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biblico de languidece
3ª persona singular del presente de indicativo y 2ª singular del imperativo del verbo languidecer que en la biblia y en
cualquier otro sitio significa perder vigor, fuerza, ánimo o alegría, debilitarse algo o alguien, decaer, abatirse, deprimirse,
agostarse.


biblioteconomo
biblioteconomo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "bibliotecónomo" siendo su significado:
</br>Adjetivo de biblioteconomía, disciplina y carrera universitaria que enseña las técnicas de organización y gestión de
bibliotecas, archivos y documentos. Tiene origen griego: biblos biblou: libro, papiro, theke thekes: caja, depósito y
nomos nomou: norma, costumbre, ley: reglamentación de los depósitos de libros y documentos.

biciquieta
Término no registrado aún por el Diccionario, sustituto de bicicleta estática

bidactilo
Bidáctilo: El término propio es didáctilo, del griego dyo, dos y dáktilos, dedo. Se dice de los animales que en sus
extremidades tienen dos dedos como el avestruz (struthio camelus). Bidáctilo es un término que también se usa,
aunque no lo reconozca el Diccionario, cambiando el prefijo di- por bi- del latín bis, dos veces.

bidiente
bidiente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "vidente" siendo su significado: </br>Sustantivo o
adjetivo derivado del participio presente videns videntis del verbo latino video vides videre vidi visum que significa ver,
considerar, comprender, cuidar: el que ve por oposición al invidente. Algunos llaman también videntes a algunas
personas que se creen o dicen que pueden adivinar el futuro o el pasado de otras personas. En el parque del Retiro de
Madrid suele haber bastantes personas de esta calaña junto al estanque y siempre hay incautos que se lo creen. Son
verdaderos farsentes, a los que les gusta vivir sin dar golpe y a costa de la estupidez ajena. También abunda esta
gentuza en la emisiones nocturnas de la televisión.

bido
Con muchas otras variantes fonéticas en gallego, abedul. También dicen bidueiro, bidueira,  bideiro, bídalo, bíduo,
bidón, vidoeiro, propiamente betula alba.



bien parecido
Como dice nuestro Diccionario y la RAE se dice de quien tiene buena disposición de facciones o aire de cuerpo. Por mi
tierra asturleonesa esta locución adjetiva es utilizada preferentemente por las mujeres para hablar de los hombres de
facciones agradables y mozos de buen ver. 


bienamado
Bien es un adverbio de modo además de un sustantivo que también puede funcionar como prefijo formando palabras
como bienaventurado, bienestar, bienhechor, bienmesabe, bienvenido, bienquerido, bienteveo. Bienamado sería el
participio pasivo de bienamar, que aunque no es palabra RAE, todo el mundo entiende como equivalente a bienquerer,
que sí es admitida. El prefijo bien- es equivalente al latino bene- (benefactor, benedicto, beneplácito) y al griego eu-
(eucalipto, eugenesia, eufonía, euforia, eutrofia, eulalia, eupepsia, eutimia..)



biércol
Uno de los muchos nombres del brezo al que en mi tierra cercana a tras os Montes prefieren decir urz, calluna vulgaris,
de la familia ericácea, que aguanta bien la sequía pues realiza fotosíntesis C4. Su madera muy dura se ha utilizado en
artesanía para hacer gaitas, pipas u otros objetos y su raiz para hacer carbón.


bigenerico
bigenerico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "bigenérico" siendo su significado: </br>No existe
como palabra RAE. Significaría "de dos géneros o tipos", del prefijo latino bi-,bis-:dos y genus generis: género, origen,
linaje.

bigornia
Hierro vertical cuadrangular de unos 40 cms de altura terminado en punta en su base para ser clavado en tierra con
cabeza cuadrada plana de unos 6 cms de lado que sirve en Aliste para picar el guadaño para segar la hierba de los
prados en el mes de mayo.

bilbilicos
Los ruiseñores en sefardí. La rosa enflorece es el título de una cantiga de amor y ausencia de la comunidad sefardí de
la isla de Rodas, transmitida oralmente: La rosa enflorece/ en el mes de mayo/ mi alma s’escurece/ sufriendo del amor/. Los bilbilicos cantan/ suspiran del amor/ y la pasión me mata/ muchigua mi dolor. La versión de Joaquín Díaz es algo distinta. La rosa enflorece es una hermosura, poesía que nos recuerda nuestra historia.



billorrio
billorrio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "villorrio" siendo su significado: </br>Población pequeña
y rural, caserío, aldehuela. El sufijo -orrio tiene matiz despectivo

bilortu
Término asturleonés con muchas variantes fonéticas según la zona: belortu, bolorto, bolortu, bilurtu, bilorto,
biluertu...Rama flexible que retorcida es útil para atar y que puede ser de vid, retama, avellano, fresno o enredaderas y
trepadoras silvestres como la clematis vitalba o hierba de los pordioseros. El término también lo usan en Cantabria y
Galicia y a veces aparece escrito con V. Podría quizá tener origen celta en sugerencia de Corominas. 


bimbrial
También brimbial o mimbrero (salix viminalis) es un arbol de la ribera o de zonas húmedas  a cuyo tronco no dejan
crecer más de dos metros de altura para que eche muchas ramas largas y flexibles que se usan en Aliste en la
cestería. Con las bimbrias o brimbias o mimbres además de cestas se hacen cañizos o empalizadas y otras labores

biodiverso
Adjetivo aplicable a los hábitats o ecosistemas cuando estos tienen formas muy diversas .de vida vegetal o animal, es
decir, que hay muchas clases de plantas y animales que pueden vivir de un modo sostenible en ese ecosistema pues
las tensiones entre ellos son equilibradas. Si la lucha por la vida entre animales cazadores y cazados no fuera
equilibrada se destruiría el ecosistema. Por eso cuando una especie se hace hegemónica peligra el ecosistema.
Algunas actuaciones de los gobiernos en este sentido que supongo bienintencionadas son verdaderos disparates. Un
ejemplo: hace algunos años en Castilla y León se soltaron por el campo millones de ratones, supongo que para
alimento de los depredadores. No sobrevivieron a los crudos inviernos.

biomarcador
Sustancia de nuestro organismo presente normalmente en la sangre, que es indicativa de nuestro estado biológico,
como nuestra capacidad para enfrentarnos a infecciones. Pueden ser genéticos o adquiridos, moleculares, como



enzimas o proteínas, o celulares. Investigadores actuales han identificado 5 biomarcadores cuyo nivel elevado han
asociado con la gravedad de coronavirus. Son estos: IL-6 (interleucina), dímero D, CRP, LDH y ferritina. Este
conocimiento puede ayudar a prevenir la gravedad. 


biscolo
biscolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "díscolo" siendo su significado: </br>Del latín dyscolus
dyscola dyscolum (prefijo griego dys: dificultad y verbo latino colo colis colere colui cultum: cultivar física y
culturalmente). El prefijo griego dis- se contrapone a eu- : bien y forma palabras como dislalia, disfemia, discordia,
disforme, disfonía, dislexia significando siempre alguna dificultad. Para los latinos y también para nosotros el díscolo es
difícil de tratar y lo aplicaron sobre todo a la enseñanza: era el indócil, el que no se deja enseñar, rebelde, moralmente
indisciplinado y desordenado, no acepta ni la autoridad moral ni la intelectual, actuando siempre desde su libertad
ignorante, egoísta y empecinada.

blacklladolid
Certamen literario de novela negra que se ha celebrado este año 21 en el castillo de Fuensaldaña en Valladolid durante
estos días del veranillo de San Miguel, patrocinado por la bodega Cuatro Rayas. Al binomio de literatura y crimen se
unirá el próximo año el vino tan delicioso de nuestra Tierra de Sabor. 



blasto
Es un sufijo derivado del griego "blastos: germen" y se aplica en medicina al nombre de diferentes células para indicar
que no han alcanzado la madurez, que son células en formación como el neuroblasto que es el origen embrionario del
futuro sistema nervioso.

bledo
Planta herbácea  del género chenopodium o también del género amaranthus; algunas muy valiosas en la alimentación
humana como el amaranthus caudatus o el chenopodium berlandieri presentes incluso en la América precolombina; 
otras poco valoradas consideradas como maleza o forrajeras silvestres, de aquí ciertas expresiones del tipo "me
importa un bledo" o "no vale ni un bledo". Una de estas plantas insignificantes y consideradas malas hierbas por los
hortelanos es el chenopodium album, cenizo o chirincho.


bledos
Plural de bledo, nombre común de algunas plantas amarantáceas, una de las cuales es el chenopodium album que en
Aliste llaman chirincho que gusta mucho a los conejos cuando está tierna y que en Aliste consideran una mala hierba
de los huertos. Por otra parte esta palabra se usa con frecuencia en expresiones populares como sinónimo de poco o
nada, como cuando se dice "me importa un bledo que vengas o no"

blemias
Según Plinio el Viejo y la tradición mitológica romana, raza de hombres sin cabeza con ojos y boca en el pecho que
habrían vivido en la antigüedad en la zona de Sudán y Etiopía. El mito surgiría por las vestimentas guerreras de los
blemios, blemitas o bleminges, pueblo nómada que habitó desde el segundo milenio a. C. en el Alto Egipto y Nubia.


bletisama
La llana en un alto. Castro vetón desde el siglo VII a. d. C. junto al río Tormes. Después ciudad romana de la Lusitania.
Su nombre evolucionó a Bletisma, Letisma, Letesma prara terminar en la actual Ledesma, una hermosa ciudad
salmantina.





blinga
También blingues, en Asturies, láminas finas y flexibles de madera de avellano, castaño u otro árbol que se usan en
cestería para hacer canastos. También se dice de cualquier cosa larga y estrecha como algunos terrenos de cultivo
minifundista.


blister
blister está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Blíster" siendo su significado: </br>Anglicismo derivado
de blister pack (paquete de ampollas): embase de plástico transparente  y rígido con ampollas en un lado en las que se
ve el producto (pastillas, medicamentos, juguetes, gomas del pelo o de borrar, brocas, herramientas de ferretería o de
informática..). El otro lado esta recubierto de una lámina fina de aluminio para poder extraer el producto presionando la
ampolla de plástico. De este modo se protege el producto, y se facilita su distribución y venta.

blob
En inglés, mancha, gota, masa amorfa. Los botánicos llaman así a un moho mucilaginoso amarillo, considerado mucho
tiempo como un hongo. Organismo protista unicelular con muchas cabezas carente de sistema nervioso pero con
capacidad de aprendizaje, el physarum polycephalum, utilizado en experimentos científicos. El nombre deriva de la
película homónima de ciencia ficción y terror de 1958 protagonizada por Steve McQueen, (la mancha voraz, el terror no
tiene forma, la masa devoradora).


blus
Castellanización de blues, género musical más vocal que instrumental, de extraordinaria belleza, nacido en el trabajo
agrícola de los esclavos negros norteamericanos, que expresaba tristeza, rabia, impotencia y nostalgia de África y de
libertad. Después se ha extendido a otras zonas y géneros musicales que también son expresión de dolor y tristeza. Yo
tuve un profesor de estética que decía que todo lo bello nos produce una sensación de tristeza y es triste, porque la
belleza es la aspiración a la perfección infinita, que no podemos lograr. Y a Crisóstomo le diré que su bello nombre es
griego, de khrysós khrysou: oro y stoma stómatos: boca, estómago y que por tanto significa boca de oro, pico de oro,
(que habla muy bien).

boadella
Albert Boadella Oncins, cómico y dramaturgo español, director hasta 2012 de la compañía independiente de teatro Els
Joglars, presidente de Tabarnia en el exilio. Tomará posesión vía telemática el próximo martes. Así lo ha anunciado
Jaume Vives, portavoz  de la plataforma Resistencia Catalana que contrarrestaba las caceroladas independentistas con
música de Manolo Escobar.


bobaito
En el lenguaje asturleonés, tonto, bobo, tontaina, atolondrao, bobalicón.

bobilis bobilis
El latinismo correcto es "de bóbilis bóbilis", una deformación de la palabra latina "vobis" (dativo de vos) que significa
"para vosotros". De bóbilis bóbilis significa gratis, sin esfuerzo, sin merecimiento

boches
Palabra usada en Aliste (Zamora) equivalente a bofes, pulmones de los animales sacrificados que se fríen con cebolla
con otras vísceras como el hígado y el corazón.


boe
Boletín Oficial del Estado en España donde se publican todos los cambios legislativos, todas las disposiciones



gubernamentales, los nombramientos de cargos oficiales y todos los asuntos oficiales del Estado.

boff
Leonardo Boff, escritor, teólogo, filósofo, profesor, ecologista y franciscano brasileño nacido en Concordia en 1938,
fundador, con el dominico peruano Gustavo Gutiérrez Merino, de la teología de la liberación, tan injustamente
perseguida por la iglesia oficial, que la ha acusado de marxista, simplemente por defender que en situaciones extremas
la violencia es legítima, lo cual también defendía Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII al justificar el tiranicidio. En
1985 Razinger le impuso un año de silencio. En 1992 abandonó el sacerdocio y la orden franciscana. Autor de más de
60 libros, hoy es profesor en la universidad de Río de Janeiro.


bolboreta
Palabra guapa del gallego y de algunas zonas asturleonesas, también volvoreta,  polboreta, burbuleta, purhuleta,
purhileta, pajareta, volandera, mariposa.



boldre
En asturleonés alistano fango, bodón, budón, barro, lodo acumulado en zonas de agua estancada, unido a hojas y otros
elementos en descomposición.


bolero de algodre
Bonita canción tradicional castellanoleonesa, que algunos consideran el himno de Zamora, (Algodre es un pueblo
zamorano), canción cantada y bailada por grupos culturales castellanoleoneses como Nuevo Mester de Juglaría, Don
Sancho o Doña Urraca.



bollagra
Posiblemente derivado de bulla, burbuja, bola colgante que llevaban los niños romanos como amuleto contra los malos
espíritus. Por mi tierra asturleonesa, buyaca (bullaca), agalla, gallarita, escrecencia redonda de los robles que a veces
las niñas usaban para hacer collares. Bolas decorativas que las charras de La Alberca lucen en las fiestas de agosto en
los collares de sus trajes de vistas. 


bolturino
Aragonesismo. Butrino, buitrón, arte de pesca con mimbre muy tradicional en los pueblos castellanos y aragoneses, 
consistente en un cesto alargado en cuya boca ancha se desarrolla hacia adentro  un cono con boca pequeña.


boquitoqui
Boquitoqui: españolización del walkie-talkie, comunicador portátil, primo hermano del zapatófono del superagente 86
Maxwell Smart y antecedente de los modernos móviles. Hoy sigue existiendo hasta como juguete aunque ha aligerado
algo el peso.



borbonia
Movimiento ciudadano gerundense de nombre no muy afortunado a diferencia de su paralelo y hermano mayor de
Tabarnia, contrario a los intentos separatistas de muchos gerundenses. Nació en la primavera de este año con la
intención de llamarse Geronia. El nombre de Borbonia, que se impuso finalmente, le da a este movimiento un carácter
monárquico y conservador que en principio no tiene. 




borrar del mapa
Borrar a alguien del mapa es una locución verbal coloquial que significa hacerlo desaparecer, eliminarlo, matarlo,
asesinarlo, ponerlo a criar malvas, mandarlo al otro barrio....


borreguero
Cielo borreguero: cielo a borreguitos, lluvia a cantaritos o también borregos en el cielo, charcos en el suelo o cielo
aborregado, suelo mojado o cielo aborregado, antes de tres días mojado y también cuando el cielo está de lana, si no
llueve hoy lloverá mañana. Todos estos dichos refraneros de Castilla y otras partes de España aluden a la inminencia
de la lluvia cuando aparecen en el cielo abundantes cúmulos, nubes como bolas algodonosas regularmente distribuídas
en la bóveda celeste o como los remolinos de lana de un vellón.

borruncho
En el asturleonés alistano le llaman fruncho al furúnculo o forúnculo o hinchazón de la piel con  infección de algún
folículo piloso de que habla Fernán. El remedio que solían aplicar era una capa de media cebolla con aceite de linaza
sobre el fruncho.

bosque semideciduo
Deciduo y semideciduo son términos técnicos de la Botánica y otras disciplinas. Semideciduo deriva del prefijo latino
semi- derivado a su vez del griego hemi, medio, la mitad de algo y de deciduus, adjetivo derivado del verbo decido (de
cado), caer, morir, sucumbir. Por tanto significa semicaduco, aunque probablemente esta palabra tampoco nos la
admita el Diccionario. Los botánicos califican así a los bosques en los que la mitad, grosso modo,  de los árboles son
caducifolios y la otra mitad son de hoja perenne

botarata
Creo que por Hispanoamérica dicen también así a nuestro botarate, incluso usando el plural, refiriéndose a la persona
alocada y sin juicio y también a la derrochadora y manirrota.



botifler
También butifler, castellanizado botiflero o butiflero. Así llamaban los catalanes en la Guerra de Sucesión del siglo XVIII
a los partidarios de Felipe V, quizá por beauté fleur (bella flor) en alusión a la flor de lis de los borbones. Ahora los
independentistas llaman así no solo a los partidarios de la monarquía sino a cualquiera que no se identifique con los
ideales independentistas, al que consideran como traidor a la patria. El término siempre ha tenido y tiene connotación
despectiva.



botija
En el Aliste tradicional era una vasija de latón de forma cónica con un asa lateral y con una capacidad aproximada de
medio litro, que se guardaba en una alacena de la pared de la cocina con aceite. Mi abuela tenía dos alacenas, en una
guardaba cerillas, trozos secos de gamón y estopa y en la otra la botija del aceite y del vinagre y un recipiente de sal
con el mortero.

botillo
Botillo: embutido de productos del despiece del cerdo adobados en la matanza con sal, pimentón, ajo, orégano y otras
hierbas, en el intestino grueso bien limpio del cerdo que se llena de huesos de espinazo, costillas, rabo, lengua,
paletillas.. antes de coserlo con hilo de lino. Se cuelga de unos varales, como los chorizos o las morcillas, en el techo
de la cocina y se lo ahuma. Es un producto gastronómico de la zona asturleonesa, parte de Galicia, Salamanca y norte
de Portugal. El botillo berciano es muy conocido por el trabajo radiofónico de Luis del  Olmo, natural del Bierzo.




botticello
En italiano, diminutivo cariñoso de botte, tonel, barril: Barrilete, tonelete. Así llamaban en el Renacimiento al hermano
mayor de Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, Botticelli. El hermano mayor parece que estaba como un tonel de
gordo y contrastaba a simple vista con su hermano menor. Por eso sus paisanos florentinos con guasa italiana les
llamaban Botticello y Botticelli. Y como Botticelli quería mucho a su hermano mayor asumió el nombre.


boyacense
Gentilicio y propio de la región andina colombiana de Boyacá de gran diversidad cultural y geográfica, tierra de buenos
ciclistas, como Nairo Quintana, con capital en Tunja.



bradomin
bradomin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "bradomín" siendo su significado: </br>Marqués de
Bradomín, un personaje literario de la novela sonata de otoño y otras obras de Ramón del Valle-Inclán (Ramón José
Simón Valle Peña), "un donjuán, cínico, descreído, galante, feo, católico y sentimental", inspirado en el general carlista
granadino Carlos Calderón. Este marqués imaginario se convirtió en real en la persona de Carlos Luis Baltasar del
Valle-Inclán y Blanco, hijo del literato; título inventado y otorgado por el rey Juan Carlos I en virtud de un real decreto,
dado en Madrid el 24 de junio de 1981. 



bramaron
3ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo bramar que significa mugir, berrear, dar bramidos,
emitir sonidos fuertes y broncos algunos grandes herbívoros como el toro, también gritar con violencia y enojo o hacer
ruidos estrepitosos el mar o el viento.

.

brea
Cañada de la Mesta, camino ancho fuera de las poblaciones que sirve de paso a los animales en la trashumancia hacia
los pastos altos de la sierra.


breve, conciso
Adjetivos derivados del latín (brevis breve y concisus concisa concisum de concido: cortar en trozos) que significan
corto,de poca extensión, de poca duración. Dice el refrán: "lo bueno, si breve, dos veces bueno"

brexit
Anglicismo, fusión abreviada de british exit, salida británica de la Unión Europea porque del euro siempre han estado
fuera. A diferencia del grexit, que era una amenaza de expulsión de Grecia del euro y la Unión Europea, el brexit es una
amenaza del Reino Unido de abandonar la Unión Europea si no consiguen ciertas ventajas. Del acuerdo al que parece
que han llegado hoy los mandamases de Europa, todos los europeos no somos oficialmente iguales, porque en la
práctica tampoco lo somos.

briga-
También -briga. Prefijo y sufijo celta de origen protoindoeuropeo que significa fortaleza, ciudad alta, lugar alto, castro,
colina fortificada, asociado casi siempre a topónimos o ciudades prerromanas investigadas por los arqueólogos.
Tenemos muchos ejemplos como Segóbriga cerca de Saelices en Cuenca, Amallóbriga, mansio de la Vía XXIV del
itinerario de Antonino, en Tiedra (Valladolid), Brigantium coincidente con La Coruña, Brihuega en Guadalajara....




briología
Del griego bryon, musgo. Rama de la Botánica que estudia los musgos, líquenes, las plantas hepáticas y antóceras.



briqueño
También briquero y gacería. Jerga de los trilleros y tratantes de la localidad segoviana de Cantalejo.



brocardo
Epónimo de Burcardo, latinización del Burckhard, obispo de Worms en los siglos X-XI, recopilador y divulgador del
Derecho Canónico. Máxima jurídica normalmente en forma de latinajo como esta: Dura lex, sed lex


bromelia
Tipo de plantas tropicales herbáceas de hojas gruesas que recogen el agua de la lluvia en su cuenco central y se
desarrollan sobre árboles en la selva, llamado así en honor del botánico sueco Olof Bromelius del siglo XVII. A este
género pertenece la especie Ananas  comosus productora de piñas y la Aechmea magdalenae productora de fibra, la
pita. Las bromelias suelen usarse como plantas ornamentales  en el interior de las casas por su adaptabilidad a
diferentes hábitats.  


btw
Acrónimo de by the way que traducimos a propósito, por cierto, inicio de expresión comunicativa en la que cambiamos
el hilo argumental de una conversación o comunicación hacia otra cosa que relacionamos con lo dicho.

bubónico
Bubónico: relativo o perteneciente al bubón o buba, como bien dice Alfredo Edgardo, pequeño tumor o abultamiento de
algún ganglio linfático en alguna zona del cuerpo, preferentemente en las axilas, las ingles o el cuello a consecuencia
de enfermedades tales como la peste bubónica, tuberculosis, gonorrea, chancro o sífilis. La peste bubónica o peste
negra del siglo XIV fue la más devastadora de toda la historia humana afectando a Europa, China, India, Oriente medio
y norte de África, muriendo, según algunos cálculos, más de 100 millones de personas. En Florencia (Italia) a mediados
del siglo XIV sólo sobrevivió un quinto de la población. La causa de la enfermedad está en la bacteria yersinia pestis
transmitida a los humanos a través de las ratas y las pulgas.

bucarofagia
Del latín póculum, vaso, copa, taza y del griego fágomai, comer. Comer búcaro, comer barro, costumbre de las damas
de la aristocracia española del siglo XVII con diferentes finalidades como facilitar o evitar el embarazo, regular la
menstruación o clarificar la piel . Lo habitual era comer a pequeños mordiscos una jarrita al día como la que lleva en su
mano derecha la infanta Margarita en la Meninas de Velázquez. Ya lo decía Lope de Vega en el Acero de Madrid: Niña
de color quebrado, o tienes amor o comes barro.


buccellatum
Bocado, bocadillo, término latino derivado de buccella diminutivo de bucca, boca. Rosquilla o galleta muy dura, hecha
de harina de trigo, sal, aceitunas con hierbas aromáticas y agua, horneada varias veces para deshidratarla totalmente,
que comían los legionarios romanos en campaña y después también los marineros. Este pan duro que llevaban los
soldados romanos en su morral (sarcina) podía durar más de un año en perfecto estado.


buche
En Aliste, mi tierra, también llaman buche o burreso al burrito pequeño que aún mama



buchi
Palabra usada con repetición en Aliste (Zamora) para llamar a los burros y para que se acerquen. ¡Buchi!, ¡buchi!,
¡buchi!. Los burros de raza alistana están desapareciendo.

budleja
Género de plantas de la familia escrofulariácea con muchas especies, denominado así por Linneo en honor del
botánico inglés Adam Buddle. Suelen ser arbustos ornamentales y con atribuciones medicinales. Por mi barrio abunda
la Budleja Davidii a la que también llaman arbusto de las mariposas con abundante y llamativa floración durante todo el
verano. 


buen pan
Hoy se produce mucho pan del que tiramos a la basura casi la tercera parte; en España más de 600 millones de kilos al
año. Algunos nos aconsejan reutilizarlo haciendo sopas de ajo, o de leche o moliéndolo para rebozar otros productos.
El negocio del pan (no debería permitirse el negocio con los alimentos necesarios, todo el mundo debería poder tener lo
necesario para vivir por el solo hecho de haber nacido pues nadie nos consulta para venir al mundo), el negocio del pan
se basa en la rapidez y aumento de la producción, la antítesis del buen pan que debe hacerse con calma y con cariño,
como lo hacían nuestras madres y abuelas, manteniendo la masa en fermentación toda la noche.


buenas a primeras
Es un modismo o locución advervial que significa de repente, sin aviso, inesperadamente, de pronto, súbitamente

buey sagrado egipcio
El buey sagrado de la religión egipcia se llamaba APIS (en egipcio Hap o Hepu), escogido por los sacerdotes de Ptah,
el creador del mundo, y venerado en la ciudad de Menfis hasta su muerte, momento en el que buscaban otro buey en el
que se encarnaba Apis adquiriendo carácter sagrado.

buglosa
Del griego bous boos, buey, vaca y glossa, lengua. Lengua de buey o de vaca. Planta boraginácea, antaño consumida
como la borraja y considerada medicinal, también llamada en el diccionario alcalcuz, alcaluz, chupamiel, argamala,
lenguaza, anchusa azúrea.


buje
En mi tierra asturleonesa llaman así al boj común, buxus sempervierens, arbusto de hoja perenne, usado en jardinería y
ebanistería. Con su madera dura, de crecimiento lento, en mi tierra se hacen las gaitas y algunos utensilios culinarios.
Algunas plantas pueden durar más de 500 años. Es tóxico y usado en la medicina popular o para hacer cerveza. Le
dan muchos otros nombres como boje, box, boxe, bujo, buxo, buxaquera, buixo, bujarro, bucho....


bujero
En Aliste también abujero, buraco, agujero en una pared, un árbol o en cualquier cosa.

bulgo
bulgo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "vulgo" siendo su significado: </br>Supongo que se quiere
decir "vulgo", del latín vulgus: gente común, gentío, populacho. Esta palabra, en el origen del castellano, ha tenido una
significación despectiva como actualmente el adjetivo "vulgar": ordinario, sin gusto ni elegancia. Evidentemente esta
significación la impusieron las clases superiores: aristocracia, nobleza y eclesiásticos. Con la pérdida de prestigio de
estas clases, el significado de vulgo se ha ido dignificando, aunque aún queda una connotación negativa. Actualmente
el vulgo es, a veces, el pueblo base de la soberanía y otras veces, el populacho que actúa pasionalmente. Ambos



sentidos están también en la "vulgarización".

bulla
Bulla -ae, pequeña bola o medallón de oro u otro material que los patricios romanos se colgaban al cuello sobre la toga
praetexta hasta los dieciséis años como amuleto de buena suerte.


bulto compuesto de manojos
bulto compuesto de manojos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Montón de manojos" siendo su
significado: </br>En Aliste, noroeste de la provincia de Zamora y zona de influencia lingüística asturleonesa, hasta
mediados del siglo XX e incluso después se segaba la mies a mano con hoz. El centeno se ataba después en manojos
manejables, para ser transportados a la espalda, con las espigas para un lado y los cañones para el otro. Estos
manojos se juntaban en mornales  con forma redondeada, siempre con las espigas para dentro y los cañones para
fuera, de modo que el agua escurriera si llovía. A los montones de haces de trigo los alistanos llamaban morenas. 


bulumia
bulumia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "bulimia" siendo su significado: </br>Etimológicamente
significa hambre de buey, del griego bous boos: buey, vaca y limos limou: hambre. Es un trastorno mental alimenticio
que se suele iniciar en la adolescencia y sobre todo en las mujeres que tienen miedo a engordar. Tienen períodos de
ayuno alternados con "atracones"compulsivos, seguidos de angustia y sentimiento de culpa compensada con vómitos
provocados, enemas, laxantes, diuréticos o ejercicio físico muy intenso y vuelta a empezar. Este problema puede ser
tratado por los sicólogos o siquiatras. De no hacerlo hay graves riesgos para la salud y la vida.

bureau veritas
Es una compañía internacional que presta servicios de verificación, inspección y certificación en todo tipo de ámbitos
empresariales y laborales, privados y públicos, ofreciendo servicios y soluciones para asegurar el cumplimiento de los
reglamentos en materia de calidad, salud, seguridad, protección medioambiental y responsabilidad social. Tiene más de
60.000 trabajadores en todo el mundo. Parece una empresa fiable, no solo por el nombre (véritas veritatis en latín
significa verdad); yo solo la conozco por internet. Se fundó en Amberes (Bélgica) en 1828 como oficina de información
para seguros marítimos.

burgas
Plural de burga, manantial de agua caliente. "Tres cosas hay en Orense, que no las hay en España: El Santo Cristo, la
puente y la burga hirviendo agua".

burkoa
Palabra vasca de origen morisco que significa funda de tela emparentada con buru, cabeza, buruko, relativo a la
cabeza, (buruko oihala, pañuelo de la cabeza) y burko, almohada para apoyar la cabeza. La relación con el burka, velo
de algunas mujeres árabes para cubrir el rostro, es evidente. Esta y otras reseñas lingüísticas y culturales han llevada a
algunos historiadores a establecer conexiones de los vascos con los pueblos africanos anteriores a la romanización. De
todos modos a mí me parece que sobre el origen e identidad de lo vasco hay oscuridad muchas veces intencionada,
muchos intereses creados y a veces fanatismo.

burnout
Síndrome de Bournout, síndrome del quemado, de desgaste profesional, de desgaste ocupacional, padecimiento
mencionado por la clasificación internacional de enfermedades con el código Z 73.0, ocasionado por una respuesta
prolongada al estrés ocupacional, emocional o interpersonal y caracterizado por fatiga crónica y cansancio emocional,
baja realización personal y autoestima, apatía y despersonalización. Suele afectar más a las profesiones de servicio,
como sanitarios, docentes, teleoperadores, policías...



burrayo
Borrajo, rescoldo, ascuas de la lumbre que desprenden una calor muy agradable en invierno después de quemarse los
troncos de encina o roble y que, ya sin humo, son muy útiles para asar carne o tostar pan.

buscar en rio revuelto
buscar en rio revuelto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pescar en río revuelto" siendo su
significado: </br>Es una locución verbal que significa que en situaciones de confusión y desorden alguien lo aprovecha
en su propio beneficio. Esto mismo quiere significar otra locución semejante: "A río revuelto, ganancia de pescadores"

buscar la palabra adreça
Palabra catalana que significa dirección, destino, trayecto, arreglo, enderezamiento. También 3ª persona singular del
presente de indicativo y 2ª persona singular del imperativo del verbo adreçar que significa dirigir, dirigirse, encaminar,
enderezar, levantar, atajar.


butirato
Del griego boutyron, mantequilla, de bous, vaca y tyros, queso. Sal o éster de ácido butírico que produce la flora
intestinal para proteger la mucosa intestinal sobre todo en el colon. Se está empezando a tener en cuenta por parte de
los nutricionistas. También lo llaman butanoato de olor afrutado. El ácido butírico fue descubierto en la mantequilla en
1814 por el químico francés Michel Eugene Chevreul.



buyaca
En Aliste excrecencia o agalla que se forma en las ramas de los robles por la picadura de una avispilla y que
antiguamente se usaba para curtir las pieles

buyen
buyen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "bullen" siendo su significado: </br>Yo me imagino que
se quiere decir "bullen" que sería la 3ª persona plural del presente de indicativo del verbo bullir que se puede decir de
las personas o de las cosas pero siempre significa movimiento. Esta palabra me recuerda un dicho de Aliste en la
provincia de Zamora que dice: "En marzo bulle el ajo; en abril vuélvelo a bullir; y en mayo ni con el sayo": Con lo que se
quiere decir que se puede cavar o mover la tierra donde estan sembrados los ajos para quitar las malas hierbas o
airearlos hasta mayo; en mayo es mejor no tocarlos porque se "aborrajan", se secan. Procede del sustantivo latino bulla
bullae que significa burbuja de agua y también un amuleto de buena suerte que se ponían al cuello los niños y
adolescentes romanos de los patricios.

bwv

BWV: Bach Werke Verzeichnis. Catálogo de las obras de Bach creado por el musicólogo alemán Wolfgang Schmieder
en 1950.


byblos
También Biblos es una ciudad situada hacia el norte del Líbano a unos 40 kms de Beirut, denominada Gubla en los
textos cuneiformes y Gebal en la Biblia. Fundada hacia el 5.000 a. d. C., dice la leyenda que por Crono, es objeto de
investigación arqueológica desde principios del siglo XX con numerosos y antiguos monumentos arquitectónicos, ha
sido declarada por la Unesco en 1984 ciudad patrimonio de la humanidad. El nombre de Byblos parece que se debe al
papiro, byblos en griego, planta con cuya médula entrelazada y aplastada se hacían y se hacen las hojas de los papiros
en que se escribía y pintaba antiguamente y con las que se comerciaba, así como con madera de cedro y cobre del
Cáucaso



caballo brioso
El que se mueve y actúa con brío, fuerza y agilidad, se manifiesta impetuoso, enérgico, vigoroso, altivo, con las orejas
levantadas, dominante, elegante y airoso en sus movimientos.


cabana
Cabana: urdimbre rala de mimbre, a modo de cañiza curvada, rellena de pajas de centeno que resguarda el lecho del
pastor, hecho de ramas finas y pajas, del viento y del agua, al estar inclinada y sujeta lateralmente con dos varas
terminadas en horquilla.

caba¿uelas
caba¿uelas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cabañuelas" siendo su significado: </br>Sistema
antiguo de predición del tiempo anual por meses basándose en la meteorología de los 6 ultimos días del año saliente y
los 6 primeros del año entrante. Los 6 últimos días predecían cronológicamente al revés los 6 últimos meses del año
siguiente: el día 31 de diciembre determinaba cómo sería el tiempo del mes de Julio, el día 30 representaba al mes de
agosto siguiente y así sucesivamente. Por otra parte el día 1 de enero predecía lo que haría en el mes de junio,  el día
2 valoraba lo que haría en el mes de mayo y así sucesivamente. La predicción se haría de un modo general del tipo: el
día ha sido lluvioso, luego el mes será lluvioso. Parece un sistema que no tiene mucha lógica y creo que no ha
funcionado nunca. De todos modos los más viejos de Aliste dicen que ya no rigen las cabañuelas, que ahora todo está
alterado.

cabe y cave
Cabe es la 3ª persona singular del presente de indicativo y 2ª persona singular del imperativo del verbo caber  que
significa tener algo o alguien el tamaño adecuado para pasar por una apertura o para entrar en una oquedad, entrar,
tocarle a uno o pertenecerle alguna cosa, ser posible, ser adecuado. También es una preposición arcaica y de uso
literario que significa junto a, cerca de. Río de la provincia de Lugo (Galicia) que desemboca en el Sil en la cuenca
hidrográfica del Miño y que en la Hispania romana llamaban Chalibe. Sin embargo cave es una apellido de origen
francés, el nombre de diferentes localidades en EE.UU. y otros países, una comuna de Roma en Italia, distintas formas
verbales del verbo cavar y la 2ª persona singular del imperativo del verbo latino caveo que significa tener cuidado de,
guardarse de, protegerse de.


cabios
Listones de madera situados perpendicularmente sobre las vigas y bajo tablas más finas y anchas en la construcción
de los tejados. Por mi tierra los llaman cantiaos y a las tablas sobre las que va la pizarra o las tejas las llaman chilla. En
algunos sitios también dicen cabios y cabrios a los travesaños superior e inferior del marco de una ventana y al superior
de una puerta. 


cabornio
También caborniu, cabornu, caborno, caburnu, caburno. Asturleonés. Del latín cavurna y caverna, cueva, cavidad.
Tronco grande y hueco de árboles viejos, sobre todo castaños antaño podados al trasmoche. Por mi tierra aún quedan
algunos árboles así en cuya cavidad es posible protegerse de las inclemencias del tiempo.



cabrahígo
Planta y fruto de la higuera dioica masculina smyrna (ficus carica smyrna) cuyo polen utiliza la avispa blastophaga
psenes para fecundar las flores femeninas que se convertirán en ricos higos. Algunos llaman también cabrahígos,
aunque de un modo impropio, a estos higos femeninos. Esta planta es abundante en zonas del norte de África y
Oriente Medio en que se crían cabras.




cacaforra
Algunos días me voy a mi tierra asturleonesa. Son viajes rápidos de ida y vuelta en un instante en los que reencuentro
de todo y también palabras. Las lluvias de otoño me han sugerido esta. Así llaman mis paisanos a los bejines o pedos
de lobo. Son hongos redondos del tamaño de un huevo o incluso más grandes, blancos o blancuzcos, que suelen
aparecer con las lluvias de otoño o primavera. Algunos son comestibles cuando su interior es blanco y consistente,
aunque no tienen un gran valor culinario. Su nombre científico es lycoperdon (lykos,lobo y perdon, pedo) con decenas
de especies diferentes.



cacaforras
Pedos de lobo, hongos redondos blancos o blancuzcos, del tamaño de un huevo, que aparecen en el campo de Aliste
en primavera y en otoño después de la lluvia y que cuando se secan , al ser pisados, expulsan un polvillo oscuro en el
que hay millones de esporas. Algunos son comestibles cuando su interior  es blanco y consistente; entonces no son
tóxicos. No tienen un gran valor culinario. Su nombre científico es lycoperdon con decenas de tipos diferentes.


cachapeiro
Cachapeiro: planta herbácea de la ribera del río  Aliste, de hasta un metro de altura y flores amarillas que huele muy
fuerte y no muy agradablemente. Es tóxica por lo que no la comen los animales. Se la llama también hierba de
Santiago, hierba cana, científicamente Senecio Iacovea. Contiene alcaloides que dañan el hígado e inhiben la división
celular, por lo que se piensa que puede ser un paliativo contra el cáncer, ya que éste es un división anormal y
descontrolada de las células de los órganos del cuerpo. El alcaloide inhibidor de la división celular se llama pyrrolizidina
y está presente en la planta. Los alcaloides son sustancias, presentes en las plantas o en setas, sicoactivas, es decir,
que afectan también al cerebro de diferente modo, provocando nerviosismo, como la cafeína, o anulando el dolor, como
la morfina o aumentando la sensación de placer y entusiasmo o provocando alucinaciones o de muchos otros modos.
Algunos alcaloides pueden  llegar incluso a provocar la muerte.


cachelo
Síncopa de cachuelo, diminutivo entre desdeñoso y cariñoso de cacho, trozo, como sucede en mozuelo, muchachuelo
o rapazuelo. Estos diminutivos son muy propios de mi tierra y de todo el Noroeste, correlativos quizá a, por ejemplo, los
levantinos chiquet o pobret en los que predomina quizá el cariño sobre el desdén. Los cachelos son pues trozos de
patata en platos de carne y sobre todo de pescado. Por extensión, se dice también de toda la patata.


cachopo
Cachopo: Castaño hueco, plato de la cocina asturiana tradicional. Se trata de dos filetes grandes de ternera rellenos de
jamón, queso, cecina o frixuelo, rebozados en huevo y pan rallado y fritos en aceite bien caliente. En su origen se
inventó para dar salida a los filetes poco frescos o de peor apariencia, lo que suele suceder con casi todos los
empanados. Se sirve con setas, pimientos o patatas fritas y bien caliente. Ahora es un plato de requetechupete.

cachuela
En la zona asturleonesa de Aliste, en el noroeste de la provincia de Zamora, llaman así al estómago muscular de las
aves o molleja, donde trituran las semillas con piedrecitas que acumulan en esta parte carnosa. Antiguamente, bien
limpia y eliminando su membrana interior, se guisaba y era un bocado exquisito.

cada dos o tres bullós, trago de dios
Refrán que se dice ahora por mi tierra y todo el Noroeste en los magostos del anochecer. Cada dos o tres castañas
asadas y peladas, un traguito de vino de la tierra. Es que están muy secas y hay que mojarlas. Al final todos estamos
contentos. 




cada maestrillo tiene su librillo
Proverbio de nuestro idioma que significa no solo que cada enseñante tiene su propio método pedagógico
(interpretándolo al pie de la letra), sino que cada cual tiene su propia manera de pensar y de actuar, porque "caúno es
caúno y sus caunadas" o "caúno con sus caunadas".

cada nada
También a cada nada, expresión adverbial temporal, no registrada, que significa cada muy poco tiempo, muy
frecuentemente. Aunque no es una expresión muy frecuente se usa tanto en la península como en Hispanoamérica.
"Cada nada aparece por aquí el perrito buscando comida" 



cada quisque
Locución pronominal coloquial derivada del pronombre latino quisque quaeque quodque o quidque. Significa cada uno,
cada cual, cualquiera. También se dice cada quisqui, todo quisque, todo quisqui, to quisque, to quisqui, todo el mundo,
tol mundo..


cadena fonetica
cadena fonetica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cadena fonética" siendo su significado:
</br>Sucesión de sonidos que produce un emisor en el proceso de comunicación con un receptor. Estos sonidos tienen
diferentes rasgos según los órganos articulatorios (labiales, dentales, guturales..), según los fonemas (sordos, sonoros,
aspirados..), según el canal a través del cual llegue al receptor, según el timbre y tonillo del emisor; todo lo cual nos
permite comprender muchas otras cosas además del significado del mensaje


caduerna

Caduerna: raíz de la jara seca y aplastada que se usaba para barrer la era. Con la mano izquierda se cogía la caduerna
y con la derecha se empujaba la jara en posición de semiagachado, según su longitud. La jara (cistus landanifer)
también se utiliza para hacer lumbre en las cocinas alistanas en las que la caduerna hace muy buen "burrayo" (brasas)
para asar carne, torrar pan, asar castañas o para calentarse en las noches de invierno.


caetra
Escudo pequeño y redondo utilizado por los guerreros hispanos prerromanos en la guerra de guerrillas y en el combate
a caballo con cierta semejanza con el hoplon de los hoplitas griegos. Existen muchos testimonios arqueológicos en la
zona noroeste peninsular entre los cántabros, galaicos y lusitanos. 


caérsele a uno los palos del sombrajo
Locución verbal popular hermana semántica de caérsele a alguien el alma a los pies, lo que indica asombro, sorpresa
más decepción, contrariedad y desilusión. Sorpresa negativa, decepción inesperada. 


café imperial
A este café, centro de reunión de literatos, políticos, toreros, comerciantes, cómicos y militares en la Puerta del Sol de
Madrid en la segunda mitad del siglo XIX, también se le llamo el café de las pulmonías por las corrientes de aire entre
las puertas de la calle de Alcalá, de la plaza y de la Carrera San Jerónimo. Tuvo 50 dependientes, 600 sillas y 100
cafeteras. Su alquiler era de 280.000 reales / año. La recaudación de la jornada de su apertura el 4 de septiembre de
1864 fue de 86.000 reales; pero los clientes se llevaron prestadas la décima parte de las cucharillas doradas de café.


caganeta



En Aliste, zona del astur-leonés, es el estiércol, en forma de bolas pequeñas, sueltas , duras y negruzcas de las ovejas,
las cabras, los conejos y otros herbívoros, estiércol muy adecuado  para el cultivo agrícola. El pastor que duerme junto
al chiquero, la primera labor que debe hacer al levantarse por la mañana, es hacer que las ovejas se levanten para que
dejen las caganetas en el terreno. Entonces cambiará las cañizas de lugar para el día siguiente.

cagarruta
En Aliste es la bola pequeña, negruzca y dura de los excrementos de los pequeños rumiantes como ovejas, cabras y
cérvidos y otros pequeños hervíboros como los conejos o las liebres.

caja b
Es la que guarda el dinero negro, opaco a la fiscalidad, el que no paga impuestos, el que  oficialmente no existe y
defrauda a todos los demás, el dinero insolidario. De estas cajas hay muchas en el mundo. Según los papeles de
Panamá, más de 200.000 empresas las usan en este país. Aquí en España, los que más las usan suelen ser de un
partido.

cajigal
Topónimo que describe un lugar de cajigos o quejigos o robles carrasqueños, variedad del género quercus con varias
especies. También se usa como apellido con algunas variantes como Cagigales, Cajigós, Cajigosa, Cajicedo,
Caiscedo, Caicedo, Quescedo, Quecedo...


calamarro
En la zona del pirineo navarro y oscense, herramienta gira-troncos, gancho de hierro curvado frecuentemente con
mango de madera para voltear los troncos de los árboles cortados. Los vasco-riojanos también llaman así al cangrejo
de mar de fuertes tenazas.


calambur
Recurso fonético que, como nos dice nuestro Diccionario abierto, cambia o agrupa las sílabas de alguna frase o palabra
de modo que varía el significado de las originales. Se discute mucho sobre el origen del término. A mí me llama la
atención la interpretación de que procede del italiano cálamo, (pluma) y burlare (burlarse con la pluma). Es conocido el
calambur atribuido a Quevedo llamando coja a la reina Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV



calamino
Planta herbácea de la familia de las quenopodiáceas de cuyas cenizas se obtiene la sosa por su alto contenido en
ácido oxálico y otras sales minerales. Se desarrolla en terrenos semiáridos e infértiles. Se la llama también planta
corredora o rodadora porque al secarse se convierte en una bola que lleva el viento, como aparece en las películas del
oeste cuando hay tormenta y se masca la tragedia en el aire. Otros nombres populares son: rodamundos, salicornio,
barrilla, corredora del desierto, bola del oeste, apretaculos, capitana, malvecino, bruja, salsola, rodadora y bolita del
desierto (salsola tragus y salsola kali).


calamornia
En el lenguaje tradicional de Aliste significa la cabeza con una connotación festiva y despectiva.

calamorniazo
Palabra alistana: Golpe dado en la morra o calamornia, lo que en Aliste suele pasar cuando las puertas y los techos de
las edificaciones antiguas son bajas



calaveriar
Alistanismo. Dar muchas vueltas en la cabeza a algún asunto, pensarlo mucho sin decidir qué hacer. En el término mis
paisanos asocian la cabeza a la calavera, no al que es un calavera como sí sucede con el verbo calaverear.

caldirizo
Barra de hierro incrustada en las chimeneas alistanas a unos 3 metros de altura para colgar las llares. Antiguamente se
amenazaba a los niños en plan de chanza con colgarlos del caldirizo el día de su cumpleaños, que por eso se le
llamaba "el día de la cuelga". Otra chanza consistía en acusarlos de haber roto el espinazo a la iglesia. El nombre de
"caldirizo" viene de caldera, pues ésta se colgaba al fuego en el extremo inferior del caldirizo

caldo bordelés
Preparado fungicida de sulfato de cobre (10 gramos) y cal (10 gramos) con un litro de agua que inventaron los
viticultores de Burdeos a finales del siglo XIX. Actualmente se usa en la agricultura ecológica como bactericida y
fungicida con ciertas limitaciones. En las recetas caseras para tratar el mildiu y otras enfermedades de la vid y otras
plantas hay que ser muy cuidadoso y estar bien informado.


caldo negro
En el griego clásico melas dsomos, sopa negra. En realidad era un guiso de cerdo con vino y sangre de animales
emulsionada con  vinagre, lo que le daba el aspecto negruzco. Era un plato tradicional de los espartanos compartido en
la sisitía y de otras ciudades griegas.

caldrueja
Alistanismo. En mi tierra asturleonesa se usa sobre todo en femenino y se aplica a la mujer callejera, cotilla, chismosa,
alcahueta y metomentodo. 


caleja
En mi tierra alistana, calleja, calle estrecha, camino entre paredes de fincas particulares. También dicen calejina.

calendario
Quiero hacer una corrección a mi entrada anterior: nuestra mística del siglo XVI, en el santoral de la iglesia católica, es
Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ävila y no Santa Teresa del niño Jesús o Teresa de Lisieux, también carmelita
descalza, francesa y cronológicamente posterior. Nuestra Teresa de Jesús, mística y luchadora, efectivamente murió
en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Según la descripción que de ella hizo su confesor Francisco de Ribera era
"hermosa en su mocedad y aun después.."y tenía tres lunares pequeños en la parte izquierda del rostro.

calentar a alguien los cascos
Calentarle la cabeza, atosigarlo insistiendo en un asunto, agobiarlo con problemas que no le son propios

calisto
Nombre propio masculino derivado del griego kállistos, superlativo de kalós, bello, bueno, hermoso. Uno de los
protagonistas de la Celestina o Tragicomedia de Calisto y Melibea, escrita a finales del siglo XV en el reinado de los
reyes católicos.

callau
Es un apellido catalán que también se ha extendido por América.También es la fonética alistana asturleonesa de
callado, participio pasivo del verbo callar que significa estar en silencio, no hablar.



calle del viejo idiota
Así llamaba Valle-Inclán a la calle Echegaray cercana a la plaza Santa Ana en el barrio de Las Letras en Madrid, antes
llamada calle del Lobo. Nuestro primer nobel de literatura no tenía mucha aceptación entre sus compañeros literatos,
sobre todo los del 98 y en especial Don Ramón que tenía un amigo en esa calle y al que llegaban sus cartas a pesar de
todo. En cierta ocasión Don José Echegaray con ánimo conciliador le ofreció su sangre para una transfusión cuando
Don Ramón ya estaba muy mal. "No, la sangre de ese no. Está llena de gerundios", dicen que dijo. 


calletano
Cayetano, como dice Jorge Luis. En España es un nombre propio que en siglo pasado fue relativamente frecuente,
derivado del latín gaetanus, nacido en Gaeta, población italiana en la que, según la Eneida de Virgilio, murió y fue
sepultada Caieta, nodriza de Eneas, el héroe troyano que tras la destrucción de la ciudad, emigró a occidente arribando
al Lacio italiano y cuyos descendientes fundaron la ciudad de Roma. Las fiestas de San Cayetano de Madrid se
celebran a primeros de Agosto en el barrio del rastro del distrito Centro. Son muy castizas y populares.

callo con tilde
Callo con tilde es calló, 3º persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo callar que significa
guardar silencio, no hablar, enmudecer, no decir nada.

calocedro
Conífera de la familia cupresácea , del griego kalós, hermoso, bonito y chedros, cedro hermoso, aunque propiamente
no es un cedro. También le llaman cedro de incienso, cedro rojo, libocedro y cedro blanco de California por su
procedencia. Calocedrus decurrens. 



calracho
En algunos sitios llaman así al llantén menor (plantago lanceolata) que también dicen alpiste pajarero, hierba de
costilla, de la cortadura, de las heridas, de los pájaros, lengua de oveja, oreja de cabra, llantén de hoja estrecha, de
pantano, de las almorranas, de siete nervios o lanceolado, siete venas y de muchos otros modos. La medicina popular
le atribuye propiedades antiinflamatorias, balsámicas y cicatrizantes.


calzadilla
Calzadilla de Tera es un municipio de Zamora en la comunidad de Castilla y León, situado junto al río Tera, afluente del
Esla, en la cuenca hidrógráfica del Duero. Tiene unos 350 habitantes.

camacus
Así llaman a los domingueros barceloneses sus vecinos no urbanitas por la expresión que suelen utilizar los primeros
cuando los visitan: cá macu, qué maco, qué majo.

camanchaca
En aimara, oscuridad. Niebla densa, costera y mañanera del sur de Perú y norte de Chile cerca del desierto de
Atacama, que es desplazada por el viento hacia el interior. He leído que por aquí utilizan mallas atrapanieblas que
pueden conseguir varios litros de agua al día por metro cuadrado de malla. Una idea fenomenal que puede trasladarse
a los lugares que tienen altos valores de humedad relativa. 


cambicio

Palabra alistana, madero de 2,5 - 3 metros de largo y unos 15 cms de grosor, normalmente de aliso, que se usaba en la



era para tirar del trillo, uniéndolo a la trasga del yugo mediante una cavija (clavija) que se metía en los cavijales
(clavijales) o agujeros delanteros del cambicio.


camellón
Por la sierra de Albarracín hacen tradicionalmente con los troncos de los pinos una especie de artesa cuadrilonga para
recoger el agua de las fuentes y abrevar el ganado. Los camellones o troncos acanalados también los utilizan para
llevar el agua hasta los recipientes finales del abrevadero. El término deriva del latín camella, cuenco, escudilla, duerna,
cuezo, dornajo, tolla. 


camenes
Con permiso de Fede, que pronto va a ser el campeón de nuestro Diccionario y que yo creo que es paisano mío de
Hinojosa de Duero en Salamanca, cAmEnEs o CAmElEs es una mnemotecnia de un modo válido, como muy bien dice,
de la 4ª figura. En la lógica aristotélica el modo nos dice cómo son las proposiciones del silogismo: Aquí la primera es
(A) universal afirmativa, la segunda es (E) universal negativa y la conclusión (E) universal negativa. La figura determina
la distribución de los términos (sujeto, predicado, término medio) en el silogismo. En la 4ª figura el término medio hace
de predicado en la mayor o premisa primera y de sujeto en la menor o segunda premisa. Un ejemplo de camenes: Todo
hombre es vertebrado; ningún vertebrado es unicelular; luego ningún ser unicelular es hombre.

caminandito
Nuestro hermoso castellano a veces nos permite estos recursos de sustantivar formas verbales con un sufijo. Este
gerundio diminutivo lo solemos utilizar con los niños. Por mi tierra también se usa con frecuencia adaptando el lenguaje
a esta relación cariñosa con los niños.



camino de santiago
Así llamamos las distintas rutas que nos llevan a Compostela (campus stellae), el campo de la estrella que vio un
campesino en el siglo IX y donde Alfonso II de Asturias situó el sepulcro de Santiago el Mayor. Aunque el camino por
excelencia es el francés que entrando en Navarra, paralelo al Duero, atraviesa la Rioja, Castilla, León y entra en
Galicia. Y como los peregrinos se orientaban de noche a través de la Vía Láctea que va del sur al noreste, terminamos
llamando también Camino de Santiago a  esta Vía. 


camomila
Del latín chamaemelum (nombre científico de la planta), derivado a su vez del griego chamai, adverbio que significa en
tierra y melon, manzana (en latín malum), manzana de tierra. Es la manzanilla común o manzanilla romana, de la
familia de las asteráceas, muy usada en infusión carminativa, eupéptica, antiinflamatoria y ligeramente sedante por sus
aceites esenciales cuyo aroma a manzana puede captarse al pisarla.


campar a sus anchas
Expresión hecha: actuar y moverse sin control ni restricciones. Este comportamiento descontrolado se puede atribuir
tanto a animales como a personas. También se puede decir campar por sus repetos.



camperol
Es el nombre catalán del campesino, labrador, agricultor, aldeano. También llaman así (camperol dels carrers) al
champiñón (agaricus bitorquis):campesino de las calles.

cancionero de palacio



También conocido como Cancionero de Barbieri, musicólogo que lo descubrió y publicó en 1890. Manuscrito de música
polifónica del Renacimiento del reinado de los Reyes Católicos. Incluye 469 piezas musicales, algunas anónimas, en
castellano, latín, francés, portugués, vasco y aragonés, recopiladas a finales del siglo XV y principios del XVI.



cancro del castaño
También chancro micótico, del latín cáncer, cangrejo. Enfermedad fúngica de algunos árboles que bloquea el paso de
la savia ocasionando la muerte de esas zonas del árbol en un proceso semejante a la grafiosis del olmo. El causante de
este bloqueo es el ascomiceto Cryphonectria parasitica, que puede penetrar a través de heridas, como las de la poda.
¡Hay que desinfectar la herramienta con alcohol de 70 grados!



candelaria
El 2 de febrero celebra la Iglesia católica la festividad de la Candelaria o purificación de la Virgen después de dar a luz
(costumbre de los judíos), ritual iniciado a mediados del siglo VI a instancias del emperador Justiniano I, pero en
realidad es una superposición sobre una fiesta pagana, la fiesta de purificación en honor de Februa, madre del dios
romano Marte, que los romanos celebraban para preparar el comienzo de año, pues antiguamente el año empezaba en
Marzo. Tanto antiguamente como después en el cristianismo se hacía una procesión llevando candelas (velas
encendidas), deseando el final del invierno y la llegada de la primavera (la vuelta de Proserpina (Perséfone) del mundo
de los muertos al mundo de los vivos).

candonga
Localismo alistano asturleonés. Pieza giratoria cónica de latón con una abertura lateral y una veleta en forma de gallo
que se ponía sobre la chimenea para canalizar el humo en dirección favorable al viento y que no tuviera retroceso. Los
rapaces de Aliste solíamos apedrear algunas para provocar a las personas más indefensas, como la ti Juliana que vivía
sola, a la que pido perdón, aunque ya vive en la unidad de la naturaleza.

canecillo
Diminutivo de can. En arquitectura y sobre todo en el románico, elemento figurativo vegetal, animal o humano que a
modo de extremo de una viga aparentaba soportar los aleros del tejado. Suelen ser simples elementos decorativos en
los que los canteros románicos dejaban la impronta de su ingenio no exento de procacidad.


caneiro
En asturleonés alistano diente canino o colmillo, de canis canis, perro en latín.

cangaceiros
Bandoleros rurales del nordeste brasileño de vida errante y fugitiva dedicados sobre todo al robo y saqueo de las
haciendas de los terratenientes desde mediados del siglo XIX hasta los años 40. Buenos jinetes y pistoleros, a veces
también actuaban contra los pobres por encargo de los fazendeiros.

cango
Localismo asturleonés alistano. Parte de un racimo o un racimo pequeño de uvas. Cuando el racimo es muy grande o
se quiere compartir se desgaja hacia arriba una parte del escobajo con los babos. Este es el cango de uvas. Cuando se
vendimia se dice al advenedizo: ¿quieres uvas? -Dame un cango

cantiao
Cantiao: madera cuadrangular de unos 3 ó 4 metros de longitud y 8 ó 10 centímetros de anchura, preferentemente de



aliso o chopo, que se usa y se usaba para construir el entramado del tejado sobre el que se colocaba la pizarra. Es una
deformación de canteado. Sobre los cantiaos clavan otras maderas más anchas y delgadas que llaman "la chilla"

cantiga de berce
En gallego, canción de cuna, nana



cantiga de camariñas
Hermosa canción de Luar na Lubre, coplas de la memoria popular, que también canta Luz Casal, Julie Fowlis y otros.
"O pasar por Camariñas, por Camariñas cantando...., as nenas de Camariñas quedan no río, quedan no río lavando..."



cantore al liuto
En italiano, cantor al laúd, cantante lutista, músico italiano del renacimiento continuador de los juglares y trovadores
medievales, recuerdo ancestral de Orfeo y su lira. Cantaba acompañado siempre de un instrumento de cuerda como el
laúd.


cantos nupciales
Canciones populares que se cantan en las bodas y que frecuentemente tienen un matiz festivo y picarón. Del latín
nuptiae nuptiarum: casamiento, boda, nupcias

cañafleja
Localismo alistano asturleonés.  Así llaman en mi tierra a la cicuta, conium maculatum, planta tóxica y maloliente que se
desarrolla a la orilla de los ríos con cierta semejanza al perejil en sus primeras fases de desarrollo. Recibe también
infinidad de nombres entre la gente, como perejil de perro o de lobo o de burro o de sapo o de bruja o de macho o de
tonto, hierba loca, mastrancho, budoños, cañaheja, cañahueca, cañavera, cañaleja, cañaloca, cibuta, chifletes y de
cincuenta mil otros modos.


capella
Es una palabra latina (capella capellae), diminutivo de capra caprae que significaba para los romanos el olor del sobaco
y también cabra (las consonantes sordas intersilábicas del latín tienden a sonorizarse en castellano, como en formica:
hormiga). Capella es también una estrella, la más brillante de la constelación de Auriga (el cochero), a unos 42 años luz
de nuestro sistema. Los astrónomos dicen que en realidad son 4 estrellas que percibimos como una por la enorme
distancia. Capella es también un municipio de la provincia de Huesca de unos 300 habitantes en la Comunidad
Autónoma de Aragón. y finalmente es asimismo un apellido y nombre catalán que significa capilla

capensis
En latín, capense o de Ciudad del Cabo, del cabo de Buena Esperanza y, por extensión, de Sudáfrica. Es sobre todo un
término botánico que designa la región fitogeográfica y el reino floral de la zona del cabo de Buena Esperanza, de
especial interés científico por su pequeña extensión, su riqueza florística y la presencia casi nula de árboles.

capillita
Término aceptado en el congreso de la ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española) celebrado en
noviembre de 2019 en Sevilla. Con cierto sentido despectivo grupo de personas con objetivos o intereses afines.
También en Andalucía, persona que vive con entusiasmo los actos de las cofradías religiosas y participa en ellos.




capio
Capio es también un verbo latino enunciado así: capio capis cápere cepi captum, que significa tomar, coger, capturar,
apoderarse de y también comprender, captar mentalmente. Una frase del evangelio decía: qui potest capere, capiat: el
que pueda entender, que entienda.

caporra
Es un pueblo pequeñito de Italia de unos 20 habitantes que pertenece al municipio de Caselle en Pittari y situado cerca
del mar al sur de Salerno y de Nápoles. También es un lago pequeño de los Apeninos centrales en la zona del L"Aquila
y por supuesto un apellido italiano que también se ha extendido por España y otros lugares de América.

capsario
En latín capsarius, auxiliar médico en el ejército romano que prestaba los primeros auxilios a los soldados heridos en el
campo de batalla. En su capsa, bolsa o mochila llevaba telas limpias de lino y lana con hierbas medicinales. Los
romanos también llamaban así al esclavo que acompañaba a los niños patricios a la escuela portando en su capsa las
tablillas de cera con los punzones y los volumina o rollos de lectura


carabuna
carabuna está incorrectamente escrita y debería escribirse como "carabuña" siendo su significado: </br>Palabra gallega
que significa cuña,hueso redondeado que proteje la semilla de algunos frutales como el cerezal, el bruñal, el pavial, el
guindal, el olivo, el melocotonero... También recibe otros nombres como caruña, cruña, coruña, carambuña, carambulla,
caramuña, caguña, crabuña, garaboia, garonda... Deriva del gaélico irlandés cruinne (redondo).



caraca
Ciudad romana de posible origen carpetano en el siglo IV a. d. C.,  descubierta por un equipo multidisciplinar de
investigadores y arqueólogos en 2016 en el municipio de Driebes (Guadalajara España) que pudo llegar a tener 2.000
habitantes pues disponía de un acueducto de unos tres kms, foro, termas y templos en un espacio de unas 12
hectáreas. En 1945 se descubrió aquí el tesoro de Driebes, un lote de piezas de orfebrería del siglo III a. de C.
actualmente expuesto en el Museo Arqueológico Nacional. Driebes se localiza unos 11 kms al sur de Mondéjar casi en
la cuenca del río Tajo.

caragontía
Una de las muchas lamias de nuestra mitología de raigambre árabe, mujer-serpiente, moracantana del castillo de
Montánchez, municipio extremeño de Cáceres, semejante a la tragantía del castillo de Cazorla en Jaén. Mientras el
castillo era sitiado por los cristianos una princesa mora salía en forma de serpiente a peinarse en una fuente lo que
permitió su conquista por los sitiadores. El rey moro la castigó y la arrojó a un aljibe. La noche de San Juan recobra su
forma humana y canta: Yo soy la caragontía/ que ando de noche y de día/ y el que me oyere cantar/ cerca tiene su
agonía.


caraju
El cierre de la o final de palabra en u es un fenómeno fonético muy propio del noroeste de la península, sobre todo en
Galicia y la zona asturleonesa e incluso en Extremadura, quizá por el contacto  en la trashumancia y también en
Portugal. En Galicia y algunas zonas asturleonesas dicen mejor carallu en expresiones del tipo ¡manda carallu!, ¡qué
carallu!, expresiones equivalentes a las castellanas ¡qué coños! o ¡qué cojones! y a la italiana ¡che cazzo!. La palabra
también se usa en Iberoamérica como consecuencia de la emigración.

carajudo
Carajudo. En Galicia y menos en la zona asturleonesa dicen caralludo de carallo;. fuera y también por Hispanoamérica



dicen carajo que significa el pene, la pilila, aunque también se usa como interjección para expresar distintos
sentimientos o estados de ánimo. Es equivalente al castellano cojonudo que puede significar tanto algo bueno como
algo malo, si bien originariamente significaba de grandes cojones. A este respecto los madrileños usan una expresión
que dice: Ese es cojonudo, tiene unos cojones como el caballo de Espartero (una escultura de Madrid)

caravasar
Del persa karwansara, término compuesto de karwan, caravana de viajeros, comerciantes, peregrinos o militares y
sara, palacio, edificio con patio cerrado. Albergue o posada donde descansaban seguros los viajeros con sus
pertenencias en los largos caminos o rutas de las caravanas. En la Ruta de la Seda los caravasares solían distar unos
30 Kms como las mansio de las calzadas romanas. 



carbayon
Aumentativo de carbayo, también, sobre todo en el asturleonés, carballo y carbajo: cualquier tipo de roble, árbol del
género quercus, sagrado en la cultura celta.

carcamusas
Plato de la cocina toledana de carne magra con verduras y con patatas o sin, de mediados del siglo XX, con nombre de
origen discutido en la plaza de La Magdalena a donde acudían un grupo de hombres algo carcamales y otro de
señoritas  a las que consideraban sus musas.


carcomido
Participio masculino singular de carcomer: afectado por la carcoma, un insecto xilófago coleóptero que, cuando es
larva,  come la madera seca y preferentemente blanda, como de chopo o pino, haciendo pequeñas galerías en su
interior hasta destruirla por completo. Cuando la larva se convierte en insecto sale al exterior dejando un pequeño
agujero y restos de serrín o polvillo, síntomas de que la madera está en peligro. Existen remedios químicos contra este
insecto.  Además de destruído por la carcoma, carcomido puede tener otros significados en sentido figurado, como
cuando se dice de una persona: fulano está carcomido por la envidia

carcunda
Utilizado como adjetivo despectivo y sustantivo (también carcundia). Del gallego y portugués carcunda (joroba, chepa,
jiba, corcova). Así llamaban los portugueses a los absolutistas de principios del XIX y los liberales españoles algo
después a los carlistas absolutistas. Ahora designa al que tiene actitudes retrógradas, egoístas, insolidarias, muy
conservadoras y anticuadas en política, facha, carca y en otras áreas de la vida. También la naturaleza misma de esa
actitud.


cargante
Este significado de cargante que aporta nuestro compañero colombiano Alfredo Edgardo también existe en Aliste
(Zamora). Se suele de decir ¡no seas cargante!, es decir, no insistas tanto en un asunto, no seas pesado, no seas
coñazo (coloquialmente), no seas latoso, no des la lata, no seas pelmazo, en Castilla la Mancha no seas cansino. En el
contexto marino, barco de carga

cariar
Cariar(se) en Aliste, zona de influencia del astur-leonés, significa separar o separarse espacialmente las personas o las
cosas, extender algo que antes estaba junto como la mies en la era. Una mujer alistana viendo a los chicos con el
teléfono móvil en la mano decía: antes los rapaces andaban tous juntos; ahora andan "tous cariaus".



cariar&#40;se29
cariar(se29 está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cariar(se)" siendo su significado: </br>Separar(se)
distintas cosas o personas, extender(se) de modo que ocupen más espacio.

caritas romana
Latinismo. Caridad romana. Tema pictórico recurrente durante el Renacimiento y el Barroco que nos presenta a una
mujer joven y exuberante amamantando a un viejo decrépito y arrugado.

carlos slepoy
Carlos Alberto Slepoy Prada, abogado argentino, exiliado en España desde 1977, defensor de los derechos humanos y
de la Justicia Universal, vecino de mi barrio, murió hace unos días en Madrid. Desde aquí un recuerdo de admiración
para este luchador por la justicia y contra los crímenes del franquismo y de las dictaduras latinoamericanas. Que la
tierra te sea leve.

carma
Yo interpreto esta creencia de las religiones orientales como una energía espiritual invisible, pero de algún modo
intuíble, que nos envuelve como una segunda naturaleza adquirida en base a nuestros actos pasados buenos o malos
y los de nuestros antepasados reencarnados, de modo que el presente es el resultado del pasado y el
condicionamiento del futuro. Quizá la palabra occidental más próxima al karma es el carácter que cada uno nos vamos
conformando con la conducta. Es cierto que los orientales le dan una dimensión más transcendente y lo entienden
como una ley cósmica.

carochos
Representación popular, relacionada con la agricultura y la ganadería, que los pastores alistanos hacen por las calles
en torno al solsticio de invierno y de verano, representación en la que se disfrazan de diferentes personajes,
destacando la carocha con vestimenta femenina, una máscara de corcho feísima pintada de rojo y negro, unas largas
tenazas de madera y cencerros colgados en los riñones que hacen un ruido infernal. A veces les acompañaba un burro
con un lobo muerto en sus lomos. Pedían el aguinaldo y asustaban a todo el mundo. En el solsticio de verano limpiaban
todas las fuentes de la contorna. Un rito semejante se observa en la película búlgara Cuerno de cabra de Metodi
Andonov.


caroncho
En Aliste se dice preferentemente caruncho, pues la o tónica tiende a cerrarse en u, con el significado de carcoma.
Como los tejados se sostienen en una estructura de vigas de madera, éstas frecuentemente se vuelven carunchosas y
hay que cambiarlas pues de lo contrario se caería el tejado.


carpanta
Personaje creado en los años 50 por el historietista catalán Josep Escobar i Saliente, personaje siempre hambriento,
símbolo de la España del hambre, del estraperlo y el racionamiento en la dictadura y posguerra. De aquí el refrán pasar
más hambre que Carpanta, tener hambre canina, tener más hambre que el perro de un gitano, tener más hambre que
Dios talento.


carpe diem
Carpe diem es un latinismo que, como bien dijo nuestro compañero Francisco Valdez Mendoza en el 2012, tiene su
origen en la oda 11 del primer libro de las odas de Horacio, poeta latino del siglo I a. C., entre las que también está el
beatus ille, un elogio de la vida retirada. Carpe diem es un tema recurrente de la literatura universal con muchos
matices interpretativos: una invitación a disfrutar de la vida que es corta. En nuestra literatura está presente en el
Renacimiento (Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León), en los poetas del Barroco y del Romanticismo. En nuestros



días este tema se ha hecho popular por la película El club de los poetas muertos, protagonizada por Robin Williams.


carpe diem memento mori
Son dos expresiones distintas del latín. Carpe diem pertenece a la oda 11 de Horacio. El verso completo dice: carpe
diem, quam mínimum crédula póstero: aprovecha el día, que el futuro es incierto. Aunque el trasfondo literario de
Horacio es epicureísta, en la expresión no hay una invitación explícita al placer, como sí sucedió en el Renacimiento.
Tanto en la Edad Media como en el Barroco y el Romanticismo el referente es la fugacidad de la vida, que también se
repite en la otra expresión: memento mori: recuerda que has de morir, cuyo origen probable está en la costumbre
romana de decírselo a los generales que entraban victoriosos en Roma. Aunque según el testimonio de Tertuliano, lo
que el esclavo decía al general victorioso era: Réspice post te! Hominem te esse memento!: Mira hacia atrás! Recuerda
que eres un hombre (y no un dios).

carpetanos
Pueblo prerromano de la Carpetania de origen celta, que arqueólogos e historiadores sitúan en la antigua Castilla la
Nueva: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. La etimología es discutida. El profesor Dionisio Urbina de
la UCM la deriva del vocablo púnico Kartp presente en escarpe, por los lugares escarpados junto a corrientes de agua
donde solían situar sus poblaciones como Titulcia, Toletum, Complutum, Egelesta (Illescas) y otras, de las que hablan
Ptolomeo y otros escritores antiguos.



carqueixa

Carqueixa: (palabra alistana), arbusto rastrero de flores amarillas y ramas duras e irregularmente aladas, consumida
por las ovejas de tierna y usada sobre todo de cama para el ganado con la paja. En la zona noroeste de la península
ibérica se considera una planta medicinal diurética y útil para el reuma y la artrosis. Un refrán dice: carqueixa brotada,
lloba preñada/ carqueixa florida, lloba parida. La llaman también carquesa, carqueja, chamosquina, lavacuncas,
engordatoro y científicamente génista tridentata, pertenece a la familia de las fabáceas. Arde muy bien para hacer
fuego cuando está seca.

carraciense
Relativo a o natural de Guadalajara (España), pues se supone que esta ciudad fue construída sobre Arriaca, poblado
prehispánico de la Carpetania.

Caracense, arriacense, guadalajareño, alcarreño

carracuca
Es un personaje de la imaginería popular que aparece en expresiones y refranes diversos y también en la literatura a
partir del siglo XIX como en la zarzuela La rosa del azafrán (Jacinto Guerrero), adaptación de El perro del hortelano de
Lope de Vega y Carpio. Probablemente viene de carraco: viejo, achacoso, impedido y en el lenguaje popular es un
comodín de personaje burlesco, pintoresco y generalmente negativo como en estas expresiones: es más feo que
carracuca, está más muerto que carracuca, está más solo que carracuca, es más viejo que carracuca, tiene más
hambre que carracuca, está más perdido que carracuca, está peor que carracuca..


carranca
Collar grueso de dos o tres capas de cuero con pinchos metálicos que se les pone en Aliste a los perros de lobo o
mastines en el cuello para defenderse de la mordedura de los lobos. A propósito de los perros de lobo se cuenta en
Aliste un cuento: En cierta ocasión se reunieron todos los perros del lobo con la idea de terminar con todos los lobos de
la comarca. Ya casi lo habían decidido en la asamblea, cuando se levanta un perro viejo y les dice: ¿Pero vosotros
sabéis bien lo que estáis decidiendo?. Si no hubiera lobos ¿qué sería de nosotros?. Y entonces decidieron dejar las



cosas como estaban. Y así es cómo están ahora, gracias a la sabia decisión de los perros de lobo.

carta a garcía
A message to García fue un texto del periodista y filósofo norteamericano de finales del XIX y principios del XX Helbert
Hubbard, en el que narra la entrega de un mensaje del presidente norteamericano al general insurrecto Calixto García
en la guerra de Cuba. Este texto ha pasado a la cultura popular como ideal del trabajo bien hecho con compromiso y
con voluntad inquebrantable. Actitud de obediencia ciega muy propia de los soldados sin cuestionar autoridades ni
legitimidades. 



caru
caru está incorrectamente escrita y debería escribirse como "caruña" siendo su significado: </br>En el lenguaje
tradicional de Aliste es la cuña o hueso que contiene una semilla de algún árbol o arbusto, sobre todo los frutales, como
cerezales, bruñales, paviales, albérchigos..

caruncho
En mi tierra alistana, carcoma. Dicen por aquí que a la madera le entra el caruncho sobre todo cuando no se corta en
menguante. En Galicia le dicen así al cornezuelo del centeno, también fungo do centeno, dentón, cornecho, cornizó,
grao de corvo, dente de can, cornicelo. En la película Negro Púrpura (Sabela Iglesias y Adriana Villanueva) se habla del
cornezuelo de mi infancia. ¡Cómo renegreaba el muelo del centeno en la era cuando el año había sido lluvioso! Menos
mal que comíamos pan de trigo. Después los animales tenían comportamientos extraños y, claro, se le echaba la culpa
a las brujas.


casas a la malicia
Casas con trampa construidas en Madrid, después del traslado de la corte desde Valladolid por Felipe II, desde el siglo
XVI al XVIII, para evitar la Regalía de Aposento, privilegio real por el que los propietarios de viviendas de la Villa y Corte
debían aposentar gratuitamente a un funcionario del rey. La trampa consistía en aparentar que la casa no reunía
condiciones para ese menester.

casca
Apócope de cáscara en mi tierra asturleonesa, la corteza de los árboles, la mondadura de algunas frutas como la
manzana o la naranja, la envoltura de ciertos frutos como la nuez o el cascarón del huevo. 


cascañetada
cascañetada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cascañeta" siendo su significado: </br>En la
huerta de Murcia es un instrumento de percusión que se hace con un caña parcialmente rajada al medio cuyo sonido
rítmico acompaña a las canciones populares y a los villancicos. En Aliste, al noroeste de la provincia de Zamora, es la
uña de la pezuña del cerdo, que en la matanza se le quita al chamuscarlo con pajas

cascarria
En Aliste (Zamora) es la acumulación de suciedad en los cuartos traseros de los animales, sobre todo las vacas, al
tumbarse por la noche en la cuadra, secándose y cuarteándose después con el movimiento en pegotes redondeados
que , al chocar entre sí, producen un sonido característico. A estos pegotes los llaman cascarrias.

cascorro
Además de las aportaciones de Fede de salpicón de carne y casquijal o pedregal es una plaza emblemática del Madrid
castizo en el Rastro del barrio de la Latina, engalanada con la estatua de Eloy Gonzalo, uno de los héroes de la guerra



de Cuba que lucharon en la localidad de Cascorro. Antes de llamarse plaza de Cascorro se había llamado plaza del
Rastro, plaza de Nicolás Salmerón y plazuela del Duque de Alba.

casoplon
Vivienda grande, lujosa y ostentosa que contradice la humildad y austeridad de la gente sencilla.

castrapo
Variante popular del castellano hablado en Galicia con expresiones, sintaxis y giros del gallego. Los más puristas lo
consideran un habla vulgar


castrillo mota de judíos
Pequeña localidad burgalesa al oeste de la capital, cercana a Castrojeriz y a la palentina Frómista, en el camino de
Santiago, con algo más de 50 vecinos, que cambió su nombre en el verano de 2015, pues desde el siglo XVII se había
llamado Castrillo Matajudíos por el pánico de los judíos conversos a la Inquisición. El pueblo lo había creado una
comunidad de judíos expulsados de Castrojeriz, en una mota o montículo cercano al río Odra, en el siglo XI, llamándolo
entonces Castrillo de los Judíos.



castrocontrigo
Pueblo de León cercano a la Bañeza en la comarca de La Valdería cuyo nombre deriva de Castrum Gunterici, fortaleza
reconstruída por el vándalo Gunterico en el siglo V sobre el castro romano que Plinio el Viejo había controlado en el
siglo I dirigiendo las extracciones mineras hechas por miles de esclavos. Anteriormente en la Edad de Bronce había
sido la ciudad de Aria que dio nombre al Valle de Aria, después Valdería. ¡Cuánta historia se esconde detrás de
nuestros pueblos!


catafora
catafora está incorrectamente escrita y debería escribirse como "catáfora" siendo su significado: </br>Palabra de
etimología griega: kata-: hacia abajo y phero: llevar (porque escribimos de arriba hacia abajo). Es una deixis (capacidad
de algunas palabras como pronombres ,determinantes, adverbios para hacer referencia a otras palabras que han
aparecido ya (deixis anafórica) o que van a aparecer después (deixis catafórica) sea en un escrito o en un discurso
hablado o bien para señalar contextos del discurso como circunstancias espaciotemporales, personales..)


catalina
Según una canción popular nuestra de origen asturiano, hablamos de la luna: El sol se llama Lorenzo/ y la luna
Catalina./ Catalina anda de noche/ y Lorenzo anda de día./ Enamoróse Lorenzo/ de la blanca Catalina/ y le pidió una
mañana/ si con él se casaría./ Fue muy sonada la boda/ de Lorenzo y Catalina:/ ¡Qué hermosa estaba la novia/ con su
manto de estrellitas!


catapán
Militar bizantino de rango superior al estratego, de kata-epanos, el que está encima. El término se trasladó a la Magna
Grecia donde se mantuvo y fue utilizado después por los normandos y españoles. Según algunos, de aquí derivaría,
previa metátesis, el término capitán, que para otros procede claramente de caput capitis, cabeza.
Para los sorianos es el primer domingo de mayo, en el que se cata el vino con pan y queso. 


catapsia
Es un sufijo griego derivado del verbo kathapto que significa atar colgando, suspender y con el que se forma una
palabra de la tauromaquia: taurocatapsia que podemos traducir por "acrobacia sobre el toro" como hacen actualmente



los recortadores en las plazas de toros, que saltan sobre el toro cuando éste embiste en carrera. Algo parecido a esto
es lo que hacían los acróbatas taurinos en la cultura creto-micénica, como atestiguan las pinturas murales de Tirinto y
Knosos. Esta cultura se desarrolló entre el año 3.000 al 200 a. d. C. Podemos pues traducir la taurocatapsia como
"salto sobre el toro" que embiste.

catapún chin chin
También catapum o cataplum. Coloquialmente, tiempo remoto e indefinido como los tiempos de Maricastaña,  el año
catapún o el año catapún chin chin, hace muchos pero que muchos años.



catarsis
Del griego katharsos, purificación, purgación, liberación del alma. Aristóteles en su Poética la define como purificación
emocional psicosomática en la experiencia de la compasión y el  temor. Así describe magistralmente el Estagirita las
vivencias de los expectadores atenienses de tragedias como Edipo  o su hija Antígona ante el adverso y cruel destino.



catira
Novela del escritor español y premio nobel Camilo José Cela y Trulock, buen escritor y mala persona. La Catira fue un
encargo del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, pagado con 3 millones de pesetas de los años 50, para
promocionar internacionalmente esa dictadura venezolana y de paso vender culturalmente el franquismo. En la Catira,
Pipía Sánchez, una mujer altiva, proyectó Cela una falsa lengua y etnia llanera.

caupona
En la Antigua Roma, albergue para viajeros menos ricos, cercano a las mansio de las calzadas y también taberna en
las ciudades en que se servían bebidas y comidas a gente y viajeros de menos recursos. En algunos casos
degeneraron en prostíbulos. En Hispania las cauponas evolucionaron a posadas, ventas y después en paradores. Los
griegos las llamaban pandokeia (porque acogen a todos).


cautín
Del latín cauterium y este del griego kauterion, cauterización. Aparato eléctrico que convierte la energía en calor, usado
para cauterizar heridas, para soldar circuitos electrónicos o en actividades artístico-artesanas como pirógrafo.



cave canem
Latinismo situado a la puerta de las villas romanas  y de algunas casas y chalets actuales situados normalmente fuera
de la ciudad que significa ¡cuidado con el perro!

cavijales
En mi tierra de Aliste, agujeros del timón del arado o del cambicio del trillo en los que entra la clavija para la tracción de
los animales.



cayado y callado,htm
En Madrid y otras partes de España tienen bastantes dificultades para distinguir la ll y la y. Esto se debe a la mala
pronunciación. La ll se pronuncia levantando la lengua hasta tocar en el cielo de la boca antes de terminar su
vocalización. Los paisanos de Miguel Delibes, los vallisoletanos, no tienen ninguna dificultad para distinguirlas. Un
cayado es un bastón normalmente de madera y con una curva en el agarradero que usan los pastores y ganaderos y



también los obispos y altas autoridades cristianas por aquello de son los pastores de la iglesia. Sin embargo callado es
el participio pasivo del verbo callar que significa guardar silencio.

cayata
En mi tierra asturleonesa y otras partes de Castilla y la Rioja, cayado o bastón de madera de roble, olmo, espino
blanco, gavanzo, avellano u otros árboles o arbustos que desarrollen varas rectas y altas, doblado en la parte superior
en redondo para cogerlo mejor con la mano o para que los pastores puedan controlar las ovejas en las distancias
cortas reteniéndolas por el cuello. Cachava de madera con el mango curvo y altura proporcional al usuario.


cayetanos
Así llaman en los Madriles últimamente a los manifestantes fachas contra el gobierno del barrio de Salamanca. Quizá
sea porque este nombre, en masculino y en femenino, lo tengan algunos de sus representantes actuales más
conocidos y famosos. 



cazar las cosas al vuelo
Locución verbal que significa entender una asunto con rapidez, en cuanto se insinúa porque, como decían los latinos,
inteligenti, pauca.



ca¿ilero
ca¿ilero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cañilero" siendo su significado: </br>Nombre alistano
del sahúco (sambucus nigra), arbusto de flores medicinales y bayas negras comestibles, que en algunas partes utilizan
para hacer bebidas alcohólicas o mermeladas. Tiene en el interior del tronco y ramas una médula blanquecina en la
que ponen sus huevos las avispas. También se llama binteiro, cañolero, sabucal, sabugueiro, sabuquero, samuquero,
saucal, sayugo, yezgo..

cálato
Tecnicismo del arte y la arqueología del griego kálathos, cestillo, canasta que usaban los griegos para las flores o los
frutos. En arquitectura tocado a modo de corona-cestilla de algunas cariátides. También vasijas de cerámica
mediterránea de forma troncocónica utilizadas para transportar miel, garo, aceite o frutos secos en la antigüedad. Los
cálatos ibéricos de la cuenca del Ebro suelen tener forma de sombrero de copa aunque los anteriores al siglo III a. d. C.
tienen un cuello más adelgazado.



cámbium
Del latín tardío cambium, transformación, acción y efecto de cambiar. Término botánico que designa una fina capa de
células vegetales situadas entre la corteza exterior y el xilema o zona interior más leñosa de las plantas. Cada año
genera dos nuevas capas, una hacia el xilema interior  que sube la savia bruta y otra hacia el floema exterior que
distribuye la savia elaborada.


cáparra
Ciudad romana situada en la vía de la Plata algunos kilómetros al norte de la ciudad cacereña de Plasencia. En la
antigüedad también la llamaron Capara y Capera. Ptolomeo la llama Capasa situándola en territorio vetón, aunque
posiblemente estuviera en la frontera con los lusitanos.





cápite
cápite está incorrectamente escrita y debería escribirse como "capitel o per cápita" siendo su significado: </br>Quizá se
quiera decir "capitel" del latín "caput capitis: cabeza" significando la parte superior de una columna que puede tener
diferentes formas y elementos decorativos que definirán el tipo de arte arquitectónico de la construcción de se trate.
O quizá se quiera decir "per cápita", latinismo que significa por individuo, al pie de la letra, por cabeza(s), como en la
expresión "renta per cápita", que significa lo que correspondería a cada uno de los ciudadanos si los bienes y riquezas
de un país se distribuyeran entre todos a partes iguales.

cecilia
Nombre de mujer, derivado del diminutivo de caecus -a -um (ciego): cieguecita. Esta tarde he escuchado una canción
de Cecilia, una hermosura de cantautora de los 70, muerta trágicamente entonces por mi tierra cerca de Benavente.
"Dama, dama, de alta cuna, de baja cama", cantaba mi admirada Cecilia criticando la moral burguesa de virtudes
públicas y vicios privados.


cedo alteram
Latinismo: dame otra. Así llamaban los legionarios romanos del Rhin a un centurión que golpeaba en la espalda a sus
subordinados indisciplinados con crueldad con una vara. Cuando la rompía enseguida decía: cedo alteram. Nos cuenta
Tácito en sus Annales que sus soldados lo mataron en la Revuelta de las legiones del Rhin del año 14.


cefire
cefire está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Céfiro" siendo su significado: </br>Quizá se quiera decir
"Céfiro", en griego Zephyros, dios del viento del oeste e hijo de Eos, dios de todos los vientos en la mitología griega. Se
enamoró del príncipe espartano Jacinto, quien sin embargo prefirió a Apolo. Mientras Jacinto y Apolo jugaban al
lanzamiento de disco, Céfiro, lleno de celos, les envió una ráfaga de viento golpeando el disco en la cabeza de Jacinto
que murió. De su sangre hizo brotar Apolo la flor del Jacinto que huele muy bien.

cefire
cefire está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Céfiro" siendo su significado: </br>Quiero corregirme a
mí mismo sobre el significado de cefire. Eos, no es un dios sino una diosa, la madre de Céfiro; es la diosa de la aurora
que anunciaba la llegada de su hermano Helios, el sol. El dios de todos los vientos era Eolo a quien Zeus dio el poder
de controlarlos; los tenía encerrados en una cueva y los desataba a su antojo. En la Eneida de Virgilio, Juno esposa de
Júpiter (Zeus para los griegos) le dio por esposa a Deyopea a cambio de enviar viento desfavorable contra la flota de
Eneas para que no desembarcase en Italia (Juno era enemiga de los troyanos por la manzana de la discordia).

cefire
Siglas de Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de Elda, una ciudad preciosa de Alicante en la
Comunidad Valenciana. Fue declarada en 2010 la mejor página web institucional y educativa de la provincia de Alicante
que informa gráficamente de casi todo, desde plantas hasta el arte del Renacimiento.


cegalle
Castellano antiguo , en lugar de cegarle. Este infinitivo y otros semejantes con el pronombre enclítico "le"aparecen con
frecuencia en el Libro del Lazarillo de Tormes, novela picaresca del siglo XVI y de autor desconocido. Así en el tratado
segundo habla de su segundo amo, el clérigo, que no le quitaba ojo, por lo que no podía saciar su hambre; lo que
también le pasaba con el primer amo, el ciego, del que se despidió haciéndole saltar un arroyo contra un poste de
piedra.  Dice Lázaro: "Y aunque algo hubiera, no podía CEGALLE (al clérigo), como hacía al que Dios perdone si de
aquella calabazada feneció, que todavía, aunque astuto, con FALTALLE aquel preciado sentido, no me sentía"..

celedonio



Nombre propio no muy frecuente en la actualidad, derivado del latín: caelum caeli: cielo  y donum doni: don, regalo:
regalo del cielo: Este nombre existe en Aliste, como otros antiguos, porque el cura, al bautizar a los niños,
recomendaba los nombres del santoral cristiano,  por  esto entre las personas mayores existen nombres tales como
Ambrosio, Máximo, Dionisio, Demetrio, Atanasio, Cipriano, Eulalia, Zósimo, Feliciano, Urbano, Eleuterio... Nombres
muy alejados de las modas superficiales de la actualidad.

celeuma
Término del gallego y del portugués derivado del griego keleusma keleusmatos, orden, mando, llamamiento, grito o
canto cadencioso para unir los esfuerzos de los remeros. Barullo, griterío, algazara, tumulto, revuelo, tiberio, discusión
acalorada. Voz de los mariñeiros galegos al remar acompasados. Así llamaban también en la antigüedad la  voz que
acompasaba la acción de los remeros en los barcos de guerra.


celérico
Es un adjetivo no reconocido por la RAE. Derivaría del latín celer celeris celere y significaría rápido, veloz, fugaz, ágil,
repentino. Sí admite su expresión abstracta: celeridad

cence
cence está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cenceño" siendo su significado: </br>Cenceño: Helada
blanca acumulada en las ramas y hojas de las plantas, a veces durante días, por la persistencia de la niebla fría en las
cuencas de los ríos de Castilla y León durante los crudos inviernos

cenceño
También cencello o cencellada. Así dicen en mi tierra zamorana al rocío helado acumulado sobre las ramas de los
árboles en los fríos días de invierno. En los inviernos más duros el cenceño se acumula días y días a orillas de los ríos,
como el Duero, envueltos en una niebla helada. 



ceneque
Ceneque. Tienes mucha razón, Luis; pues la RAE lo define como panecillo, trozo de pan, es decir, mendrugo o trozo de
pan, sobre todo el sobrante y duro; término que en mi tierra de Aliste y otras partes también califica a la persona torpe,
de pocas entendederas, tonta, zoquete, boba y pánfila, como tú dices.

cepitilla
También pepitilla. Así llama la gente sencilla, sobre todo en la zona centro de España y sobre todo las mujeres, al
centro de placer femenino, a la pepita, al clítoris. También llaman potorro al sexo femenino exterior.


cerciorarme
Verbo en infinitivo con el pronombre personal de 1ª persona ejerciendo de complemento directo y en forma enclítica
procedente del comparativo latino certior certius (acusativo certiorem) de certus certa certum que significa cierto,
seguro. El verbo cerciorarme significa asegurarme de la verdad de algo, comprobar por mí mismo que algo es con toda
seguridad cierto. Los filósofos consideran que el criterio de verdad de las ciencias racionales, que asegura la verdad de
sus afirmaciones, es la evidencia; en el campo de las ciencias experimentales el criterio es la verificación empírica. En
la vida normal de las personas nos aseguramos mediante la experiencia sensible: lo vemos, lo oímos, lo tocamos..

cernada
Ceniza. Esta palabra la utilizaban nuestros abuelos en Aliste, pero ya pocos lo hacen. Posiblemente antiguamente
cernían, es decir, cribaban la ceniza separando la más fina de la más gruesa con algún fin. Así la cernada sería la



ceniza más fina.


certus
Palabra latina, adjetivo de tres terminaciones: certus (masc) certa (fem) certum (neutro), que está en la base de algunas
de nuestros términos como cierto, certero, certeza o certificar. Decía Cicerón desde su experiencia: amicus certus in re
incerta cernitur: Al amigo verdadero se le conoce en las dificultades.


cerute
Sustancia pegajosa y resinosa que segregan las hojas de las jaras lo que hace que ardan con más facilidad. La jara es
un arbusto que  se desarrolla en terrenos ácidos como los de Aliste. Su nombre científico es Cistus Landanifer. En el
mes de mayo echan unas flores grandes preciosas de color blanco con una macha negra y rojiza en la base de cada
pétalo. En Aliste se usan como material combustible en las cocinas

cestos
Plural de cesto, recipiente tradicional de dimensiones variables y forma preferentemente cónica o cilíndrica, fabricado
con urdimbre vegetal como mimbre, juncos o esparto, aunque últimamente también se hace de material plástico y que
se usa y se usaba para contener y transportar diferentes materiales, desde alimentos hasta objetos industriales. En
Aliste, al noroeste de la provincia de Zamora, los cestos se hacen siempre de mimbre y siempre son más grandes que
las cestas.

cetina
Es también un apellido español, extendido también por América, procedente de la villa aragonesa homónima de menos
de 1000 habitantes en la provincia de Zaragoza. Así apellidaba nuestro poeta sevillano del siglo de oro Gutierre de
Cetina, autor de una de las más bellas poesías de nuesta lengua: Ojos claros, serenos,/ si de un dulce mirar sois
alabados,/ ¿por qué, si me miráis, miráis airados?/ Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira,/
no me miréis con ira,/ porque no parezcáis menos hermosos./ ¡Ay, tormentos rabiosos!/ Ojos claros, serenos,/ ya que
así me miráis, miradme al menos.


cevía
Entre los pasiegos, cebilla o collera de madera  para atar las vacas al pesebre o para llevar el cencerro. La madera
preferente es el fresno que dobla bien. En otros lugares de Asturias también la hacen más pequeña para las cabras o
las ovejas con los mismos fines. En la muda pasiega algunas vacas llevaban el cencerro colgando de la cevía. 


células car-t
También llamadas células T con CAR (Receptor de Antígeno Quimérico, en inglés, Chimeric Antigen Receptor): Son
linfocitos T modificados genéticamente que pueden identificar y atacar las células cancerosas de la sangre que en
circunstancias normales se esconden y pasan inadvertidas para el sistema inmune. Se introduce un gen en esos
linfocitos extraídos del paciente y se reincorporan al enfermo. Estos investigadores son nuestros verdaderos héroes
que trabajan contra las enfermedades desvelando los misterios de la vida.


céteris páribus
También caéteris páribus: Latinismo usado en las ciencias de investigación en las que en los experimentos se cambia
una variable permaneciendo las demás. Este hablativo absoluto significa: permaneciendo el resto del mismo modo


chacho
En mi tierra asturleonesa, aféresis de muchacho, usado sobre todo por las mujeres para llamar a alguien en las
distancias largas y de un modo impersonal




chacona
Composición musical y baile español de los siglos XVI y XVII muy extendido por toda Europa durante el Barroco,
asociado a otras composiciones y bailes de esta época, como la zarabanda, la folía, el pasacalle o la alemanda. Casi
todos los compositores del barroco recrearon este tipo de música. También Juan Sebastián Bach compuso una
Chacona en re menor que algunos consideran un lamento tras la muerte de su esposa.


chamardilla
Fuego, hecho en las cocinas alistanas con ramas finas de jaras, piornos o sarmientos, de mucha llama, poca brasa y
corta duración.



chamuciar
(Palabra alistana); Movimiento brusco de abajo a arriba que las vacas uncidas al yugo hacían con la cabeza para
espantar las moscas tan molestas de los ojos. Mi tío Tomás, alistano guasón y parco en palabras utilizaba este vocablo
metafóricamente para significar el movimiento brusco que algunas chicas hacían con la cabeza para colocarse la
melena. Solía decir: "fulana ya chamucia" con lo que quería decir que le empezaban a gustar los chicos.


chana
Además de lo dicho en aportaciones anteriores, es un juego de puntería semejante a lo que en mi tierra llaman tajuela,
tejo o tanga, que en otras partes también dicen cuerno, morrillo, ahita, maceta... Se practicaba en muchos pueblos de
Castilla la vieja y aún se recuerda en ocasiones. Básicamente consiste en lanzamiento de piedras contra dos hastas
vacunas clavadas en el suelo a unos 20 pasos.


chanfaina
Chanfaina: comida típica de Aliste hecha con migas de pan de hogaza, sangre cocida y esfaramugada de los animales
sacrificados y caldo. Suele hacerse en la época de las matanzas, es decir, en invierno.


chanman
chanman está incorrectamente escrita y debería escribirse como "chamán" siendo su significado: </br>Curandero,
hechicero, sacerdote, brujo, mago, adivino, aglutinante de las sociedades cazadoras y recolectoras de las culturas y
religiones primitivas animistas, que les atribuían la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y de adivinar el
futuro, lo cual frecuentemente tenía relación con sustancias naturales sicoactivas como la ayahuasca, el peyote, el
cornezuelo del centeno, setas alucinógenas o productos semejantes. Y es que la religión, según los antropólogos,
cohesiona a cada sociedad hacia adentro, aunque la separa hacia afuera y en algunos casos la fanatiza.

chaparros
Plural de chaparro, palabra polisémica pues significa mata de encina o roble con muchas ramas y de poca altura;
también puede significar persona gorda y de baja estatura; es también una localidad de Chile en la provincia de Quillota
y un apellido castellano

chapurrao
Licor de aguardiente de Extremadura, Andalucía y otras zonas de España que se mezcla con infusión de manzanilla,
hierba luisa y azafrán y cáscara de naranja. Lo conocen bien en la comarca de la Serena, donde también hacen
deliciosas tortas de queso.



charquito



Como bien dice Margarito Cáceres es el diminutivo de charco. Nosotros desde Europa llamamos así al océano
Atlántico. Cruzamos el charco y ya estamos ahí. Yo nunca lo he cruzado. En mi juventud estuve a punto de ir a la
universidad católica de El Salvador. Al final me quedé en Madrid, pero siempre he admirado a los Ignacio Ellacuría y a
los Pedro Casaldáliga que se han ido al otro lado del charco.

charro
En España, salmantino, que ha nacido o es propio de Salamanca. También dicen salamanquino, salamanqués o
salmanticense. También significa basto, rústico, aldeano, quizá por su origen vasco. En México tiene otros sentidos. A
la Virgen de la Peña de Francia: Con ser tan blando tu pecho, te llaman la de la Peña y siendo de Salamanca, el
nombre de Francia llevas...



che cazzo te ne frega
Expresión muy popular y algo vulgar de los italianos equivalente a nuestra ¿Qué coños te importa? o más vulgar aún
¿Qué cojones te importa? ¿A tí qué más te da?. Expresiones con las que manifestamos cierto malestar o fastidio con
nuestro interlocutor al interesarse por cuestiones que no le conciernen.


cheirar
En asturleonés alistano oler tanto en sentido activo, olfatear, como en el pasivo, dar olor. Así se dice ¿qué andará
cheirando ese por aquí? y también ¡qué mal cheira la javalloba!

chichaipan
chichaipan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "chichaipán" siendo su significado: </br>Localismo
asturleonés alistano. Nombre onomatopéyico del carbonero común (parus maior), pajarillo insectívoro de la familia de
los páridos, de cabeza y corbata negras y pecho amarillo, muy abundante en la península ibérica, de comportamiento
algo nervioso y canto agradable.


chiflero
Del árabe ?ifra, cuchilla, chifla. Oficio desaparecido de los habitantes de Cantalejo en Segovia. Trillero, gacero,
briquero, cantalejano.


chilindrón
Juego antiguo de cartas semejante a la pechigonga. Salsa gastronómica rojiza de la zona baturro-vasco-navarra,
elaborada con cebolla, ajo, tomate, pimiento rojo y jamón para acompañar guisos de carne con la denominación al
chilindrón.


chilla
Cada una de las planchas de madera de 2 ó 3 metros de longitud, la anchura del árbol que suele ser aliso o chopo y
unos 3 centímetros de grosor, que cubren el entramado de madera del tejado de las casas en Aliste y sobre las que se
colocan las lonjas o lajas de pizarra para proteger la casa del agua y demás inclemencias climatológicas.

chincha rabiña
También chincha rabincha. Canción y expresión infantil en la que se presume de ser o tener algo bueno chinchando y
dando envidia a los demás.


chinchinal



Son dos localidades de Ecuador y Perú en Iberoamérica. Una palabra de Aliste al noroeste de la provincia de Zamora
que tiene cierta similitud fonética con ésta es "machinal" que es el agujero cuadrangular que queda en las paredes de
piedra después de quitar el andamiaje de madera para hacerlas. En estos agujeros suelen hacer su nido los pardales
después.

chinguete
chinguete está incorrectamente escrita y debería escribirse como "a chinguete" siendo su significado: </br>Chisguete:
trago de vino u otro líquido bebido a chorro y en compañía de otros. En la zona centro de la península se usa la
expresión beber a chinguete, modismo que significa beber levantando el porrón, el botijo o la bota algo por encima de la
cara dejando caer el chorro en la boca abierta. La bota se puede apretar con la mano para que el chorro caiga con más
fuerza y en mayor cantidad, pero con el porrón de cristal o el botijo de cerámica, evidentemente no.


chiquero
Recinto cuadrangular al aire libre hecho de cañizas consistentes de madera de metro y medio de altura que se unen en 
en su base a un tronco de madera más pesada y arriba con un círculo entrelazado de mimbres. El tamaño del recinto
es proporcional al del ganado, pues se usa en Aliste para guardar las ovejas y cabras durante las noches de primavera
y verano, de modo que abonen con sus excrementos un trozo de terreno. Por la mañana el pastor lo primero que hace
es levantar al ganado que suele tumbarse por la noche. Una vez que han abonado el terreno, el pastor cambia la
posicióm de las canizas para la noche siguiente.

chiquiquis
Los alaveses también dicen txitxikis al picadillo de carne adobada para hacer chorizos y frito en el camino. Por Castilla
jijas, también chichas, chichos, zorza, moraga, prueba, adobu. En mi tierra alistana le dicen jijos y en su elaboración
aplican la regla del 22: por cada kilo de carne picada con algo de grasa se unen 22 gramos de pimentón y 22 de sal. El
ajo machacado, el orégano u otras hierbas a discreción. Antes de hacer los chorizos en la matanza siempre se prueban
los jijos. 


chirifú
En algunos bares de Madrid y la Mancha, cubata, cóctel de refresco de naranja, limón, cola, tónica.. y alguna bebida
alcohólica, como ron, vodka, güisqui, ginebra.., aunque los cubanos dirán seguramente que el chirifú tiene ron con cola.


chirigata
En asturleonés alistano órgano sexual externo femenino, el origen de la vida, vulgarmente chichi, coño o conejo. Los
rapaces alistanos aprendíamos lo poco que sabíamos de sexualidad observando el comportamiento de los animales.


chirincho
Planta herbácea considerada por los horticultores mala hierba, aunque en algunos lugares  es usada como medicinal.
Científicamente Chenopodium album. Chenopodium significa pie de ganso en griego: ken kenos (ganso) y pous podos
(pie). En España tiene más de 80 nombres populares como cenizo, ajea, armuelle borde, berza perruna, bledo pestoso,
burriqueso, ceñilgo, chamarisco, ciñublo, jenijo, hierba cana, meldrasco, pispájaro, quinua silvestre, yerba mala,
zeniciello...


chiripas
Plural de chiripa que significa suerte en el juego o en cualquier lance, casualidad favorable, carambola, potra, chamba,
bamba, buena suerte, buena fortuna, serendipia, serendipidad; estas dos últimas traducción literal de la inglesa
serendipity que expresa, sobre todo en la historia de la ciencia, el descubrimiento afortunado, casual e inesperado de
algo (un ejemplo fue la penicilina) cuando se buscaba otra cosa. La cultura chiripa es también una de las culturas
andinas más primitivas, algunos de cuyos restos datan del siglo XIV a. d. C.




chirivita
Planta herbácea perenne de la familia de las compuestas del género bellis con muchas especies destacando la
perennis que aparecen agrupadas en primavera en las praderas formando conjuntos de florecillas de pétalos blancos
con los bordes rosáceos y el disco central amarillo. También la llaman margarita común, margarita menor, margarita de
prados, chiribita, pascueta, vellorita, bellorita, maya, maya colorada, viroleta, primavera de prados, flor de Alejandría,
flor de luna, estrella de María...Ha sido utilizada con fines medicinales.


chirivitil
chirivitil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "chiribitil" siendo su significado: </br>Habitáculo de
personas pequeño y poco cuidadado. En Aliste le llaman cuchitril. El chivitero es el lugar donde se guarecen las cabras
y cabritillos, las chivas y los chivos.

chis
Este término ha sido objeto de burla en las redes sociales en España desde que lo usó el rector de la Universidad
católica de Murcia a mediados de junio a propósito de la pandemia: "Las fuerzas del mal nos quieren controlar con un
chis" (mala pronunciación de chip). Aludía entonces a la vacuna que se está distribuyendo ahora, con una visión
conspiranoica propia de la derecha más rancia y carca. Según interpretaciones, entre las fuerzas del mal estarían las
fuerzas de izquierda y por supuesto este gobierno bolivariano y filoetarra que defiende el aborto, la eutanasia, el
matrimonio homosexual entre otras muchas abominaciones.


chisgarabís
Mequetrefe, chiquilicuatre, zascandil, liante, enredador, presuntuoso, persona de poco juicio, tarambana, saltimbanqui,
mentecato, majadero, botarate, calandraco, calandroño, fantoche, insensato, cantamañanas, gaznápiro..


chitarrone
Guitarra grande en italiano. Instrumento musical barroco de cuerdas con cierta semejanza al laúd pero con el mástil
mucho más largo. Es una variedad de la tiorba con la que comparte 14 cuerdas y la musicalidad propia del laúd. 


chía
Como ya recoge nuestro Diccionario es también una planta herbácea de la familia lamiácea, la salvia hispánica,
originaria de Centroamérica, cuyas semillas riquísimas en omega 3 ya las usaron como alimento los pueblos
precolombinos y empieza de nuevo a plantarse en distintos lugares de Hispanoamérica, como en la provincia argentina
de Tucumán.


chobo
"Chobo" es una palabra coreana que se ha internacionalizado en el mundo de la informática y los videojuegos que
designa a un jugador de nivel bajo

choni

Choni: Tribu urbana en versión sobre todo femenina frente a los canis o bacalas de versión masculina. También se las
llama pijas de mercadillo o poligoneras. Suelen ser de clase social baja y con poca cultura, amigas de las litronas y de
la charanga barriobajera. Visten ordinariamente de chandal y su peinado parece lamido por una vaca con colores
llamativos: En España el prototipo de las chonis es una tertuliana del corazón en la tv, de mucho descaro, poca
elegancia y menos cultura, del barrio de Carabanchel de Madrid.


choque insulínico



Choque insulínico: Tratamiento de choque de la esquizofrenia ideado y utilizado por el siquiatra austríaco Manfred
Sakel en los años 30 y 40 en el que se administraban al enfermo grandes dosis de insulina hasta provocar convulsiones
y un coma hipoglucémico pasajero. Después de la II guerra mundial la insulina se sustituyó por el cardiazol o metrazol,
sustancia analéptica obtenida en el laboratorio, semejante al alcanfor, que también provocaba fuertes convulsiones
atenuadas frecuentemente por el curare. También empezó a utilizarse el electrochoque como después ha mostrado la
película "Alguien voló sobre le nido del cuco".


chuetas
Del catalán xuetes (judíos), grupo social endogámico mallorquí históricamente marginado y perseguido por la
inquisición, algunos de cuyos miembros fueron quemados en la hoguera a finales del siglo XVII por sus prácticas
criptojudías después de su aparente conversión tras el edicto de Granada de 1492. También se les ha llamado
argenters (plateros), marxandos (tenderos), del carrer del Segell (de la calle del Segell), del carrer, del Segell, (por la
calle en que vivían en Palma de Mallorca). Actualmente hay unos 15 apellidos chuetas, históricamente malditos (ahora
no), con conciencia de pertenencia al grupo: Aguiló, Bonnín, Cortés,  Fortesa/za, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya/Piña,
Pomar, Segura, Tarongí y otros.



chumino
Neologismo inglés en versión andaluza. En realidad era la fonética andaluza del Show Me Now que desde el siglo XVII
decían los marineros ingleses a las mujeres de la vida cuando no les levantaban las faldas a su llegada a puerto porque
se había prohibido por las autoridades. Los gaditanos y malagueños sobre todo interpretaron que los ingleses llamaban
así a lo que les enseñaban las pelanduscas de cada puerto. Así el Show Me Now pasó a significar el chumino, el coño
u órgano sexual femenino en su apariencia externa.


chupicharca
Solo he oído este término en algunas zonas de la Alcarria, referido a alguna niña o chica alegre, graciosa, vivaracha y
pizpireta.



churrarse
Coloquialmente ir borracho, ir pedo, ir pimplao, ir doblao, ir mamao, ir piripi, ir chispao, ir doblao, coger una melopea,
una cogorza, una turca, una mierda, una torta, una moña, una torrija, una cogorza, una tajá, una castaña, un cebollón,
un pedal.

churumbel
Entre los gitanos, nene, niño, muchacho, chaval, rapá, guaje. "Ya nos viene un churumbel; esperemos que traiga un
pan bajo el brazo o al menos una fragoneta"

churumino
churumino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "chumino" siendo su significado: </br>Supongo que
se quiere decir chumino. palabra de origen incierto utilizada por la gente del pueblo en un sentido festivo, chabacano,
burlesco y dionisíaco, como los demás sinónimos, a excepción de vulva, término médico para designar el aparato
sexual de la mujer y sobre todo su parte externa. Es una de las partes de la anatomía femenina que más apelativos
tiene en todas partes. En España la llamamos también coño, chocho, chichi, conejo, higo, higa, almeja, bujero, raja, en
aliste chirigata, castaña, la flor negra, los gallegos, más poetas, o xardín da princesa, en andalucía toto, jigo, mollete,
papo, beo, joyo, bacalao, mojama, bollo... En América creo que usan muchísimas palabras, aunque la más común es
concha



churvito
Localismo de Aliste, zona lingüística astur-leonesa, que significa silbato hecho artesanalmente con alguna caña o
separando la corteza de la madera de una rama de fresno u con otra planta hueca en primavera.

chuvasio
Idioma, gentilicio y referente a Chuvasia, república federada de la zona central y europea de Rusia con algo más de un
millón de habitantes, situada en el distrito Volga al sur del curso medio de este río.


ciacina
Gramínea pequeña y cespitosa a la que denominan así por tierras charras. Algo más al norte en mi tierra del noroeste
zamorano la llaman baleíno y piñirino y en otras partes también baleo gitano, baleo corto, cazuelitos, cecilia, escobillas
y de otros modos. Los botánicos le dicen agrostis truncatula o agrostis delicatula. Se ha usado en pequeños manojos
como brocha o escobilla o como ornamental.



cibiaco
Alimento que los pájaros alistanos llevan en el pico para dar de comer a sus polluelos. La palabra procede del latín:
cibus cibi: alimento, comida. El cibiaco suele consistir en pequeños insectos, por eso los pájaros son el insecticida más
ecológico.

ciceon
ciceon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ciceón (kikeón)" siendo su significado: </br>Del griego
kykeón kykeonos (brebaje), del verbo kykao (mezclar, agitar para mezclar). Era el brebaje de agua, cebada o centeno y
hierbas que tomaban los participantes en los ritos de los misterios de Eleusis, ritos de iniciación al culto de Deméter y
su hija Perséfone, que tenían lugar a unos kilómetros de Atenas, en la Grecia clásica. Lo tomaban en el clímax del ritual
para romper el ayuno. Dadas las visiones cuasimísticas o alucinaciones con reacciones muy dispares de los iniciados,
se piensa que el brebaje contenía cornezuelo de centeno en una proporciones controladas por los sacerdotes. Los
iniciados juraban no hablar nunca de lo que allí sucedía ni de sus experiencias. No se tiene constancia de que en ellos
hubiera muerto alguien, pero todo esto estuvo siempre envuelto en el misterio más absoluto.

ciclica
ciclica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cíclica" siendo su significado: </br>Adjetivo femenino
singular de ciclo, del griego kyklos kyklou que significa círculo, redondel, objeto circular, rueda, bóveda celeste,
movimiento circular. En castellano un ciclo es fenómeno periódico, que por tanto al cabo de cierto tiempo se repite
parcial o totalmente y también significa el período de tiempo en que se repite el fenómeno del tipo que sea.

ciclogénesis
Fenómeno meteorológico del que los informadores del tiempo han empezado a hablar hace algunos años. Consiste en
la formación y desarrollo de una zona de bajas presiones en muy poco tiempo debido, entre otras cosas, a la
confrontación de un frente cálido y otro frío que origina fuertes vientos e inestabilidad meteorológica, pues el aire
caliente, al pesar menos, asciende a las capas superiores de la atmósfera , desplazándose entonces el aire frío hacia
esas posiciones. Por aquí la llaman ciclogénesis explosiva porque se desarrolla muy rápida, en 24 horas.


cierzo de hostigo
Viento del norte peninsular particularmente violento en el valle del Ebro hacia el Mediterráneo. De cercius y circius,
viento de la Hispania Citerior, nombrado así por los escritores Catón el Censor y después Aulo Gelio, capaz de derribar
a un hombre armado. También se dice de la lluvia con ventisca




cifra elzeviriana
Es un símbolo numérico cuya representación gráfica no tiene ni la misma altura ni la misma base que las letras
mayúsculas; también se la llama cifra no alineada, minúscula, de caja baja, de texto o de estilo antiguo, pues se utilizó
desde la invención de la imprenta hasta el siglo XIX; llamada así en honor a la familia Elzevir o Elzeviro de Lovaina, que
durante los siglos XVI y XVII tuvo con la iglesia la exclusiva de la impresión de textos religiosos; después de un período
de desuso durante los siglos XIX y XX, ha vuelto a usarse, a partir de los años 80, sobre todo en textos de historia sin
función matemática sino, sobre todo, cronológica. La cifra que tengo abajo para evitar registros automáticos no es
elzeviriana.



cilleros
Es un municipio español de unos 1.700 habitantes, situado al noroeste de la provincia de Cáceres en las estribaciones
de la sierra de Santa Olalla, junto a la sierra de Gata, cerca de la frontera con Portugal, en la comunidad extremeña. El
nombre deriva del latín cella cellae: cilla, silo, granero, almacén de alimentos, despensa, pues aquí guardaba los
diezmos de las cosechas la orden de Alcántara desde la época de Alfonso IX en el siglo XIII. Un lugar muy atractivo
para el turismo por su arquitectura, sus paisajes (alcornocales,viñedos,olivares) y la cultura popular: hasta hace poco se
hablaba aquí un dialecto próximo al
asturleonés, quizá como consecuencia de la trashumancia de los pastores extremeños hacia los pastos leoneses,
dialecto que ya está desapareciendo. 


cinaedus
Del griego kinaidos, prostituído, deshonesto. Homosexual referido al hombre, marica, maricón, afeminado, mariposón,
sarasa, julandrón y cincuenta apelativos más todos ellos despectivos o despreciativos. Uno de los últimos de origen
provenzal, gay, tiende a ser más aceptable y refleja un cambio social que todos estamos experimentando en la
aceptación de la homosexualidad.



cinarra
Estos primeros días del nuevo año algunos discuten en los medios sobre si nieva en mi tierra o no en pleno anticiclón.
Es por la cinarra o cencellada, cencello o cenceño, formación meteorológica de  heladas y de agujas de hielo blanco
sobre el suelo, la hierba y las hojas y ramas de los árboles. Por la noche cuando la temperatura baja a -5º o -6º a orillas
del Duero, del Tormes o del Aliste o del Pisuerga parece que nieva a la luz de las farolas. Pero no, son las gotitas de la
niebla que se condensa y se hiela en el punto de rocío.



cinco venas
Es uno de los muchísimos nombres con que la gente denomina al llantén, tanto el mayor (plantago maior) como el
menor (plantago lanceolata). Desde tiempos antiguos se consideró a esta planta como medicinal usada como
antiinflamatoria y cicatrizante. En España se la nombra con más de cien términos distintos como alpiste, hierba de la
cortadura, estrella de mar, hierba de las almorranas, sietevenas, hierba de los pájaros.....


cincuentaiseavo
cincuentaiseavo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cincuentaiseisavo" siendo su significado:
</br>Es un numeral fraccionario o partitivo que expresa una de las cincuenta y seis partes iguales en que se ha dividido
la unidad. Como número quebrado se expresa así: 1/56
A veces se usa inadecuadamente cincuentaiseisavo (numeral) como sinónimo de quincuagésimo sexto (ordinal).

cincurspecto
cincurspecto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "circunspecto" siendo su significado:



</br>"Circunspecto" del latín "circumspicio" (circum + spicio): mirar alrededor con recelo, significa el que mira a su
alrededor con desconfianza, el que se muestra prudente y serio ante las circunstancias.

cinecio
José Cinecio del Cauca. Un negro liberto del Cauca, luchador por los derechos sociales, políticos, culturales y
económicos de los negros de Colombia al comienzo del siglo XX contra los terratenientes que en la guerra de los mil
días los expulsaron de sus tierras para después contratarlos como semiesclavos, según el régimen feudal del terraje:
tenían que trabajar las tierras del terrateniente a cambio del usufructo de un pequeño cultivo en esas mismas tierras.
Cinecio fue envenenado al tomar unas copas para celebrar un pacto con el terrateniente Jaime Gómez. A su muerte se
creó la Unión Sindical del Cauca, Pues "los pobres, sólo unidos, podemos cambiar las injusticias".

cinedus qui leerit
Epígrafe cerámico encontrado en la villa romana de La Olmeda en Palencia, escrito quizá en el siglo IV en un latín no
culto que se iba alejando de sus fuentes clásicas, lo que es perceptible en la supresión de la g de legerit y en la
transformación de cinaedus. Significaba "marica el que la coja" (robe la pieza cerámica) pues légere también denotaba
coger, recoger, escoger y robar antes que leer. Epígrafes semejantes alusivos a la homosexualidad también se han
encontrado en letrinas públicas y lupanares como en las excavaciones de Pompeya.


cinoglosa
Del griego kyon kynós, perro y glossa, lengua. Lengua de perro. Planta boraginácea que también llaman bizniega,
hierba conejera, oreja de liebre, viniebla, viniega, semejante a la borraja, cynoglossum officinale. Tradicionalmente se
ha considerado medicinal.



cinorrod
cinorrod está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cinorrodón" siendo su significado: </br>Palabra
derivada del griego: kyon kynos: perro y rodon rodou: rosa; es decir, rosa canina, rosal silvestre, escaramujo, que en
asturleonés dicen agavanzal y también tapaculos porque, según cuentan, las infusiones de esta planta cortan las
diarreas. En propiedad el cinorrodón es el fruto rojo o anaranjado de esta planta, cuando está maduro, que contiene
abundante vitamina C. También se llaman así los frutos de los rosales de jardín y de un modo impropio los vinos que
tienen en maceración estos frutos.


cinoscéfalas
Del griego kyon kynos, perro y kefalai, cabezas. Región montañosa de Grecia en Tesalia en donde tuvieron lugar dos
batallas homónimas, la primera en el siglo IV a. C. entre tebanos y tesalios y en el siglo II a. C. entre romanos y
macedonios


cipotegato
Personaje algo burlesco y arlequinado de las fiestas de Tarazona al que la gente tira tomates en la plaza mayor. Lleva
una vara unida a una pelota que en origen, quizá en el siglo XVI, era una vejiga de gato inflada con la que ahuyentaba
a los rapaces molestos en la procesión del corpus. El jolgorio de los turiasonenses en las fiestas de San Atilano a
finales de agosto es muy contagioso.


ciprés mexicano
Es el ahuehuete, (palabra del náhuatl: árbol viejo de agua), también de la familia cupresácea, taxodium mucronatum,
árbol nacional mexicano, algunos de cuyos ejemplares son centenarios e incluso milenarios como el árbol de Tule o el
árbol de la noche triste. Aquí en Madrid también tenemos nuestro viejo ahuehuete en el Retiro, un árbol singular de la
Comunidad de Madrid, de edad muy discutida que algunos exagerados llevan hasta el siglo XVI.






circlip
Anglicismo, acrónimo de circle y clip (círculo y pinza): anillo de seguridad o anillo Seeger, arandela partida con un
agujerito en los extremos para sujeción de alguna pieza en artefactos mecánicos como en las cerraduras de las
puertas. Este anillo de seguridad o elástico solo puede ser insertado o extraído mediante alicates circlip que actúan
como una pinza inversa: al cerrar atrás abren adelante.


circumpecto
circumpecto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "circunspecto" siendo su significado: </br>Deriva
del verbo latino circumspicio -is -ere circumspexi circumspectum que significa mirar alrededor, observar, examinar,
considerar. Ser circunspecto significa ser prudente, moderado, serio, cauteloso, mesurado, discreto, reservado,
precavido, comedido..


circunceliones
Del latín circum cellas euntes, los que van de granja en granja. Fueron un grupo heterogéneo surgido en el norte de
África a principios del siglo IV asociado a los donatistas. Se autodenominaban agonístici, luchadores de Cristo, aunque
San Agustín los consideraba ladrones y salteadores que no respetaban la propiedad pues asaltaban las granjas y
ponían en libertad a los esclavos. También les unía un sentimiento antirromano. 


circuncidareis,
"Circuncidareis" es la 2ª persona plural del futuro imperfecto de subjuntivo del verbo circuncidar, práctica común entre
los judíos, consistente en la extirpación del prepucio que recubre el glande. Esta práctica se aplica a los niños recién
nacidos cuando han cumplido ocho días, según dice el evangelio que se hizo con Cristo.

circuncribe
circuncribe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "circunscribe" siendo su significado: </br>3ª persona
singular del presente de indicativo o 2ª del imperativo del verbo circunscribir, del latín circumscribo (circum scribo):
describir un círculo alrededor. Geométricamente envolver  o incluir algo dentro de una línea circular. También reducir,
restringir, limitar, acotar algo a unos términos determinados. Puede usarse también pronominalmente.

circunloquio
Del latín tardío circunloquium, en el clásico circunlocutio, y estos a su vez de circunloquor, hablar con rodeos, alrededor
de. Perífrasis, giro del lenguaje que es expresable con más concisión. Nosotros aquí en el Diccionario hacemos
algunos circunloquios.


cirigüeya
También cirigüeña, cirgüeña, cerigüeña, cerigoña o celidonia. Así llaman en mi tierra asturleonesa a esta planta
herbácea de muchos usos en la medicina popular. Yo recuerdo su látex amarillento al partir sus tallos para eliminar las
verrugas. Su nombre técnico, chelidonium majus, aunque también le dicen ciridueña, ciriueña, hierba de las
golondrinas, hirundinaria, hierba de las verrugas, quitaverrugas y de muchos otros modos.


cirila
Mote que pusimos en España en el último tercio del siglo XIX al citroen 2CV, también llamado dos caballos,
protagonista de películas como Sor citroen (1967) de Pedro Lazaga y que en Chile creo que llamaban citroneta.



cirriense
También cirrio, gentilicio de La Cistérniga, antes Cestérniga y Cestiérniga, localidad vallisoletana, considerada hasta
mediados del siglo XIX un barrio de la ciudad aspirante a capital de Castilla y León. Documentos del siglo XVI y XVII ya
hablan de esta localidad en la que se casó Don Rodrigo Calderón, marqués de Sieteiglesias, secretario de cámara de
Felipe III, con Doña Inés de Vargas, quien por dos veces negó en el altar querer hacerlo, aunque a la tercera aceptó.



cirzo
cirzo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cierzo" siendo su significado: </br>Quizá se quiera decir
"cierzo", que es un viento fuerte, fresco y seco que se origina en el valle del Ebro, preferentemente en invierno, de
dirección NO y causado por la diferencia de presión entre la zona del mediterráneo y del cantábrico. De él hablaba en el
siglo II a. d. C. el escritor romano Catón el censor en sus crónicas de la Hispania Citerior denominándolo "cercio"; otros
lo llamaban "circius" y decían que podía derribar a un hombre armado

cisexual
Cisexual: Neologismo manejado en los ambientes periodísticos y sociológicos desde los años 90, introducido por el
siquiatra y sexólogo alemán Wolkmar Sigusch, para definir al individuo cuya identidad sexual coincide con su sexo
biológico, en oposición al transexual. El prefijo cis- derivado del latín significa "del lado de acá, desde nuestro lado", por
oposición a trans-, "más allá, desde el otro lado". Así los romanos hablaban de la Galia Cisalpina y la Transalpina.


cisne negro
Teoría de sucesos según la cual los sucesos inesperados de gran magnitud en la historia humana tienen un impacto
dominante respecto de los esperados aunque también sean de gran importancia. Nassim Taleb, investigador y
economista norteamericano, nacido en Líbano en 1960 analiza en el Cisne Negro el impacto de lo altamente
improbable, defendiendo también la idea de que el conocimiento del pasado no nos permite predecir el futuro. Ejemplos
de sucesos Cisne Negro son internet o la destrucción de las torres gemelas. Sobrevaloramos los análisis racionales de
la causalidad, cuando la mayor parte de las veces no es más que casualidad y también en economía. Que tomen nota
los sesudos financieros.

cisza
En polaco, silencio

citadino
Creo que en la vigesimotercera edición del Diccionario de octubre de 2014 se admite esta palabra como sinónimo de
urbanita, individuo que vive en una ciudad, en oposición a quien vive en una zona rural, de este modo se evita el
término ciudadano, que por sus connotaciones políticas, es aplicable a todo ser humano en cuanto sujeto de derechos
y obligaciones comunes a los nacidos en una nación, polis o estado. De todos modos ciudadano también significa
citadino o habitante de una ciudad. El término citadino puede poceder del portugués citadino o del italiano cittadino.

citocina
También citoquina. Del griego kytos, célula y el sufijo latino -ina que puede denotar materia, sustancia, pertenencia o
relación. Es una proteína fundamental en la comunicación entre las células de nuestros organismos y también y sobre
todo entre las del sistema inmunológico. Es tan importante como las hormonas o los neurotrasmisores. Además de en
el sistema inmune las citocinas intervienen en muchas otras funciones biológicas como el nacimiento, crecimiento y
muerte de otras células.



citolar



Término del galaico-portugués, lengua romance medieval, que a partir del siglo XV dio lugar al gallego y al portugués.
Tocar la cítara, instrumento musical de cuerda del que deriva la guitarra hasta en su nombre. El término aparece en La
General Estoria de Alfonso X el Sabio y su escuela de traductores de Toledo.


city
Abundando en lo que dicen Inés y Giovanni, para los británicos la City o ciudad por antonomasia es Londres, lo mismo
que para los griegos clásicos la Polis era Atenas y para los romanos la Urbs era Roma que para nosotros ha quedado
como Urbe. En España no tenemos una Urbe de este tipo pues tenemos dos: Madrid y Barcelona entre las que siempre
ha existido una gran rivalidad, hasta en el fútbol.

cíprico
Es una palabra en desuso, que significa natural de Chipre (Cyprus), chipriota.

círculos de hadas
Fenómeno propio de los desiertos aunque hasta hace poco se pensaba que solo existían en Namibia y Australia. Estas
formaciones circulares, más visibles desde el aire, se conforman mediante la vegetación desértica rastrera en torno a
un espacio vacío. Sus causas se están investigando y parece que guardan relación con el mejor aprovechamiento de la
humedad escasa por parte de la vegetación desértica. No sé si tendrán alguna relación con los corros de brujas de
nuestras latitudes, fenómeno totalmente distinto, que intentaré caracterizar aparte. 


clamar al cielo
Algo que clama al cielo es manifiestamente injusto y produce nuestro rechazo e indignación o es disparatado e
inaceptable por irracional o inmoral

clanes
Plural de clan que significa grupo de personas unidas con gran cohesión social por la pertenencia a una misma familia
o la posesión de un ancestro común real o mitológico. La palabra procede del gaélico "clann" que significa "hijo". En
actuales medios de comunicación también se habla de clan como un grupo de personas con gran cohesión entre sí
pero no necesariamente unidas por parentesco sino por los proyectos comunes que incluso , a veces, no son legales,
formando entonces como sociedades secretas.

clasto
Del griego klastos (piedra rota) en Geología es un fragmento de roca sedimentaria de poca antigüedad que forma
conglomerados más o menos densos con otros fragmentos.

cleonasmos
cleonasmos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pleonasmos" siendo su significado: </br>Plural de
pleonasmo, recurso literario que aumenta la expresividad de una oración al añadirle uno o más elementos innecesarios
para su comprensión, como decir "subir para arriba"o "bajar para abajo", del griego pleonasmos pleonasmou: exceso.

clicar
Palabra nueva onomatopéyica del mundo de la informática de la que el Diccionario no se ha enterado. También se dice
hacer clic o cliquear: pulsar algún botón del ratón informático para buscar alguna información o situando el puntero del
ordenador en alguna imagen o palabra u otra señal, mientras el ratón suena "clic".

climatérico



Del griego klimakter, escalón, peldaño y de klimax, escalera, escala ascendente de cualquier proceso. Adjetivo de
climaterio, que además de los períodos y tiempos críticos y peligrosos, como nos cuenta nuestro Diccionario Abierto, se
dice de las frutas que una vez cosechadas siguen madurando.

clinamen
Término filosófico introducido por el poeta latino Lucrecio (siglo I a. d. C.), seguidor de Epicuro (siglo III a. d. C.), en el
2º libro De Rerum Natura, término que traduce el griego parénklisis del Mecanicismo Atomista de los epicúreos y que
significa la inclinación o desviación espontánea y casual de los átomos en su movimiento, lo que da un fundamento al
azar y la libertad en esta teoría determinista.



clionauta
Blog de historia para todos los amantes de esta ciencia en internet. La palabra alude a Clío, la musa de la historia y a
nauta nautae, palabra latina que significa navegante. Un clionauta es por tanto un usuario de internet en los temas de la
historia humana.

cloacina
Cloacina: Diosa de las cloacas de Roma, creadas por los últimos reyes y casi terminadas por Tarquinio el Soberbio, a
quien el pueblo de Roma acabó expulsando por su crueldad. También la llamaban Colatina, la Purificadora, la diosa de
las heces y del coito. Venus Cloacina tenía su santuario circular en la Vía Sacra sobre la Cloaca Máxima.



clochina
clochina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "clóchina" siendo su significado: </br>También clotxina,
mejillón del mediterráneo o mejillón valenciano (mitylus galloprovincialis), más sabroso, pequeño y anaranjado que su
hermano el gallego por desarrollarse en aguas más saladas, cálidas y nutritivas, sobre todo desde mayo hasta
septiembre.

clocracia
clocracia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "oclocracia" siendo su significado:
</br>Etimológicamente significa el gobierno de la muchedumbre o del tumulto, del griego ochlos ochlou: muchedumbre
desordenada, confusión, masa de hombres y krateo: mandar, dirigir, gobernar. Según Aristóteles, filósofo griego del
siglo IV a. d. C., y otros pensadores es una degeneración y corrupción de la democracia o gobierno del pueblo. Este
filósofo, que conoció en su Atenas clásica, el sistema democrático que se alternaba con períodos tiránicos, distinguía
entre sistemas políticos puros, aquellos en los que el o los gobernantes buscan el bien colectivo y los sistemas impuros,
aquellos en que se busca el bien de unos pocos. La oclocracia que también llama demagogia es un sistema político
impuro dirigido por el populacho corrompido, despótico y desordenado.

clorosis férrica
Enfermedad de algunas plantas a las que les falta hierro por la dificultad de su absorción por las raíces en algunos tipos
de suelo; suelen ser suelos de tipo alcalino con ph alto. La anomalía se manifiesta en el color verde amarillento de las
hojas que no sintetizan bien la clorofila.


clunia
Cluniaco para la tribu celtíbera de los arévacos, voz celta quizá procedente del indoeuropeo kolnis, cerro, otero, colina
(collis). Para los romanos Colonia Clunia Sulpicia, hermosa ciudad refundada en el siglo I a. d. C. junto al río Arandilla a
algunos kilómetros de Aranda de Duero en Burgos junto al eje norte de las calzadas hispanas que unían Astúrica
Augusta con Caesar Augusta y Tarraco. El yacimiento de Alba de Castro testimonia la existencia de una ciudad que



pudo tener unos 100.000 habitantes con foro, teatro y termas públicas.


cluniense
Gentilicio de Clunia, topónimo arévaco para cerro, colina, otero. Para los romanos Colonia Clunia Sulpicia, importante
ciudad de la provincia Tarraconense, situada al sur de la provincia de Burgos entre las poblaciones actuales de Coruña
del Conde y Peñalba de Castro a orillas del río Arandilla, que desemboca en el Duero en Aranda.


coacta
Término latino, participio pasivo femenino singular del verbo cogo que significa reunir, convocar, obligar, forzar, usado
en la denominación científica de algún insecto, de alguna planta y de algún hongo como la amanita coacta.

coagulables
Plural de coagulable, que puede coagularse: se dice normalmente de la leche o la sangre pues pueden solidificarse,
engrumecerse, cuajarse, espesarse, condensarse cuando se unen sus componentes y dejan de ser un líquido fluido.



cocina demoscopica
Cocina demoscópica: Manipulación interesada de todas las empresas dedicadas a presuntos estudios de mercado y
encuestas de opinión. Todas estas instituciones incluso las oficiales, que suelen estar al servicio del gobierno de turno,
están al servicio de estructuras de poder, normalmente quienes encargan el estudio cuyo objetivo no es tanto desvelar
el estado de la opinión sino sobre todo influir en ella interesadamente, pues muchos ciudadanos conforman su opinión
según las directrices que les dan estos cocineros.


coco reluciente
En asturleonés alistano luciérnaga, insecto luminiscente nocturno, gusano de luz omnívoro de unos dos meses de vida
que emite distintas frecuencias lumínicas como reclamo sexual  o como técnica de caza. (Lampyris noctiluca). En Aliste
se le ve como un punto luminoso al anochecer en las barrancas con hierba cerca de la población.

cocorota
En astur-leonés también cucuruta o pescuruta es la parte más alta de un árbol y, por extensión, de cualquier cosa. "Se
subió hasta la pescuruta"

codeso
Codeso,: del latín: cutisus cutisi y ésta del griego kytisos kytisou, planta leguminosa alistana, un abusto de un metro o
metro y medio de altura, muy ramificado, de hojas pequeñas, flores amarillas que dan unas vainas con dos o tres
semillas pequeñas, Sus ramas rotas huelen y tienen un sabor acre como la retama. En Aliste se usaba, una vez seco,
atado y aplastado durante el invierno, para barrer la era. También hace un fuego fácil, rápido y poco consistente.
Científicamente se llama adenocarpus con muchas especies. Los nombres populares son muy numerosos: barredero,
codejo, codoso, cudeso, cudeyo, escodojo, peraliega, rascaviejas, rubiana vellosa, tamarilla de monte....

codon
Además de los significados aportados por los compañeros, de cos cotis, piedra, es el canto rodado de los ríos y el
aumentativo de codo. 


coeficiente -a-
De etimología latina: cum-, junto a, en compañía de, con y el participio presente efficiens efficientis de efficio, llevar a



cabo, ejecutar, causar, producir: Lo que juntamente con otro genera algo. Expresión matemática entendida como valor
numérico, factor multiplicativo o relación entre dos magnitudes. Así por ejemplo, en Sicología se habla de coeficiente
intelectual, aunque mejor sería decir cociente intelectual, que vendría determinado por la edad mental (expresada en
función de las respuestas correctas a los tests de inteligencia bien hechos) dividida entre la edad cronológica del niño.
La -a- añadida desconozco qué pueda significar.



coeli
Genitivo singular de coelum, variante ortográfica de caelum, cielo. También puede ser el nominativo o vocativo plural
pues aunque coelum o caelum en singular es neutro, en plural es masculino: coeli coelorum. 


coetanio
"Coetanio" debe escribirse "coetáneo" que significa de la misma edad o época. Su etimología es latina: co:(prefijo), con,
en compañía de, juntamente con y aetas aetatis: edad, tiempo, época.

coger el pendingue
Locución verbal asturleonesa que significa marcharse de un lugar sin dar muchas explicaciones, irse con la música a
otra parte, ausentarse. Quizá esta palabra venga de pendil (manto) en una tierra donde tradicionalmente ha hecho
mucho frío. -¿Has visto a fulano? -Sí. Hace un momento cogió el pendingue y desapareció.

coger el tranquillo
Para los que evitan el verbo coger, pillar o encontrar el tranquillo a algo o de algo. Adquirir una práctica, costumbre,
maña o habilidad para hacer algo en algún orden de cosas. Mi nieta con tres añitos le va cogiendo el tranquillo al
lenguaje. Hace algún tiempo jugando a lanzar una nave al espacio decía: un, dos, tres. ¡Despegación!


coger resquicio
Locución verbal asturleonesa alistana que significa adquirir una fobia o miedo crónico un animal a un hecho o situación
que se inicia como experiencia desagradable. Por eso los alistanos, que no conocen la sicología conductista pero que
tienen sentido común, cuando ponen al yugo por primera vez una vaca, la tratan con mimo, arrascándole el cuello  y la
cabeza y hablándole con suavidad  y movimientos lentos para que no coja resquicio.

cognitio
Palabra latina, cognitio cognitionis, conocimiento, cognición, idea, acto de conocimiento que se alcanza en el ejercicio
de las facultades mentales.



cogüelmo
En astur-leonés también cugüelmo es la parte que sobresale o excede de la capacidad normal o aconsejable de un
contenedor, sea un carro, una cesta o cualquier otro elemento de transporte

coito a tergo
Latinismo que significa por la espalda, sexo por detrás, a estilo perro, a la pecorina, dicen los italianos. Los latinos
decían coitus more ferarum, como los animales, a cuatro patas o a dos pero por detrás.

cojemos
Cogemos: 1ª persona del plural del presente de indicativo del verbo coger, un verbo muy polisémico de nuestra lengua



que además del significado que le dan en Hispanoamérica de conocer en el sentido bíblico, tiene muchas otras
acepciones como tomar, asir, agarrar a alguien o algo, recibir, recoger, recolectar, tener capacidad para contener,
hallar, encontrar, descubrir un engaño, captar una emisión televisiva o radiofónica, ocupar un lugar, alcanzar,
incorporarse a algo, apresar, adquirir, entender, aprender, tomar por escrito lo hablado, escoger, herir, atropellar,
montarse en un vehículo, contraer una enfermedad, encaminarse, huir (cogió las de Villadiego), vulgarmente caber y
muchos otros significados.



cojondongo de gañán
Ensalada extremeña de Tierra de Barros con tomate, pimiento, huevo  y un aliño en forma de mayonesa con ajo, pan,
aceite, vinagre y sal. Fue un antecedente del gazpacho lleno de vitaminas y muy refrescante


cola de caballo
Es también una planta herbácea rica en silicio, selenio, cinc y otros elementos,  utilizada en la famacopea tradicional
como depurativa, adelgazante y remineralizante, llamada también equiseto menor: equisetum arvense.


colgar la sotana
Abandonar los estudios eclesiásticos o el sacerdocio. En España la iglesia es cada día más impopular. El sacerdocio no
es ilusionante como en otras épocas; a pesar de todo la iglesia sigue erre que erre sin permitir el celibato opcional. ¿No
sería una solución a la pederastia de los curas que tanto daño ha hecho a la gente? Estamos muy lejos de la teología
de la liberación.



colidiano
colidiano está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cotidiano" siendo su significado: </br>Del latín
cotidianus -a -um : diario, de cada día, de todos los días.

colifeo
colifeo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "corifeo" siendo su significado: </br>Antes de la aparición
del teatro clásico griego (Eurípides, Sófocles, Aristófenes, Esquilo..) era el joven que mejor cantaba y danzaba ante el
templo de Dioniso y el que dirigía a los demás coribantes en las fiestas dionisíacas. Después pasó a designar al que
dirigía al coro en las representaciones teatrales. La palabra procede del griego koryphaios koryphaiou: el que está
primero, en la parte más alta, el director de un coro griego.

coliformes
Se suele decir de un grupo muy amplio de bacterias de diferentes géneros y especies que tienen características
bioquímicas comunes y semejanza con la Escherichia coli, descubierta en 1860 por el bacteriólogo alemán Theodor
von Escherich que la llamó bacterium coli, bacteria del intestino. La presencia de estas bacterias en el agua es un
indicador de su contaminación que suele solucionarse con cloro.

colirroz
Falso arroz de coliflor. Invento culinario de los preocupados por la ingesta de calorías para engañarse a sí mismos. Es
una forma más de comer verdura, lo que es muy saludable


collera
Del latín collum, cuello. Aparejo  a modo de collar de paja o borra, forrado de cuero o lona, que en la zona asturleonesa
se ponía a las caballerías al cuello para que no se dañaran al tirar de los distintos aperos agrícolas.




colonostomía
colonostomía está incorrectamente escrita y debería escribirse como "colostomía" siendo su significado: </br>Término
médico de origen griego, de kolon kolou: intestino grueso, colon y stoma stomatos: boca, embocadura de un río. Es una
operación quirúrgica para dar una salida al colon a través del abdomen, en cuyo extremo se coloca una bolsa para
recoger todo. Esto se hace durante algún tiempo, unas semanas, después de la eliminación del cáncer rectal, de
fístulas u otros problemas que afectan al recto.

colotlan, jalisco
colotlan, jalisco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "colotlán" siendo su significado: </br>Colotlán es
una ciudad de México de unos 12.000 habitantes, perteneciente al estado de Jalisco, en torno a la cual hay otras
poblaciones pequeñas que llaman ranchos. En náhuatl significa zona de alacranes, donde antes de la conquista vivían
muchos grupos indígenas nómadas a los que los españoles llamaban chichimecas. Esta población es famosa por la
feria nacional del piteado que se celebra durante los primeros 10 días de mayo. El piteado es una artesanía del cuero
bordado con hilo de pita obtenida de maguey desarrollando formas decorativas preciosas en cinturones, calzado, sillas
de montar y todo tipo de objetos tradicionales.

colquide
También Cólquida, Colca, Colquis o Kolquis. En la mitologia griega, destino de Jasón y los argonautas en busca del
vellocino de oro. Era el reino de Eetes y su hechicera hija Medea al norte de Turquía junto al mar Negro y las montañas
del Cáucaso, en lo que actualmente es la República de Georgia. Con toda probabilidad en la antigüedad fue una región
de pastores con un próspero comercio de la lana.


comepecados
En la cultura anglosajona existió esta figura hasta principios del siglo XX. La llamaban sin eater y solía ser un mendigo
o persona marginal con el que nadie quería relacionarse hasta que otro moría. Su actividad consistía en comer y beber
algunos productos (pan, cerveza) puestos en contacto con el muerto o moribundo. 


comer sopa y sorber
Comer sopa y sorber, todo a la vez no puede ser:  refrán castellano que señala la imposibilidad de hacer cosas
incompatibles, como soplar y sorber, cantar y comer, repicar e ir a la procesión o estar en misa y repicando o repicar la
campana y llevar al santo, leer y comer, comer sopas y morder, nadar y guardar la ropa, estar al plato y a las tajadas,
dormir y guardar la era, servir a dos señores a un tiempo y tener a ambos contentos...

comerse un colin
El modismo tiene siempre forma negativa: No comerse un colín, igual que este otro más tradicional: No comerse una
rosca, es decir, no alcanzar lo pretendido sobre todo en temas amorosos. En la pradera de San Isidro los chicos que no
ligaban decían que no se habían comido una rosca. Después una canción de Mecano de los 80 dice: "...No me comí un
colín. Estas son solo un par de estrechas y nos fuimos a dormir..." Y los pijos cambiaron las roscas por los colines.


cometes
Es la 2ª persona singular del presente de indicativo  del verbo cometer que significa hacer, realizar, ejecutar, consumar,
perpetrar...

comisidad
comisidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "comicidad" siendo su significado: </br>Cualidad
abstracta de lo cómico del griego komikos komike komikon: lo relativo a la comedia y de komos komou: fiesta con
música y baile en honor del dios Dioniso (Baco). Para nosotros lo cómico es la que produce risa y es divertido.



como que
Locución conjuntiva multifuncional. Puede tener valor explicativo: "Hoy hace mucho frío, como que ha nevado en la
sierra" o modal condicional: "El gato hace como que se lava la cara" o irónico: "Como que estoy yo para esos trotes".
También se usa mucho actualmente en los medios y parece que va a más, como muletilla inútil y evitable, como ha
sucedido con "la verdad es que" o "a día de hoy": "Sé que lo que dices en tu tierra como que cuenta menos"; "tu mirada
como que me atraviesa el corazón".


como se le dice a la persona que vende hierbas
A la persona que vende hierbas medicinales porque las conoce y conoce su aplicación para la salud de las personas la
llamamos herborista, herbolario o fitoterapeuta.


como se les dice a una mujer con organos masculinos
Una mujer que tenga también órganos sexuales masculinos, lo mismo que un hombre que tenga también atributos
sexuales femeninos, es considerada hermafrodita, por el dios griego Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita, que nació
varón y los dioses transformaron en hermafrodita ante la petición de la ninfa Salmacis, en cuya laguna se bañó,
abrazándose a él en contra de su voluntad y fusionándose en un solo dios. El hermafroditismo es un fenómeno
relativamente frecuente en plantas y algunos animales. No así en los seres humanos pues, aunque estos tengan
aparentemente los dos sexos, sólo uno es funcional, siendo sus células reproductoras o bien espermatozoides o bien
óvulos, pero no ambas cosas a la vez.

como se llama el estudio del ser humano
Al ser humano lo estudian muchos saberes y ciencias,cada una bajo su punto de vista, como muy bien acredita
Anónimo (30-6-2014), pero la que lo estudia como ser histórico y cultural es la Antropología.


como tejolote en molcajete
Expresión mexicana con los verbos ser, estar o andar equivalente a nuestro peninsular ser culo de mal asiento, ser una
persona inquieta e inconstante, no tener paciencia para nada y andar constantemente de la ceca a la meca para al final
no conseguir nada. El tejolote de los mexicanos es el pilón, mazo, macilla, maneta o mano del mortero, morteruelo o
almirez que los mexicanos llaman con el bonito término náhuatl molcajete.


companiforme
"Campaniforme" significa que tiene forma de campana, como claramente nos sugiere la palabra.

complutum
Antigua ciudad romana sobre la que actualmente se asienta Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid. Fue
fundada en el siglo I y rehabilitada y reformada en el III. Los restos arqueológicos se encuentran al extremo suroeste de
la actual Alcalá. Aquí creó el Cardenal Cisneros  una universidad  que terminó siendo trasladada a Madrid en el siglo
XIX adquiriendo diversos nombres para terminar llamándose Universidad Complutense de Madrid, una de las más
prestigiosas de España en las disciplinas humanísticas.

comucopia
comucopia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cornucopia" siendo su significado: </br>Es la
cornucopia o cuerno de la abundancia, del latín cornu cornus: cuerno y copia copiae: abundancia. Los romanos lo
consideraban símbolo de prosperidad, por eso sus fruteros solían tener esa forma. El asunto viene de la mitología
griega: La cabra Amaltea crió a Zeus niño con su leche en la isla de Creta, después de que su madre, Rea, le diera a
su padre Saturno (Cronos) una piedra, envuelta en pañales, que se la comió creyendo que comía a su hijo. Un día
Zeus, jugando con sus rayos, rompió un cuerno a Amaltea y para compensarla le concedió el poder de conseguir todo
lo que quisiera a quien poseyera el cuerno. De aquí nace la leyenda del cuerno de la abundancia.



comunidad de villa y tierra
Forma de organización política de la Extremadura castellana, es decir, las tierras conquistadas por Castilla a los árabes
durante los siglos XI y XII entre las cuencas del Duero y del Tajo. Estas tierras, organizadas en torno a una villa, podían
ser de realengo (propiedad de rey), de abadengo, de solariego (de un noble u orden militar) o de behetría; situación
esta última muy frecuente en la que los propios habitantes eligen al señor y se organizan en concejo, en un sistema de
libertades y autonomía, eso sí, siempre en dependencia fiscal con el rey.


con
Preposición que trabaja siempre con sustantivos, pronombres o verbos u oraciones con función sustantiva indicando el
medio o instrumento de la acción, (lo golpeó con el bastón), el modo, (lo hizo con cuidado), u otra circunstancia como
compañía, (lo hizo Juan con su hermano). Con infinitivos u oraciones introducidas por QUE puede equivaler a un
gerundio o señalar condición, (con que te presentes, es suficiente para ser aceptado). También tiene un uso aritmético
con equivalencia a la coma en expresiones numéricas con decimales, como 5 con 5 o 5 coma 5, (5,5).



con 100 cañones por banda
Así empieza la canción del pirata de  nuestro poeta extremeño romántico José de Espronceda, poesía que en nuestra
infancia aprendíamos de memoria y recitábamos con alegría: "Con diez cañones por banda,/ viento en popa a toda
vela,/ no corta el mar, sino vuela,/ un velero bergantín:/ bajel pirata que llaman/ por su bravura el Temido,/ en todo  mar
conocido/ de uno al otro confín..."



con bombos y platillos
La auténtica expresión coloquial es "a bombo y platillo" con verbos como anunciar o hacer algo más bien de cara a la
galería con mucha publicidad, exagerando los hechos y haciendo mucho ruido para llamar la atención. 


con dios, hermano
Simplificación de la despedida algo anticuada de "Quedad con Dios, hermano" o bien "Id con Dios, hermano",
despedida muy propia de otras épocas en que la religiosidad lo impregnaba todo. Por mi tierra alistana asturleonesa
todavía se oye algunas (raras) veces. Siempre me han llamado la atención estas formas del imperativo que usaban los
alistanos: ¡Quedai con Dios! -¡Veide con él! (Quedad con Dios -Id con él).



con la j
En una feria de Guadalajara un cojo rifaba cojines y otro cojo rifaba cajones.
Pues al cojo de los cajones le tocaron los cojines 
y al cojo de los cojines le tocaron los cajones.

concepto
concepto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "concepto de noticia política" siendo su significado:
</br>Una noticia es política cuando trata de las cosas comunes, de lo colectivo, de las cosas de la polis o el estado; así
lo entendían los antiguos griegos que discutían en el ágora de todo lo colectivo, fueran leyes, cuestiones filosóficas,
comerciales o religiosas. La política así entendida es el arte de la conviviencia. También puede entenderse como
estrategia para conseguir el poder del estado , poder que unos usan  para intentar una sociedad más igualitaria en
bienestar, riqueza, educación, en derechos y deberes y otros no, pero aparentando que sí.

concepto de aritmica
concepto de aritmica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "arrítmica" siendo su significado:



</br>Adjetivo femenino singular de arritmia, del griego (a- : sin y rithmos rithmou: movimiento acompasado, cadencia,
armonía de un período, ritmo: sin ritmo. Es una irregularidad en el ritmo con que late el corazón causada por problemas
en su conducción eléctrica.

concepto de colerica
Femenino de colérico, con acento, que significa, como bien dice Anónimo, iracundo, furioso de carácter y que se enoja
en exceso; también puede significar relativo al cólera, una enfermedad peligrosa y en el lenguaje de la sicología
designa un tipo de personalidad que Heymans y Viersma describían como muy emotivo, muy activo y primario.

concepto de dialogica
concepto de dialogica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "dialógica" siendo su significado:
</br>Adjetivo femenino singular de dialogia o dialogía o dilogía o silepsis de origen griego (di- dia-: prefijo que significa
entre otras cosas "dos" y logos logou: conocimiento, estudio, significado): dos sentidos. Es una figura retórica de los
literatos consistente en el uso de una palabra con varios significados dentro del mismo enunciado.  Ej: fulano salió de la
cárcel del Vaticano acompañado de diez cardenales. Los cardenales tienen doble sentido.

concepto de ginecolatria
concepto de ginecolatria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ginecolatría" siendo su significado:
</br>Palabra no reconocida por la RAE. provendría del griego gyne gynaikos: mujer y latreuo: servir, adorar: culto a la
mujer. Postura humanista de los renacentistas que enaltecían y veneraban a la mujer como modelo de belleza e ideal
de placer frente al teocentrismo medieval que la consideraba como la ocasión del pecado.

concepto de lo profano
Profano significa lo que no es sagrado. Etimológicamente significa lo que está fuera del templo (pro: delante de y
fanum: templo). También significa lego o inexperto en algún conocimiento o actividad.

concepto de sintesis abiotica
Teoría científica que pretende explicar el origen de la vida a partir de las reacciones físico-químicas de la materia,
porque la ciencia no puede admitir que la vida es creación divina como admiten los creyentes. La ciencia se basa en
datos empíricos y en lo que se puede constatar, no en creencias. Dios no es constatable ni tampoco que creara la vida,
luego hay que buscar una explicación científica. Muchos biólogos la han buscado. Un ejemplo: el biólogo ruso del siglo
XX Aleksandr Ivánovich Oparin que menciona los coacervatos, como base de la vida, agregados de moléculas unidas
por fuerzas electrostáticas, sintetizadas abióticamente, que después de muchas reacciones y mucho tiempo habrían
dado lugar a la célula. Aún nos queda mucho camino por andar en el conocimiento.

concepto desinonimo de naufragio
Palabra derivada del latín: navis navis y ésta del griego naus neos: nave, embarcación y frango frángere: romper
quebrar: hundimiento de la embarcación por rotura u otra causa, pérdida del barco al irse a pique. A veces se toma la
nave en un sentido figurado como el gobierno de un país, un negocio o la vida misma y entonces también significa
desastre, fracaso, hecatombe, desgracia, siniestro, ruina..


concepto medico de abulia
Abulia es efectivamente un término médico que significa "sin voluntad" (a: sin, no y boulomai: querer). Define la
situación sicológica de los vagos que no encuentran motivación para actuar. Por tanto es sinónimo de vagancia,
indolencia, pereza..

conchatumare



Aféresis deformada de la concha de tu madre, insulto que en España no se suele oir, excepto entre los sudamericanos,
sobre todo cuando juegan al fútbol. Aquí se suele decir, como insulto equivalente, tu puta madre.

conchero
Peregrino del camino de Santiago que suele llevar una concha o valva de vieira colgada al cuello. Tradicionalmente era
la prueba de haber llegado a Santiago de Compostela, pues en Galicia se consumían y se consumen abundantemente
las vieiras o veneras (pecten maximus), moluscos bivalvos emparentados con las almejas y las ostras.


conciencia fonologica
conciencia fonologica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "conciencia fonológica" siendo su
significado: </br>Proceso educativo de adquisición del lenguaje en la infancia comprendiendo  que los sonidos
(fonemas) se corresponden con signos gráficos (grafemas) y que al unirlos formamos palabras que poseen un
determinado significado aprendiendo así a leer y a escribir. Esta habilidad no es innata, aunque tenemos cierta
predisposición a su aprendizaje.


concientizo
1ª persona singular del presente de indicativo del verbo concientizar, americanismo equivalente a concienciar, hacer
que alguien adquiera conocimiento de algo y actúe en consecuencia. También se usa pronominalmente, tomar
conciencia uno mismo.


concilio cadavérico
También Synodus Horrenda, Sínodo Cadavérico, Juicio del Terror, Juicio del Cadáver. Concilio macabro de la Iglesia
Católica, convocado en enero de 897 en la Basílica de San Juan de Letrán por Esteban VI contra Formoso I, muerto
envenenado nueve meses antes y acusado de perjurio y de asumir ilegítimamente el cargo. El cadáver putrefacto fue
exhumado, situado ante todos con el atuendo papal y condenado (damnatio memoriae). Después de cortarle los dedos
pulgar, índice y corazón de la mano derecha fue arrojado al Tíber. Esteban VI murió estrangulado algunos meses
después. 



concordismo
Esta seudoteoría del siglo XIX que bien definen mis compañeros perdió vigencia después de la publicación de la
encíclica Providentissimus Deus de León XIII en la que se defendía que no existía conflicto entre la biblia y la ciencia
porque sus autores no pretendían dar lecciones científicas sino dar mensajes religiosos utilizando las imágenes
culturales del momento. Por ejemplo, en el Génesis se transmite la idea de que Dios creó la realidad; los detalles como
que Dios separó las aguas, las que estaban encima y las que estaban debajo del firmamento, son imágenes culturales
de la época.

condensaran
3ª persona plural del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo condensar que significa convertir un gas en sólido o
líquido, lo que implica reducirlo de volumen, por eso también significa resumir y sintetizar algo que es más amplio y
extenso. En meteorología se habla de punto de rocío cuando se alcanza la temperatura en la que el vapor de agua
empieza a condensarse o licuarse  porque el aire no admite más vapor de agua al estar al 100% de humedad.

condominio mínimo alternante
Pequeña propiedad en la que se alternan dos poseedores, como sucede en la isla de los Faisanes entre Irún y
Hendaya, de algo más de 6.000 metros cuadrados, cerca de la desembocadura del río Bidasoa, de soberanía española
de febrero a julio y francesa de agosto a enero. El origen del condominio más pequeño del mundo estuvo en las
disputas entre pescadores 




conectores de adicion
Los conectores gramaticales son expresiones lingüísticas que funcionan como nexos que relacionan las distintas partes
de un texto oral o escrito. Suelen ser conjunciones, adverbios, locuciones adverbiales o conjuntivas o incluso
pronombres relativos o interrogativos. Según el tipo de nexo que realicen reciben distinto nombre. Los aditivos o
copulativos añaden ideas  a las expresadas anteriormente en el discurso, como y, también, así mismo, además,
igualmente, así también, o pueden señalar además un matiz de intensidad, como más aún, además, que puede llegar
al grado máximo, como en incluso, para colmo, para más inri. En lógica proposicional el conector aditivo se simboliza
con este signo & o con la v al revés y se sitúa entre proposiciones simples o compuestas o de ambos tipos. La
proposición conjuntiva resultante es verdadera solo si las dos proposiciones relacionadas lo son a la vez. 



conexar
Algunos utilizan esta palabra con el sentido de conectar, relacionar, unir, establecer una conexión; pero no ha sido
admitida por la RAE. Sí admite conexo y conexión. Quizá creen que conexar es el infinitivo de conexo o quieran calcar
el francés connexer que significa unir.

confirmado
participio del verbo confirmar que significa asegurar la verdad de algo, reafirmar o reafirmarse en una actitud o
creencia, en el cristianismo administrar el sacramento de la confirmación que fue una reafirmación en fe cristiana en la
época de las persecuciones y jurídicamente impedir la nulidad de un contrato o documento.

conisturgis
Conisturgis: Del topónimo ibero-fenicio (t)urgis equivalente al celta -briga y al latino oppidum y castrum, fortaleza,
ciudad fortificada, ciudad de los conios, pueblo hispano prerromano de la zona suroeste peninsular, fundada hacia el
siglo VII a. d. C. junto al río Guadiana y relacionada con Tartessos. En el año 79 a. d. C. la refundó el procónsul romano
Quintus Caecilius Metellus con la instalación allí del Campamento Metellinum que con el tiempo y la sonorización de la t
se transformó en Medellín, patria chica de Hernán Cortés.


conitivo
conitivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cognitivo" siendo su significado: </br>Perteneciente a y
refente al conocimiento, del verbo latino cognosco cognoscis cognoscere cognovi cognitum: conocer, saber, entender,
comprender, reconocer, enterarse de algo.


conmilitón
Del latín commilito -onis (cum miles, soldado que acompaña a otro, compañero de armas), camarada, compañero de
armas en la guerra o en el ejército y por extensión, camarada en cualquiera otra actividad conjunta.


conmoverse
Verbo pronominal compuesto del prefijo con (en compañía de, en unión con), el verbo mover y el pronombre enclítico
de tercera persona se. Significa apiadarse, condolerse, afligirse, compadecerse, emocionarse, entristecerse,
estremecerse, enternecerse, apenarse, compungirse, contristarse, vibrar emocionalmente y con aflicción por algo o
alguien.


conónimo
Sé positivamente que este término no lo registra el Diccionario, si bien se utiliza en ciertos ámbitos restringidos en el
análisis lingüístico, como lo hace el filósofo asturiano-riojano Gustavo Bueno en sus análisis de las categorías
aristotélicas. En conónimo se sustituye el prefijo griego syn- por el latino con-. Términos sinónimos son los que
significan lo mismo teniendo distinto significante. Los conónimos tendrían también diferente significante pero no el



mismo significado aunque sí semejante. Esta semejanza la Academia la refiere al significante en los parónimos. Por
ejemplo, dolor y angustia no significan lo mismo, pero tienen cierta semejanza semántica. Serían conónimos. La mayor
parte de nuestros sinónimos, los que enviamos a nuestro Diccionario son conónimos. No sé si merecería la pena hacer
esta distinción.



consagran
Consagrar (del latín consecro consecras consecrare) es una palabra polisémica pues significa dedicarse con especial
esmero a una tarea o actividad: "consagró su vida a los pobres", también significa dar a alguien fama o éxito: "la
película lo consagró como actor" y también hacer sagrada a una persona o cosa (y por tanto  separarlas de las cosas
ordinarias, convertirlas en tabú y dedicadas a la divinidad o al culto religioso): "el obispo lo consagró sacerdote" y "el
sacerdote consagró el pan y el vino". Esta última oración alude a la consagración eucarística o de la misa que ofician
los sacerdotes católicos, sobre la que existen dos teorías teológicas: la de la transustanciación o del cambio de
sustancia y la de la transignificación o del cambio de significado.

consensua
Debe escribirse consensúa. Es la tercera persona del singular del presente indicativo o segunda singular del imperativo
del verbo consensuar, ponerse de acuerdo, acordar, adoptar una decisión común. Debe acentuarse al romperse el
diptongo y formar un hiato en el que la u y la a final pertenecen a sílabas distintas. Así en esta palabra tenemos 4
sílabas: a-te.nú-a. De no llevar tilde en la u tendríamos 3 sílabas: a-te-nua. También tendríamos 3 sílabas si la
consideráramos palabra aguda, pero entonces escribiríamos a-te-nuá.


consonamico
consonamico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "consonántico" siendo su significado:
</br>Adjetivo masculino singular de consonante. Por tanto es lo realativo a y lo propio de las letras consonantes

constancio
Nombre propio derivado de constans constantis, participio presente del verbo latino consto constas constare que
significa permanecer igual. Constancio significa por ello "el que permanece constante", " el que se mantiene en la
misma actidud", "el que sigue en la misma línea de trabajo o actitud de vida"

constitucionales
Adjetivo plural de constitución, del verbo latino contituo constiuis constituere constitui constitutum que significa
establecer, colocar, instituir, legislar, crear magistraturas. La constitución política de un país o nación es la ley de leyes,
el marco jurídico general del ordenamiento jurídico de ese país como regulador de la convivencia. También existen otro
tipo de constituciones que en su ámbito cumplen la misma función, como las constituciones de las congregaciones u
órdenes religiosas o cualquiera otra institución. Tradicionalmente las constituciones políticas las han elaborado grandes
juristas y políticos en principio con la intención de crear un convivencia justa basada en la igualdad de derechos y
obligaciones; pero no siempre han estado afortunados; por eso algunas cosas de las constituciones se pueden cambiar
consultando al pueblo.

contemplo
Es la primera persona singular del presente de indicativo del verbo contemplar del verbo latino contemplo (cum: en
compañía y templum: templo). La etimología alude a la acción de los sacerdotes augures en el templo que observaban
el vuelo de las aves en las distintas partes del cielo para determinar los buenos o malos augurios sobre el futuro. En
castellano contemplar significa mirar, ver, observar, atender, apreciar, examinar, pensar, reflexionar, considerar,
meditar, imaginar..



contén
2ª persona singular del imperativo del verbo contener que significa incluir una cosa a otra, sujetar un impulso o
tendencia, reprimir un deseo o sentimiento. También puede usarse de una forma reflexiva: contenerse

contimas
contimas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "contrimás" siendo su significado: </br>Quizá sea una
mala escritura de "contrimás" que es una deformación popular de "cuanto más"; también se suele decir "contrimenos"
en lugar de "cuanto menos", como en este chiste que se dice en Madrid: Entra un barrochín con mucha sed en un bar y
le dice al camarero: Socio, póngame 10 cañas. El camarero se las pone en la barra en fila y se las trinca. Camarero,
ahora me ponga sólo 5. Y se las trinca. Como ya va bajando la sed le dice: Socio, ahora me va a poner sólo 2. Cuando
está apurando la segunda se dirige al camarero con lengua de trapo y expresión algo pastosa: camarero, camarero,
habrá visto usted que (pausa) contrimenos bebo más piripi estoy.

contingente-necesario
Sirvan estos conceptos filosóficos de homenaje a nuestro director de cine más cachondo, José Luis Cuerda, que se nos
ha muerto hace unos días. Porque, Sr alcalde, todos somos contingentes pero tú eres necesario (Amanece, que no es
poco). En la Filosofía Escolástica de corte aristotélico-tomista lo contingente es pudiendo no ser, pues no es por sí sino
por otro. Su antónimo lo necesario es lo que es pero no puede no ser porque es por sí. En estos conceptos se basa una
de las vías, la tercera, de Santo Tomás de Aquino para "demostrar" la existencia de Dios.



contradicción metalógica
La contradicción, del latín contra dícere, decir en contra, es siempre un hecho relacional entre dos pensamientos o
lenguajes contrarios, nunca entre dos realidades, porque, como decía el Maestro estagirita: Nada puede ser y no ser  a
la vez bajo el mismo aspecto. Pero cuando hablamos de contradicción metalógica, se trata de una contradicción
aparente entre dos lenguajes que pertenecen a distintos niveles, como cuando digo: "yo siempre miento". Realmente
no me contradigo porque, al decir esto, no me puedo referir también a la proposición entre comillas.  Como decía
Wittgenstein, ningún lenguaje se autodesigna. Para hacerlo tendría que construir otro lenguaje, que ya sería
metalenguaje.



contrastacion
contrastacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "contrastación" siendo su significado: </br>Acción
y efecto de contrastar, que significa comparar, poner de manifiesto el contraste entre ideas, cosas o situaciones
diferentes o contrarias, verificar la verdad de algo como una noticia con otros puntos de vista diferentes o contrarios,
comprobar el valor y la autenticidad de una cosa (pesos, medidas, monedas)o persona mediante alguna prueba.

conversación acerca de cosas poco importantes o serias
La conversación intranscendente se llama también parloteo, palique, cháchara, charla, chismorreo, cotorreo, frivolidad

convinose
En todo caso sería convínose, forma arcaica de decir se convino, es decir, se acordó, se pusieron de acuerdo para
hacer o decidir algo. Creo que ya hemos dicho en alguna ocasión que los pronombres enclíticos, los adosados como
sufijos,  en la actualidad solamente se usan con algunas formas verbales, el gerundio, el infinitivo, el imperativo y el
presente subjuntivo cuando este tiene carácter imperativo.


conyunda
la palabra conyunda es una deformación de coyunda procedente del verbo latino coniungo que significa unir, juntar,



asociar. Coyunda es por tanto el resultado de esta acción, sea ésta comercial, legal, sexual o del tipo que sea. Es pues
la unión de dos o más personas para obtener distintos fines.

cooptar
Del verbo latino coopto -as cooptare, elegir y también admitir. Se usó primeramente en el ámbito jurídico-político para
significar la acción de elegir y admitir nuevos miembros de un organismo desde dentro de la propia institución. En esa
dirección apunta la etimología: co-optare, elegir, optar en compañía. También los biólogos usan este verbo para señalar
la utilización que hacen ciertos organismos o seres vivos de procedimientos o mecanismos para una finalidad distinta
de la original (adaptación). Aunque los biólogos en estos casos usan más bien el término exaptación. Explican así
muchos cambios adaptativos en la línea evolutiva.



copiota
La RAE dice copión o copiona de quien toma para sí o imita expresiones o comportamientos ajenos. Es una expresión
algo despectiva muy usada en el colegio por los alumnos más jóvenes para denostar a los compañeros que copian en
los exámenes o que reproducen formas o conductas de otros.


copo
Entre los varios significados de este término quiero destacar este que también apunta algún compañero y se usa en mi
tierra. Es la porción o manada de lana, lino, algodón u otra materia textil semejante que se dispone en la rueca para ser
hilada con el huso. En mi infancia las mujeres alistanas hilaban copos de lana y de lino en las largas noches de invierno
mientras charlaban.  


coprovinciano
La RAE admite comprovinciano y no coprovinciano, a pesar de de que esta última es más eufónica y fácil de
pronunciar. Con las mentes brillantes que debe haber por ahí arriba ¿no se darán cuenta?. Es la persona que ha nacido
en la misma provincia que otra.

coqueluche
A través del francés del latín cucullus, capucha, pues antiguamente en Francia obligaban a llevar una capucha a quien
padecía esta enfermedad infecciosa también llamada tosferina o tos convulsiva que a veces finalizaba con una especie
de canto de gallo, muy peligrosa sobre todo para los niños menores de dos años. Las vacunas actuales nos evitan
muchos problemas.



cordia
Es un género de arbustos y árboles de la familia de las boragináceas, de zonas templadas, de carácter ornamental,
aunque algunas dan frutos comestibles. Se han identificado cerca de 300 especies. Reciben este nombre en honor del
botánico alemán Valerius Cordus del siglo XVI.

cordifoliado
De origen latino: Cor cordis: corazón y folium folii: hoja: que tiene hojas con forma de corazón, como el árbol del amor o
árbol de Judas, también llamado algarrobo loco o ciclamor (Cercis Silicuastrum), que en primavera se llena de flores
rosas antes de echar las hojas.

coripeño
Gentilicio de Coripe municipio sevillano en la frontera con Cádiz en el que se dieron cita histórica los turdetanos,



griegos, fenicios, cartagineses, romanos, visigodos y musulmanes. Su nombre toponímico deriva de corrivium (junta de
arroyos) por la confluencia de los ríos Guadalporcún y Guadalete. A algunos kms de esta confluencia tuvo lugar la
batalla de Guadalete, uno de los hitos de nuestra historia.



corpes
CORPES XXI: Como decía muy bien en 2013  nuestro ausente compañero Pedro, es el  Corpus del español del siglo
XXI, proyecto de la ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española) encomendado a la RAE en el congreso
de Medellín de marzo de  2007, presentado en el de Panamá en octubre de 2013 y publicado en una primera instancia
en diciembre del mismo año en versión on line. En Junio de 2016 se ha publicado la versión 0.83 que contiene 237. 678
documentos con 225 millones de formas.


corre
Además de las formas verbales del verbo correr, en mi tierra de Aliste, es un círculo de mimbres entrelazadas de unos
20 cms de diámetro para unir de dos en dos en su parte superior las cañizas del chiquero formando un recinto cerrado
cuadrangular o más o menos circular.



correcarril de montera
En Aliste, zona asturleonesa, es un pájaro que vive en praderas y espacios llanos y abiertos de cereal, que se mimetiza
bien con el terreno. Su nombre científico es  galerida cristata, la cogujada común en la que llama la atención la cresta
de plumas que tiene en la cabeza como algunos jóvenes de hoy.

corros de brujas
Fenómeno característico de algunas praderas, sobre todo ahora con las lluvias de otoño, causado por el micelio
desarrollado de algunos hongos como, por ejemplo, las senderuelas o senderillas que también llaman setas de
carrerilla (marasmius oreades). En las zonas en que aparecen estas senderuelas agrupadas la hierba adquiere una
tonalidad verdosa más oscura.


cortar a rayente
Locución verbal alistana que significa cortar al ras del suelo o de la superficie en que algo, como un árbol, está, de
modo que no sobresalga nada.

cortina
Localismo asturleonés alistano: recinto pequeño de terreno vallado con una pared de piedras o fincones (piedras
grandes planas clavadas en el suelo) dedicado a la agricultura minifundista. 


coscachos
Plural de coscacho. Americanismo. Coscorrón, castañazo, porrazo, cacharrazo, golpe dado en la cabeza con los
nudillos de la mano cerrada o de otro modo.


cosmagónico
cosmagónico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cosmogónico" siendo su significado: </br>De
origen griego: kosmos kosmou: cosmos, universo y genos geneos: origen, nacimiento, género: relativo al origen del
cosmos. Las cosmogonías son relatos mítico-religiosos que intentaban en la antigüedad la explicación del origen del
universo. Algunas tienen aún predicamento en nuestros días, pues algunos cristianos todavía piensan que la creación
del mundo, tal como la narra la biblia, fue real e incluso la creación del hombre. El dogmatismo religioso no permite



comprender que se trata de relatos adaptados a la mentalidad infantil de la humanidad y que la función que
antiguamente cumplía la religión, hoy la cumple la ciencia, aunque aún no pueda explicar todas las cosas.

cosmic crisp
En inglés, crujido cósmico. Variedad de manzana, hija por polinización de honeycrisp y enterprice realizada por
investigadores de la universidad de Washington después de veinte años de trabajo, de color rojo intenso con lenticelas
blanco-amarillentas, que podrían recordar un cosmos estrellado, y de carne blanca dulce y crujiente. Dicen que va a ser
la manzana reina de EEUU en los próximos años. El aspecto es precioso.



cosmo biologico
El cosmos biológico es el conjunto de todos los seres vivos, (del griego cosmos cosmou: universo, totalidad y bios biou:
vida).

cosmocentricos
"Cosmocéntricos", con acento, es el plural de cosmocéntrico que significa relativo al centro del universo. El problema es
que no sabemos cuál es ese centro. En el pasado se establecieron teorías geocéntricas y heliocéntricas que
consideraban a la tierra o al sol centros del universo, pero ahora somos conscientes de que nuestra posición en el
universo es más modesta: pertenecemos al sistema solar que a su vez pertenece a la galaxia de la vía láctea, una más
entre los millones de galaxias que hay en el universo.

costar dios y ayuda
Locución verbal en la que se expresan las enormes dificultades que se han tenido o se tienen para alcanzar algún
objetivo necesitando incluso, según el sentir popular, la ayuda de Dios. Algunos, casi siempre del espectro de la
derecha, dicen ahora que nos va a costar Dios y ayuda salir de esta crisis coronavirera. Sí, sí, pero no para volver a la
situación anterior. El capitalismo neoliberal se terminó. La sanidad, la educación, el trabajo, la riqueza y el bienestar
mínimos para vivir es un patrimonio de todos. Nadie tiene derecho a tener en exclusiva la riqueza y el bienestar.



cousiño
Apellido gallego, masculino de cousiña, diminutivo de cousa que significa cosa del latín: causa causae que significa
causa o cosa.

cov
Siglas de Compuestos Orgánicos Volátiles que son sustancias químicas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno,
flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno, presentes en los seres vivos y que se convierten fácilmente en vapores o gases.
Se liberan en la quema de combustibles como la gasolina, madera, carbón, o gas, en la utilización de disolventes,
pinturas y productos caseros, como repelentes de polillas, aromatizantes del aire, sustancias en aerosol... Son volátiles,
liposolubles, tóxicos e inflamables y su fuente puede ser natural o artificial. La fuente natural más común es el metano,
generado por la descomposición de la materia orgánica, como la que tiene lugar en el sistema digestivo de los
rumiantes como las vacas. El origen artificial está en las actividades industriales: pinturas, calzado, siderurgia... Muchos
de estos productos son peligrosos contaminantes del aire.

covid persistente
En algo más del 10% de las personas que han pasado esta enfermedad parece que se cronifican síntomas
sicosomáticos varios como cansancio, dificultad respiratoria, náuseas, diarreas, abulia....Pues bien algunos
investigadores de la Universidad de Arkansas creen haber descubierto al responsable: Un anticuerpo rebelde que ataca
la ACE2, enzima convertidora de angiotensina que activa el sistema inmune.




covidioten
Idiotas del covid. Así llaman en Alemania a los que se manifiestan contra las medidas antivirus que están tomando casi
todas las naciones del mundo, excepto algunos lunáticos tipo trump o bolsonaro. Suelen ser de extrema derecha,
antivacunas o conspiranoicos. "Lávense las manos, nosotros les lavaremos el cerebro". "Distancia contra la vacunación
forzosa". Así rezan algunas de sus pancartas. 



cozarse
En mi tierra asturleonesa se utiliza este verbo en su forma pronominal con el significado de restregar alguna parte del
cuerpo contra un poste, un árbol o un pared para arrascarse. Se dice sobre todo de los animales. Cuando se suelta a
las vacas del yugo, suelen cozarse contra un poste o lo que sea en la testud.



cólquide
También Cólquida. En la mitología griega era el país situado al norte donde se encontraba el vellocino de oro en cuya
busca salieron Jasón y los Argonautas en un barco y que finalmente consiguieron con la ayuda de la hechicera Medea,
hija del rey Eetes, con la que se casó teniendo dos hijos. Posteriormente Jasón los abandonó para unirse a otra mujer,
a la que mató Medea, lo mismo que a sus propios hijos. (Tragedia de Eurípides). El mito del vellocino de oro
probablemente alude a un próspero comercio de la lana con la región oriental del Ponto Euxino (mar Negro) en la actual
Georgia al sudoeste del Cáucaso.

cótabo
Juego de la Grecia clásica practicado en los simposios más bien al final cuando el vino, aunque normalmente rebajado
con agua, según el simposiarca o rey del banquete, iba haciendo efecto. El último sorbo de la copa se lanzaba a una
crátera o copa de boca muy ancha situada a cierta distancia a la vez que se pronunciaba un nombre de los presentes,
una etaira o un esclavo u otro excepcionalmente. Si el líquido caía dentro, el libante tenía derecho a sexo.


crata
crata está incorrectamente escrita y debería escribirse como "-crata" siendo su significado: </br>Sufijo derivado del
griego kratos krateos que significa poder, fuerza, dominio o del verbo krateo: ser poderoso, dominar, mandar, que se
usa en palabras como demócrata, teócrata, ácrata.., palabras que designan a los seguidores o partidarios de un
determinado tipo de gobierno o forma de entender el poder político.

creative commons
Creative Commons (CC): Licencias de derechos de autor abiertas y/o libres para obras culturales educativas o
científicas, que sustituyen al copyright (reservados todos los derechos), replanteando la propiedad intelectual con la
idea de que debe haber algunos bienes comunes en la era de la información. 



creerse todo a pies de j¿ntalas
En castellano decimos "creer algo a pie juntillas", locución verbal que significa creer algo con firmeza e incluso con
terquedad, con los ojos cerrados, sin ningún tipo de duda, como bien dice Margarito Cázares

creneotomia
creneotomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "craneotomía" siendo su significado: </br>palabra
de la jerga médica de origen griego, de kranion kraniou: cráneo y tome tomes: corte, amputación, incisión, herida,
apertura de una herida. Es la apertura quirúrgica del cráneo. El procedimiento consiste en la extirpación de un trozo
redondeado del hueso del cráneo para actuar sobre el cerebro eliminando un tumor, un quiste, un coágulo o cualquier



otra malformación o daño cerebral. Al final se reimplanta el hueso estirpado. La curación depende fundamentalmente
de la enfermedad subyacente. Estas operaciones ya eran conocidas y efectuadas en la antigüedad, por ejemplo entre
los egipcios. Los antiguos la llamaban trepanación, de la palabra griega trypanon trypanou: taladro. El taladro
controlado del cráneo era útil en situaciones de hipertensión intracraneal.

crétula
Diminutivo de creta, en latín, greda, arcilla. Término que utilizan los arqueólogos para designar los sellos de arcilla que
se utilizaban en las civilizaciones antiguas. Las crétulas que ahora descubren son como medallones de arcilla cocida
con signos o imágenes impresas muy variadas, que se utilizaban para sellar documentos u otros objetos.


criar cuervos
La expresión de la que habla nuestro refrán "cría cuervos y te sacarán los ojos" significa ingratitud. Así que ten cuidado
a quién ayudas o a quién  haces favores porque puede que no funcione la reciprocidad. Algunos son tan ingratos que
devuelven mal por bien. 


crinolina
Entramado-jaula acampanada con aros en sustitución de las innumerables enaguas que usaban las mujeres
acomodadas en el siglo XIX para dar vuelo a las faldas o polleras.


cristianía
Así se llamó la ciudad de Oslo, capital de Noruega, desde 1624 hasta 1925. El nombre se lo concedió el rey Cristian IV
después de un horroroso incendio en 1624. Actualmente Cristianía es un barrio especial de Copenhage,
autoproclamado independiente de Dinamarca en los años 70 con base anarquista en el movimiento provo, barrio en el
que todas las viviendas son de propiedad comunitaria, en el que son legales las drogas blandas y no pagan impuestos
al estado central. 



cruzar el rubicón
"Cruzar el Rubicón" significa tomar una decisión ante una situación de duda. La expresión recuerda un hecho histórico:
la decisión de Julio César de invadir Roma con su ejército procedente de la provincia de las Galias ante el hecho de
que el Senado apoyaba a Pompeyo, su contrincante en la guerra civil. César se encontraba acampado con su ejército
en la orilla occidental del río Rubicón y después de pensarlo mucho pronunció la célebre frase: "Alea iacta est": la
suerte está echada y atravesó el Rubicón.

cual es el antonimo de quitar
Reponer, devolver, regalar, entregar, dar, poner, otorgar, donar, procurar, permitir, añadir, agregar, conceder, conferir,
sumar.

cual es su gracia
cual es su gracia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "¿cuál es su gracia?" siendo su significado:
</br>Manera elegante y antigua de preguntar por el nombre de una persona desconocida, pues entre los múltiples
significados de gracia está el propio nombre, del latín gratia gratiae: don, gracia, encanto, gratitud, favor, benevolencia,
concordia.

cuales son las primeras palabras de un bebé?
Las primeras palabras de un bebé tendrán siempre consonantes labiales o guturales pero nunca dentales, porque no
tiene dientes. La tendencia innata, según Chomsky, es hacer sonidos con la garganta y con los labios expulsando aire:



go-go,ma-ma...

cuan largo me lo fiais
Expresión algo arcaica y tópico literario con el que significamos que las promesas, sueños o proyectos a largo plazo
suelen olvidarse con facilidad y desvanecerse con los vaivenes del destino. La expresión aparece en el Quijote, en el
burlador de Sevilla y otras obras de autores del siglo de oro.


cuando paraliza medio cuerpo de la parte inferior, como se llama
La parálisis de la parte inferior del cuerpo, las extremidades inferiores, se llama paraplejia o paraplejía. La causa de la
lesión está en la médula de la zona lumbar. Sin embargo la parálisis de todo el cuerpo, excepto la cabeza, se llama
tetrapejia o tetraplejía. En este caso la lesión se sitúa en las cervicales.

cuando pitos flautas, cuando flautas pitos
Poema crítico y festivo del culterano Luis de Góngora sobre el carácter caprichoso de la fortuna y el destino y de cómo
muy frecuentemente las cosas suceden de un modo muy distinto a lo que esperamos. "Da bienes Fortuna/ que no
están escritos/ : Cuando pitos flautas/, cuando flautas pitos/. ¡Cuán diversas sendas/ se suelen seguir/ en el repartir/
honras y haciendas!/ A unos da encomiendas/ a otros sambenitos/. Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos".



cuarterón
Escudriñando en nuestro diccionario he encontrado el cuarterón del que nuestro campeón Fede da varias acepciones
como la del paquete de tabaco picado con que mi tío Tomás liaba sus cigarrillos. En mi tierra de Aliste es también una
ventana grande batiente en la mitad superior de las puertas antiguas de las viviendas, que solían ser de madera de
roble o negrillo, como también dice Fede de Salamanca. Por tierras de la Alcarria en Guadalajara se decía así también
antes a un trozo de carne de algo más de cien gramos, la cuarta parte de una libra, para hacer cocido de garbanzos.



cuartillo
Medida de capacidad para líquidos y áridos en la zona asturleonesa, equivalente a algo más de un litro, la cuarta parte
de un celemín, medidas ya en desuso. Mi abuelo la tenía en un recipiente de latón para vender el vino que conservaba
en pellejos de 3 o 4 arrobas. En Aliste se usaba y aún se usa como cuartillo para coger judías, garbanzos, algarrobas y
cereales del escriño una lata mediana de sardinas en aceite muy consumidas antaño en toda la comarca.


cuartos de luna
Aunque esto sea una perogrullada, los cuartos de luna son cuatro, es decir, la apariencia de la luna desde la tierra pasa
por cuatro fases o estados cada 28 días que llamamos: luna llena, momento en el que la vemos redonda, en toda su
plenitud, pero al día siguiente empieza a menguar y se inicia el cuarto menguante hasta desapadecer, momento que
llamamos luna nueva. Al día siguiente empieza a verse de nuevo y empieza el cuarto creciente hasta alcanzar su
plenitud. Y el ciclo continúa. Ahora bien, cuando vemos la luna un día cualquiera ¿cómo saber si es cuarto creciente o
menguante?. Un truco que ya conocían los antiguos es que la luna es mentirosa: Cuando tiene forma de C, no Crece
sino Decrece y cuando tiene forma de D, no Decrece sino que Crece. En Castilla antiguamente también decían: cuarto
creciente, cuernos pa'l  oriente; cuarto menguante, cuernos pa delante.

cubazuela
Crasis de Cuba y Venezuela. Este término lo usan últimamente los representantes de Podemos con tono irónico para
recordar a la derecha española que se están olvidando de Cuba cuando critican las presuntas amistades
internacionales de la izquierda. Parece que ahora solo existe Venezuela en la esfera internacional, como si en esta
nación existiera la peste. Algo bueno deben estar haciendo cuando la derecha se acuerda tanto de ellos.



cucaburra
Pájaro australiano del tamaño de un cuervo, dacelo de Nueva Guinea dicen los ornitólogos. También le dicen el pájaro
de la risa porque su canto parece una carcajada algo grotesca. Tiene un pico largo y fuerte que le permite cazar
pequeños animales e insectos.


cucar el ojo
Guiñar o cerrar un instante uno de los dos ojos en señal de complicidad con quien es el objetivo de la mirada. Yo creo
que la tendencia a cerrar el derecho o el izquierdo depende de la lateralidad corporal de cada uno.

cuchifrito
Cuchifrito: También cochifrito, plato muy propio de la cocina castellana, andaluza o extremeña, cuyo nombre significa
quizá cochino frito o puede que cocido y frito, utilizando trozos de cochinillo, cabrito o cordero que quedarán crujientes
por fuera y tiernos por dentro. Viva nuestra Segovia y Salamanca y Córdoba y Extremadura...

cucumelo
Seta alucinógena del género psilocibe de pequeño tamaño (Psilocibe cubensis) que suele aparecer en las praderas en
otoño o en primavera con las lluvias. Su micelio se nutre del estiércol de los rumiantes, como muchas otras setas,
Contiene un alcaloide llamado psilocibina, causante de la alteración del estado de conciencia. Las reacciones pueden
ser dispares: angustia, euforia, hilaridad, alteración del tiempo, cambios en la percepción, etc.  Tradicionalmente ha
sido consumida por los chamanes, brujos, sacerdotes de religiones primitivas y personas que en trance decían estar en
contacto con la divinidad. Algunos la consumen imprudentemente sin conocer bien las consecuencias. Recibe también
otros nombres, según la zona, como el hongo de San Isidro, teonanacatl (carne de los dioses), santiamén, cogumelo...

cucurril
Seta de mi tierra asturleonesa a la que los micólogos llaman macrolepiota procera. La gente le da muchos nombres
como matacandil, matacandelas, parasol, apagador, paloma, seta de culebra, galamperna, cogomelo, pan de lobo,
maza de tambor y muchos otros.



cue
Parroquia asturiana de algo más de 250 habitantes, situada en la costa cantábrica a unos 3 kms de Llanes. Los
asturianos pronuncian Cué. Aquí todavía bailan el pericote, danza popular de dos mujeres y un hombre. Cue es
también la pronunciación de la conjunción copulativa enclítica latina -que equivalente a et, que significa "y", como en la
expresión "senatus populusque romanus" (SPQR), el senado y el pueblo romano.

cuelga
Además de las formas del verbo polisémico colgar (sujetar algo sin dar en el suelo, colgar la ropa, colgar un cuadro,
ahorcar, atribuir, colgar el sambenito, dejar un oficio, colgar la sotana...), este término puede funcionar como sustantivo,
la acción de colgar. Haciendo memoria lingüística de mi tierra alistana recuerdo la cuelga de cumpleaños en mi
infancia, Una celebración agridulce del cumpleaños sobre todo de los niños. La noche anterior se les ponía al cuello
una especie de collar de cuerda o cinta con caramelos, castañas, nueces, rosquillas, galletas, flores, cacahuetes, lo que
entonces había. Recuerdo que alguien solía decir asustando al niño "mañana te colgamos del caldirizo". El caldirizo es
un hierro incrustado en el centro de la chimenea de donde se colgaba la caldera.



cuelgamuros
Hermoso valle de la Comunidad de Madrid, llamado en el siglo XIX cuelga-moros, situado al suroeste de la sierra de
Guadarrama en el Macizo Central, a medio camino entre San Lorenzo del Escorial a un lado de la Autopista de la



Coruña y Guadarrama al otro. Después de la guerra civil se llamó el Valle de los Caídos en homenaje a los héroes y
mártires de la cruzada. Hoy hablamos de Cuelgamuros porque parece que definitivamente el Dictador va a salir de
aquí, donde fue enterrado a pesar de que no fue ninguno de los caídos en la contienda.



cuentos chinos
Plural de cuento chino, mentira disimulada, trola, embuste, milonga que intenta pasar desapercibida con poco éxito.
Quizá la expresión tenga que ver con los viajes de Marco Polo a través de la ruta de la seda; experiencias recogidas en
El libro de las maravillas (Il milione en italiano) del siglo XIV, algunas referentes a China y los mongoles difíciles de
creer para los europeos de la época. "No me vengas con ese cuento chino".

cuezco o cuezo
cuezco o cuezo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cuezo" siendo su significado: </br>La 1ª
persona del singular del presente de indicativo del verbo cocer es cuezo, no cuezco. No se usa mucho esta persona en
presente. Sí se dice la forma perifrástica "voy a cocer la verdura" o estoy cociendo la verdura

cui prodest
Latinismo que significa ¿a quién beneficia?, equivalente a cui bono, simplificación de la frase de Lucio Anneo Séneca:
cui prodest scelus, is fecit: a quien beneficia el delito, ése lo hizo. Término jurídico y lema de policías y detectives en
sus investigaciones

cuitado
En astur-leonés "cuitao" y también "cuitadón" o "cuitadico" es una expresión exclamativa de lástima y ánimo para
referirse a un tercero ausente, como queriendo decir: ¡pobre hombre! ¡que tenga suerte!.

culantro
Así llaman en Extremadura, Andalucía y otras partes de España y veo que también en Hispanoamérica al cilantro
(coriandrum sativum), hierba aromática culinaria, desplazada por el perejil en la cocina española desde el siglo XV pues
fue considerada maldita por la Inquisición al ser usada por herejes e infieles, moriscos y judaizantes. Menos mal que la
hemos recuperado.

culebra caligulense
Coluber caligulensis, así llamaban los romanos a la anguila común o anguila europea (anguilla anguilla) por la afición
del emperador Calígula a este plato desde su campaña militar a Britania en la que solo llegó hasta las costas de
Normandía con 200.000 legionarios a los que ordenó recoger conchas en las playas para volver a Roma con ese botín
de guerra.


culestros
(Palabra alistana),calostros: la primera leche que producen las hembras recién paridas que es muy nutritiva y
preventiva de enfermedades. Esta palabra se usa sobre todo en plural. Los culestros de las vacas son muy valorados
en Aliste y los toman las familias como un manjar.

culisuelta
Femenino de culisuelto, apelativo usado en el país leonés y aplicable a quien tiene colitis , gastroenteritis o alguna otra
enfermedad semejante. Aquí no tiene el sentido peyorativo que parece tener en algunos lugares de Hispanoamérica.




culo aprietado
En castellano la expresión correcta es "estar o andar con el culo prieto", que significa encontrarse en dificultades.

cum dederit
Título en latín de la más bella composición musical de Vivaldi, 4º movimiento del motete Nisi Dóminus, que recrea
musicalmente el pasaje evangélico de la oración del huerto de los olivos: Cum dederit dilectis suis somnum: como les
entrara el sueño a sus díscípulos preferidos... A mí me encanta la versión de Armand Amar. Ver YouTube: Cum dederit.
Vivaldi.  


cumarina
Compuesto orgánico tóxico de algunas plantas con átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno muy presente en el haba
de tonka, fruto del dipteryx odorata, árbol de la familia fabácea de la Guayana Francesa al que los nativos llamaban
cumarú. El compuesto también lo contienen plantas de nuestro entorno como el gordolobo, el trébol de olor, la reina de
los bosques y el árbol de la canela. Tiene un sabor entre canela y nuez moscada y propiedades anticoagulantes sobre
todo en combinación con algunos hongos. 



