía retornar a la inocencia del Edén practicando el nudismo  y rechazando el matrimonio. Reprimida por las
autoridades religiosas resurgió en distintos momentos históricos como en el siglo XIV. En el Jardín de las Delicias
parece que hay escenas adamitas y algunos historiadores incluyen a el Bosco en esta secta de hippys heréticos de la
Baja Edad Media, que parece que ya defendían el amor libre. El Jardín de las Delicias está aquí, en el Prado.


adendum
Mejor adenda. Del latín addendum o addenda, nominativo neutro singular o plural del participio futuro pasivo de addo
-is -ere addidi additum, agregar, añadir: lo que debe ser añadido o las cosas que deben ser añadidas. Latinismo.
Añadido o anexo que se hace a cualquier escrito o documento después de elaborado.



adeno
adeno está incorrectamente escrita y debería escribirse como "adeno-" siendo su significado: </br>Y también aden-:
prefijo derivado del griego aden adenos: glándula.  Se utiliza en medicina en la formación de palabras tales como
adenitis, adenocarcinoma, adenopatía, adenoma, adenoides...También significa ganglio

adephi



Adelphi: Adelphoi, nominativo y vocativo plural de adelphos -ou, hermano en griego, o quizá adelphai, nominativo y
vocativo plural de adelphe -es, hermana. De aquí deriva el nombre de algunas ciudades como Filadelfia, el del arbusto
adelfa en algunas lenguas romance, el nombre científico de otras plantas y animales o de nombres propios como
Adelfe, Adelfo, Adolfo, Addolph, Aldous, Aldus, Alfeus, Alpheus, Alpha, Alpheo, Alpheaus, Alphoeus, Delphinus,
Dolphus, Rodolphus...

adipoyetica
Femenino de adipoyético, adjetivo de adipoyesis, término médico de etimología mixta, de adeps adipis, grasa y
poiesis,-eos acción, producción, creación. Alude a una de las funciones del hígado que transforma  los excedentes de
glucosa en grasa para prevenir los tiempos de penuria. 


adivina adivinanza
Palabras de ingenio. Ej: Vengo y voy. Voy y vengo y en el camino me entretengo. ¿..? La p-----.

adjetivo de exigir
Relacionados con exigir, sinónimo de reclamar lo que es legítimo, tenemos varios adjetivos: exigible  que significa que
puede ser exigido, exigente, el que exige y exigido, lo que ha sido exigido. En el lenguaje jurídico se utiliza también el
genitivo del participio futuro pasivo exigendus -a -um del verbo latino exigo, formando latinismos como facultas exigendi
(capacidad de exigir), ius exigendi (derecho a exigir) o privilegium exigendi (el privilegio de exigir).


adn recombinante
ADN formado artificialmente en el laboratorio uniendo secuencias de dos organismos distintos dando lugar a un nuevo
organismo modificado genéticamente. Las finalidades son variadas: crear vacunas, proteínas, hormonas, etc. Por ej, la
insulina se crea ahora en los laboratorios con ADN humano inoculado en la bacteria Escherichia Coli.


adopcionismo
Doctrina cristiana herética fundada en el siglo II por Teodoto de Bizancio según la cual Cristo fue solo un hombre al que
Dios adoptó como hijo en el momento de su bautismo por San Juan Bautista en el río Jordán. A pesar de la
excomunión de Teodoto por el Papa Victor I hacia el año 198, las ideas siguieron extendiéndose sobre todo en Roma,
centro cosmopolita de todas las razas, teorías y religiones de entonces. En la Hispania del siglo VIII la defiende el
arzobispo Elipando de Toledo y el obispo Félix de Urgel. Elipando que vive en zona musulmana quiere pactar con ellos
para los que Cristo fue un profeta y solo un hombre, por eso defiende que en su naturaleza humana fue adoptado como
hijo de Dios, pero en su naturaleza divina sí era hijo de Dios. Contra esta teoría de Elipando escribió el Beato de
Liébana con Eterio de Osma el Apologéticum adversus Elipandum.

adraino
adraino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "adraíno" siendo su significado: </br>Natural de Adra,
ciudad almeriense de casi 25.000 habitantes en el límite costero con la provincia de Granada. Colonizada por los
cartagineses, los romanos y los árabes. Los romanos la llamaron Abdera y de su puerto salían naves con minerales,
maderas, pescados en salazón y sobre todo el garum, salsa de pescado muy valorada en todo el imperio, según cuenta
Plinio el Viejo en su Naturalis Historia.


adurión
Arbusto cultivado o usado como ornamental de la familia de las anacardiáceas de hojas pinnadas que segregan
urushiol, un aceite que puede producir sarpullido al contacto. Sus frutos con forma de guisantes rojizos arracimados se
usan en la cocina árabe y también en el curtido del cuero.  A esta planta se la conoce también como zumaque,
aldebajín, palillo, sumac, sumagre, zumaquera y tiene muchas especies. Una de ellas, rhus coriaria.




adventisto
En nuestra lengua se dice adventista para el masculino y el femenino, sustantivo y adjetivo que significa relativo y
propio del adventismo doctrina y conjunto de iglesias cristianas protestantes originarias de Estados Unidos que vienen
anunciando el fin del mundo desde su fundación en el siglo XIX. El término procede del inglés adventist y este del latín
advenio adveni adventum, llegar, arribar, sobrevenir aludiendo a la segunda venida de Cristo o Parusía anunciada en el
Apocalipsis de San Juan. Algo llamativo de sus creencias es que no admiten la inmortalidad del alma ni la conciencia
después de la muerte. Los malos no sufrirán eternamente en el infierno sino que serán destruídos, ontológicamente
aniquilados.

adversos
Plural de adverso,del participio del verbo latino adverto (ad: contra y verto: dirigir, encaminar, volver). Enemigo,
adversario, contrario, nefasto, desfavorable, opuesto, colocado enfrente, contrapuesto, antagonista, hostil

aeneatores
También aenatores, soldados músicos de las legiones romanas, de aenus, broncíneo o de cobre, por el materia de los
instrumentos musicales, la trompeta, la corneta o la bocina. En cada manípulo junto al centurión principal había un
cornicen, un tubicen y un signifer para establecer la estrategia de combate.



aer
Es una palabra latina de la 3ª declinación: aer aeris, que significa aire, atmósfera,niebla, derivada de la griega aer aeros
que significa lo mismo. También son las siglas de muchas asociaciones: como Asociación Española de Radioescucha,
Asociación  de Empresarios de la Ribera   (del río Ebro) en Navarra, Asociación de Empresarios de Redondela en
Pontevedra, también es una banda musical aragonesa, nacida en 2009...

afigie
afigie está incorrectamente escrita y debería escribirse como "efigie" siendo su significado: </br>Palabra derivada del
latín: effigies effigiei: imagen, efigie. Es la imagen o representación, en monedas, pinturas o esculturas, de personajes
venerados en el mundo religioso, personajes de poder político o económico o personajes reconocidos en el mundo de
la cultura. También puede haber representaciones infamantes o desprestigiosas, aunque son las menos.

afijo
Morfema que se fija o se clava, del latín affixus, colocado, clavado, en algún punto del lexema para formar una palabra
nueva con significado independiente. Los lingüistas distinguen cinco: Prefijos, infijos, sufijos, interfijos y circunfijos.
Hablamos de circunfijos cuando tenemos un afijo discontinuo con un prefijo y un sufijo rodeando la base lexemática. En
la palabra en-amor-ar tenemos un circunfijo.


agajar
Localismo de Aliste: desgarrar el lobo con sus dientes el cuello de otro animal, desangrándolo y matándolo. Las
víctimas más habituales del lobo son las ovejas. El lobo siempre ataca en esta parte del cuerpo, por eso a los mastines
los pastores los protejen con las carrancas, collares de pinchos en el cuello. Y como el lobo es muy inteligente, siempre
ataca contra el viento y sobre todo cuando hay niebla.

agaláctico
Término técnico derivado del griego con el prefijo privativo -a y gala galaktos, leche. Se dice de ciertas sustancias de
las plantas que inhiben la producción de leche en los mamíferos. Son agalácticas las infusiones de orégano, salvia,
milenrama, tomillo, melisa y por supuesto el perejil, el ajenjo, la ruda, el poleo, la albahaca y el epazote....




agatina
Planta herbácea leñosa y espinosa de Aliste, también llamada gatuna, gatuña, espinilla (onanis spinosa) presente en
prados y pastizales. A las vacas y a los burros les encanta comerla verde. Sus flores rosas y la raíz se han usado en
infusión como diuréticos.

agazapaban
3ª persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo agazapar que normalmente funciona como
pronominal y significa agacharse como el gazapo, aplanándose al suelo y entre la maleza para mimetizarse y no ser
visto por los perseguidores o para acechar una presa, esconderse, ocultarse.

agámico
Prefijo griego a-, sin y gamos, matrimonio, unión sexual, por parejas. Se dice sobre todo de la reproducción asexual de
las plantas, por ejemplo, la que se hace por raíces o esquejes. 



agenda setting
Término acuñado por los investigadores norteamericanos Maxwel McCombs y Donald Shaw en los años 60.
Planificación de la comunicación que realizan los poderes fácticos sobre los medios para fijar lo que debe ser noticia y
lo que no. Así cada día nos ayudan a pensar, a conformar nuestra visión de la realidad e incluso a quién votar en unas
elecciones. Aquí en Madrid funciona muy bien: Todos los días nos dicen que un determinado partido de reciente
creación es muy malo, pero que muy malo. 



ageratina altissima
Planta venenosa de la familia asterácea originaria del este de USA también conocida como serpentaria blanca, white
snakeroot, raíz de serpiente blanca. Su toxina tremetol causa la enfermedad de la leche en los herbívoros y se trasmite
también en el consumo de su leche y carne contaminadas. Se sabe que la madre de Abraham Lincoln murió por esta
causa en el primer cuarto del siglo XIX cuando el futuro presidente aún era un niño de nueve años.


agil en español
agil en español está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ágil" siendo su significado: </br>Derivado del
latín ágilis ágile significa rápido, flexible, hábil, veloz en sus acciones y reacciones físicas o síquicas. Referido al
lenguaje significa que es fluido, fácil y continuado.

agnalia
Me ratifico en que es una palabra fonéticamente bonita y en que no la reconoce el Diccionario. Sin embargo este
término aparece en el libro I de los Fastos de Ovidio en que intenta aclarar la etimología de meses, festividades y mitos
con una actitud didáctica: ..pars putat hoc festum priscis Agnalia dictum (esse) : otros piensan que esta fiesta había sido
llamada Agnalia (fiesta de los corderos) por los antiguos. Cordero en latín agnus agni. Se refería a las Agonalia o
Agonia (Agonales), fiestas celebradas varias veces durante el año y cuando se iniciaba cualquier empresa, en las que
se sacrificaban carneros en honor del dios Jano, Marte y Agonio (Mercurio) en la colina del Quirinal.


agnálias
agnálias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "agnalias" siendo su significado: </br>Plural de agnalia,
que a pesar de ser una palabra fonéticamente bonita, no existe en el diccionario de la RAE. Sí admite agnosia,
homónima del griego, que significa ignorancia (a- no y gnosis gnoseos: conocimiento). Es un término médico que
significa la alteración de la memoria perceptiva. El agnósico es incapaz de reconocer a las personas y objetos antes
familiares.



agones
Palabra griega en nominativo y vocativo plural de agon agonos que significa reunión para los juegos, juego, concurso,
certamen, lucha, peligro, angustia. En los juegos olímpicos existieron los siguientes agones: Stadion (carrera),
diadulos(carrera), dólico (carrera), jabalina (lanzamiento), disco (lanzamiento), salto de longitud, lucha libre, pugilato,
pentatlon (cinco pruebas), hípica, pancratio (lucha con prohibición de morder), hoplitódromo (lucha en carrera). Agones
es también una población asturiana perteneciente al concejo de Pravia de unos 600 habitantes muy aficionados al
juego de los bolos.

agotes
Agotes: grupo social minoritario maldito y discriminado desde el siglo XII hasta el XX en zonas del País Vasco, Navarra,
Aragón y Aquitania. Pío y Baroja habla de ellos en las Horas solitarias situando el último reducto en la localidad navarra
de Arizcun, barrio de Bozate, donde había un dicho popular: "al agote, garrotazo en el cogote". Hay distintas teorías
sobre la causa de la discriminación. Yo creo que eran descendientes de los albigenses, herejes huídos de Francia en el
siglo XII perseguidos por las tropas del Papa y del rey de Francia. Eran muy buenos artesanos de la piedra, la madera y
el hierro y, según dice Pío y Baroja, muchos tenían aspecto germánico: "hay viejos en Bozate que parecen retratos de
Durero.."


agrión
También agriyón. Así llaman en Aliste (Zamora) al berro o mastuerzo de agua, (nasturtium officinale) planta herbácea
comestible que se desarrolla en arroyos de agua clara y limpia ahora al comienzo de la primavera. Se come en
ensalada mezclado con arrabazas y otras hierbas y es una planta rica en yodo, hierro y vitaminas A, C y E. Se le
atribuyen propiedades medicinales y es consumida en todo el mundo. Se le llama agrión por su sabor picante y agrio.

agrofa
En la jerga de la Germanía del XVI, mujer de la vida, meretriz, buscona, coima, cortesana, prostituta, mantenida,
pelandusca, prójima, fulana, carcavera...



agropecuarias y piscicolas
Agropecuarias. Femenino plural de agropecuario, del latín ager agri, tierra, campo y pecus pecoris, ganado, rebaño,
sector o actividad encaminado al cultivo de la tierra y a la crianza de animales. Piscícolas. Plural de piscícola, del latín
piscis piscis, pez y colo, cultivar, proteger, lo relacionado con la piscicultura, actividad orientada a la producción de
peces.


agua de melisa
Hidrolato de la melissa officinalis, planta aromática de olor y sabor a limón. La gente también utiliza el nombre árabe de
toronjil, limoncillo, cidronela, toronja o toronjina. Suele usarse por sus propiedades antiinflamatorias, calmantes y
suavizantes de la piel.


agua, sol y guerra en sebastopol
Refrán castellano con otros enunciados como "para el campo agua, sol y guerra en Sebastopol o para el trigo agua, sol
y guerra en Sebastopol", que señala las buenas condiciones de producción y negocio del cereal en Castilla. A
mediados del siglo XIX la guerra de Crimea, zona conflictiva donde las haya, favorecía las exportaciones del cereal.


aguanoso
Como dicen los compañeros, aguazoso, por Hisanoamérica aguachenco, muy húmedo, muy aguoso, muy acuoso, que
tiene o contiene mucha agua. Por Málaga, llaman así a los de Frigiliana, un pueblo blanco precioso de la comarca de la
Axarquía que pertenece a la Asociación de los Pueblos más bonitos de España, donde  se celebra a finales de agosto



el Festival de las Tres Culturas. 


aguarales
Aragonesismo. Formaciones geológicas erosivas con forma de chimeneas agrupadas (chimeneas de hadas) en las que
la cabeza es de algún mineral más resistente. Los geólogos llaman a esta erosión cárstica vertical sufosión y los
ingleses piping (de pipe, tubería) o formación de conductos a modo de estalagmitas aunque su proceso formativo sea
inverso (por erosión). Los Aguarales de Valpalmas o Aguarales de Valdemiraz al norte de Zaragoza son paisajes
mágicos.



aguarradillas de abril
Las aguarradillas de abril, unas ir y otras venir o también  las aguarradillas de abril unas por ir y otras por venir o las
aguarradillas de abril, todas caben en un barril o en abril, aguas mil, que todas caben en un barril, refranes muy usados
en la Castilla de Miguel Delibes.

agumentar
agumentar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "argumentar" siendo su significado: </br>Verbo de
origen latino, de argumentum argumenti: argumento, prueba, razonamiento (de arguo arguis arguere argui argutum:
probar, demostrar, dejar en claro, evidenciar y el sufijo-mentum que significa "acción y efecto de"). Argumentar es pues
aportar pruebas a favor de una tesis o posición mental, razonar o construir razonamientos para llegar a una conclusión,
poner en evidencia algo.

ah del castillo
También ¡ah de la casa! o ¡ha del bote! en los ambientes marinos son expresiones hechas de carácter exclamativo con
función fática o de contacto en la comunicación, como queriendo decir: ¿Hay alguien ahí?, ¿me escucha alguien?
Algunos dicen que esta expresión sería una concreción  del castellano antiguo ¿Quién ha en el castillo? Para pasar
después a ¿ha en el castillo? y ¿ha del castillo? Sin embargo este ha es del verbo haber y el Diccionario solo admite ah
con hache pospuesta. La fonética tampoco nos aclara mucho pues yo siempre he oído pronunciar átonamente la ah
inicial.

aherrojado
Aherrojado: participio del verbo aherrojar, palabra que usan los filósofos existencialistas del siglo XX para describir la
existencia humana, pues el existencialismo , nacido entre las dos guerras mundiales, es una filosofía pesimista sobre la
condición humana: "el hombre es un ser condenado a ser y a ser libre". Somos aherrojados al mundo, a la existencia,
no sólo porque nadie nos pide opinión sobre si queremos venir o no (lo cual sería evidentemente imposible), sino
porque la existencia es siempre preocupante y angustiosa, pues estamos condenados no sólo a ser sino también a
morir: "El hombre es un ser para la muerte".

ahorcar los libros
Abandonar los estudios sobre todo los eclesiásticos. Esta expresión fija era muy común en la España rural en la época
de la posguerra cuando alguien dejaba el seminario.



ahuehuete
El árbol nacional de México, uno de los más longevos, (alguno tiene más de dos mil años). Se le llama también ciprés
de Moctezuma y sabino mexicano. Algunos de estos árboles sagrados son considerados en México monumentos
nacionales y han sido testigos de hechos históricos, como el de la noche triste, ya desaparecido, bajo cuyas ramas lloró
Hernán Cortés su derrota en una batalla contra los aztecas.  El árbol del Tule junto a la iglesia de Santa María del Tule



en Oaxaca es el más grueso del mundo pues tiene más de 14 metros de diámetro. En el parque del Retiro de Madrid
también tenemos un hermoso ahuehuete de casi 400 años junto a la puerta de Felipe IV.


ainarse
Aunque no es palabra RAE, yo la he oído en la zona de Guadalajara con el significado de quedarse privado, sin
respiración por atragantamiento o llanto. A veces los niños, dicen por aquí, se quedan aínos, privados, sin poder
respirar cuando su llanto es muy intenso. Normalmente el problema se soluciona dando al niño unos golpecitos en la
espalda. Lo que no sabría decir es si este verbo lleva hache intercalada o no.

aire acre
Aire acre: aire viciado de sitios cerrados o en los que se ha quemado azufre o fósforo o en los que se han depositado
sustancias ácidas ,aire en el que se mezclan moléculas olorosas diferentes que producen sensaciones olorosas algo
desagradables con distinto grado de aspereza y acidez.


airlock
Anglicismo. Burbuja de aire, trampa de aire, bolsa de aire, cámara de aire. Dispositivo utilizado en los procesos de
fermentación que permite la liberación de CO2 sin que entre el oxígeno. Lo suelen usar los fabricantes de cervezas y
vinos artesanos al cabo de tres o cuatro días de iniciarse la fermentación que al principio es aeróbica



aixovar
Palabra catalana derivada del árabe assovar que significa ajuar o conjunto de bienes, mobiliario, ropas y cacharros de
uso común en una casa, que antiguamente aportaba la familia de la novia y después ambas, la dote de los novios. Los
arqueólogos, antropólogos y etnólogos suelen distinguir tres tipos de ajuar, el asociado al nacimiento (ajuar de niño), el
asociado al casamiento (ajuar de novio/a) y el asociado al enterramiento (ajuar funerario).

aínda
En gallego, adverbio: todavía, aún, hasta, incluso, inclusive, sin embargo, no obstante, a pesar de, además. También
conjunción: aunque, aun, aun cuando, en el caso de que.


ajeitar
También ageitar y aheitar. Lusitanismos en desuso. Los gallegos dicen axeitar: Axéitame a polainiña. Con no mucha
frecuencia se oye por mi tierra asturleonesa y también por Extremadura y Canarias con el significado de ajustar,
acomodar, arreglar, preparar, disponer bien, dar la forma adecuada y así mismo pronominalmente, ajeitarse, amañarse,
apañarse dicen por mi tierra, darse maña para algo, tener habilidad para hacer bien algo, acomodarse a las
circunstancias, arreglarse y acostumbrarse.


ajenco
ajenco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ajenjo" siendo su significado: </br>planta herbácea
medicinal (artemisia absinthium) conocida desde la antigüedad como madre de todas las hierbas o tesoro de los pobres
por sus propiedades curativas. Huele fuerte y agradablemente, pero es muy amarga. Su principio activo fundamental es
la tuyona, vermífuga y emenagoga,pero tóxica en dosis altas. También se utiliza para hacer el licor de la absenta, muy
consumida por los artistas de la Bohemia de París del siglo XIX como Toulouse_ Lautrec, y el vermú.


ajenuz
Planta herbácea de la familia de las ranunculáceas, conocida y usada como medicinal y condimento por los hititas,
judíos, egipcios y romanos. En el libro de Isaías se la llama ketsah, comino negro. Sus semillas se encontraron también



en la tumba de Tutankamón y en un matraz hitita del segundo milenio a. d. C. Su nombre propio es nigella sátiva,
aunque la gente también la llama arañuel-a, abésoda, falso comino, axenuz, neguilla, niguela, niguilla, toda especia y
de muchos otros modos.



ajo y agua
Esta expresión coloquial de resignación ante algo no del todo favorable o abiertamente desagradable suele utilizarse
por aquí de un modo eufemístico. Y efectivamente es un apócope eufemístico de a joderse y aguantarse porque no
queda otra.



ajolote
Como nos dice nuestro diccionario la palabra procede del náhuatl axolotl, animal de agua. Es un anfibio semejante a la
salamandra, endémico de México y en peligro crítico de extinción. Los científicos lo llaman Ambystoma mexicanum y
han empezado a estudiarlo detenidamente por su capacidad regenerativa. No solo es capaz de regenerar su cola como
nuestros lagartos, regeneran también sus patas, ojos, corazón, pulmones e incluso el cerebro. El estudio de su genoma
podría dar claves en la medicina regenerativa. Científicos de la Universidad de Yale están en ello.



akelarre
Palabra de origen vasco con etimología variada. Yo me inclino por aker (macho cabrío) y larre (prado), el prado del
macho cabrío  junto a la cueva de Zugarramurdi en el Baztán (Navarra), donde a principios del siglo XVII se celebró un
auto de fe contra las brujas que presuntamente se reunían en la cueva. Desde entonces un aquelarre es una reunión
de brujas con el macho cabrío, en la creencia popular alentada por el poder religioso. También un contubernio, complot,
conspiración  o reunión de conspiradores o de gente de mal vivir con aviesas intenciones o vete tú a saber.

akolouthi
2ª persona del singular del imperativo presente del verbo griego akoloutheo, seguir, ir tras, ir con. Sígueme. En el portal
de Menéame aparecen unas sandalias de una porne griega conservadas en el Museo del Sexo de Praga en cuya suela
aparece esta inscripción. Aunque parece más bien que se trata de una copia.


al alba
Expresión adverbial derivada del latín albus alba album, blanco, que significa al amanecer, momento en que empieza a
clarear el día porque se acerca el sol. También fue una canción de Luis Eduardo Aute de los años 70,  también cantada
por Rosa León y otros, en recuerdo de los fusilados por la dictadura franquista, como un alegato contra la pena de
muerte. Es una canción hermosa.

al carret
Al carrer: Expresión exclamativa de las lenguas hispano-mediterráneas: ¡a la calle!, ¡fuera! Últimamente se utiliza con
frecuencia en las tertulias deportivas de culés y merengues sobre todo después de que el Barça fuera eliminado de la
UEFA champions league por la Juventus italiana. Algunos madridistas utilizan la expresión catalana con recochineo.

al higo, al higo, que la breva ya se ha ido
¡Al higo, al higo, que la breva ya se ha ido!: Locución exclamativa de los fruteros ambulantes en las fiestas y ferias de
septiembre en España señalando la diferencia entre el primero y la segunda. Para conocer esta diferencia también
tenemos este refrán: Entre el higo y la breva, la segunda es la primera.
Las brevas que en España se dan en el solsticio de verano, por San Juan y San Pedro, en Argentina y demás países
del hemisferio sur de dan por Navidad.



al par que
También al par de, a la par que, a la par de. Locución adverbial: además de, al lado de, a la vez que, al tiempo que, al
mismo tiempo, juntamente con, junto a, al ritmo de, al nivel de, al mismo nivel que, a propósito de...


al pie de letra
Locución adverbial , traducción literal de la latina ad pedem litterae, porque  las primeras traducciones del latín al
castellano se hacían palabra a palabra, colocando la castellana debajo (al pie) de la latina, con lo que significa
literalmente, sin interpretaciones que hagan referencia al sentido de la expresión. Por ejemplo los romanos solían decir
en sus conversaciones cotidianas: "ab ovo usque ad mala", con lo que querían decir de principio a fin; sin embargo la
expresión al pie de la letra significa desde el huevo (los entremeses) hasta las manzanas (el postre).

al revotill
al revotill está incorrectamente escrita y debería escribirse como "al revotillón" siendo su significado: </br>Adverbio de
modo usado en Aliste (Zamora) que significa desordenadamente, con poco orden y mucha mezcolanza. "En esta casa
todo anda al revotillón"


al trascacho
Locución adverbial manchega con el verbo estar o ponerse que significa a la brigada, resguardado del viento frío.

alabí, alabá, alabín-bon-ba
Cántico deportivo de los aficionados al fútbol que antes de esta cuarentena coronavirera solía oirse en los estadios para
animar a los jugadores del equipo. El caso es que suena a arabismo y, según Federico Corriente, académico desde
hace dos años, lo es. Sería la  imitación fonética del árabe andalusí alla’ibin áyya bá’ad alla’ib bon bad: jugadores, ánimo, vamos bien. Corriente, en su discurso de entrada en la RAE, propuso investigación de muchos arabismos desconocidos, como titiritero, nana, agua va, que si quieres arroz Catalina, matarile, alirón, jodo petaca , birlibirloque, mamarracho y muchos otros. Según nuestro arabista estas voces las habrían introducido en nuestra lengua los moriscos bilingües o sólo arabófonos al principio.



alaciar
Llamar la atención levantando una mano o las dos a cierta distancia para saludar o despedirse o por alguna otra razón.
(Localismo de Aliste).

alajú
Del árabe hispano al-hasú, relleno. Dulce de la provincia de Cuenca, la Alcarria y Castilla la Mancha, hecho con pasta
de miel, almendras o nueces o piñones, pan rallado y esencia de naranja, conformando una torta entre dos obleas,
semejante al turrón. 


albacras
albacras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "albarcas" siendo su significado: </br>Plural de albarca
y también abarca, calzado rústico, hecho artesanalmente de cuero, caucho u otros materiales, consistente en una
plancha para la planta de los pies sujeta al empeine y el tobillo con distintos tipos de correajes, muy cómodo, práctico y
adaptado al medio rural. En Aliste lo utilizaban los agricultores y lo hacían ellos mismos con el caucho de los
neumáticos. Ahora sólo se ve en algún museo de aperos de labranza

albedo
Del latín albus, blanco. Blancura, luminosidad reflejada. En física es el porcentaje de radiación que cualquier superficie,
como la de la tierra, refleja en relación a la que recibe. En el albedo de nuestro planeta, ahora que hablamos tanto del
cambio climático, influyen muchos factores, como la extensión, inclinación y coloración de la superficie. Las superficies
claras reflejan más la luz y por eso se calentarían menos. En nuestra Andalucía la mayor parte de los pueblos y
ciudades se visten de blanco.






albertina
Diminutivo de Alberta, nombre propio de origen alemán, mucho menos usado que su masculino Alberto. Die Albertina
es también un precioso museo del centro de Viena. Con este nombre se conocía además hasta la segunda guerra
mundial la Universidad de Königsberg en la que estudió y enseñó Immanuel Kant, fundada en siglo XVI por Alberto I de
Prusia. La Universidad Estatal Immanuel Kant de Rusia se considera heredera de la Albertina. Está en Kaliningrado,
(Königsberg suena mejor), por el Acuerdo de Potsdam.



albocracia
Híbrido etimológico, del latín: albus alba album: blanco y del griego krateo: mandar, dominar, tener poder. Situación
histórico-cultural de predominio de la raza blanca. Algunos, de mente cerrada, han querido interpretar: superioridad de
la raza blanca. Sin embargo la antropología mantiene que no hay razas superiores ni inferiores sino distintas.

alboronía
Alboronía y también boronía. Plato andalusí también llamado pisto andaluz o guisado de berenjenas, base de todos los
pistos, el manchego, el madrileño, el bilbaíno, el tumbet mallorquín o la xanfaina catalana. Los ingredientes originales
eran berenjenas, ajo, cebolla, calabaza y frutos secos machacados. Todo pochado en aceite de oliva. Con el
descubrimiento de América se le añadieron tomates, pimiento y pimentón. Otros le añaden diferentes tipos de frutas,
queso u otros ingredientes. Es un plato exquisito. Los árabes hispanos lo degustaban en bodas y grandes
celebraciones.

alboroque
Arabismo, de al-buruk, comisión o porcentaje que recibía el intermediario de una compraventa. Agasajo o regalo en
compensación de algún servicio.


alcalcuz
Nombre usado en el sur y centro de la península de origen árabe que designa una planta herbácea boraginácea,
antaño consumida como verdura. También la llaman alcolcuz, alcaluz, (oreja de mula), chupamiel, mielera, lengua de
buey, buglosa, lengua de vaca: anchusa azurea. Es semejante a la borraja


alcornoque morisco
Esta es un de las muchas maneras con la que gente nombra el árbol del corcho. También le dicen alcornoque
extremeño, alcornoque casquizo, alcorque, bellotas migueleñas, bell. palomeras, bell. martinencas, chaparro, corchero,
roble sobrero, sobreiro...Los botánicos, más serios ellos, le dicen quercus suber. Su corteza, el corcho, lo defiende de
los incendios y tiene muchos usos industriales. El más común y tradicional, el tapón de las botellas de vino. Por mi
tierruca no hay muchos, pero un poco más al sur sí, en los Arribes, Salamanca, Extremadura y sobre todo en nuestra
tierra hermana, Portugal. Los Quercus son mis árboles preferidos, los robles, las encinas, los alcornoques. ¡Qué
estoicos son!


alcorque
También hoyo en torno a un árbol u otra planta para recibir el agua de la lluvia o del riego. Deriva del hispano-árabe
alkurk, calzado de corcho como dicen Fernán y Alfredo.

aldava
aldava está incorrectamente escrita y debería escribirse como "aldaba" siendo su significado: </br>Pieza articulada de



metal, frecuentemente en forma de mano cerrada, situada en las puertas exteriores de las casas antiguas a la altura de
la cara para llamar a sus ocupantes con golpes repetidos. En Aliste (noroeste de la provincia de Zamora) sistema de
apertura de las puertas con cerraduras antiguas. Estas cerraduras tienen un asidero exterior metálico fijo en la madera
para tirar de la puerta hacia dentro o hacia fuera y encima una especie de lengua metálica móvil que al ser pulsada
hacia abajo con el dedo pulgar levanta el cierre metálico que por dentro sujeta la puerta al portón mayor y permite
abrirla. Se llama aldaba propiamente a los elementos móviles de la cerradura y en particular a la especie de lengua
externa que se pulsa con el dedo pulgar. Todos estos elementos se hacían en la fragua.    


alea
Palabra del latín, alea aleae, suerte, juego de azar. "Alea iacta est", (la suerte está echada), comentan los historiadores
que dijo Julio César antes de pasar con su ejército el año 49 a. d. C. el río Rubicón, frontera entre Italia y la Galia
Cisalpina que ningún ejército podía cruzar sin el permiso del senado romano, lo que dio lugar, después de derrotar a su
enemigo Pompeyo, a su hegemonía en el gobierno de Roma.

alexia
Forma de afasia que incapacita para comprender el lenguaje escrito. Las causas pueden ser múltiples como un
accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, una infección cerebral, una neoplasia o enfermedades
cerebrales degenerativas. En la lectura están implicadas 3 áreas del hemisferio cerebral izquierdo: el área de Broca
(lóbulo frontal), el área de Wernicke (lóbulo temporal) y el angular gyrus (lóbulo parietal). Alexia tiene etimología griega:
a-, prefijo privativo, y lexis lexeos: acción de hablar, palabra, expresión.

alfayete
alfayete está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alfayate" siendo su significado: </br>Es una de las casi
1.300 palabras castellanas que la RAE reconoce como de origen árabe en nuestra hermosa lengua. Procede del árabe
hispano alhayyat y ésta del árabe clásico hayyat y desde el siglo XIV significa sastre, el que corta y confecciona trajes,
hombre o mujer, pero sobre todo hombre. Este arabismo de nuesta lengua aparece en algunos refranes: "Alfayate que
no hurta, poco medra con la aguja".

alfeñique
Además de las golosinas que mencionan los compañeros, también define a un individuo debilucho, enfermizo,
escuchimizado, esmirriado, enclenque y endeble, asimismo designa como sustantivo la afectada delicadeza en
ademanes y palabras, remilgo, tontería, melindre y sobre todo en Andalucía a la planta valeriana officinalis usada en la
medicina tradicional para combatir la ansiedad y el estrés y también a la valeriana roja, milamores o hierba de San
Jorge (centranthus ruber).



alfereria
alfereria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alfarería" siendo su significado: </br>Palabra derivada
del árabe fahhâr (barro) y del hebreo hhafar (tierra) Es el arte de crear distintos objetos de barro o arcilla, en los
orígenes de la historia con finalidades domésticas, después también con fines decorativos y artísticos. En España y
Portugal existen muchísimos lugares con alfarería de distinto tipo. Yo quiero destacar la alfarería de MOVEROS en
Aliste, ya cerca de los arribes del Duero, de arcilla clara y aurífera, de cuyos cántaros y barrilas han bebido agua todos
los alistanos.

alforn
Trompa de los Alpes, cuerno alpino, alpenhorn, alphorn. Instrumento musical muy largo, de madera de abeto y de
sonido muy penetrante, utilizado por los habitantes alpinos también para la comunicación a larga distancia de un modo
semejante a como lo hacen en los Cárpatos, en los Andes entre los mapuches o en los Pirineos con otros instrumentos.
Los ganaderos lo usaban para llamar a las vacas para el ordeño. Decían que este sonido las tranquilizaba. De mi etapa



de estudiante cerca de Berna recuerdo que este sonido invitaba al recogimiento y el sosiego.


alfotja
Alforja deriva del árabe andalusí al-khurga y este del árabe al-hury (la bolsa). Como bien dice el compañero Pedro
Crespo, las alforjas suelen ser de una tela o paño fuerte de lona o lana para transportar víveres o cualquier tipo de
objetos en las caballerías o vehículos de dos ruedas. Antes también las usaban las personas, como atestigua el cuento
"las dos alforjas" de Esopo, fabulista griego del siglo VI a. d. C. Prometeo, el formador de los hombres, dotó a cada uno
de dos alforjas, la de adelante para los defectos ajenos y en la de atrás para los propios. Por eso vemos con facilidad
los fallos ajenos y somos ciegos para los propios. ¡Qué cosas se le ocurrían a Prometeo!

algodoncillo
Asclepias curassavica. A esta planta de la subfamilia asclepiadácea, que veo que también caracterizan algunos
compañeros, se la ha llamado de muchos modos como bandera española ( por los colores de sus flores), adelfilla,
hierba de la culebra, venenillo. Esto último por los tóxicos de sus hojas devoradas por las orugas de las mariposas
monarca (danaus plexipus) que las defienden frente a los depredadores. Su látex también ha sido utilizado en la
medicina popular para eliminar las verrugas y creo que se la ha estudiado como agente quimioterapéutico. Desconozco
los resultados. Supongo que como en otras plantas (el tejo, la rompepiedras..) se ralentiza la división celular.


algorada
algorada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alborada" siendo su significado: </br>Puede que se
quiera decir alborada de albor alboris: blancura, que significa el amanecer, la aurora, la claridad anterior a la salida del
sol, el alba, la madrugada

alguarin
En Aliste, zona lingüística asturleonesa, le llaman farnero a este depósito escabado en el suelo y forrado de pizarra
(últimamente de cemento) donde caía lentamente y a breves intervalos la harina triturada por las piedras; en gallego y
portugués le dicen farneiro. Casi todos los molinos de Aliste están abandonados y se están muriendo de pena.

alheli
alheli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alhelí" siendo su significado: </br>Del árabe hispano, es
el nombre popular de varias plantas de diferentes familias. La más utilizada en la jardinería española es el erysimum
cheiri de la familia de las brasicáceas en cuya flor predominan el amarillo, el rojo o el púrpura. Linneo la llamó
cheiranthus cheiri y popularmente también la llaman alelí amarillo, alkeirí, clavelina, queyri, jasmín amarillo o violeta
amarilla.

alienación
Del latín alienus, ajeno, otro que yo. Enajenación. Acción y efecto de alienar. Esta acción referida solo al ámbito
individual denota la situación en la que perdemos la conciencia de nuestra identidad personal, nuestro yo,
enloquecemos, perdemos la cabeza, dejamos de tener el centro en la conciencia. Otro asunto es si nos referimos al
ámbito colectivo como personas jurídicas, sociales, trabajadoras, como ciudadanos o personas políticas. Aquí la
alienación, que ha estudiado muy bien el marxismo, destruye nuestra conciencia colectiva, nuestro yo social y solidario.



alienación política
El marxismo y sus distintos neos posteriores han descrito brillantemente esta y las demás alienaciones que impiden la
autorealización humana en lo personal y en lo colectivo. En este caso la causa enajenante está en las instituciones y
los distintos poderes del estado que están al servicio del orden vigente. Nosotros al votar influimos algo en el poder
ejecutivo y el legislativo; no tanto en el judicial. Aunque los demás poderes ya se encargan de que esa influencia sea la



mínima posible.



alienante
Es lo que causa alienación. En términos marxistas es todo lo que impide al ser humano ser él mismo para convertirlo en
otro (alienus: ajeno) u otra cosa, para convertirlo en esclavo. Distingue muchas alienaciones, pero la esencial y causa
de todas las demás es la económica, la que deriva del sistema de propiedad privada de medios de producción que
hace a unos amos y dueños del poder, el dinero y la propiedad y a otros dependientes y esclavos.


alienus
Adjetivo latino que significa ajeno, (palabra de la que deriva por vía patrimonial), otro distinto de mí, extranjero. Por vía
culta derivó la palabra alienante, alienación, concepto muy analizado por la filosofía marxista y neomarxista para
describir situaciones humanas de manipulación por parte de la infraestructura económica y las superestructuras que
enajenan al ser humano haciéndole pensar y ser algo distinto de sí mismo, esclavizándolo de un modo u otro.



alifonso
En mi pueblo asturleonés zamorano llamábamos así en mi infancia al ti Ildefonso a quien hacíamos rabiar por semana
santa tocando en su puerta las carracas de madera que nos hacíamos, para hacerlas sonar en la iglesia en la
ceremonia de las tinieblas, que creo se celebraba la noche del miércoles santo. Las luces se iban apagando poco a
poco. Cuando se apagaba la última y más alta del tenebrario, eso era la locura. Todo el mundo gritaba y nosotros
hacíamos sonar las matracas. Después he sabido que algunos mozos metían mano a las mozas. ¡El poder de las
tinieblas! Al minuto se encendía la luz y todo quedaba en silencio.


alioska
Es el diminutivo ruso de Alejandro, un nombre fonéticamente bonito.

alipilus
También alipilarius. Depilador. En la Roma clásica oficio de los esclavos que eliminaban el vello púbico, de las axilas o
de otras partes del cuerpo en los baños públicos. Sus clientes habituales eran las meretrices. Utilizaban las vosellae
(pinzas), emplastos de resina y brea y la técnica del hilo.


alipori
Como dice la compañera Inés es la vergüenza ajena que sentimos ante los despropósitos o estupideces que otros
dicen o hacen. Algunos dicen también lipori e incluso lípori, aunque la RAE reconoce alipori. Se dice que el término lo
introdujo del italiano Eugenio d’Ors. Otros prefieren el anglicismo cringe o la grima, pero esta última es más bien un repelús, aversión o rechazo físico.



aliquando dormitat homerus
Latinismo equivalente a "hasta el mejor escribano echa un borrón", es decir, cualquier persona, incluso siendo el mejor
en su profesión, puede equivocarse porque errare humanum est, como nos decía Séneca. La frase original acuñada
por Horacio en la epístola a los Pisones, familia romana de la gens Calpurnia, caracterizada por su espíritu helenista y
epicúreo, la frase original, digo, fue "quandoque bonus dormitat Homerus", alguna vez también se duerme el buen
Homero. Este latinismo recuerdo que lo usaba un antiguo profesor mío de latín cuando le advertíamos que se había
equivocado en alguna cuestión.

alisedo



alisedo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "aliseda" siendo su significado: </br>Gran cantidad de
alisos (alnus glutinosa) en una zona húmeda como las orillas de un río o de un lago. En Castilla se suele hablar mal de
su sombra (la sombra del aliso, la que el diablo no quiso), quizá por la excesiva humedad de la que dicen que es mala
para los huesos si te echas la siesta debajo. Aliseda es también un municipio de la provincia de Cáceres en la
Comunidad extremeña de España, que tendrá unos 2.000 habitantes.

alizaz
Alistanismo. Este término de mi tierra asturleonesa creo que tiene origen árabe y como en algunas otras palabras,
zuda, alquitara, noria..., testimonia el paso de esta cultura por esta  geografía, al menos hasta que los cristianos
iniciaron la repoblación de la línea del Duero en el siglo IX empujando a los árabes hacia el sur. El alizaz es la
cimentación de una construcción, sea una casa o un pajar. A no ser que se construyera sobre las peñas, los alistanos
siempre hacían una profunda zanja para levantar los muros de piedra. Por esto las casas alistanas nunca se han caído
por falta de cimentación. 



alkyl
También alquil. Mucha gente lo considera sinónimo de cola blanca de carpintero. En realidad es una marca que, según
cuentan, tiene algún ingrediente secreto, pero básicamente contiene cola blanca y látex.

allocutio
Palabra latina, sustantivo de la 3ª declinación (allocutio allocutionis, también adlocutio adlocutionis) que significa
alocución, discurso, arenga, reflexión o disertación pública con finalidad exhortativa o informativa.


alma de cantaro
alma de cantaro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alma de cántaro" siendo su significado:
</br>Expresión del castellano antiguo que se dice de quien es tan inocente, ingenuo y cándido que es objeto de burlas
y chanzas porque tiene la cabeza tan hueca y de tan escaso entendimiento que sólo dice tonterías; así le dice el
eclesiástico a Don Quijote en el capítulo XXVI de la segunda parte: "..y a vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado
en el cerebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines? Andad enhorabuena..."

alma máter
Latinismo en el que alma es adjetivo: madre nutricia, madre que vivifica. En la Roma clásica se decía de la diosa Ceres,
Cibeles o incluso Venus. En la Edad Media y después se ha dicho de la universidad italiana de Bolonia (alma mater
studiorum), la más antigua de occidente, y por extensión de toda universidad. El uso más común actual de la locución
sustantiviza el alma señalando a la persona que impulsa o tiene toda la fuerza de un proyecto o actividad.



almadías
Añadiendo a lo que dice el compañero García Alberto Enrique, en  la zona de los Pirineos, son balsas de troncos
unidos con jarcias vegetales desde donde antaño los nabateros conducían en primavera los troncos de los árboles
cortados en el invierno hasta los aserraderos. En el Pirineo aragonés también le dicen armadía y nabata y rai en el
catalán. En las fiestas de primavera muchos pueblos de esta zona recuerdan estas tradiciones almadieras.



almagana de carpinteria
almagana de carpinteria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "almágana de carpintería" siendo su
significado: </br>Es una herramienta de cantería que se llama también almádena, almádana, maza, marra, marro..que
consta de un mazo de hierro muy pesado y un mango largo de madera ensamblado en él y que sirve para partir



piedras, clavando cuñas de hierro en las vetas o golpeando los trozos para hacerlos más pequeños. También se usa en
carpintería para incrustar en la madera cuñas más grandes de hierro que hacen rajar la madera

almajaneque
El término griego del que derivan los árabes mencionados es mechanikós, mecánico, industrioso, creador de máquinas.
El almajaneque fue efectivamente una máquina de guerra medieval que lanzaba piedras de hasta media tonelada, el
trabuquete usado en los asedios a ciudades o fortalezas antes del uso de la pólvora. A mediados del siglo XIV en el
asedio de la ciudad de Caffa en la península de Crimea al norte del mar Negro, los mongoles lanzaron también
cadáveres contaminados de peste bubónica contra los genoveses. Después se extendió a  Bizancio, Génova, Sicilia y
así se inició la gran debacle.


almodrote
Del latín moretum, mortero, que con la d epentética y la influencia árabe quedó en almodrote. Como apuntan los
compañeros, además de lío o confusión de cosas es una salsa de la cocina sefardí muy aparente para entrantes de
berenjena, elaborada en mortero con aceite, ajo y queso y perejil, orégano, tomillo, pimienta negra, tomate, huevo....


almogrote
Canarismo heredero del almodrote. Pasta gomera que une el mojo picón y el queso de cabra duro y rallado. Este paté
para untar es una de las delicias gastronómicas de la Gomera que añadió al almodrote medieval que aún elaboran los
sefardíes los tomates y pimientos traídos de América en el siglo XVI.


almorzaguera
Localismo castellano. Bola de muérdago o almuérzago sobre las ramas de los pinos u otros árboles. El muérdago,
sagrado para los druidas, es una planta semiparásita, con clorofila, que se desarrolla sobre algunos árboles como
robles, encinas o pinos.

almud
Medida de capacidad en desuso para áridos y líquidos, del árabe hispánico (almudd), equivalente a 10 u 11 decímetros
cúbicos, es decir, 10 u 11 litros, aunque no en todos los sitios tenía el mismo valor ni tampoco como medida de
sembradura. Por ejemplo, en Albacete equivalía a media fanega, unos 28 litros de capacidad. Llevada a América por
los españoles, aún se conserva en zonas rurales de Centroamérica, Chile o México.

alodinia
Del griego allos, otro, diferente y odyne, dolor. En medicina, dolor neuropático cuya causa está en un mal
funcionamiento de los canales del sistema nervioso que transmiten los estímulos. Cuando en la mayor parte de las
personas estos estímulos no generan sensaciones dolorosas la causa debe estar en la propia red nerviosa. Pero la
causa última es desconocida. Esta percepción anormal del dolor es un problema muy grave para quien lo padece. 


alodio
Del latín medieval allodium y este del antiguo sajón all-od, patrimonio, riqueza. Sistema de propiedad del Antiguo
Régimen propio de los realengos o dominios jurisdiccionales dependientes directamente del rey, en el que el propietario
tenía el dominio directo y el de uso sobre los territorios y por ello no tenía cargas señoriales sino sólo con el rey.


alora
Pronunciación del adverbio y conjunción italianos allora, entonces, desde entonces, después, así que, así pues, de
modo que, in quella occasione, in quel momento, dunque, ebbene, perciò, sicché. E allora cosa facciamo?



aloumiño
Palabra preciosa del gallego, caricia, mimo, gesto afectuoso, atención, gentileza, cosa que se dice o se hace para
agradar a alguien, demostración de cariño a una persona o un animal.



alpabardo
En asturleonés y gallego natural de Santa Colomba de Sanabria (Zamora). También alpabarda, juan lanas, persona sin
carácter, calzonazos, asimismo abobado, alelao, atontado, memo, simple, sandio, papanatas, albardán. Igualmente
significa un pez gregario, pelágico y larguirucho (scomberesox saurus), alcrique, paparda del atlántico y otro imaginario
que también llaman biosbardo o pisbardo con el que gastan bromas en invierno a los más inocentones y alpabardos en
la zona asturleonesa, lo mismo que los cazadores con los gamusinos.


alquer
Medida de capacidad de los cereales en Aliste, usada para la venta, el trueque o la sembradura, también llamada
alqueire, emina o cuartal por ser la cuarta parte de una fanega, 3 celemines, equivalente a 13 litros y medio, la
superficie de 835 metros cuadrados de sembradura. Era y es de madera y una vez llena de cereal se raseaba con una
regla. El nombre es de procedencia árabe.


als
Con hache por el espíritu áspero de la primera vocal, hals halós en griego significa sal, bloque de sal  y también mar.

alseides
Ninfas de las plantas y las flores que habitan en las arboledas y las cañadas cerca de las fuentes. Suelen enfadarse
cuando los humanos invaden su espacio y por eso los asustan. Son hermanas de las hadas y las driades. Alseide, la
más hermosa de las ninfas, era hija adoptiva de Deméter.


alude
3ª persona singular del presente de indicativo o 2ª persona singular del imperativo del verbo aludir  que significa hacer
referencia a alguna persona o cosa, hacer mención, indicar, denotar, apuntar, citar, connotar, insinuar, sugerir, evocar,
mentar, mencionar, referir, nombrar..

alwais
alwais está incorrectamente escrita y debería escribirse como "always" siendo su significado: </br>Adverbio de tiempo
inglés que significa siempre, en todo caso, resultado de la fusión de all  ways: todos los caminos, todas las formas,
todos los modos, todos los medios.


alzadeiras
En barallete, los pechos de una mujer




alzapón
Además de lo que nos define el Diccionario como portezuela de la parte anterior de los calzones y pantalones antiguos
para hacer lo necesario sin bajar toda la prenda, por mi tierra alistana era una portezuela de madera que cerraba un
ventanuco de la corteja de los cerdos por donde se les echaba de comer sin entrar.



am y pm
Abreviaturas de ante meridiem y post meridiem, latinismos referidos a las horas anteriores y posteriores al mediodía:
antes del mediodía y después del mediodía. Por ej., "el hecho sucedió a las  5 horas p. m. (a las 5 de la tarde)"

ama hizkuntza
Del vasco significa lengua materna

amacecistes
amacecistes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "amaneciste o amanecisteis" siendo su significado:
</br>Puede ser la 2ª persona singular del pretérito perfecto simple (indefinido) del modo indicativo del verbo amanecer
suprimiendo la "s" final: amaneciste. Este error es muy frecuente en las dicciones populares, lo cual es algo raro porque
es más eufónico amaneciste que amanecistes. También pudiera ser que se quisiera decir "amanecisteis", siendo
entonces la 2ª persona plural del mismo tiempo y modo. Aunque lo que amanece propiamente es el día, también se
dice impropiamente de las personas que están en un determinado sitio al amanecer

amagi
Palabra sumeria que significa la manumisión de los esclavos, la libertad; literalmente la vuelta a la madre

amaia
Y también Amaya son nombres propios femeninos cántabros y vascos de origen indoeuropeo (amma: madre),
convertidos también en topónimos como acredita la Peña Amaya, situada en Cantabria a casi 1400 de altitud, mazizo
en el que se se edificó una ciudad homónima, mencionada en el siglo I en el itinerario de Barro como una estación de la
calzada de los Blendios, que unía Legio VII Gémina (León) con Portus Blendium (Suances), localidad costera cántabra
de unos 5.000 habitantes eminentemente turística.

amamacar
Mimar, mostrar excesivo afecto y cariño. Mi tía Vicenta decía cuando alguien era excesivamente cariñoso con los niños:
"Amamácalos bien, que no jarán sacarte los ojos", insinuando el refrán "cría cuervos y te sacarán los ojos". Y es que la
educación tradicional en Aliste era bastante espartana. A mi tía le decía a veces: "Tía, el cariño hay que sentirlo y
demostrarlo".

amaranta
Amaranta o maranta es una planta ornamental de interior de hojas grandes y con matices de color verdioscuro. Su
origen griego amaranthos significa "el que no se marchita".También hay otras instituciones con este nombre como la de
las religiosas adoratrices que ayuda a mujeres a salir de la prostitución

amarga como la troya
Locución verbal alistana que manifiesta que algo tiene un sabor muy amargo. La troya es una planta herbácea que
crece en humedales, como entre los árboles del río o en regatos de alguna fuente, cuyas hojas grandes y ovaladas se
utilizan con una gota de aceite, a modo de cataplasma, para curar los forúnculos. Su nombre técnico es Scrophularia
con muchas especies. La troya es la especie scorodonia. Antiguamente se utilizaba para curar la tuberculosis

amariciarse
En el lenguaje de Aliste, ponerse en celo las ovejas

amarniense



Período de la historia de Egipto correspondiente al siglo XIV a. C. en el que la capital fue Ajenatón cuyo nombre árabe
era Amarna. El faraón Ajenatón, Akhenatón, también llamado Amenofis IV, promovió cambios revolucionarios en la
sociedad egipcia quitando el poder a los sacerdotes de Amón.



amedrentados
Participio en masculino plural de amedrentar cuyo origen sería portugués, según Corominas, (Joan Corominas es uno
de nuestros mejores filólogos y etimólogos, catalán, nacido en Barcelona en 1905, murió en 1997 y es autor del
Diccionario crítico etimológico castellano e hispano). Vendría del portugués medorento (miedoso) que a su vez vendría
del latín vulgar metorentus (miedoso) del latín clásico metus metus (miedo). El prefijo a- ad-: hacia, indica
acercamiento, aproximación. Por tanto amedrentar significa atemorizar, infundir miedo, acobardar, acoquinar. También
puede ser reflexivo: amedrentarse

amergin
Según el Leabhar Gabhala o libro de las invasiones irlandesas, (Lebor Gabala Erenn), conjunto de manuscritos que
relatan la construcción nacional irlandesa, escritos entre el 800 y el 1200 en irlandés medio, fue un bardo, juez y druida
de la expedición de los milesianos que conquistaron Irlanda hacia el 1530 a. d. C. Después de poner su pie derecho en
la isla entonó la canción de Amergin, citada por Robert Greaves en la Diosa Blanca: Yo soy el viento que sopla sobre
las olas, yo soy el murmullo de las olas, yo soy el gavilán sobre el acantilado, yo soy una lágrima del sol,....yo soy el
dios que crea en la cabeza del hombre el fuego del pensamiento... En un manuscrito galés del siglo XIV encontramos
un poema semejante atribuido al bardo Taliesin, también conocido como el mago Merlín.


amén de
Locución preposicional con el significado preferente de además de, a más de, también. Con este sentido la utiliza
Cervantes la mayor parte de las veces. Pero en algunas le da el significado de excepto, a excepción de, fuera de, como
cuando el ventero le dice esto a Don Quijote:  "Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén de lecho,
porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia".


amieiro
En gallego es el árbol ribereño alnus glutinosa, alno, aliso común. En asturleonés le dicen (h)umero, (h)umeru o
(h)umeiro, (no confundir con ulmeiro, que es el olmo o negrillo). Su corteza joven se utilizaba antaño para teñir la lana a
la que daba una tonalidad azulada.


amikus
Creo que es una entidad de animación sociocultural dirigida a los jóvenes mexicanos que promueve valores humanos
(pero no sé cuáles), habilidades de liderazgo y conciencia de la discriminación en la educación. Yo creo que podrían
suprimir lo del liderazgo, pues la mayor parte de los líderes lo que suelen hacer es manipular a los demás. ¡cuidado con
ellos!.

amilladoiro
En gallego, montón de piedras en forma cónica que los romeros o los concheros van dejando en un mismo lugar del
camino cerca de los santuarios de peregrinación como Santiago de Compostela o San Andrés de Teixido, pues la
creencia mágica de la gente da por cierto que en el juicio final esas piedras atestiguarán el cumplimiento del
peregrinaje.


amiotrofia
"Amiotrofia" es un término médico de origen griego (a (prefijo privativo): no, sin, mys myos: músculo y trophia: nutrición)
que significa atrofia muscular, que es una de las consecuencias de la esclerosis múltiple y por eso se llama amiotrófica



cuya causa está en la neuronas del sistema nervioso

amodi
amodi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "amodiño" siendo su significado: </br>Palabra gallega
que significa despacio

amogatarse
Agazaparse, mimetizarse con el terreno aplanándose a él para no ser visto. En Aliste se suele decir de los animales de
caza menor como conejos, liebres y perdices que se amogatan para pasar desapercibidos cuando son perseguidos por
los cazadores, sobre todo los furtivos, que no llevan perro.


amojo
En el lenguaje asturleonés, ubres de las hembras de los animales aumentadas de tamaño cuando están a punto de
parir o han parido.


amolar
Localismo asturleonés alistano. Estropear, romper, fastidiar, escacharrar, hacer daño. También pronominalmente
hacerse daño, fastidiarse, romperse.


amoriano
Gentilicio de Amorio (Ammuriyya en árabe), ciudad frigia de Anatolia en la zona centro-occidental de la actual Turquía.
Aquí nació el emperador bizantino Miguel II el amoriano o el pselo (el tartajoso), iniciador de la dinastía amoriana,
llamada también dinastía frigia, del 820 al 867, año en que fue asesinado tras una borrachera su nieto Miguel III el
beodo. 


amorragarriz
Palabra vasca que significa exasperante, irritante, desagradable.

an dro
La ronda, el turno, el giro, la vuelta, the turn. Melodía y danza popular bretona que suele bailarse en círculo uniendo los
dedos meñiques. Nuestro gaitero y flautista Carlos Núñez nos hechiza y envuelve con esta música como el flautista de
Hamelín.



anacleto
Del griego ana-kaleo, llamar, invocar, proclamar: El llamado, el proclamado. No es un nombre muy utilizado en la
actualidad. Pero algunos son muy renombrados, como Anacleto, agente secreto o Anacleto Panceto. Anacleto Panceto
es un paisano mío, tuitero universal, que hace análisis muy críticos y a veces sarcásticos de la vida española, política y
no.


anafre
También anafe, del árabe hispano annáfih, soplador. Como dicen los compañeros, hornillo de barro cocido o metal
semejante a una orza y transportable, que retenía en su parte alta agujereada (brasero) las ascuas  para mantener la
comida caliente y con una abertura lateral para eliminar la ceniza y facilitar la entrada del aire.




anaideia
Del prefijo griego an- y aidos aidous, vergüenza , pudor, miramiento: desvergüenza, provocación, irreverencia. En la
mitología, personificación de la desvergüenza, hija de Eris (la discordia) y de Hibris (la vanidad). Rasgo característico
de la filosofía de los cínicos junto con la adiaforía (indiferencia) y la parresía (franqueza en el hablar). La anaideia hace
que se compare a los cínicos con los perros (kyon) por  su comportamiento irreverente, desvergonzado y contrario a las
convenciones sociales.



anakinra
Medicamento que actualmente está siendo utilizado en 10 hospitales españoles en los casos más graves del
coronavirus con la esperanza de que sea efectivo. Hasta ahora se utilizaba contra la artritis reumatoide y la artrosis. Es
un medicamento antiinflamatorio, antagonista de la interleukina-1 que desencadena la famosa tormenta de citoquinas
en algunos enfermos con fuerte y peligrosa inflamación de los pulmones. Ojalá tengan suerte.



analepsia
Del griego analepsis, restauración, recuperación, acción de recobrar, de tomar de nuevo, de ana-, de nuevo y lambano,
tomar. En medicina, convalecencia, recuperación de fuerzas o de la salud después de alguna enfermedad o de
situación de debilidad. También escena retrospectiva, lo que los ingleses llaman flashback, técnica literaria o
cinematográfica que interrumpe la línea narrativa temporal y la retrotrae al pasado.


analogias
Plural de analogía, de etimología griega: ana-, prefijo polisémico, sobre, encima de, por, a través de y logos, razón,
palabra, estudio, conocimiento. Relación, comparación o similitud entre cosas, imágenes, razones o conceptos que es
aplicable a diferentes ámbitos, como la lógica, el derecho, la sicología o la lingüística. Como procedimiento lógico es un
razonamiento poco fiable que a lo más a que podría llegar sería a la probabilidad. Un argumento por analogía sería
este: El objeto A tiene las características a, b, c, d y e; el objeto B tiene las características b, c, d y e; luego
probablemente tiene también la característica a.

anamnesis
En griego significa recuerdo. Las ciencias de la salud utilizan este término para designar el proceso de recogida de
información sobre un paciente y su entorno como antesala del diagnóstico para establecer las estrategias adecuadas a
la solución de los problemas.


anancasia
Ananke en griego significa necesidad tanto en el sentido de pobreza y carencia como de destino ineludible o exigencia
racional o moral. Su personificación dio la diosa Ananke o Anankaia, diosa del destino  que ningún hombre ni dios
puede evitar, madre de las Moiras, según Pitio, la sacerdotisa de Apolo en Delfos. 


anantes
Asturleonés antiguo, sinónimo de antes. Cuando yo era niño lo decían las personas mayores en mi tierra de Aliste, en
el noroeste de la provincia de Zamora. Hace tiempo que no lo oigo.

anarquista
Defensor y seguidor del anarquismo, del griego an: prefijo de negación y arché archés: principio, fundamento, poder,
autoridad: (sin poder, sin amo ni soberano). Filosofía sociopolítica muy plural y con muchos antecedentes históricos,
desde Zenón de Citio al socialismo utópico de Charles Fourier, fundada por el francés Pierre Joseph Proudon en el
siglo XIX y difundida, entre otros, por los rusos Mijaíl Bakunin y Piotr Kropotkin, filosofía próxima al marxismo. Difiere de



ésta en la valoración del poder. Para el anarquismo todo poder vertical o impuesto es malo y debe ser eliminado, no el
poder horizontal que es inevitable. El estado es un poder vertical, luego debe ser eliminado.

anasyrma
También anasirma o anasyrmos, de ana, arriba, hacia arriba y syrma syrmatos, falda, vestido largo. Acto
mágico-sagrado de algunas diosas y mujeres de la antigüedad de mostrar su sexo o sus nalgas levantando su falda o
vestimenta larga con algún fin apotropaico o para despertar sorpresa o hacer reir o aliviar el dolor de alguien. Estos
ritos eran frecuentes en los misterios eleusinos y en  culturas tan dispares como las nórdicas y las africanas. Los
griegos rindieron culto a Afrodita Kallipygos "la de las nalgas bonitas".


ancá
También ancal. Vulgarismo desusado asturleonés.  Contracción de a casa de, a casa del o a casa el. Ahora se dice
más bien en expresiones despectivas tipo ancal coño o ancal carajo. 


andacio
Y también andancio y andafio son palabras del asturleonés que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero  e
intelectuales de Castilla León se comprometieron a apadrinar en 2007 juntamente con otras como acocharse,
arroñarse, añisgarse, caroncho, escuchizo, jera, entoñar, y morceña. Andacio es el contagio de un enfermedad leve
como el catarro o la gripe o de actitudes o comportamientos gremiales o colectivos. Creo que también se usa en Cuba.


andar a bueis
Locución verbal asturleonesa que significa que las vacas están en celo. Cuando en la vacada las vacas encaballan a
otra, los vaqueros avisan al dueño.

andar con pies de plomo
Andar con mucho cuidado, con cautela y pecaución para no cometer ningún error, dada la importancia del asunto.

andar de alboria
Locución verbal asturleonesa que significa estar levantado toda la noche sin dormir por causa de algún problema como
alguna enfermedad de algún familiar o que algún animal esté a punto de parir.


andar de zoca en colodra
También andar de zocos en colodros. Locuciones verbales utilizadas por nuestros escritores clásicos y que
actualmente apenas se oyen. No es solo ir de aquí para allá, de la ceca a la meca, sino ir de mal en peor, como salir de
Málaga para entrar en Malagón o ir de Guatemala a Guatepeor.


andar en dares y tomares
También haber o tener dares y tomares. Locuciones verbales. Andar al daca y toma o al toma y daca. Andar en
disputas, altercados y discusiones con otro u otros.


andar por las derramadas
Expresión alistana, con el verbo ir o andar, que significa andar errante, despistado, sin norte, fuera de sitio o ir por la
periferia de las cosas en vez de ir al centro tanto en el  sentido físico como en el metafórico.

andar tolo por



Andar tolo: En gallego y asturleonés estar antontado, lelo, abobado, memo, atolondrado, ser un majadero, un
alcornoque. El lolo probablemente no tiene mala fe pero está "ajilipollao" y necesita espabilar.


andro
Andro- y también andr-, prefijos griegos de aner andrós, varón, marido, hombre en oposición a los dioses. Asimismo
pude funcionar como infijo -andro-, -andr- y como sufijo -andro, -andra, -andria y -andrios. Con todos ellos se
construyen muchas palabras en nuestra lengua como Andrómaca (la que lucha como un hombre), Andrés, Andrea,
andrógeno, andromorfo, andromanía, androide, androsterona, poliandria, diandro, Leandro...

androlla
Embutido de costillas adobadas de cerdo troceadas, curado al humo en las cocinas de la Ribeira Sacra, en las zonas
leonesas del Bierzo y La Maragatería, en las orensanas de Viana do Bollo y las lucenses de Navia de Suarnia. Es
semejante al botillo berciano.


androsemo
Planta sufruticosa de la familia hipericácea, hypéricum androsaemum. Del griego aner andrós, varón y aima áimatos,
sangre. Hipérico, pericón siciliano, curalotodo, todosana de bayas venenosas. Con su hermano, el hypéricum
perforatum o corazoncillo, hierba sanjuanera, espantadiablos ha sido muy utilizado en la medicina popular.



andró
Andro, sin acento. Raíz griega de aner andrós, varón, usada normalmente como prefijo o sufijo como en androceo,
androsemo, Andrómaco, androide o poliandria. Canción y danza celta originaria de Bretaña que interpreta con alegría el
músico Carlos Núñez con su flauta mágica.


andrómeda
Del griego aner andrós, hombre, varón y el verbo medo, cuidar, proteger, reinar sobre. La que protege y gobierna a los
hombres. Hija de los reyes etíopes Cefeo y Casiopea. Encadenada como sacrificio a un monstruo marino por la
presunción de su madre, la liberó y desposó Perseo matando al monstruo como antes había hecho con Medusa.
Cuando murió, Atenea la transformó en una constelación próxima a la de Perseo y Casiopea, sus padres, en la zona
norte del firmamento.


anemocoria
Término científico derivado del griego: ánemos ánemou: viento y chorá chorás: región, terreno y también dispersión. Es
la dispersión de las semillas de ciertas plantas o las esporas de los hongos mediante el viento. Algunas plantas
favorecen esta dispersión mediante sámaras como el fresno o mediante vilanos como el diente de león.

anemospilia
Del griego anemos, viento y pylia, puerta, gruta, cueva. La cueva de Eolo, la cueva del viento. Yacimiento arqueológico
de un templo minoico en la isla de Creta destruido por un terremoto hacia el 1700 a. C. Fue descubierto por el
arqueólogo griego Yannis Sakellarakis en 1979 a unos 7 kilómetros del palacio de Knosos.


aner
Es una palabra griega (anér andrós) que significa varón. Anthropos anthropou significa hombre en un sentido genérico
sin diferenciación sexual: el ser humano.



anerriphtho kubos
Sea lanzado el dado. Esto sería lo que dijo realmente Julio César, según Plutarco, antes de cruzar el Rubicón. Y es
ciertamente verosímil, pues César conocía perfectamente el griego y a veces lo usaba. La expresión original es de
Menandro, un comediógrafo griego del siglo IV a. C., uno de los preferidos de César. La versión latina, más conocida,
de "alea iacta est" la ofrece Suetonio. En lo que no hay duda es en que después nuestro general se lanzó con su legio
XIII Gemina contra Roma.



angau
Angau: es un diario digital argentino chaqueño de humor y satírico que, en confesión propia, miente pero avisa, algo
semejante al mundo today de España, más satírico, pero que da noticias tan surrealistas que pueden ser verdad o no,
lo que hace al lector tener la mosca detrás de la oreja; como en este caso: Mariano Rajoy comparece ante los
españoles para explicar la filosofía de David Hume o ésta otra: aparcas en una zona prohibida en Atocha, desobedeces
a la policía, te das a la fuga y te caen seis meses de cárcel; pero haces lo mismo en la Gran Vía y no pasa ná.


angioma
Término médico. Del griego angos, vaso, recipiente. También hemangioma. Mancha rojiza normalmente pequeña y con
relieve en la piel de las personas, formada por acumulación de los vasos sanguíneos. Estas pequeñas lesiones rojizas
de la piel no representan normalmente ningún problema de salud. Otra cosa son las manchas nuevas y negruzcas con
relieve irregular. El dermatólogo nos dirá.



angustias
Plural de angustia del latín: angustia angustiae: desfiladero, estrechez, agobio, dificultad. Es un dolor síquico
insoportable que conlleva una gran inquietud, indefensión y desesperación semejante a la experiencia de la muerte.
Las causas pueden ser objetivas, como la muerte de un ser querido o subjetivas, como las alucinaciones de un
alcohólico

anicar&#40;se&#41;
Sobre todo pronominalmente en gallego agacharse, agazaparse, encogerse, doblar las piernas quedando en cuclillas,
acuclillarse, hacer que un animal doble las patas, anesgar.


aniseiconia
Del griego anisos, desigual y eikon, imagen. También aniseiconía. Como dicen los compañeros es una alteración visual
binocular por las diferencias en tamaño o forma de las imágenes retinianas de ambos ojos. Por esto existe dificultad
para fusionar ambas imágenes.


anka motz
Expresión vasca para pata palo, persona coja. Así llamaban sus coetáneos del siglo XVIII al marino vasco Blas de Lezo
y Olavarrieta, almirante mediohombre curtido en mil batallas, héroe de Cartagena de Indias, quien a sus 26 años ya
estaba cojo, manco y tuerto.


anoinimia
anoinimia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "anonimia" siendo su significado: </br>De origen
griego (an-:(prefijo privativo) sin, no y onoma onomatos: nombre): sin nombre. Es la cualidad o situación de lo anónimo,
lo que no tiene nombre o aquello cuyo nombre se desconoce, como el autor de una obra literaria o artística.



anomancia
El sufijo "-mancia", derivado del griego "manteia", significa adivinación y con él se han formado palabras como
quiromancia, adivinación a través de la interpretación de las líneas de las manos, nigromancia, adivinación mediante la
invocación de los muertos, pero la última estupidez en el terreno de las -mancias es la anomancia, palabra inventada
en los medios de internet para significar la adivinación mediante el análisis de las estrías del ano. Hace falta ser
ignorante, desgraciado o estar desesperado para creer en estas cosas. Compañeros, el futuro, el destino lo hacemos
nosotros luchando.

anorexia en griego
En griego anoreksia anoreksias: falta de apetito (an: no, sin y oreksis orekseos: deseo de comer, apetito). La palabra
empezó a utilizarse a finales del siglo XVIII por el médico francés Francois Boissier de Sauvages, aunque fue a partir de
finales del siglo XIX cuando los siquiatras adoptaron este término para describir un trastorno mental en el que la
inapetencia es sicológica por el miedo a engordar. A partir de la segunda mitad del siglo XX algunos médicos han
empezado a considerar este problema como una epidemia que afecta a muchas adolescentes en los países del mundo
desarrollado.

ansitio
ansitio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "asintió" siendo su significado: </br>3ª persona singular
del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo asentir que significa decir que sí gestual o verbalmente, afirmar o
reafirmar algo que alguien ha dicho, propuesto o preguntado, admitir, aprobar, ratificar, aceptar, confirmar, autorizar,
avalar, reconocer, conceder, asegurar, consentir, estar conforme...

antartida
Antártida: Del griego antartikós, austral, contrario al ártico y este de an (a), sin y arktos, oso, continente sin osos, el más
austral de la tierra, que incluye el polo sur, el más frío, seco y ventoso de todos, con temperaturas inferiores a -60º. En
este continente viven permanentemente algunos miles de personas en estaciones de investigación.

anteámbulo
Del latín, el que camina delante, el que abre paso. Esclavo o liberto que abría paso a veces a empujones a su amo o
patrón en las concurridas calles de Roma sobre todo en días de mercado o de fiesta. Así lo testimonian Suetonio,
Marcial, Juvenal y otros. Fate locum domino meo, dejad paso a mi señor. El señor solía ir en litera o carruaje y
raramente andando.


antequino
Localismo adverbial extremeño de la zona sur de Salamanca y la norte de Extremadura en torno a Plasencia: Muy poco
antes, poco antes de. En esta zona se dan unos usos lingüísticos especiales semejantes sobre todo en la fonética al
asturleonés que cierra la o en u, quizá por influencia de la trashumancia, como ya había apuntado Menéndez Pidal.
También aspiran la s a la manchega y confunden la r con la l. Así mismo tienen un léxico especial en parte semejante al
de mi tierra. 


antequino
También antecino, en latín antechinus, género de marsupiales del tamaño de un ratón, por eso también los llaman
ratones marsupiales dentones, con unas 13 especies que enriquecen la fauna australiana. Las hembras pueden vivir
hasta tres años, pero los machos no llegan al año. Prácticamente todos mueren de amor, colapsan por exceso de sexo
que practican frenéticamente durante semanas sin apenas alimentarse. Esta reproducción suicida quizá sea un acto de
servicio a favor de la especie.


antesala del saladero



Rincón de tertulias y discusiones de poetas, periodistas y escritores bohemios, situado en el café Imperial de la Puerta
del Sol entre el inicio de la calle de Alcalá y de la Carrera San Jerónimo. Aquí se produjo la trifulca por la que Valle
Inclán perdió su brazo algunos años después de que el Imperial cambiara su nombre por el café de la Montaña en
1896. El Saladero era entonces la cárcel de Madrid, situada en la plaza de Santa Bárbara en lo que había sido un
saladero de tocinos.


anticitera
Como dice el compañero, es una isla del mar Egeo situada entre Creta y la península del Peloponeso. También
denominan así un extraño artefacto antiguo de bronce que Indiana Jones llama el dial de Arquímedes, encontrado por
unos buceadores en los inicios del siglo XX entre los restos de un naufragio junto a esta isla.


antidialogica
antidialogica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antidialógica" siendo su significado:
</br>Femenino de antidialógico, palabra que aunque no reconoce el Diccionario todos sabemos que significa contrario
al diálogo, del griego, anti: contra, en contra de , dia: a través de y logos: palabra, racionalidad. Se pude utilizar en
muchos ámbitos, como el literario, aludiendo a las obras literarias que rehuyen el diálogo como instrumento expresivo,
al sicológico, aludiendo a los caracteres autoritarios o al sociológico, como hace Paulo Freire en la Pedagogía del
oprimido en que critica la acción antidialógica, propia del sistema capitalista, opresora, dominante y alienante de los
individuos y de los pueblos, a los que interesa mantener incultos, ignorantes y en la miseria para manipularlos y
dominarlos mejor.


antifeudal
Palabra no admitida por la RAE. Si existiera significaría contrario al feudalismo, (anti: contra, en contra de y según
unos, foedus foederis: pacto, alianza y según otros, feus o fevum,del idioma muerto fráncico: ganado, propiedad). El
feudalismo es el sistema sociopolítico y económico de Europa occidental durante la Edad Media, sobre todo la baja
Edad Media, a caballo entre el esclavismo de la antigüedad y el capitalismo moderno, basado en el vasallaje, relación
de dependencia y subordinación entre un vasallo y un señor, social y económicamente superior.

antilitiásico
Término de la etnobotánica en cuyo centro semántico está el término griego lithos, piedra. Se dice de ciertas plantas
algunas de cuyas sustancias, según la tradición popular, evitan o ayudan a eliminar los cálculos renales o biliares. En
esta línea están la cola de caballo, la grama, la vara de oro, la ortiga, la corteza de sauce o abedul y el lepidio al que
popularmente llaman rompepiedras. 



antinoo
También Antínoo y Antinó, nombre propio griego latinizado Antinous. Joven de gran belleza, favorito y amante del
emperador Adriano, nacido en Bitinia al noroeste del Asia Menor en las proximidades del Bósforo quizá algo después
del 110. Murió ahogado en el río Nilo en el 130 quizá por accidente o quizá no. Su figura ha sido enaltecida sobre todo
en el arte escultórico y en la literatura por diferentes autores como Oscar Wilde o Fernando Pessoa.



antioligarquica
antioligarquica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antioligárquica" siendo su significado:
</br>Adjetivo femenino de antioligarquía, de etimología griega: anti: contra, oligos: poco y archia: poder, gobierno y por
tanto significa la actitud de quien es contrario al gobierno de unos pocos. Según Aristóteles, filósofo griego del siglo IV
a. d. C., estos pocos podían gobernar atendiendo al interés del pueblo; entonces constituían una aristocracia; pero si
atendían sólo a su interés particular constituían una oligarquía. Por tanto, para Aristóteles, esta palabra tenía una
significación negativa como forma de gobierno, lo mismo que en la actualidad : Es lógico que actualmente existan



actitudes antioligárquicas pues se entiende por oligarquía a un conjunto de personas (pocas) de gran poder económico
que están detrás de las decisiones políticas de los gobiernos de turno, que son verdaderos títeres en sus manos

antirrino
Del prefijo griego anti, en vez de, igual que, como y ris rinós, nariz. En latín antirrhinum, género de plantas
plantagináceas, antes encuadradas en la familia escrofulariácea, con más de 300 especies, aunque la más
característica es la boca de dragón que también llaman abrebocas, morros de lobo, dragones, conejillos, boca de león,
antirrino, muerte galana. Sus flores, que pueden parecer una nariz o la boca de un león u otras cosas, son labiadas y
muy hermosas.


antistios
Médico forense romano al que Suetonio en La vida de los doce Césares llama Anticios que por exigencias de la guardia
pretoriana examinó el cadáver de Cayo Julio César en la Curia de Pompeyo en los Idus de marzo del año 44 a. d. C.,
donde había presidido una sesión del Senado y donde había sido asesinado unas horas antes por un grupo de
senadores dirigidos por Marco Junio Bruto, Cayo Casio Longino y Publio Servilio Casca. Antistios descubrió en el
cadáver 23 heridas de arma punzante, una de ellas mortal pues alcanzó el corazón por la espalda.

antídosis
Término griego que significaba intercambio, permuta, cambio de fortuna. Era uno de los procedimientos para evitar la
liturgia en la Grecia clásica, es decir, la obligación de costear algún servicio público con la propia fortuna por parte de
los ciudadanos más ricos. Si alguno consideraba que otro era más rico proponía el cambio de fortuna. De no aceptarse
intervenía un tribunal en la valoración.


antítesis
En la filosofía dialéctica cuyo creador fue Friedrich Hegel (Siglo XIX) la antítesis o antitesis es el 2º momento del
moviento dialéctico que sigue a la tesis y concluye en la síntesis.Por eso decía Hegel que todo incluye en sí mismo su
propia contradicción como impulsora del cambio constante que tiende a la superación.

antofobia
También antrofobia, del griego anthos, flor y phobos, miedo, repulsión. Miedo angustioso a las flores. En nuestro
hemisferio ahora en primavera los antofóbicos lo tienen complicado.


antogonista
antogonista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antagonista" siendo su significado: </br>De
etimología griega: antagonistes antagonistou: antagonista, contrario, adversario de ant-: prefijo (contra) y agonistes
agonistou: atleta, competidor, rival: atleta que luchaba contra otro. Para nosotros el antagonista es el adversario que
lucha o compite contra otro en cualquier ámbito y no sólo en el deportivo, como sucedía entre los griegos. Para ellos
agon agonos significaba asamblea orientada a los juegos, juego, competición, certamen, concurso, lucha, peligro,
angustia.

antonimo de desestimular
Desestimular no existe como palabra RAE, sí existen desmotivar, desanimar o desalentar cuyos antónimos son
estimular, alentar, animar, motivar, impulsar, promover, espolear, inducir, incitar, apoyar, premiar, incentivar,
recompensar, apremiar, reanimar, excitar, aguijonear..


antonimo de sonata
En música hay muchas formas y géneros, según la época de la composición, los instrumentos usados, el uso de la voz



humana o no, su naturaleza religiosa o no, sus características rítmicas o melódicas. Así no es lo mismo una chacona,
una fuga, un nocturno, un pasacalle, un rondó, una sinfonía, una obertura, una sonata, un madrigal, un motete, una
cantata, un madrigal o un villancico. Son diferentes composiciones musicales, pero no se consideran antónimas entre sí
sino distintas. La sonata se puede considerar muy distinta de la cantata porque en la primera intervienen uno o más
instrumentos musicales pero nunca la voz humana, lo que sí sucede en la cantata.


antonimo de tersura
antonimo de tersura está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antónimo de tersura" siendo su significado:
</br>Dado que esta palabra significa finura, limpieza, suavidad, su antónimo será rugosidad, suciedad y aspereza

antonimo de yelmo
Casco metálico protector de la cabeza en las armaduras de los caballeros de la edad media. Se usaba en las batallas y
después también en competiciones y torneos con la celada, elemento móvil, con agujeros para la visión, que cubría la
cara. Al ser un objeto no tiene antónimos. También se llaman yelmos, dos picos montañosos con esta forma, uno en la
pedriza, en la sierra de Guadarrama, llamado también Peña del diezmo y otro en la sierra de Segura, en la provincia de
Jaén, adaptado para vuelo en parapente.

antonimo por prefijación
Teniendo en cuenta que los prefijos se anteponen a la raíz o lexema de las palabras y que los sufijos se posponen, el
antónimo será sufijación. Por cierto, tanto la palabra "prefijo" como la de "sufijo" tienen prefijo: prae: delante de y sub:
debajo, después de, con el verbo figo figis figere que significa clavar, colocar: Lo que se coloca o hinca delante y lo que
se coloca o hinca detrás

antónimo de la palabra mover
Es otra palabra que significa lo contrario de la primera. La mente humana suele funcionar contraponiendo ideas para
comprender mejor: bien-mal, sí-no, guerra-paz... Esta función lógica el filósofo griego Heráclito (siglo VI a. d. C.) y el
alemán Hegel (siglo XIX) la convertían en real al decir: "cada cosa es por oposición a lo que no es"

antónimo de la palabra mover
El antónimo de mover  es inmovilizar, estar en absoluta quietud.

antropogafo
antropogafo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antropógrafo" siendo su significado: </br>Del
griego: ánthropos anthropou: hombre y grafe grafes: escritura, dibujo, documento, descripción. Estudioso de la
antropografía, parte de la antropología que estudia, describe y representa las diferencias raciales entre los seres
humanos.


antropogonias
antropogonias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antropogonías" siendo su significado: </br>Plural
de antropogonía, palabra de origen griego: anthropos nathropou: hombre y genos geneos: nacimiento, origen, linaje,
género: origen del hombre. Las antropogonías son los relatos mitico-religiosos que en todas las culturas han intentado
explicar el origen del ser humano, casi siempre asociándolo a la profesión del alfarero; desde las tablillas de escritura
cuneiforme de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive en el IV milenio antes de Cristo hasta nuestros Adán y Eva de la
Biblia. Hay muchísimas antropogonías, lo mismo que teogonías y cosmogonías.

antroponimina
Del griego ánthropos, hombre y ónoma onómatos, nombre. La antroponimia u onomástica antropológica es una rama



de la onomástica que estudia el origen y significado de los nombres propios y apellidos de las personas.



antropormorfa
antropormorfa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antropomorfa" siendo su significado:
</br>Adjetivo femenino singular de antropomorfismo, equivalente a antropomórfica. Deriva del griego anthropos
anthropou: hombre y morphe morphes: forma, idea, apariencia: "que tiene apariencia humana".  Se dice de los
animales que tienen alguna semejanza con los humanos y también de las teorías que tratan de lo no humano
concibiéndolo a la manera humana. Por ejemplo, los griegos concebían antropomórficamente a los dioses cuando les
atribuían las virtudes o vicios de los humanos.

antrópico
Adjetivo usado en los ámbitos científicos, derivado de ánthropos, hombre con el sufijo -ico de relación. Se dice de todo
lo modificado o generado por la actividad humana en el medio natural.


anuria
Palabra derivada del griego: an-: prefijo negativo y ouron ourou: orina (sin orina). Es la incapacidad de orinar o de
producir orina. Puede ser por un problema renal (incapacidad de los riñones para generar orina) o por un obstáculo en
los conductos, como cálculos renales. A este respecto recuerdo que en Aliste, cuando yo era niño, se decía que los
rapaces que maltrataran algún animal, como un erizo, y que después se lo comieran, no podrían mear en un tiempo.
Creo que en algún caso sí funcionó la autosugestión. De todos modos sí era una buena norma preventiva.

añuda
añuda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "añada" siendo su significado: </br>De año. Cosecha,
sobre todo de vino, de un determinado año. Así se dice: la añada de los vinos Ribera del Duero de 2014 fue muy
buena. También dicen por Castilla: no hay tierra mala, si le viene su añada. También período de un año, tiempo
atmosférico de este período y hoja de cultivo o barbecho que se alterna cada año. También puede referirse al verbo
añadir (agregar) en las siguientes personas y tiempos: 1ª y 3ª persona singular del presente subjuntivo, 2ª persona de
respeto (usted) y 3ª singular del imperativo.


añusgarse
Añusgarse: En asturleonés atragantarse, ahogarse al no poder respirar por la presencia de algún objeto en la garganta,
atascarse la garganta.



ao lonxe
En gallego, en lontananza, en la lejanía, a lo lejos, en la distancia, en el horizonte. Romeiro ao lonxe (peregrino a lo
lejos), canción hermosa de Luar na Lubre, versión gallega de la inglesa Scarborough fair.


aoquias
Algas verdosas y alargadas que fluctúan y flotan en los ríos de Aliste y que en las primaveras forman bancos de flores
blancas preciosas entre las que cantan las ranas. También las llaman ocas, ovas o ajomate, científicamente ranunculus
aquatilis.

apanastrar
Apanastrar En asturleonés alistano aplastar un cuerpo u objeto normalmente más pesado a otro sobre todo en sentido
vertical. Se cuenta que el escritor griego Esquilo murió de un tortugazo. Según cuenta Hermipo de Esmirna, un águila,



confundida, dejó caer una tortuga sobre su cabeza calva y lo apanastró.



apearé
Es la primera persona singular del futuro imperfecto de indicativo del verbo apear que significa desmontar o hacer bajar
a alguien de una caballería, un coche u otro medio de transporte, también bajarlo de su cargo o posición social u de sus
ideas o posición ideológica. Cuando alguien se mantiene en sus ideas a pesar de los argumentos en contra de todos se
dice: "no se baja del burro". El verbo apear también puede ser reflexivo: "apearse"

apechusque
Palabra oída en Mota del Cuervo, provincia de Cuenca en la Comunidad de Castilla La Mancha. A todos nos sorprendió
el Intermedio de la Sexta del día 13 del 10 de este año cuando se comentaba el cierre de las urgencias nocturnas en
este pueblo. Aparece una mujer diciendo: "No te pongas enferma a las 9, que no te vale el santolio (santo óleo:
extremaunción). Como te dé una miaja de apechusque, la roscas", es decir: no te pongas mala por la noche, que el
cura no te va a solucionar nada. Como te dé un pequeño infarto, la guiñas. Apechusque: infarto, dolor de pecho

apeiron
apeiron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ápeiron" siendo su significado: </br>Como bien dicen
los compañeros de arriba ápeiron es una palabra griega , neutro de ápeiros, que significa infinito, ilimitado, sin límites
(a_: sin y peras peratos: fin, límite, acabamiento). La utilizó Anaximandro (siglo VI a. d. C.) para definir el arché: causa,
principio y sustrato de todo en la naturaleza.

apetito irascible
La concepción antropológica de Platón, filósofo griego del siglo IV a. d. C., es dualista, lo mismo que los filósofos
posteriores defensores de la inmortalidad del alma. El dualismo antropológico entiende al hombre como una dualidad
de sustancias: el alma, inmortal y el cuerpo, mortal. Pues bien, Platón distingue en el alma tres funciones primordiales:
la racional que asocia a la cabeza, la irascible que relaciona con el pecho y la concupiscible que asocia al vientre. El
apetito irascible es esa función irascible que también llama "pasiones nobles" en oposición a "las bajas pasiones". Yo
supongo que la asociación al pecho se basa en el hecho de que las situaciones de irascibilidad van acompañadas de
fuertes alteraciones cardíacas.

apeto
En astur leonés apeto y también apetamente o apetu son adverbios de modo que significan adrede, intencionadamente,
a propósito. "El rapá rompió apetu la barrila".

apiñaban
3ª persona plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo apiñar que significa juntar, agrupar , unir físicamente
personas o cosas . Si se trata de personas suele ser reflexivo: agruparse.

apireno
Del griego a-, prefijo privativo y pyrén pirenos, pepita, semilla, hueso. Término anticuado de la botánica. Se dice del
fruto que no tiene semilla.



apo tou heliou met¿stethi
apo tou heliou met¿stethi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "apo tou heliou metástethi" siendo su
significado: </br>(Apártate del sol). Helenismo que, según Plutarco, pronunció Diógenes el cínico, que vivía en un tonel



en Corinto en el siglo IV a.d. C., cuando fue a visitarlo Alejandro Magno diciéndole al verlo tan pobre y desvalido:
¡pídeme lo que quieras, que te lo conseguiré! -Apártate del sol, respondió Diógenes, modelo cínico de austeridad y
autosuficiencia.


apodíctico sinonimo
El filósofo alemán Enmanuel Kant, del siglo XVIII, en su obra "Crítica de la razón pura" hace un análisis muy crítico del
conocimiento humano y del modo como conocemos mediante conceptos, juicios y razonamientos. Clasifica los juicios
según la cantidad, la cualidad  y la relación. Según la relación entre sujeto y predicado los juicios pueden ser:
problemáticos, que son los que expresan una posibilidad; ejemplo: la mayor parte de los madrileños miden más de 1,70
metros. Los juicio asertóricos que son los que expresan un hecho real: Madrid es la capital de España. y finalmente los
juicios apodícticos que son los que expresan una necesidad lógica como "dos y dos son cuatro".

apodíctico sinonimo
La etimología de apodíctico es griega. Deriva del verbo apodeiknimi: hacer ver, proclamar, demostrar, probar y significa
"lo que es demostrable": lo que se puede demostrar de un modo evidente como verdadero o como falso. Así lo entiende
el filósofo griego Aristóteles del siglo IV a. d. C.. Kant, filósofo ilustrado del siglo XVIII, lo entiende como lógicamente
necesario y por tanto necesariamente verdadero.

aposematismo
Término biológico introducido a finales del siglo XIX, derivado del griego apo, lejos, fuera, y sema sématos, señal,
aviso: señal de advertencia: "no me ataques y las cosas irán bien para todos". Fenómeno que se da en el mundo
animal y menos frecuentemente en el vegetal con colores, olores o sonidos llamativos de advertencia a los
depredadores que ya observó el naturalista Alfred Russel Walace. En el aposematismo cromático los colores de
advertencia suelen ser negro, rojo y amarillo como sucede en las mariposas monarca o en la aceitera común que
abunda por mi tierra.


apotropaico
Abundando en lo que ya decía Margarito Cázares el año pasado, adjetivo de la Antropología, del griego apotrópaios
-on, tutelar, protector, que conjura males, de apo-trepo, desviar, apartar, conjurar. Se dice de los gestos, ritos, fórmulas,
objetos, amuletos, expresiones.. a los que se les atribuye entre la gente un poder mágico o cuasi sobrenatural para
alejar el mal o protegerse de alguna acción maligna. En mi tierra asturleonesa existe la costumbre, sobre todo entre las
mujeres, de decir ¡Jesús! cuando alguien estornuda. Es una expresión apotropaica. 


appositive
Appositive es la expresión inglesa y francesa de apositivo, adjetivo de aposición, construcción gramatical consistente en
la unión de elementos morfológicos normalmente afines, como sustantivos, infinitivos, frases.., separados por una coma
o unidos mediante una preposición, de tal modo que el segundo de estos elementos es una explicación del primero. Un
ejemplo de aposición sería: Madrid, la capital de España.. o el tonto de Mariano.. 


apriguerar&#40;se29
apriguerar(se29 está incorrectamente escrita y debería escribirse como "apriguerar(se)" siendo su significado:
</br>Preparar(se), ordenar adecuadamente, dar forma proporcionada y equilibrada a algo, vestirse convenientemente,
arreglar algo o arreglarse. (Lenguaje alistano).


aptrónimo
Anglicismo. Nombre parlante, que se autodesigna. Se dice de los nombres de personas que significan su profesión o
alguna característica que las identifica, como llamarse Garden y ser jardinero o Basilio y ser rey



apuliciar
Palabra de Aliste que significa convertir en vara una rama recta quitándole con la navaja las ramas pequeñas y
dejándola bien lisa. "Prudencio llevaba una vara muy bien apuliciada".


aquecedor
Quentador. Para nuestros hermanos de lengua es el calentador. Cualquier aparato que irradie calor.



aquende y allende
Preposiciones y adverbios de lugar del castellano medieval que significaban respectivamente más acá de y más allá de.
Entre el siglo XIII y el XV aparecen correlacionados, después aquende prácticamente desaparece permaneciendo
allende incluso hasta ahora, si bien se usa casi solo en los ámbitos literarios, habiéndose cronificado como apellido y
nombre de distintas poblaciones. Recordemos a nuestro admirado Salvador Allende. Su etimología es algo discutida,
pero parece que proceden de las expresiones latinas a(d) hinc inde y a(d) illic inde que podríamos traducir
respectivamente como de allí hacia aquí y de allí hacia más allá.


aquí y en sebastopol
Expresión popular de reafirmación enfática para resaltar que algo es verdad o que tiene valor en todas partes, aquí y en
cualquier lugar del mundo por muy alejado que esté de nosotros. Por eso también se oye decir: Aquí y en la
Cochinchina, aquí y en Pernambuco, aquí y en Lima..


arabidopsis thaliana
Planta estrella de los botánicos sobre todo en la especialidad fitogenética. Es una mala hierba de la familia brasicácea
que también llaman crucífera por la disposición en cruz de los pétalos de sus flores. Se asemeja incluso en su tamaño a
la bolsa de pastor. Los investigadores presentaron el año 2000 su genoma  completo de 25.498 genes. Linneo en su
Species Plantarum la llamó Arabis Thaliana. Thaliana en honor al botánico alemán del siglo XVI Johannes Thal que la
había denominado Pisonella Siliquosa. 


arandina
Femenino de arandino, gentilicio de Aranda de Duero, ciudad burgalesa de algo más de 30.000 habitantes. Este
término ha saltado a los medios por los presuntos abusos de algunos jugadores del Arandina Club de Fútbol de
segunda división B. Aranda de Duero y Peñafiel en Valladolid son dos hermosas ciudades de la zona vinícola del valle
del Duero. 


aranones
Plural de aranón, fruto y planta del endrino (prunus spinosa), arbusto de la familia de las rosáceas, cuya drupa azulada,
áspera al gusto y astringente, del tamaño de una aceituna, se usa para hacer mermeladas y preparar licores, como el
pacharán. La planta tiene en España más de cien nombres diferentes. Algunos, con distintas variantes fonéticas, son
estos: Abluno, abruñal, amargalejo, amenjana, andrino, arañonero, arán, briñón, bruñal, chilindrino, cirolilla, ciruelo
bravo, espino andrinero, escayu, gruñolera, negral, pacharán, pruno, prunal, regañona....

arcavicense
Ercavicense y ergavicense, de Ergávica y Ercávica, ciudad celtíbera después romanizada, cuyo yacimiento
arqueológico se encuentra en el término de Cañaveruelas, municipio de poco más de 100 habitantes, situado al
noroeste de Cuenca junto al límite con Guadalajara y al río Guadiela, ahora convertido en el pantano de Buendía. A
pesar de lo que dicen algunos diccionarios, Ercávica, llamada Arcávica después por los visigodos, no tiene nada que
ver con Cabeza del Griego, cerro próximo a Segóbriga en el que se ha descubierto un basílica visigoda.




arcestida
arcestida está incorrectamente escrita y debería escribirse como "arcéstida" siendo su significado: </br>A los conos de
semillas o fructificaciones de las plantas coníferas, los botánicos les dan distinto nombre según su forma, aspecto o
pertenencia a distinta familia o género. Así llaman arcéstida al fruto del enebro y las sabinas, que la gente considera
bayas, que son indehiscentes y contienen una sola semilla; llaman también gálbula al fruto del ciprés, que es
dehiscente porque tiene muchas semillas y estróbilo a la piña de los pinos.

archi conocido
archi conocido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "archiconocido" siendo su significado: </br>Archi-
es un prefijo que significa primacía, superioridad, prioridad, derivado del verbo griego archo (ser el primero, mandar,
guiar, comenzar) y del sustantivo arché archés (Principio, origen, fundamento, autoridad, mando, poder), lo mismo que
arc-, arci, arce-, arz-, arque-, arqueo-, arqui-, y los sufijos -arca, -arquía. Forma palabras como archidiócesis, archibruto,
Archidona, archiduque, archipiélago, archivolta. Cuando lo aplicamos a una adjetivo, lo hacemos superlativo, por tanto
archiconocido significa el más conocido, muy conocido.


archiconocido
El prefijo archi-, también arqui-, arce-, arci-, arz-   derivan del verbo griego archo, guiar, mandar, ser el primero,
dominar, emprender, ir delante y significa preeminencia, superioridad, dominio. Archi- delante de un adjetivo significa
muy.  Archiconocido significa por ello muy conocido. Pero no todos los adjetivos admiten estos prefijos que también
pueden funcionar como sufijos como en monarquía, anarquía, autarquía.

arcuzile
arcuzile está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alcaucil" siendo su significado: </br>Del árabe hispano
alqabsil, alcachofa, cabezuela de alcachofa, alcachofera, (cynara scolymus), planta mediterránea de la familia de las
asteráceas, consumida desde la antigüedad como verdura ligeramente amarga, diurética y digestiva. También la llaman
alcacil, alcací, alcancil, alcancilera, alcarcil, alcaucique, alcaulera, arcancil, carchofa, cardo de comer, morrilla,
morrillera.

ardides
Plural de ardid, palabra de etimología discutida, probablemente derivada de ardido y ésta de arditus ardita arditum
(preparado, instruido en artes) de la misma raíz que ars artis: arte, artimaña, talento, habilidad. Significa el medio o
instrumento habilidosamente establecido para alcanzar un objetivo. En los textos antiguos puede aparecer como
adjetivo con el significado de fuerte, valiente, mañoso. Actualmente la RAE sólo lo admite como sustantivo.
Ardideza, artimaña, artificio, maña, estratagema, astucia, truco, engaño, trampa, treta, celada, maquinación, maniobra

area de encefalomalacia frontal izquierda con hiperse¿al periferica sugestiva de gliosis k p
Esto parece el diagnóstico neurológico de alguien que padece alguna enfermedad degenerativa incipiente como el
alzheimer o el ELA (esclerosis lateral amiotrófica)... en las que se produce la muerte de neuronas cerebrales que son
sustituídas por células astrogliales. Sobre estas enfermedades degenerativas se están realizando muchas
investigaciones y algún avance, pero todavía hay mucho camino por andar pues el cerebro es lo más complejo de la
naturaleza
Desde el cerebro pensamos, queremos, odiamos, lloramos, imaginamos, vemos, soñamos.....

arevacos
Arévacos, también arevacos y aravacos, pueblo celtibérico prerromano asentado entre el sistema ibérico y el valle del
Duero, dedicado preferentemente a la agricultura. Se los conoce sobre todo por las luchas que mantuvieron con los
cartagineses y con los romanos. Se han descubierto asentamientos en Soria (Numancia), en Segovia (Sepúlveda), en
Guadalajara (Sigüenza), en La Rioja, en Burgos..., todos ellos situados en cerros fortificados.



arezketa
También arezqueta y arezquite, apellido vasco y topónimo del municipio de Ayala (en eusquera Aiara) al norte de  la
provincia de Álava (Araba) con 24 localidades.


arga
arga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "argaña" siendo su significado: </br>Filamento áspero,
prolongación de la cáscara del grano de los cereales que tienen espiga, como el trigo, el centeno o la cebada, también
llamado raspa, en Canarias también pargana y plagana. (Localismo de Aliste).

argumento ontologico
Argumento ontológico: Argumento formulado por San Anselmo de Canterbury, filósofo escolástico benedictino italiano
del siglo XI, para demostrar la existencia de Dios. El nombre de ontológico se lo dió Kant en el siglo XVIII. Se basa en la
idea de ser perfecto, "más perfecto que el cual no podemos pensar en ningún otro". Según San Anselmo dicho ser
debe existir pues si no existiera, podríamos pensar en un ser más perfecto, a saber, la idea de ser perfecto a la que sí
correspondiera en el orden real el ser perfecto. Es decir, que si este ser no existiera, la idea de ser perfecto no sería tal.
Luego para no incurrir en contradicción debemos admitir que este ser existe y es Dios

argyráspidas
De argyros, plata y aspis aspidos, escudo: escudo de plata. Cuerpo de élite del ejército de Alejandro Magno. Llevaban
escudo plateado y casco pero no coraza, lo que les daba más movilidad. Se movían entre la infantería pesada de los
hoplitas y la caballería. Antes se llamaban hipaspistas (hipo- aspis). Alejandro les cambió el nombre en la India. A su
muerte tuvieron disensiones internas hasta que Antígono I Monoftalmos los dispersó.


aria
Aire en italiano. Pieza musical nacida en el Renacimiento cantada por un solista, normalmente con acompañamiento de
la orquesta e integrada en una obra mayor como una ópera. Son muy conocidas las de los compositores italianos como
la Donna è mobile de Verdi o las de Bach. Pero por esta vez me voy a quedar con el Lamento de Dido, (cuando yazga
en la tierra, when I am laid in earth), en la ópera de Dido y Eneas del compositor inglés Henry Purcell. Una preciosidad.


aria para la cuerda de sol
Los ingleses dicen Air on the G string, porque su sistema de notación es C, D, E, F, G, A, B en vez de do, re, mi, fa, sol,
la, si. Siempre dando la nota! Claro que los alemanes tampoco se quedan a la zaga. La mencionada aria es un arreglo
del violinista alemán August Wilhelmj del segundo movimiento de la Suite  orquestal N.º 3 de Bach (BWV 1068). ¡Una
preciosidad!


arigón
Aunque no es palabra RAE se usa en algunas partes de España como sinónima de narigón o argolla hendida sujeta a
una cuerda que se coloca en el hocico de los bueyes u otros animales para sujetarlos mejor en su traslado. También es
un apellido no muy extendido de origen francés.

aripo
1-En Colombia, Venezuela y otras naciones de Hispanoamérica es una plancha de hierro o cerámica en la que se
preparan al fuego las arepas y cachapas, es decir, tortas de harina de maíz mezcladas con otros ingredientes como
azúcar, queso..., que los trabajadores las suelen consumir sobre la marcha. 2-Aripo son también las siglas de
Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual. 3-Palabra fonéticamente próxima a Arepo que aparece en un
cuadrado mágico palindrómico grabado en piedra y encontrado en las excavaciones de Pompeya y otros lugares. Unos
lo consideran un juego seudomatemático en el que se juega con el orden de las palabras, otros lo consideran un
talisman de protección. Hay muchas interpretaciones. Tiene estas cinco palabras:  SATOR, AREPO, TENET, OPERA,



ROTAS, que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda (Ver cuadrado sator).

aristarco
Aristarco de Samos, matemático y astrónomo griego del siglo III a. d. C., el primero que  defendió contra el sentido
común y la opinión generalizada de su época, la teoría heliocéntrica basándose, según sus cálculos, en el mayor
tamaño del sol. Sabemos de él por los escritos de Plutarco y Arquímedes. Aristarco deriva de aristós, el mejor, en
griego, y arkeo, mandar, gobernar. Con poquísimas excepciones, su teoría fue desterrada de la astronomía hasta
Copérnico (siglo XVI).

aristóteles
Del superlativo de agathós, bueno y telos teleos, fin tanto en el sentido de final, acabamiento como en el de objetivo o
finalidad. La búsqueda de la excelencia, lo mejor como finalidad, el que busca la excelencia, el que tiende a la virtud. 


armida
Título de una ópera del compositor franco-italiano Jean Baptiste Lully del siglo XVII sobre un personaje del poema épico
Jerusalén liberada de Torcuato Taso del XVI. Armida es una hechicera sarracena que debe matar al soldado cruzado
Rinaldo, pero se enamora de él y lo retiene en un jardín encantado como hiciera Circe con Ulises.



arno
También es el nombre de un río italiano que atraviesa la Toscana y pasa por Florencia, la cuna del Renacimiento, nace
en los Apeninos y desemboca en el mar de Liguria.

arpias
"Arpías" (con acento) es el plural de arpía que significa mujer mala, perversa y por extensión cualquier persona mala,
sobre todo la que , valiéndose de malas artes, roba a los demás. En la mitología griega eran genios maléficos con
rostro femenino y cuerpo de ave de rapiña.

arpofago
arpofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sarcófago" siendo su significado: </br>Es un sepulcro
para contener al menos un cadáver, construído en madera o piedra con más o menos adornos según el nivel
socioeconómico del difunto. La palabra procede del griego (sarks sarkos: carne y phagomai: comer): "el comedor de
carne".Entre los griegos pudientes era costumbre enterrar a los muertos en sarcófagos de piedra caliza que
reaccionaba químicamente con la carne muerta haciéndola desaparecer más rápidamente. De todos modos más tarde
o más temprano siempre desaparecía.

arrabaza
Planta comestible semejante al berro que también se desarrolla en las corrientes limpias de agua de Aliste. En otras
partes también la llaman berraza o apio de río, científicamente apium nodiflorum. Se come en ensalada y es menos
picante y amarga que el berro.

arrando
Apellido muy poco frecuente en España de posible origen italiano. Así apellidó un general  español que participó en las
guerras carlistas del siglo XIX en el bando isabelino o cristino, José Arrando Ballester, a quien la ciudad de Madrid
dedicó poco después de morir una calle en el barrio de Chamberí. 





arre
Interjección usada en casi todas partes para iniciar la marcha de los burros y demás caballerías o para acelerarla. De
aquí nació el término arriero. Todos los burros alistanos, aunque ya van quedando pocos por mi tierra, entienden el
significado de ¡arre! y ¡xoo! su contraria. Nuestros vecinos de arriba suelen decir: Nin tanto arre que fuxa nin tanto xo
que pare: Ni tanto ni tan calvo.


arrecate
También arrecata, cardo de la familia de las compuestas o asteráceas, (onopordum illyricum, onopordum acanthium o
silybum marianum). Tiene muchísimos apelativos populares como cardo borriquero, pedo de burro (onopordon en
griego), toba, cardo alcachofero, alcachofa silvestre, apelativos compartidos con muchos otros tipos de cardos, como
cardo lechal, cardo mariano, cardencha, cardo del cuajo, cardo yesquero, manta de Judas, encinas de tierra campos,
abrepuño, arzolla, cardosanto, cardo manchado, cárcamo, escarciles, alcaucil, penca y algunas docenas más. Tiene
unas cabezas florales rosáceas muy bonitas sobre las que se posan los jilgueros.

arrefucir&#40;se29
arrefucir(se29 está incorrectamente escrita y debería escribirse como "arrefucirse" siendo su significado:
</br>Levantar(se) la vestimenta, falda, pantalones o mangas de la camisa, enrollándolos en dobleces , para trabajar
mejor o pasar un río poco caudaloso.


arreico
Del griego: a-, prefijo privativo y reo: fluir: que no fluye. Se dice del lugar en el que no hay corrientes de agua ni arroyos
de lluvia ni ríos porque nunca llueve o porque el agua es absorbida inmediatamente por el terreno como sucede en las
zonas desérticas o en las que la capa freática está muy profunda. Un fenómeno de arreísmo podría considerarse la
desaparición del alto Guadiana en Argamasilla de Alba en Ciudad Real (Castilla la Mancha), donde se infiltra en el
subsuelo para reaparecer, según algunos, en los ojos del Guadiana en Villarrubia de los Ojos.

arresponsar
Localismo alistano que significa encomendar la protección de un animal perdido a San Antonio u otro santo mediante
oraciones rituales. Antiguamente era una costumbre muy frecuente. Ahora la gente no lo dice, pero algunos o bastantes
siguen creyendo en ello, como un inconsciente o memoria colectiva.


arriaca
Poblado íbero de la Carpetania en la Hispania prerromana. Los carpetanos ocupaban, grosso modo, las provincias de
Madrid, Toledo, parte de Cuenca y Guadalajara y limitaban al norte con los vacceos, al oeste con los vetones, al sur
con los oretanos y al este con los olcades y celtíberos. Según muchos investigadores, Arriaca se situaría al noreste de
la Carpetania, en la actual Guadalajara, aunque no hay datos absolutamente concluyentes y el nombre derivaría del
vasco harri  (piedra) y significaría río o camino de piedras, (por el río Henares), lo mismo que el nombre árabe de
Guadalajara que significaría, aunque con ciertas discusiones, río que corre entre piedras. Guadalajara (México) fue
fundada por Nuño Beltrán de Guzmán, uno de los conquistadores más nefastos y sanguinarios, natural de Guadalajara
(España). Ambas ciudades están hermanadas desde 1982.

arribóteles
Estos adverbios de lugar calasparreños son muy graciosos pues parece que están mencionando a un filósofo griego.
Arribota, arribotas y lenjóteles, arribótelas.



arrieros somos
Arrieros somos y en el camino nos encontraremos, refrán castellano originado entre los arrieros que animaba a la



ayuda mutua frente a dificultades y también y sobre todo como advertencia frente a disputas y zancadillas entre ellos.
"Ya arreglaremos cuentas". "Ya nos veremos tú y yo", pues en público había que guardar las apariencias.


arro¿ar&#40;se29
arro¿ar(se29 está incorrectamente escrita y debería escribirse como "arroñarse" siendo su significado: </br>Localismo
zamorano que significa derrumbar o derrumbarse una construcción  o barranco o cualquier estructura. Término
apadrinado por el profesor de  literaratura de la universidad de Salamanca Luis García Jambrina.

arte cisoria
Obra didáctica de Enrique de Aragón, marqués de Villena, sobrino de Enrique III de Castilla, el doliente. Obra escrita en
el siglo XV y subtitulada "tratado del arte de cortar del cuchillo". Del verbo latino caedo -is -ere cecidi caesum, herir,
cortar. Como apunta Alberto, se trata de un conjunto de normas, escritas en el siglo XV, para trinchar las viandas con el
cuchillo.



arteriomalacia
Término de la medicina que significa ablandamiento anormal de las paredes de las arterias que suministran sangre a
todos los órganos del cuerpo y con ella oxígeno y alimento. La palabra, como casi todas las de la jerga médica, deriva
del griego: arteria arterias: arteria, vena, conducto y malakos malake malakon: blando, muelle, agradable.

artes
artes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "artesón" siendo su significado: </br>Recipiente
cuadrangular de madera, muy consistente, de 2 m x 1,2 m x 0,5 m, cuyas grietas se repretaban en el río en septiembre
al hincharse la madera con el agua y que se usa en Aliste para recoger la uva en la vendimia y para después pisarla,
obteniendo así  el mosto.

artes militares
Estas dos palabras unidas son admitidas por la RAE entendidas como conjunto de normas para la utilización y
organización de los ejércitos o fuerzas militares, se supone que con la finalidad de alcalzar la victoria sobre el enemigo.
Y efectivamente que la palabra latina ars artis puede significar habilidad, maña, artimaña, oficio para alcanzar el fin
deseado y también instrumento y expresión de belleza. Este segundo significado sería imposible aplicarlo a lo militar de
miles militis (soldado), pues en la muerte y destrución de otros seres humanos aunque sean enemigos no puede haber
belleza. Por tanto definiríamos las artes militares como las estrategias, tácticas, métodos o procedimientos del ejército
para doblegar al enemigo imponiéndole la voluntad del vencedor

artilugios
plural de artilugio. del latín ars artis: arte, habilidad y lugeo luges lugere luxi luctum que significa llorar, lamentar, estar
de luto. Por tanto la etimología original significaba habilidad para llorar, llanto fingido. Después, por la confución con
artificio pasó a significar artefacto poco consistente, cachibache, cacharro poco fiable, achiperres poco útiles

artículo 155
El artículo 155 de la Constitución Española de 1978 del que tanto se habla con ocasión del problema catalán dice así:
"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare
de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la
Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la
protección del mencionado interés general". La constitución no especifica esas medidas necesarias que puede aplicar
el Gobierno ni tampoco se han aplicado hasta ahora nunca, por lo que desconocemos las consecuencias de todo esto



arts and crafts
Artes y oficios fue un movimiento artístico británico de la segunda mitad del siglo XIX contrario al estilo victoriano, que
intentó recuperar las artes y oficios medievales aborreciendo la producción en serie. En las artes y artesanías se
proponen hacer cosas útiles, hacerlas bien y hacerlas bellas. Destacaron en arquitectura y artes decorativas. Uno de
sus principales propulsores fue el arquitecto Willian Morris defensor del trabajo textil tradicional frente a la producción
en cadena.



arva
Es un dispositivo de emergencia de los montañeros en previsión de avalanchas que los sepulten. Marcan su posición
mediante ondas de baja frecuencia. ARVA significa appareil de recherche de victimes d'avalanches, es decir,
dispositivo de búsqueda de víctimas de avalanchas.

ascidia
Patata de mar. Pequeño invertebrado hermafrodita con forma de saco de unos centímetros, fijado al fondo, que se
alimenta filtrando el agua del mar. Los científicos extraen de él la plitidepsina, un compuesto anticancerígeno que en
España empieza a utilizarse también contra el coronavirus. El investigador Luis Enjuanes del CSIC trabaja en esto y en
la vacuna



asierpe
También acierpe por Andalucía. Vareta, chupón, mamón, vástago que brota en algunos árboles o arbustos de la base
del tronco, de las ramas principales o de la raíz y que consume energía inútilmente impidiendo una buena fructificación.
Los agricultores los eliminan con podas selectivas.


asno salvaje
También hemión y onagro (equus hemionus con varias subespecies), tipo de équido de las llanuras y montañas de
Asia, semejante al asno doméstico, pero más robusto, más veloz y de orejas más pequeñas. El asno salvaje de
Anatolia (equus hemionus anatoliensis) se extinguió a principios del siglo XVIII.

asta mas ver
asta mas ver está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hasta más ver" siendo su significado:
</br>Locución adverbial de despedida que significa hasta la vista, hasta otra ocasión que nos veamos, hasta la
próxima, hasta pronto, hasta otro día, hasta luego, chao, ya nos veremos, agur. En el centro y noroeste de la península
es una expresión relativamente frecuente.

astia
Herramienta de los pastores canarios usada en el brinco canario o salto de pastor sobre todo en las islas de Tenerife y
La Gomera. También la llaman lanza, lata, asta, verdón o garrote. Se trata de un varal de algo más de dos metros con
punta metálica que clava en el terreno escarpado para descender con rapidez y suavidad



astracanada
También astracán y astrakán, subgénero teatral cómico, muy popular en la España del primer tercio del siglo XX,
basado en el disparate, los juegos de palabras y el absurdo, a costa incluso de la calidad literaria y de la verosimilitud
argumental, con la finalidad obsesiva de hacer reir. Este subgénero fue muy cultivado por autores como Pedro Pérez
Fernández y sobre todo Pedro Muñoz Seca, creador de más de 300 obras, fusilado en Paracuellos del Jarama por
grupos anarquistas y comunistas en 1936 en uno de los episodios más tristes y oscuros de nuestra República.



asubío
En gallego, silbato, pito, chiflo. También silbido, sonido del silbato o el producido al juntar los labios y expulsar el aire o
de otros muchos modos como soplando aire con la boca sobre el cascabillo de las bellotas situado debajo y entre los
dedos índice y corazón doblados. 


asumagado
asumagado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "azumagado" siendo su significado:
</br>Probablemete es una transformación de azumacado y este de zumacado, participio del verbo zumacar que
significa curtir la pieles con zumaque (rhus coriaria), arbusto originario de Persia de la familia de las anacardiáceas
cuyo fruto arracimado, seco y molido, con alto contenido en taninos se usa para colorear y curtir las pieles y también
como condimento y colorante alimentario en muchas zonas del mediterráneo. El nombre zumaque procede del árabe
summach y este del arameo (lengua que, según dicen, habló Cristo) sumak que significa rojo. En España lo llaman
también adurión, aldebajín, sumac, sumagre, tano, zumaque de tenería, zumaquera..

atar cabos
Locución verbal coloquial. Relacionar hechos aparentemente inconexos que son causa o dan explicación de otro.

atarjea
Del lenguaje de al-Ándalus attasyí, acompañamiento. Conducto pequeño de mampostería para canalizar agua. Las
norias de mi tierra en las riberas del río Aliste distribuían el agua para regar las huertas mediante atarjeas y acequias
que por allí también llamaban güeras.


atavicas
atavicas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "atávicas" siendo su significado: </br>Adjetivo femenino
plural de atavismo, de origen latino: atavus: cuarto abuelo, antepasado. Es la herencia genética de nuestros
antepasados. Por los caprichos de la genética (en la fecundación del óvulo hay genes que son desechados y otros no
en la meiosis) hay genes de nuestros antepasados que aparecen a veces en sus descendientes. A este fenómeno los
biólogos le llaman atavismo. También se puede aplicar a los comportamientos o costumbres de los antepasados que se
mantienen en el presente

atenagoras
Atenágoras, con acento, es un nombre propio griego relativamente frecuente derivado de "Azenai: Atenas y ágora:
plaza pública" que por tanto significaría "la plaza de Atenas". Un personaje importante del siglo XX, llamado así fue
patriarca de Constantinopla, es decir, jefe de la iglesia ortodoxa, que se reunió en tres ocasiones con el papa Pablo VI
decidiendo la anulación de la excomunión mutua de ambas iglesias en el siglo XI

atistar
Golpear una cabra, cabrito, o marón (macho de la oveja) con la testud a una persona, a otro animal o entre sí
(atistarse). Suelen hacerlo en época de celo o para defender su territorio de intrusos. (Localismo de Aliste).
Los pastores saben que no debe haber dos marones en el mismo ganado porque se atistan.

atlantropa
Proyecto faraónico de desecar parcialmente el Mediterráneo. De Atlas Atlantos, Atlas, Atlante, rey de Mauritania, hijo de
Zeus, convertido en montaña que sostiene el firmamento y controla la salida del Mediterráneo al Atlántico y por otra
parte tropé tropés, evolución, cambio, mutación: La transformación de Atlas. La idea surgió, en el contexto del ascenso
nazi, de la cabeza del arquitecto alemán Herman Sörgel al inicio de la década de los 30.




atochamiento
Acción y resultado de atochar u obstruir con atocha o esparto u otro material el paso de algo a través de un conducto.
Por extensión se entiende cualquier atasco, obstrucción, embotellamiento, apelmazamiento y congestión de vehículos o
de personas.


atológico
atológico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antológico" siendo su significado: </br>Es lo propio, o
relativo a la antología, del griego anthos anthou: flor y logos de la misma raíz que lego: decir, escoger: Escoger lo
florido. Una antología es una selección de las obras literarias más representativas de uno o varios autores o de un
género o estilo literario: un forilegio, palabra latina (flos floris: flor y lego: leer) que ya se utilizaba en la edad media
como sinónimo exacto. Antológico también significa extraordinario, digno de ser destacado.

atragantar el embeleco
Expresión metafórica de impedir o frustrar la divulgación de patrañas, mentiras y bulos. Algunos, sobre todo entre la
derecha política al estilo Trump, se están dedicando a los embelecos. Por arriba dicen fake news, pero no son noticias
sino bulos. Es la última estrategia de la derecha para engañar a los pobres e incautos que los votan. Pero la educación
y el conocimiento avanzará en el mundo a pesar de las apariencias y con ella la capacidad de autocrítica. Todo se
andará aunque sea lentamente.


atram mortem
La peste negra de mediados del siglo XIV. Así la llamaron los escritores y cronistas sobre todo a partir del siglo XVII.
"Vulgo et ab effectu atram mortem vocitabant". (J. I. Pontanus): La gente la llamaba muerte negra por sus efectos. La
expresión atra mors, muerte negra y muerte cruel, ya la usaban los escritores latinos y griegos.

...

atrapamelo
atrapamelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "atrápamelo" siendo su significado: </br>Palabra
sobreesdrújula formada por la segunda persona singular del imperativo del verbo atrapar antepuesto a dos pronombres
enclíticos: me en complemento indirecto y lo en complemento directo. Los pronombres enclíticos son átonos y forman
una unidad gráfica y fonética con la palabra anterior. Atrapar significa sujetar, agarrar, retener, apresar, alcanzar, pillar,
aprisionar, coger. Al verbo coger los hispanoamericanos le dan un significado especial que no tiene en la península.

atribuibles
Plural de atribuible, que puede ser asignado, adjudicado o aplicado a algo o alguien. El sufijo -ible, -able siempre
significa posibilidad de

atropos
En Aliste son aperos de trabajo poco cuidados, cacharros de poco valor y desordenados, ropa vieja y estropeada,
achiperres y cachibaches de todo tipo y de poco valor.


atrozador
Tronzador, sierra alistana de leñador, de un metro y medio de longitud con un mango en cada extremo para dos
personas que sirve para cortar árboles y trocearlos.



aturuxo



Grito fuerte, agudo, prolongado y al final entrecortado que expresa alegría y entusiasmo colectivo en las fiestas y
romerías de Galicia y demás zonas del noroeste peninsular acompañando las canciones y danzas populares. Yo
también lo recuerdo asociado a las noches vísperas de fiesta en las que los mozos estaban alegres. Su grito resonaba
contagioso de entusiasmo en el silencio de la noche.


aubépine
Galicismo: Espino blanco, arbusto espinoso de la familia rosácea, muy frecuente en todas partes, (crataegus
monogyna). Por mi tierra le llaman mayolino y también majuelo con muchísimas variantes fonéticas. Sus innumerables
flores blancas y diminutas inundan de fragancias los campos en primavera. De niños comíamos sus frutos rojos que
tienen cierto sabor dulzón.


audax
El adjetivo latino que define el compañero me ha recordado mi infancia. En las escuelas franquistas de posguerra a
través sobre todo de la Enciclopedia Álvarez, cuyo autor Antonio Álvarez Pérez nació por mi tierra en Ceadea, un
pueblecito de Zamora, en la escuela, digo, aprendíamos de todo y también nuestra Historia. Sí, uno de los asesinos de
nuestro héroe, Viriato, se llamaba Audax. Los otros dos Ditalcón y Minuro. Sus nombres quedaron grabados en mi
memoria para siempre. También lo de "Roma no paga traidores". Aunque esto último no tiene el crédito de todos los
historiadores.


augurios
Plural de augurio que significa presagio o anuncio de lo va a venir, predicción del futuro individual o colectivo, que es lo
que hacían los augures de la antigua Roma a través de la observación del comportamiento de las aves y de los pollos
sagrados que ellos mismos cuidaban. En latín, augurium augurii: presagio y augur auguris: adivino, augur

aurten bai
Grito de guerra de los aficionados del Athletic de Bilbao, los leones, antes de la final de copa de 2015 contra el
Barcelona que significa "este año sí" (la vamos a ganar), aunque finalmente la ganó el Barcelona. Voluntad y espíritu de
lucha a los leones no les falta, pero el toque, la eficacia y el juego de equipo son del Barcelona.


ausserhalb
"Hausserhalb" es una palabra de la lengua alemana que puede actuar como adverbio en cuyo caso significa "fuera" o
puede actuar como preposición significando "fuera de".

ausstrecken
Verbo alemán que significa tender la mano, extender algo, estirar algún miembro corporal u otra cosa.



austro-húngara
Femenino de austro-húngaro, relativo a Hungría y Austria, estados unidos para asuntos de defensa y de relaciones
exteriores desde el Compromiso austro-húngaro en 1867 conformando el Imperio Austro-húngaro o Monarquía
Austro-húngara  integrada por hasta 13 países europeos actuales. La unión desapareció después de la I Guerra
Mundial. Una curiosidad para los cinéfilos es que la mención del Imperio Austro-húngaro es una constante en las
películas de nuestro Luis García Berlanga.


autoavaluo
autoavaluo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "autoevalúo" siendo su significado: </br>Palabra de
etimología mixta: del griego autós auté autón: mismo, uno mismo, sí mismo, él mismo , e-, ex-: (prefijo latino), de, desde



fuera y váleo: poder, ser fuerte, valer, prevalecer. Autoevalúo es la 1ª persona singular del presente de indicativo del
verbo autoevaluar, que con este prefijo, será casi siempre reflexivo: autoevaluarse que significa valorarse a sí mismo,
someterse uno mismo a pruebas que determinen la propia valía o el nivel de la propia capacidad en el ámbito de que se
trate.

autofagia
Término médico y de la biología acuñado por el bioquímico belga Christian de Duve en 1963,  derivado del griego
autós, uno mismo y fagomai, comer, acción de comerse a sí mismo. Esta forma de nutrirse la realizan
excepcionalmente algunos organismos vivos sobre sus órganos menos útiles para sobrevivir en situaciones de
necesidad prolongada. La autofagia celular es un proceso estudiado por el biólogo japonés Yoshinori Ohsumi, por lo
que recibió el premio Nobel de medicina el año pasado. Los protagonistas de este proceso son unos orgánulos de la
célula llamados lisosomas que digieren y reciclan otras partes dañadas y de deshecho.

autoideologización
Este término que no consta en ningún diccionario me resulta difícil de entender, porque toda ideologización o formación
de la ideología se realiza en relación a los demás, en contacto con la comunidad o sociedad en que vivimos. La
ideología tanto en su vertiente teórica realizada desde la conciencia sicológica como en su vertiente práctica desde la
conciencia moral se forma en contacto con nuestros semejantes. Fuera de esto no sabremos pensar ni hacer nada.
Otra cosa es que aprendamos a criticar la ideología dominante.


autoproclsmacion
autoproclsmacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "autoproclamación" siendo su significado:
</br>Acción de autoproclamarse, verbo que no reconoce el DRAE, pero del que todos sabemos que significa
declararse a sí mismo ante los demás como investido de cierta dignidad, cargo, título, derecho o status. Cuando los
personajes públicos se autoproclaman de algo, no están muy seguros de que los demás lo reconozcan y también suele
ser cierto que algo no anda bien debajo de su capirote.


autorictas
autorictas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "auctóritas" siendo su significado: </br>Concepto del
Derecho Romano que significa la cualidad de las personas, que también se puede encarnar en una institución,
identificada con el propio saber y valía, que  da legitimidad ante la comunidad o el grupo para dirigir, aconsejar u opinar.
La mejor traducción al español es autoridad moral. Se distingue de la potestas que es el poder socialmente reconocido
para dirigir, imponer, mandar, aunque no tuviera legitimidad y por tanto no se basara en la autóritas. El quehacer de
todo buen dirigente se debe basar en la auctóritas y no sólo en la potestas.


auxina
Del verbo griego auxo, aumentar, crecer, en latín augeo. Fitohormona, hormona vegetal que genera y regula el
crecimiento de tallos, raíz, flores y frutos. También están presentes en las bacterias, los hongos y las algas. En mi tierra
existe la costumbre de incrustar una semilla de cebada en el esqueje del geranio que se quería trasplantar. La mayor
parte de la gente lo sigue haciendo pero no sabe por qué. 



ave maría de cacini
Bulo musical. Se llama así a la composición musical falsa e intencionadamente atribuída a algún músico relevante del
pasado, en este caso a Giulio Cacini, músico italiano de la época de los Médici. Su verdadero autor  fue el músico ruso
Vladimir Vavilov, muerto en 1973, quien grabó un disco en 1970 titulado "Música de laúd de los siglos XVI-XVII". Casi
todas las composiciones eran de creación propia. La atribución a Casini la hizo a su muerte un colaborador de Vladimir,
Mark Shakhin.





avecicas
plural de avecica, diminutivo de ave muy al estilo de los mañicos. El sufijo -ico si usa mucho en Aragón en los
diminutivos. También se usa en el asturleonés, sobre todo por parte de las mujeres, dándole una connotación cariñosa
y protectora, como cuando dicen rapacico, pobrecico que tiende a cerrarse en rapacicu, pobrecicu y cuitadicu. 


avgi
Pronunciado Angui, derivado del griego aggello (anguelo), anunciar, llevar un mensaje. Amanecer, Angelita. Así
llamaron los paleontólogos de la Acrópolis de Atenas a una joven que vivió en la provincia de Meteora de la región de
Tesalia en Grecia hace unos 9.000 años en el Mesolítico, cuyo cráneo fue encontrado en la cueva de Theopetra de
esta zona en 1993. Su rostro y busto fue reconstruido en tres dimensiones por un grupo de expertos de varios países.
El escultor sueco Oscar Nilsson moldeó el rostro músculo a músculo.



avidas
avidas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ávidas" siendo su significado: </br>Plural de ávida,
femenino de ávido que significa deseoso, anheloso, ansioso por algo o codicioso de algo. Ävido va siempre
acompañado de la preposición de como en la expresión "ávido de riquezas"

avil
avil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hábil" siendo su significado: </br>Supongo que se quiere
decir hábil del vocablo latino habilis habile que significa flexible, manejable, hábil, diestro, apropiado o conveniente para
algo. En castellano se aplica a la conducta de los animales y sobre todo de las personas que tienen destreza o aptitud
para determinados conductas físicas o intelectuales.

avisamelo
avisamelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "avísamelo" siendo su significado: </br>2ª persona
singular del imperativo del verbo avisar que significa decir, informar, advertir a alguien de algo, notificar, prevenir,
apercibir, comunicar, aconsejar, anunciar, dar a conocer. El imperativo suele llevar pronombres personales enclíticos;
en este caso me, de primera persona, ejerciendo de complemento indirecto y lo, de tercera persona, ejerciendo de
complemento directo, lo que convierte a la palabra en sobreesdrújula, avísamelo, aunque en el cono sur de América
creo que la consideran esdrújula: avisámelo.

avunculado
Sistema social compatible con el matriarcado, investigado por el antropólogo francés Lévi Strauss en las culturas
primitivas. Término asociado al avúnculus (tío materno), diminutivo de avus (abuelo), figura clave en las relaciones
socioeconómicas, de autoridad, poder y propiedad en este sistema. Hallazgos arqueológicos de tipo epigráfico de las
culturas hispanas prerromanas del norte peninsular nos permiten pensar en la existencia de este sistema organizativo.



avutada
avutada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "avutarda" siendo su significado: </br>Es un ave
gregaria (otis tarda) a la que se ve sobre todo en invierno en España y de un modo especial en la comunidad de
Castilla y León, en donde se concentra el mayor número de ejemplares de toda Europa. Desde 1980 está prohibida su
caza en la península ibérica, donde se calcula que puede haber unos 25.000 ejemplares. Es el ave mayor de Europa.
Los machos adultos pueden alcanzar los 15 kilos de peso. La hembra es de menor porte y puede pesar hasta 6 kilos.
Tarda en latín significa lenta.

axéitame a polainiña



Canción de Milladoiro que me gusta a rabiar y me hace añorar la mi tierruca del noroeste y Los gozos y las sombras de
Torrente Ballester. Ajústame bien las polainas, miña naiciña. Qué hermosa es el alma del noroeste!!


axilogia
axilogia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "axiología" siendo su significado: </br>Disciplina
filosófica que estudia los valores, llamada también filosofía de los valores. Es de etimología griega, de axios axia axion:
valioso, digno y logos logou: conocimiento, tratado, razón: el estudio de lo valioso. Este término aparece por primera
vez en el libro del francés Paul Lapie "Logique de la volonté" en 1902. En el estudio de los valores destaca el filósofo
alemán Max Scheler en la primera mitad del siglo XX.

axiña
Adverbio gallego de tiempo, también aixiña y eixiña, primos hermanos del asturiano axina y aína: rápidamente,
enseguida, pronto, inmediatamente. 


ayudante es una palabra aguda
Pues no, compañera. Ayudante es una palabra llana, pues el acento recae sobre la penúltima sílaba. Algunas personas
no son conscientes de estas cuestiones gramaticales. Pero es muy sencillo. Cuando pronunciamos las palabras vamos
haciendo separaciones fónicas. Cada golpe de voz (a-yu-dan-te) constituye una sílaba. Normalmente una de las sílabas
se pronuncia con algo más de intensidad. Esa es la que lleva el acento que puede ser prosódico sólo o también
ortográfico. Algunas palabras no llevan este acento porque son átonas y tienen una pronunciación monocorde, sin una
sílaba que destaque como sucede en el comienzo de los antropónimos compuestos, Ana María, Buenos Aires,  en los
artículos, el ayudante, adjetivos posesivos, nuestro padre, el primer elemento del numeral complejo, cuarenta y dos y
tantas otras. Todas las gramáticas tienen su complejidad pero merece la pena conocerlas.


azoturia
Enfermedad equina de los lunes caracterizada por espasmos y rigidez muscular sobre todo en las extremidades
posteriores por la acumulación excesiva de ácido láctico y urea, deficiencias de vitaminas y desequilibrios hormonales,
electrolíticos y de metabolización de los hidratos de carbono


ádyton
Del griego to ádyton, lo impenetrable, lo sagrado, lugar al que no se puede entrar. Como dice Fede, en arquitectura,
centro de los templos griegos al que solamente podían acceder los sacerdotes o en el que se encontraba la pitia, como
en el templo de Apolo en Delfos junto al monte Parnaso. Parece aquí confluían varias fallas, lo que explicaría la emisión
de gases, como el etileno, que aspiraría la sibila. Según testimonios, alguna murió entre estertores.



ágora
El término griego es ágora ágoras, reunión, asamblea, comunidad reunida, discurso ante la asamblea, plaza y mercado
público, mercancías, venta pública. Este deriva de ageiro, reunir, recoger, hacer provisión, y también pedir, mendigar.

ángulo facial
Ángulo de Camper, definido por el  médico y biólogo holandés del siglo XVIII, Petrus Camper, mediante dos líneas en el
perfil de una cara humana: una desde el punto más prominente de la frente hasta la parte más anterior del reborde
alveolar del maxilar superior y la otra horizontal desde el oído hasta el ala de la nariz. Camper determinó que los
europeos tenían un ángulo de 80 grados mientras que los africanos solo de 70. Los nazis utilizaron este ángulo para
seleccionar a los individuos de raza aria.





árbol de porfirio
Diagrama clasificatorio dicotómico de los tipos de sustancia elaborados por el filósofo neoplatónico Porfirio de la
escuela de Roma del siglo III en la Isagoge o Introducción a las categorías de Aristóteles. La forma de un árbol se la
dieron los filósofos renacentistas. Se trata de una clasificación dicotómica descendente de lo universal a lo particular
semejando un árbol con ramas a derecha e izquierda. La sustancia puede ser corpórea o incorpórea; el cuerpo puede
ser animado (viviente) o inanimado; el viviente puede ser sensible (animal) o insensible; el animal puede ser racional
(ser humano) o irracional; uno de los seres humanos es Platón y otro Aristóteles.



babo
Localismo asturleonés de Aliste que significa grano de uva de un racimo. En el Lazarillo el ciego y Lázaro acordaron
comerse un racimo de uvas que recibieron por los campos de Salamanca, cogiendo los babos de uno en uno. Cuando
terminaron, el ciego le dijo a Lázaro: -¡Lázaro, engañado me has!. -Y ¿cómo es eso, mi amo? -Porque yo los cogía de
dos en dos y tu callabas.

bachiano
Este adjetivo, relativo o referente a Bach, solo constará en los Diccionarios musicales. Si no especificamos otra cosa,
nos referimos al gran maestro, a un hermoso dios musical, a Juan Sebastián Bach.  Sí pronunciamos bajiano,
compañero furoya, porque en alemán se pronuncia Baj y significa riachuelo. 


bachillerato
Del latín baccalaureatus, laureado con baya, pues en la Edad Media y recordando a los campeones griegos de las
Olimpíadas, se coronaba con ramas de laurel llenas de bayas negras a los que terminaban sus estudios de primer
grado en las universidades. Fue el papa Gregorio IX en el siglo XIII quien distinguió los títulos de bachiller, licenciado y
doctor.



bacterogafa
bacterogafa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "bacterófaga" siendo su significado: </br>Femenino
de bacterófago que significa "comedor de bacterias", del griego bakteria que significa bastón o vara y fagomai comer. El
nombre de bacteria se debe a que las primeras bacterias observadas al microscopio fueron bacilos que tienen forma de
bastón, aunque también hay otras de forma redonda, los cocos, y otras en forma de espiral, los espirilos. Las células
bacterófagas de nuestro cuerpo son los leucocitos o glóbulos blancos de la sangre, fundamento de nuestro sistema
inmune.

badallo
En alistano, asturleonés, badajo de las campañas, atado a una soga para tocarlas desde abajo. Antiguamente se
tocaban tres veces al día: Al amanecer, toque de ánimas; al mediodía, toque de ángelus y al anochecer, toque de
oraciones. Al toque de oraciones, los niños y las niñas ¡a casa!

bagazo
Bagazo: escobajos y hollejos de la uva que se metían en las cubas después de pisarla, constituyendo la madre del
vino, que quedaba dentro después de sacar el vino y después se utilizaba para elaborar el aguardiente a través de una
alquitara o alambique, que en Aliste era de uso comunal en la casa concejo o casa del pueblo.

bailar el agua
Bailar el agua a alguien es una locución verbal que significa adularlo, halagarlo, hacerle la pelota, lisonjearlo, buscar su
agrado y complacencia para obtener algún beneficio, vulgarmente lamerle el culo.




baile de la medida
Especie de jota que en Aliste bailaba el padrino de la novia después de la ceremonia en torno a un cántaro de vino, que
también llamaban medida, un recipiente cilíndrico de latón con una capacidad de 16 litros y sobre cuya boca se ponía
un plato y un vaso que solían terminar rotos con regocijo de toda la concurrencia.

baixar de la mussara
Expresión catalana equivalente a estar en la higuera o estar en babia, desconocer lo que está en la calle. El origen de
la expresión estuvo en el ancestral aislamiento de los antiguos habitantes de esta localidad a los que llamaban ranas.

bajo la espada de damocles
Estar bajo la espada de Damocles es una expresión popular que significa estar bajo un peligro inminente y constante
que atenta contra la situación, la actividad o la vida de las personas y sobre todo de las más poderosas, expresión que
se fijó a mediados del siglo XIX, aunque la historia o leyenda de Damocles se conoce desde la antigüedad por
escritores latinos y después por Lope de Vega y otros escritores del siglo de oro. Damocles parece que fue un
cortesano adulador envidioso de Dionisio I, tirano de Siracusa en la Sicilia del siglo IV a. d. C. Para hacerle
experimentar las mieles y las hieles del poder, le propuso sentarse en el trono durante un día. Al mirar hacia arriba en el
trono vio que una espada pendía sobre él, sujeta al techo con la crin de un caballo, con lo que perdió todo interés en
seguir ejerciendo de tirano.

bakoitza
Término vasco que significa cada uno

balanqui
balanqui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "balanquión" siendo su significado: </br>Balanquión:
oleaje fuerte formado en una piscina o estanque, en un río o laguna en todas direcciones al golpear con brusquedad
sobre el agua el propio cuerpo u otro objeto como una barca o un artesón con el que se vendimia en Aliste. Este oleaje
lo solían provocar los rapaces cuando navegaban en los artesones que la gente dejaba flotando en el río para que se
repretara la madera y para poder utilizarlos para vendimiar, inclinándolos lateralmente y dejándolos caer de golpe.
Cuando los rapaces navegábamos en los artesones en el río empujándolos con un palo largo de los fréjoles de los
huertos cercanos a la ribera, clavándolo en el fondo del río, nos creíamos piratas surcando los mares, río arriba y río
abajo, y temiendo a la vez que se presentara el dueño del artesón, sobre todo cuando hacíamos balanquiones.


baleirar
Palabra gallega que significa vaciar, desocupar, dejar algo sin contenido, ahuecar, hacer desaparecer.

ballena azul
Juego macabro y cruel creado por una mente perversa, ¿la del estudiante de sicología Phillip Budeykin? "para limpiar la
sociedad de personas sin ningún tipo de valor", según sus palabras,  extendido por internet, de 50 niveles de dificultad
autodestructiva, como ver películas de terror todo un día, no dormir durante varios días, autolesionarse, tatuarse con un
cuchillo la silueta de una ballena en el antebrazo..., para terminar en el suicidio. Ante los numerosos suicidios de
adolescentes en todo el mundo han saltado las alarmas. Esto evidencia que debemos tener control en el acceso a
internet de nuestros hijos y nietos y educarlos en la confianza y el respeto.

banca etica
banca etica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "banca ética" siendo su significado: </br>También
llamada banca social es un conjunto de organizaciones financieras de distintos países que financian solo proyectos
colectivos, no individuales, de interés social y ecológico con criterios de economía real, no especulativa. Un ejemplo de
banca ética es el Grameen Bank de Bangadlesh del premio nobel de la paz de 2006, Muhammad Yunus, que puso en



marcha la financiación solidaria y local del microcrédito, sobre todo para mujeres. Mencionaré otros ejemplos en
Europa: Fiare, Triodos Bank, Oikos Bank, Folke Sparekassen, Cooperative Bank, Cultura Bank.....



banquisa
Plataforma helada de los mares ártico y antártico, cuyo grosor puede oscilar entre 1 y 5 metros y cuya extensión
aumenta o disminuye según los períodos glaciales y las condiciones climáticas anuales.


barallete
Jerigonza usada en los oficios ambulantes, como afiladores y paragüeros de la Ribeira Sacra y zonas limítrofes, en sus
andanzas por cualquier parte de España. El maestro (naceiro) y su aprendiz (mutilo) solían utilizar este habla para
ajustar precios, comunicar algún peligro o burlarse de algún listillo. Usaban palabras del gallego, del eusquera e incluso
del alemán. ¡Milcos te ticen, a gaurra non chegues e a guchia do xibas te escorromeles! Lobos te coman, a la noche no
llegues y a la puerta del cura te desparrames.


barano
barano está incorrectamente escrita y debería escribirse como "baraño" siendo su significado: </br>En Aliste
agrupamiento lineal de hierba segada con guadaño en los prados durante el mes de mayo. Al segar la hierba con el
guadaño, ésta se va agrupando en línea recta a la izquierda del segador, completándose el baraño al pasar el guadaño
por el lado contrario.



barbas de roble
Barbas de roble: Musgo de roble, evernia prunastri, liquen fruticuloso verde grisáceo que se desarrolla en la corteza y
ramas de los robles, castaños, pinos y jaras de los montes de mi tierra asturleonesa. Cuando llueve se hincha pues
absorbe la humedad como una esponja y  cuando se desarrolla en exceso puede ahogar a la planta huésped al impedir
que desarrolle la fotosíntesis. 


bardana
La bardana es una planta muy abundante en España que tiene infinidad de nombres. Mencionaré algunos: hierba de
los tiñosos, agarrucha, apegaderas, arrancamoños, cadillo, cardinches, carrapicho, carrapeto, escardamulas, hoja de
sapo, lamparasa, lapa de bueyes, nigueruela, orejas de burro, pegajosos, pegotes, zarrapote....Su nombre científico es
arctium lappa (Linneo)  de arktos arktou: oso y labe labes: acción de coger porque pincha como el pelo de un oso y se
agarra a todo lo que pasa. Según dicen, esta forma de diseminarse, agarrándose a la lana o el pelo de los animales ha
inspirado la creación del velcro. Es una planta tradicionalmente medicinal que está presente en la memoria de todos los
españoles que hemos tenido una infancia rural, pues solíamos tirar sus cabezas florales y ganchudas a la ropa de las
chicas en el baile.

barizales
barizales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "barrizales" siendo su significado: </br>Lugares
cubiertos de barro por el tránsito constante de personas o animales y por la presencia de agua procedente de la lluvia o
de los manantiales de un lugar no urbanizado. En las calles de los pueblos de Castilla y de los demás lugares de la
España de mediados del siglo XX había verdaderos barrizales en invierno, pues las calles aún no estaban
asfaltadas.Este barro mezclado con otras suciedades era un buen abono para los huertos y se recogía "en concejo"
cada 15 días o un mes.

barlovento y sotavento
Términos marinos relativos al viento, aunque también se utilizan en la climatología, la geomorfología, la caza, la energía



aerodinámica y en otras áreas. Respecto de un lugar o posición, barlovento es la parte de donde viene el viento (de
cara al viento) y sotavento la zona direccional hacia donde se dirige el viento. Cuando navegamos contra el viento
vamos a barlovento; cuando el viento nos empuja de espaldas nos dirigimos a sotavento.



barrer hacia casa
Locución verbal equivalente a "barrer para casa" o "barrer para dentro" que significa actuar interesadamente, buscando
el propio beneficio.




basto o vasto
Las palabras homófonas, como estas, tienen siempre un origen etimológico diferente.
Basto deriva del latín vulgar medieval basto bastas bastare, llevar, cargar, bastar y este del griego bastadso, levantar,
llevar, sostener. De aquí derivan tres significados interrelacionados, el palo de la baraja o bastón (en el latín medieval
bastum , garrote), el aparejo que llevan los animales de carga como la albarda y también el bien abastecido, después
grueso, gordo, y finalmente grosero, ordinario, tosco, rudo, vulgar, chabacano, plebeyo, patán, maleducado.
Vasto deriva del latín clásico vasto vastas vastare, dejar vacío, dejar desierto, devastar, asolar y por tanto dejar un
espacio y vacío enorme; de aquí el significado de nuestra lengua de extenso, amplio, muy grande, inmenso. Ya Julio
César hablaba de vastum mare (mar inmenso).

batallón sagrado
Hieros lochos. Élite militar tebana formada por 150 parejas de hoplitas amantes (erastés-erómeno) que se juraban
fidelidad en el combate y en la vida ante la tumba de Iolao, auriga y amante de Hércules. Dirigidos por Epaminondas,
terminaron con el dominio espartano en la batalla de Leuctra en el 371 a. C. Sin embargo fueron eliminados por el
ejército macedonio de Filipo y Alejandro en el 338 a. C. cerca de la ciudad de Queronea.



batilo
Poeta latino del siglo I a. de C., plagiador de Virgilio en los muros del palacio imperial, a quien Virgilio retó con su
reiterativo sic vos non vobis, sic vos non vobis, sic vos non vobis, sic vos non vobis. Batilo fue también el seudónimo del
político y poeta del Neoclasicismo español Juan Meléndez Valdés, autor de odas y églogas, en alabanza de la vida en
el campo, al modo del Beatus Ille y de la poesía bucólica de Garcilaso. Los romanos llamaban también así al mango de
algunos instrumentos e incluso al propio instrumento, como el quemador de sustancias olorosas.



batmotropa
Mejor batmotrópica,adjetivo femenino de batmotropismo, término médico que significa excitabilidad o capacidad de las
neuronas y de las células musculares de poder excitarse para iniciar un proceso como la transmisión del impulso
nervioso o la contracción del corazón. Esta función batmotrópica se realiza, según la ley de todo o nada, cuando los
estímulos están dentro un umbral de intensidad. (De bathmos bathmou, escala, grado y trope tropes, cambio,
evolución).

baumanometro aneroide
baumanometro aneroide está incorrectamente escrita y debería escribirse como "baumanómetro aneroide" siendo su
significado: </br>Palabra de etimología griega, creada por el inventor francés Pierre Varignon del siglo XVII-XVIII
(manos: ligero, poco denso; metron metrou: medida; an: no, sin; aer aeros: aire y eidos eideos: forma, apariencia, idea)
que significaría medida de lo poco denso, en vacío. Es el aparato  para medir la presión arterial ideado en 1915 por
William A. Baum. El prefijo bau- hace honor a su nombre.



baxter
Multinacional farmacéutica norteamericana con sede en Illinois en la que trabajan más de 40.000 personas en más de
100 países que produce y comercializa diferentes medicamentos y servicios sanitarios en casi todo el mundo. En
España tiene sedes en Madrid, Valencia y Sabiñánigo (Huesca); en esta última se producen soluciones intravenosas
para más de 20 países. Baxter es también un apellido inglés y el nombre de diferentes localidades sobre todo en
Norteamérica.

bálsamo de fierabrás
Curalotodo, remedio milagroso para cualquier enfermedad, panacea de todos los males. Don Quijote le dice a Sancho
cuáles son sus ingredientes (aceite, vino, sal y romero) para curarse de una de las numerosas palizas que les dan. Se
toman el mejunje cocido y bendecido con 80 padrenuestros, 80 avemarías, 80 salves y otros 80 credos. Después de
vomitar, sudar y dormir Don Quijote se cura. En Sancho tiene un efecto vomitivo y laxante porque no es caballero
andante, al decir de su amo.


bálsamo de fioravanti
Bálsamo ideado por el médico alquimista italiano del siglo XVI Leonardo Fioravanti (fiore avanti, flor adelante: venga, a
florecer). Es una solución hidroalcohólica de especies vegetales como laurel, clavo, romero, incienso, galanga, hinojo,
limón.., a la que se le atribuían propiedades milagrosas. Fioravanti es hoy también un apellido italiano y una bebida
refrescante originaria de Ecuador con sabor a fresa o manzana.


báratro
En griego bárathros, abismo, sima en la que los atenienses arrojaban a los malhechores. Después pasó a significar el
Hades, el inframundo siempre asociado a las profundidades de la tierra, la morada de los muertos, el Averno, el
Tártaro, el Erebo, el Infierno de los cristianos como lugar de castigo por las malas acciones.


bárcida
Algunos dicen también bárquida. Adjetivo acuñado por los historiadores. Relativo a la familia de los Barca, noble familia
de la antigua ciudad de Cartago a la que pertenecieron Amílcar Barca, Asdrúbal y Aníbal. El apodo Barca significaba
rayo.


beati hispani quibus vivere est bibere
Expresión graciosa utilizada desde antiguo y que desde el Renacimiento ha sido comentada como ejemplo de
betacismo. Pero antes de que Julio César Escalígero se burlara con esta expresión de nuestro betacismo, otros autores
anteriores ya relacionaban el bibere y el vivere. Por ejemplo el gramático Ateneo del siglo II cita un pasaje de Antífanes
del IV a. C.: To de dsen, eipe moi, tí esti; to pinein, phemi ego: Vivir, dime, ¿qué es? Beber, digo yo. Yo no digo que
vivir sea solo beber, sino que beber, se sobreentiende que vino u otras cosas que nos alegran, es vivir


beato de tabara
Beato de Tábara: Códice hispano medieval del siglo X, escrito en pergamino y de características mozárabes, copia
parcial del Beato de Liébana. A sus 166 folios originales escritos por el presbítero Monniu añadió el copista  Magius y la
monja Eude dos más en el monasterio de San Salvador de Tábara en la provincia de Zamora hacia el siglo X.
Actualmente se conserva en el Archivo Histórico Nacional en Madrid.

beatos
Beatos 2: Plural de beato. Códice medieval bellamente escrito y decorado que reproduce los comentarios al Apocalipsis
de San Juan del Beato de Liébana, monje asturiano de identidad desconocida, que los  escribió hacia el 796 en el
monasterio de Santo Toribio de Liébana, cerca de Potes, en Cantabria. Se conservan unos 31 beatos, escritos entre el
siglo VIII y el XIII, que reciben diferente denominación predominando la de su origen: Beato de San Salvador de



Tábara, de San Millán de la Cogolla, de Burgo de Osma, de Santo Domingo de Silos, de Fernando I y Doña Sancha, de
San Miguel de Escalada.... Una hermosura de libros.

beatos
Beatos 1: Plural de beato. En el Derecho Canónico beatus, (feliz, bienaventurado), título y tratamiento que se da al
difunto en proceso de canonización, anterior al de santo, digno de culto por su vida ejemplar. En el lenguaje popular, se
denomina así a la persona adicta a las ceremonias religiosas o que manifiesta una religiosidad exagerada y puede que
falsa, meapilas, santurrón, measalves, tragamisas, tragasantos, mojigato, tragahostias, gazmoño. 


beber los aires
beber los aires está incorrectamente escrita y debería escribirse como "beber los vientos" siendo su significado:
</br>Beber los vientos por algo significa desearlo vehementemente, hacer lo posible y lo imposible por tenerlo o
conseguirlo. Beber los vientos por alguien significa amarlo con toda el alma, estar enamorado de esa persona. La
expresión, según El Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras formas comunes de la lengua castellana, de
Gonzalo Correas, del siglo XVII alude al olfateo y búsqueda de la presa por los perros de caza.

Dícese de una enamorado: "bebe los vientos por fulana"y del que anda en pretensión que mucho desea

bebío
Síncopa, muy común en mi tierra y otras partes, de bebido, participio de beber. Entre mis recuerdos infantiles hay tres
vacas, la roja, la bonita y la morena. La roja solía parir por invierno y para que criara mejor el jato de vez en cuando le
daba un bebío que, por indicación de mi padre, le preparaba yo mismo. En una rada de agua mezclaba una lata de
salvaos. Se lo bebía en un santiamén y relamía los restos del centeno molido en los laterales de la rada y me miraba
con sus ojos enormes como diciéndome: Me gusta, dame más.


befa
Palabra derivada del alemán bappa y del provenzal baffa que significa burla, afrenta, desprecio, desconsideración, 
menospresio, ultraje, insulto, mofa, chungueo, desdén, escarnio, cachondeo, pitorreo, chanza, chufla

beguinas
Comunidad de mujeres laicas surgida en Lieja en el siglo XII quizá en el entorno del sacerdote y reformador Lambert le
Begue (el tartamudo), que atendían a los más necesitados dedicándose también a la contemplación y a los trabajos
manuales, quizá en contacto con las órdenes mendicantes con independencia de la Iglesia y de otras autoridades, en
plena autonomía. De las beguinas habla una novela actual "El espejo de las almas".



begünstigen
Verbo alemán que significa favorecer, beneficiar y también encubrir

belieber
Debe ser una palabra inglesa inventada por los medios de internet para designar al seguidor o seguidora del catante
canadiense de música pop Justin Drew Bieber, manipulados por la industria de la música para convertirlos en
creyentes, adoradores de dicho cantante, aprovechando su inestabilidad emocional adolescente y la necesidad de
amar y querer que todos tenemos cuando no se ha encontrado su objetivo real y de paso engrosar su cuenta corriente
y la de los que le rodean.



bella ciao
Bella chao: Adiós, hermosa. Canción popular italiana adoptada por los partisanos como himno de resistencia
antifascista en la Segunda Guerra Mundial frente a las tropas nazis y de Musolini. Se utilizó también como bandera por
los movimientos estudiantiles y obreros del 68 y en general después por todos los movimientos de izquierda, como en
la época de Salvador Allende, a quien quiero recordar en estos momentos convulsos latinoamericanos.



belsetán
Aragonés belsetano, variedad dialectal del aragonés que se habla todavía en las zonas pirenaicas próximas a Bielsa.
Los belsetanos aún dicen nusatros y nusaltros, vusatros y vusaltros. 



beñesmer
También beñesmen, beñasmer, benismer, benismen o begnesmet. Nombres guanches del mes de agosto y de las
celebraciones de la cosecha sobre las que después celebraron los tinerfeños la fiesta de la Candelaria en agosto y en
febrero. Según otros, esta fiesta cristiana tiene su origen en las procesiones de las Lupercales romanas. En estas
superposiciones culturales los cristianos siempre fueron maestros. No suprimían la fiesta pagana, pero la
transformaban.



beraka en la biblia
Es el valle de Josafat, cercano a la actual Jerusalem, donde la tradición cristiana sitúa el juicio final. De este valle se
habla en Antiguo Testamento en el libro de Joel 1-2 como el valle de las bendiciones porque en él se autodestruyeron
los amonitas, moabitas y edomitas en lucha con Josafat, que significa en hebreo "el juicio de Yaveh".

bercianista
Seguidor del bercianismo, iniciativa sociopolítica de alguna gente del Bierzo que quiere enaltecer esta región
asturleonesa al estilo de Teruel existe, porque lo de querer restaurarla como provincia tal como sucedió durante el
trienio liberal en 1822 o comunidad autónoma uniprovincial me parece un esfuerzo cuasinacionalista. Actualmente
algún partido como el partido regionalista del Bierzo mantienen estos objetivos. Mi tierra más chica, Bercianos,  fue
creada hacia la segunda mitad del siglo IX por gente del Bierzo en las repoblaciones de Ordoño I de Asturias y de su
hijo Alfonso III. Por eso la tierra berciana es también mi tierra.



berciano
Nacido en o relativo al Bierzo, comarca situada al oeste de León, vertebrada por la cuenca del río Sil, afluente del Miño.
El nombre deriva del orónimo celtibérico Bergidom o Bergidum (ciudad del itinerario de Antonino) que se latinizó en
Berizum como acreditan documentos del siglo IX y X. El Chronicon del obispo de Oviedo Pelayo del siglo XII
refiriéndose a Bermudo II de León: in Berizo vitam finivit. A partir del siglo IX en el reinado de Alfonso III de Asturias
muchas gentes del Bierzo repoblaron zonas más al sur en la provincia de Zamora y por eso algunos municipios de esta
provincia se llaman Bercianos como Bercianos de Aliste, Bercianos de Valverde o Bercianos de Vidriales.


berenguela
Nombre propio femenino de origen germánico, cuyo masculino es Berenguer o Berengario, muy propio de nuestra
realeza y nobleza medieval en Navarra, Cataluña, Castilla, León o Portugal. Los compostelanos nombran ahora así la
torre del reloj de su catedral y más propiamente su gran campana nueva que suena en do grave. La vieja, rajada,
descansa desde 1989 en un rincón del claustro con otras hermanas más pequeñas.




berenice
Además de lo que bien ha dicho Pedro Echarte ayer, a saber, que es el nombre de un cuento de Edgar Allan Poe, de
un asteroide y de una colonia griega en Libia, Berenice es un nombre griego de mujer, de phero: llevar, conducir y nike
nikes: victoria: la que conduce a la victoria. Así se llamaron algunas princesas judías del siglo I a. d. C. y d. d. C., como
la esposa de Herodes el Grande y la madre y esposa de Herodes Agripa, aliados de Roma en la dominación judía.
También se llamaron Berenice algunas reinas de las dinastías de los Ptolomeos y Seléucidas de Egipto y Cirenaica.
Este nombre, que es precioso, también ha llamado la atención de músicos y literatos y científicos nominando así
algunas de 
sus creaciones.

bergamasca
Femenino de bergamasco, gentilicio de Bérgamo, ciudad de la Lombardía en el norte de Italia. Danza popular originada
en esta ciudad hacia el siglo XVI, bellamente musicada por varios compositores posteriores como Girolamo
Brescobaldi, Biagio Marini o Marco Uccellini.


bertrand russell
Ayer recordamos a un Maestro de la lógica y de la paz. De una afirmación falsa se puede deducir cualquier cosa.
Alguien le provocó: Si dos más dos son cinco ¿se sigue que yo soy el papa? El Maestro argumentó: Si dos y dos son
cinco, entonces cuatro es igual a cinco. Si restamos tres a ambos lados de la ecuación, uno es igual a dos. El papa y yo
somos dos. Como dos es igual a uno, entonces yo soy el papa.



beso australiano
Cunnilingus, como el beso francés pero un poco más abajo, beso clitoriano.

betacismo
Fenómeno lingüístico de algunas lenguas romance como el castellano, el gallego, occitano, sardo... que no distingue la
pronunciación de la b y la v; por eso muchos hablantes de nuestra lengua al escribir cometen tantas faltas de ortografía
que también aparecen en algunas inscripciones latinas antiguas: Maximianus botum solbit, en vez de votum solvit.
Maximiano cumplió su voto. Por influencia de otras lenguas algunos hablantes dan a la v un matiz fricativo que la
asemejan a la f.


betanica
betanica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "betánica" siendo su significado: </br>Probablemente
es el gentilicio femenino de Betania, (lo mimo que de Britania británico), ciudad bíblica que los evangelios sitúan a
menos de 3 kilómetros de Jerusalem en el camino de Jericó y en donde vivían Lázaro, Marta y María, amigos de Jesús,
a los que visitaba con frecuencia. Aquí también vivía Simón el fariseo, en cuya casa una mujer, probablemente María
de Magdala, derramó un frasco de perfume en los pies de Jesús ante el escándalo de Judas. Los libros bíblicos no
utilizan este gentilicio, usan el sintagma preposicional "de Betania" (Lázaro de Betania). Betania también es un
municipio del suroeste de Colombia (Departamento de Antioquía) de unos 10.000 habitantes a los que llaman
betaneños y no betánicos. ¡Cosas del lenguaje!.

betatun
Teónimo de una divinidad ibérica prerromana, quizá nuestra primera divinidad, no sabemos con seguridad si dios o
diosa, aunque los más se inclinan por lo segundo. Su nombre epigráfico se encontró en 2003 en un oppidum ibérico en
el yacimiento de las Atalayuelas en un olivar de la localidad jienense de Fuerte del Rey. Lo que sí parece cierto es que
a esta divinidad nuestros antepasados ibéricos le atribuían poderes curativos.





bianca
Adjetivo de la lengua italiana, femenino de bianco, que significa blanco. También se usa como nombre propio femenino.
Alcuni dicono che Dio donò all'uomo bianco l'orologio e all'uomo nero donò il tempo. Algunos dicen que Dios dio un reloj
al hombre blanco y al hombre negro el tiempo.

bianconera
Femenino de bianconero, adjetivo compuesto, del italiano bianco, blanco y nero, negro, colores de la camiseta de la
Juventus de Turín; por eso se les dice así a los jugadores o aficionados de este equipo

biar
Es un municipio del interior de la provincia de Alicante con solera histórica de unos 4.000 habitantes que se dedican al
turismo, al sector textil y del calzado y a la producción de miel; por eso algunos defienden que el nombre deriva del latín
apiarium: lugar de abejas; otros dicen que procede del árabe biar: pozo, por ser un lugar de abundante agua.

biblicas
biblicas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "bíblicas" siendo su significado: </br>Adjetivo femenino
plural de biblia: las relativas a o propias de la biblia, del griego biblion bibliou: libro. Biblia es el neutro plural: los libros.
En la versión católica son 72: 45 en el antiguo testamento y 27 en el nuevo. Los protestantes o reformistas no admiten
algunos de los católicos. De todos modos la biblia es en nuestro planeta "el libro de los libros"


