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cunctos populos
A todos los pueblos. Así empieza el Edicto de Tesalónica del emperador Teodosio del 380, en que se declaraba religión
oficial del imperio al Cristianismo Niceno frente al Arrianismo, rechazado como herejía.


cunda
En Madrid, taxi de la droga que transporta por 4 o 5 euros a un grupo de yonkis hasta las chabolas de la Cañada Real.
El fenómeno se inició hacia el año 2000 y el punto de partida ha sido usualmente la Glorieta de Embajadores. La
presión vecinal y policial ha hecho que el inicio del viaje sea ahora más disperso y en coches con mejor apariencia



cune
También CVNE, bodega fundada en Haro, Alta Rioja, en 1879: Compañía Vinícola del Norte de España de dimensión
internacional

cuñado
En el argot madrileño actual, individuo muy plasta que se cree muy listo y que lo sabe todo o que adopta esta postura
ante la parroquia. La "d" intervocálica desaparece en la pronunciación.

cup en cataluña
Candidatura de unidad popular, en catalán candidatura d'unitat popular, en homenaje a Salvador Allende, partido
político español de carácter marxista, republicano, anticapitalista con ciertas dosis de anarquismo, independentista y
ecologista; muchos de sus miembros provienen del 15M catalán. En las últimas elecciones autonómicas catalanas
colaboró con la coalición Junts pel sí a favor de la independencia de Cataluña y ha sido determinante en la dimisión de
Artur Mas como presidente de comunidad catalana.

cuperosis
Término médico. Galicismo de coup rose, golpe rosa, golpe de rubor: Rosácea, alteración dermatológica con irritación,
enrojecimiento y dilatación de los capilares sanguíneos  en distintas partes del cuerpo con forma de tela de araña que
los dermatólogos llaman telangiectasia. 


cuquín
Diminutivo de cuco, también cuquino y cuquina en asturleonés. Se usa sobre todo en Asturias, pero también se usa en
mi tierra, algo más al sur, con el significado de pillín, pilluelo, tramposín, tramposillo, que tiene gracejo y encanto, dicho
principal y cariñosamente a los niños y a las niñas.



curmans
Curmans: En gallego, plural de curmán, cohermano, primo hermano, medio hermano, hermanastro, indistintamente
para el masculino o femenino: o meu curmán o a miña curmán.

curral
curral está incorrectamente escrita y debería escribirse como "corral" siendo su significado: </br>Palabra derivada del
latín medieval currale equivalente a curriculum -i que significa tanto la pista de las carreras de carros como el lugar
próximo a esa pista donde se estacionaban los carros. (Currus currus: carro de carreras y carreta de viaje). El currale
medieval designaba tanto la pista de competición de los caballeros como el lugar próximo a la casa rural en el que se



estacionaba el carro y se retenían los animales domésticos. En nuestro siglo de oro currale derivó en corrala que era el
lugar donde se representaban las comedias y la casa de vecindad de la gente modesta de ciudades como Madrid con
un gran patio central. En las zonas rurales actuales el corral es el lugar anejo a la vivienda en el que se guarda el carro,
los aperos de labranza y donde viven los animales domésticos.

curunda
Ciudad, capital de la tribu de los zoelas entre Benavente y Braganza en la Hispania romana del siglo I a. d. C.
Probablemente provenga del verbo "curo" cuidar. Significaría"la que debe ser cuidada"

curunda
Algunos sitúan la ciudad de Curunda en Rabanales de Aliste donde hay restos arqueológicos de la variante sur de la
Vía romana XVII del Itinerario de Antonino. Otros la sitúan en Castro de Avelas (Portugal) donde hay restos de una
"mansio" romana.

cuspidiño
Diminutivo gallego, casi idéntico, casi igual, muy parecido, muy semejante, clavadico, diría un maño. Suele usarse al
comparar hermanos o parientes próximos.


customizar
Anglicismo no reconocido, muy utilizado en el mundo del diseño y la moda, derivado del verbo inglés "to customize",
personalizar. Significa por tanto adaptar cualquier objeto, sobre todo ropa, a las  necesidades y preferencias de cada
cual, haciendo estampaciones, añadiendo adornos, cortando mangas o de cualquier otro modo, imprimiendo así en el
objeto en cuestión el propio estilo. Esta misma acción se llama tunear cuando se trata de coches o motos, otro
anglicismo derivado de "to tuning"

cuyo
Además del Cuyo argentino con mayúscula, hermosa región por lo que he visto, con minúscula es un adjetivo relativo
derivado del latín cuius, genitivo singular del pronombre relativo qui quae quod, del que, del cual, de la que, de la cual.
También se usa en plural. Concierta por tanto en género y número con el sustantivo al que antecede inmediatamente,
aludiendo a un poseedor o referente mencionado con anterioridad. 



cuyu
Castellanización del pronombre adjetivo latino cuius, genitivo singular de quis o qui quae quod o quid, el que, la que, lo
que o quién, término que evolucionó a cuyo (del cual) y que en algunas zonas arcaicas de nuestra península aún se
conserva como en el asturleonés o el extremeño. ¿Cúyu eris, zagal? Algunos alistanos aún dicen:  ¿De quién sos,
rapá? Y Cervantes también decía: En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme,....

c¿pula vaginal
c¿pula vaginal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cúpula vaginal" siendo su significado: </br>La
vagina es un conducto fibromuscular extensible de longitud y anchura variable que une la vulva (zona externa del
aparato sexual femenino) con el cervix uterino (punto de unión del útero con la zona más profunda de la vagina). La
vagina de la mujer puede tener de 8 a 11 centímetros de longitud. La cúpula vaginal es su extremidad superior o más
profunda constituída por un surco anular que rodea la entrada del cérvix uterino en la vagina. A este surco los médicos
le llaman fórnix (arco en latín), distinguiendo 4 zonas: fórnix anterior, posterior y dos laterales, derecho e izquierdo. En
el coito el pene toca el fórnix anterior de la cúpula vaginal en la posición del misionero, mientras que en la posición del
perro toca el fórnix posterior.



dacriopiorrea
Término médico que no consta en el diccionario RAE, sí consta dacriorrea como flujo excesivo de lágrimas. Deriva del
griego, dacryo: llorar, pyon pyou: pus, (no confundir con pyos pyou: calostro) y reo: fluir, correr. Es el flujo excesivo de
lágrimas mezcladas con pus por infección del aparato lagrimal.

dacrios
Plural de dacrio que es el punto de unión del hueso lagrimal con el frontal y el maxilar. Por otra parte dacrio- y dacri-
son prefijos derivados del griego lákryon lákryou: lágrima, del verbo lakryo: llorar. Forma palabras como dacrioadenitis,
dacriocistitis..

dacrios
Quiero corregir una errata de la entrada anterior: Lágrima y llorar en griego se transcriben como dákryon y dacryo
respectivamente y no lákryon y lakryo como he escrito. Gracias

dactilotexa
Dactiloteca: del griego dáktylos -ou o también daktylios -ou, dedo o anillo, sortija respectivamente  y theke -es, caja,
depósito. Museo, colección de anillos, joyas o sortijas que se ponen en los dedos o su registro gráfico. También es un
término en desuso de la biología para designar la piel que recubre  los dedos de los mamíferos u otros animales y
asimismo una herramienta fisioterapéutica para extender los dedos.


daesh
Grupo terrorista islámico fanático y cruel creado a comienzos del siglo XXI como filial de Al-Qaeda y como respuesta a
la invasión de Irak que planificaron países occidentales (trío de las Azores) y llevaron a cabo dirigidos por EE UU en
2003. Después ha sido utilizado por la inteligencia occidental contra el régimen sirio, pero les ha salido rana como
antaño también lo fue Al Qaeda después de la guerra de Afganistán. Ha cambiado de nombre en más de 10 ocasiones
(ISIS, ISIL, DAISH, DAESH..) Daesh o Daish es el acrónimo de al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham. (Estado
islámico de Irak y Siria), nombre prohibido porque da pie a un juego de palabras en árabe que es insultante. Quien se
atreva a pronunciar DAESH o DAISH puede perder la lengua.


dagmatismo
dagmatismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "dogmatismo" siendo su significado: </br>Del
griego dogma dogmatos que significa opinión, decreto, sentencia. Es la actitud cognoscitiva, moral o vital del que está
seguro de estar en posesión de la verdad absoluta y por tanto no tolera otros puntos de vista pues están equivocados.
La consecuencia lógica de esta posición es enevitablemente la intolerancia.

dar clase
Instruir, enseñar, educar, comunicar y a la vez recibir conocimientos, habilidades y valores a través de exposiciones,
lecciones, conferencias y diálogos. En estos procesos educativos y formativos la información es importante, pero quizá
es aún más importante aprender a ser persona con espíritu crítico y a vivir respetando a los demás en actitud solidaria.
Así entendía la educación mi admirado Paulo Freire. No solo informar, sobre todo formar.


dar con el quid
Quid es también el neutro singular del adjetivo y pronombre interrogativo y exclamativo del latín quis quae quid que
significa "el (lo) qué", "qué cosa". Dar con el quid significa dar con lo esencial de cualquier cosa o asunto.

dar la turra
Modismo nuestro que tiene muchísimos sinónimos como dar la lata, dar la murga, dar la tabarra, molestar, fastidiar, ser



un pesado, dar la brasa, dar el coñazo, ser un coñazo, dar la chapa, dar la vara, dar la barrila, dar la charla, dar la
paliza, tocar las narices y otras muchas expresiones semejantes.



dar lache
Gitanismo. Dar vergüenza, desagradar, disgustar, dar grima o algun tipo de rechazo. Del caló, lacha.  Mucho mejor que
dar cringe.


dar las ultimas boquiadas
dar las ultimas boquiadas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "dar las últimas boquiadas" siendo su
significado: </br>Locución verbal asturleonesa que significa agonizar, estar muriendo. La expresión está tomada de la
experiencia pues todos los seres vivos al morir abren la boca para aspirar el aire que no llega. Los rapaces alistanos
suelen decir esto al ver morir a los pajarillos que se caen del nido.



dar mate
En asturleonés alistano controlar, dirigir, gobernar, mantener en orden. "No sé cómo da mate de tou estu el de
all'arriba", decía mi tía Vicenta cuando veíamos por la noche las estrellas.

dar pábulo
Locución verbal. Alentar algo negativo, falso, inconveniente o dañino. El pábulum del latín significa forraje, alimento, el
pábulo, lo que sostiene, conserva y mantiene la vida o cualquier otra cosa. La expresión se usa cuando esa cosa o
asunto es considerada negativa. Por eso nuestro Diccionario la sinonimiza con echar más leña al fuego o favorecer
algo negativo. 


dardos
Plural de dardo, del latin dardus, arma arrojadiza como una lanza pequeña que se tira con la mano o con un
instrumento como una cervatana. Metafóricamente también significa crítica lacerante.

darèis
darèis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "daréis" siendo su significado: </br>En la 2ª persona del
plural del futuro imperfecto  del modo indicativo del verbo dar, que significa entregar, otorgar, conceder, donar.

darle a alguien un pronto
Locución verbal. Reaccionar de un modo inesperado y brusco ante algo. Pero si la reacción es negativa con expresión
de rabia, enfado o mal humor entonces le da la vena, quizá porque en situaciones de excitación y enfado se hinchan las
venas del cuello. 


darse con un canto en los dientes
Modismo o frase hecha de nuestra lengua en la que no se da un significado literal sino figurado. Significa conformarse
con lo hecho o conseguido, darse por satisfecho en una situación en la que el resultado puede ser peor.


darse un aire
Locución verbal asturleonesa que significa parecerse a alguien en sus gestos, en su semblante o en sus modos de
actuar.




darsela a alguien con queso
Locución verbal que significa engañar a alguien con alguna trampa. Probablemente este modismo procede de la
costumbre medieval de los taberneros de la Mancha de ofrecer un plato de queso fuerte, metido en aceite, a los
compradores inexpertos antes de catar el vino que iban a comprar , para que no distinguieran el vino malo del bueno.

datismo
Forma de pleonasmo que, como dice nuestro Diccionario, repite de un modo innecesario términos de igual significado.
Guarda relación con la batología y la perisología. Parece que el término se debe a un general persa que, según algún
historiador, murió en la batalla de Maratón en la primera Guerra Médica. Se llamaba Datis y parece que tenía esta
afición expresiva.


de bóbilis,bóbilis
Expresión adverbial modal que significa gratuitamente, sin esfuerzo, fortuitamente, de balde. Su paralelo culto de vobis,
vobis también lo usa Cervantes en el Quijote. En el cap. 30 de la 1ª parte Sancho recomienda a su amo: "Cásese,
cásese luego... y tome ese reino que se le viene a las manos de vobis, vobis". Esta expresión se originó en el régimen
feudal en la costumbre del clero y la nobleza de decir "vobis, vobis" (para vosotros) cuando daban limosna a los pobres
como si fueran sus salvadores.



de bóbolis a bóbolis
de bóbolis a bóbolis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "de bóbilis bóbilis" siendo su significado:
</br>Es un latinismo formado y deformado a partir de "vobis, vobis", expresión que utilizaban los que daban limosna a
los pobres en la alta Edad Media, significando "para vosotros, para vosotros". Esta expresión pasó a ser el adverbio "de
vobis vobis" que terminó siendo "de bóbilis bobilis", jugando quizá con el sentido de bobo y significando a lo bobo, de
balde, de un modo gratuito, sin esfuerzo ni merecimiento.


de buenas a primeras
Quiero corregir mi faltaza de ortografía en mi entrada anterior "de buenas a primeras". Es efectivamente una locución
adverbial y "no advervial" que significa inesperadamente.

de buenas ha primeras
de buenas ha primeras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "de buenas a primeras" siendo su
significado: </br>Locución adverbial que quiere decir de improviso, de golpe y porrazo, a las primeras de cambio,
súbitamente, de un modo inesperado, repentinamente, de pronto, de repente, de un modo imprevisto, sin venir a
cuento.


de eureka
Eureka debería escribirse heureka porque el diptongo eu en griego tiene espíritu áspero, pero se ha divulgado así. Es la
1ª persona singular del pretérito perfecto griego de indicativo del verbo heurisco que significa encontrar, descubrir. Esta
exclamación que también se dice en castellano cuando descubrimos algo nuevo que buscamos, se atribuye al griego
Arquímedes de Siracusa (siglo III a. d. C.), físico, astrónomo y matemático que mientras se bañaba descubrió el
llamado después principio de Arquímedes, que dice: "Todo cuerpo sumergido en un fluído experimenta un empuje
hacia arriba igual al peso del fluído desalojado". Se dice que salió desnudo a las calles de Siracusa gritando "eureka,
eureka": "lo encontré".

de forma literal
Es una expresión adverbial que significa "al pie de la letra", "con total fidelidad" y se refiere a la traducción o
transcripción de un texto.



de higos a brevas
De higos a brevas: locución adverbial que significa lo mismo que de pascuas a ramos o de higos a peras, es decir, muy
de tiempo en tiempo o de tarde en tarde, cada bastante tiempo, pues entre los higos de septiembre y las brevas y peras
de junio-julio pasa casi un año, lo mismo que entre la pascua y el domingo de ramos del año siguiente.


de la ceca a la meca
Locución adverbial. De aquí para allá, de una parte a otra. Hay muchas explicaciones sobre el origen de la expresión.
Una alude a que la ceca sería lo material, por el lugar donde se acuña moneda y la Meca lo espiritual, por ser lugar de
peregrinación religiosa. Otros dicen de Ceca en Meca. Cervantes pone en boca de Sancho esta expresión, con
minúsculas,  en el cap.18 de la primera parte: "....dejándonos de andar de ceca en meca y de zoca en colodra, como
dicen".



de la cruz a la firma
Locución adverbial que proviene de las épocas antiguas en que todo documento se iniciaba con una cruz. De principio
a fin, de cabo a rabo, de la A a la Z, enteramente, totalmente, completamente. 


de los pies a la cabeza
Locución advervial que se utiliza en diferentes situaciones significando "de arriba a abajo", "totalmente", "en todos los
sentidos", como en estas expresiones: le miró de los pies a la cabeza, no tenía tres palmos de los pies a la cabeza, es
un hombre de los pies a la cabeza

de padre y señor mío
La expresión exacta en castellano es "de padre y muy señor mío" y efectivamente significa querer resaltar o dar
importancia a un hecho

de pe a pa
Locución adverbial coloquial ya utilizada en el siglo XVI en la Celestina que nos recuerda el aprendizaje en la escuela:
la p con la a, pa; con dos matices semánticos. El primero y más común: de principio a fin, de cabo a rabo,
exhaustivamente, al detalle, totalmente, enteramente, en su totalidad. El segundo más anticuado: claramente,
obviamente, de manera inteligible o evidente.


de profundis
De profundis: Salmo 130, penitencial, usado con frecuencia en la liturgia de difuntos. Como composición musical sobre
todo del Barroco tiene un tono solemne y triste. De profundis clamavi ad te, Dómine;/ Dómine exaudi vocem meam./
Fiant aures tuae intendentes/ in vocem deprecationis meae./ Si iniquitates observáveris, Dómine,/ Dómine, quis
sustinebit?/...: Desde lo más profundo te llamo a tí, Señor; Señor, escucha mi voz. Que tus oídos atiendan la voz de mis
súplicas. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir?....

de qué hacen la gelatina?
Siguiendo la línea de Markel, la gelatina es una mezcla semisólida a temperatura ambiente de agua, proteínas,
péptidos, sales minerales con poco valor calórico pues no tiene hidratos de carbono, que se obtienen por hidrólisis del
colágeno del tejido conectivo de los animales: piel, huesos, cartílagos, pezuñas, tendones o vísceras del ganado
vacuno, porcino, equino, ovino o de otros animales como las aves o los peces.



de repetundis



Latinismo. Lex de pecuniis repetundis: ley sobre las riquezas que deben ser reclamadas. Leyes romanas (lex calpurnia,
lex iulia, lex cornelia, lex servilia...) de la época de la República contra la corrupción, propuestas por distintos
gobernantes y aprobadas por el Senado. Su aplicación dejaba mucho que desear como ahora. Si alguien era
considerado culpable porque tenía poco poder e influencia (ahora decimos que sería un robagallinas), debía devolver lo
robado multiplicado por tres o ser desterrado para siempre.

de teografico
de  teografico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "teográfico" siendo su significado: </br>Relativo o
referente a la representación o descripción de Dios mediante la escritura, el dibujo, la pintura o cualquier otro signo, del
griego grapho: escribir, dibujar, representar y theos theou: Dios. No es palabra reconocida por la RAE ni tampoco el
sustantivo teografía.

de toma y dame
Toma y dame: locución sustantiva que traduce los latinismos "do ut des", "do ut facias",  equivalente a toma y daca
(toma y da acá) de la lengua española y a this for that de los ingleses, significando trato recíproco en cualquier relación
o acuerdo entre partes, trueque recíproco de cosas o servicios entre dos partes, hecho de un modo inmediato o casi
simultáneo.


de vagar
Locución adverbial alistana utilizada con el verbo ir o andar que significa despacio y con seguridad. En las despedidas
los alistanos de antes decían: "Andai de vagar, que en ivierno los caminos están muy estrupiaos": Andad despacio, que
en invierno los caminos están muy estropeados.

de vez en cuando
Expresión adverbial temporal bien bonita que usamos para señalar que algo sucede o se realiza a intervalos irregulares
y relativamente largos de tiempo, no muy a menudo pero tampoco de pascuas a ramos ni de higos a brevas,  de
cuando en vez, de tanto en tanto, cada cierto tiempo, en ciertas ocasiones.


decebir
Verbo anticuado derivado del latín decipio (de capio), engañar. Haec vos ne decipiat oratio: que no os engañe este
discurso. Hacer creer que algo falso o irreal es cierto o real. La desinformación siempre ha existido, pero hoy es masiva
y pretende influir en el voto de los pobres, los más expuestos a la manipulación. Tengamos cuidado. Que no nos la den
con queso.



decima
decima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "décima" siendo su significado: </br>Efectivamente la
décima es en poesía una estrofa de diez versos octosílabos, llamada también espinela, como bien dice Hector, en
honor de Vicente Espinel, un literato del siglo XVI que fijó su estructura rítmica en abbaaccddc. Yo, de niño, aprendí de
memoria su famosa décima que dice: Admiróse un portugués/ de ver que en su tierna infancia/ todos los niños de
Francia/ supieran hablar francés/. Arte diabólico es/ dijo torciendo el mostacho/, que para hablar el gabacho/ un fidalgo
en Portugal/ llega a viejo y lo habla mal/ y aquí lo parla un muchacho.

decimatio
Decimato, castigo aplicado a los legionarios romanos en algunas situaciones de ineptitud, cobardía o deserciones
grupales. Los soldados de las cohortes o grupos de ejército implicados eran divididos en grupos de 10. El que de los 10
sacara la piedrecita negra en un sorteo debía ser apaleado hasta morir o apedreado por sus propios compañeros.
Evidentemente el castigo no fomentaba la cohesión entre compañeros. A pesar de su dudosa eficacia como correctivo



se aplicó en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando el ejército de Espartaco derrotó a los soldados del pretor Claudio
Glabro a los pies del Vesubio porque no habían fortificado el campamento por la noche.



decúbito
Del participo pasivo decubitus -a -um de decumbo que significa acostarse: posición anatómica del cuerpo humano 
acostado horizontalmente en el suelo o de un modo paralelo, en una cama, camilla u otro objeto plano y extendido.
Puede ser decúbito lateral: acostado sobre un costado; decúbito supino o dorsal: acostado sobre la espalda estando
boca arriba; decúbito prono o ventral yaciendo sobre el vientre y el pecho, boca abajo, (en Aliste dicen de bruces).


deditio in fidem
Figura jurídica del Derecho Romano que se aplicaba a una ciudad o colectivo sometido después de ofrecer resistencia:
Rendición sin condiciones que daba lugar a una ciudad o tribu estipendiaria. La alternativa era la deditio in dictionem,
rendición en rebeldía, lo que significaba que Roma podía arrasar la ciudad, ejecutar a sus dirigentes y vender a sus
habitantes como esclavos.



defina q es profecia,
defina q es profecia, está incorrectamente escrita y debería escribirse como "profecía" siendo su significado: </br>De
etimología griega: propheteia propheteias (pro- phemi: predecir): predicción, profecía. En las religiones monoteístas
(judaísmo, cristianismo, islamismo) se considera un don que tienen algunas personas, los profetas o mensajeros de
Dios para predecir el futuro relacionado normalmente con la salvación colectiva. En la religión politeísta de Grecia y
Roma las respuestas sobre el futuro individual o colectivo que daban algunos dioses a través de las pitonisas o las
sibilas se llamaban oráculos.

define jerroso
define jerroso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ferroso" siendo su significado: </br>Adjetivo que
significa que contiene hierro como la siderita o carbonato ferroso, del latín: ferrum ferri (hierro) y el sufijo -oso que en
química designaba un compuesto de hierro en el que éste usaba la valencia menor. Aún recuerdo la regla
mnemotécnica de los antiguos profesores de química para la correspondencia entre ácidos y sales: cuando el -oso toca
el p-ito, per-ico toca el silb-ato.


definition de mathis
Nombre propio de varón y apellido franco-alemán, equivalente a Mateo, derivado del griego Maththaios y este del
arameo Matatyahu (regalo de Dios). Este nombre-apellido se usa en casi todos los idiomas con pequeñas diferencias.

defixión
Algunos arqueólogos y epigrafistas traducen así el término latino defixio, (de defigo, clavar, encantar, atar, grabar en un
ritual mágico), encantamiento, hechizo, maldición, cuando estudian las tablillas de defixión de la Roma Clásica. Se
conservan muchas y también de la época griega. Las hechiceras romanas (sagae) utilizaban distintos soportes y textos.
Las que mejor se han conservado son las de plomo u otro metal. Las más pintorescas son las defixiones amatorias.


dehiscencia
Del verbo latino dehisco, abrirse, entreabrirse, rajarse. En Botánica es la apertura de ciertas estructuras reproductivas
de las plantas para liberar polen o semillas, lo que normalmente consiguen deshidratando en parte esas estructuras
como sucede en las gálbulas de los cipreses.





deífilo
Nombre propio de etimología mixta grecolatina, que ama a dios. En nuestro contexto cristiano el nombre que terminó
imponiéndose fue el de Teófilo.


deífoba
Femenino de deífobo, que teme a dios. Así llamaban a la Sibila de Cumas, que aunque nació en la Jonia, emitía sus
oráculos en una gruta de esta ciudad italiana en las costas del mar Tirreno. Ahora en muchas catedrales de nuestro
Levante mediterráneo se representa el Canto de la Sibila por Nochebuena.


dejar algo con mal sabor de boca
Locución verbal que significa dejar cierta tristeza, enojo, frustración o mal recuerdo. También se dice quedar con mal
sabor de boca porque lo dicho, acordado o hecho origina esas mismas sensaciones.


del latin era ero
El pretérito imperfecto de indicativo del verbo latino sum (ser) es muy semejante al del español; conjugado en latín es:
eram eras erat eramus eratis erant: yo era tú eras él era nosotros éramos vosotros erais ellos eran. El futuro imperfecto
de indicativo es ero eris erit erimus eritis erunt, del que no deriva nuestro seré, sino del modo como se formó el futuro
en el latín tardío, a saber, con la perífrasis del verbo haber: yo he de ser y alterando el orden: yo ser- he, que se
convirtió en seré. Ya he dicho que los verbos copulativos son muy irregulares en todas las lenguas indoeuropeas
porque han sido y son muy usados.

delenda est monarchia
Un 15 de noviembre de 1930 publicaba Ortega en el diario El Sol de Madrid un artículo titulado "el error Berenguer".
Dicho artículo terminaba como lo hiciera contra Cartago el viejo Catón en el senado romano con la expresión "delenda
es monarchia", tenemos que eliminar la monarquía, porque Ortega siempre fue un republicano, un sentimiento
entonces muy extendido; prueba de ello fue que cinco meses después se proclamaba la II República. Este sentimiento
sigue existiendo, aunque muchos desde las instituciones quieran encubrirlo. Lo que sí es cierto es que no vamos a
hacer un guerra por ello. Pero sí nos gustaría votar.


deliqio
deliqio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "deliquio" siendo su significado: </br>Palabra en desuso,
derivada del latín deliquium deliquii que significa ausencia, falta, éxtasis o arrobamiento. El éxtasis (estar fuera de sí) es
un estado del espíritu desbordado por un sentimiento de admiración y alegría que, según nos cuentan, experimentan
ciertas personas muy religiosas en la contemplación y unión amorosa con la divinidad. Así nos lo cuenta, por ejemplo,
Santa Teresa. Esta situación va acompañada de una suspensión de los sentidos, un estar fuera de sí, un desmayo y
desvalimiento físico. También usamos la palabra éxtasis para definir una situación de mucho placer que nos aisla de la
realidad.


deliquius
"Deliquius" no existe ni como palabra latina. La más próxima es "deliquium -ii" que significa desmayo o éxtasis y que ha
derivado en diliquio (en desuso). Nuestro compañero Anónimo quizá haya querido referirse a "delicious" palabra inglesa
que sí significa delicioso, exquisito, placentero y se aplica a variedades de manzana como "red delicious" o "golden
delicious": deliciosa roja o deliciosa amarilla

demás está
demás está está incorrectamente escrita y debería escribirse como "de más está" siendo su significado: </br>"Estar de
más" es una expresión castellana que significa sobrar, no hacer nada y por ello no ser necesario estar. Al final de las
reuniones de concejo, en los pueblos de Aliste al noroeste de la provincia de Zamora, el alcalde suele despedir a los



asistentes con esta expresión: "estamos de más".

dendrocronología
Dendrocronología: Del griego dendron -ou, árbol, chronos -ou, tiempo y logos, estudio. Es una parte de la botánica que
estudia los anillos de crecimiento anual de los troncos de los árboles estableciendo así su edad y las condiciones
climáticas durante esos años. En la observación de estos anillos de crecimiento se observa una zona más oscura que
corresponde al verano y otra más clara correspondiente al leño de primavera; en las zonas tropicales a la época de
sequía y de lluvias respectivamente. Cuando yo era niño siempre me admiraron estos anillos de los tocones de los
árboles cortados que no sabía interpretar. ¡Qué hermosa es la naturaleza!


denisovano
Homínido de Denisova, cueva siberiana del macizo de Altai en el Asia central en la que en 2010 se han encontrado
fósiles de este homínido especial en estudio, coetáneo del Homo Neanderthal y Sapiens, que vivió posiblemente desde
hace un millón de años hasta hace unos 40.000. Los científicos que están estudiando su ADN lo llaman homo
denisoviensis, homo altaiensis, homo sapiens ssp Denisova y de algunos otros modos.


denn wir sprechen
Expresión alemana que significa "porque nosotros hablamos o estamos hablando"

dentrica
dentrica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "dendritas" siendo su significado: </br>Son las
ramificaciones de la neurona en torno a su cuerpo celular que sería como la copa de un árbol que tiene un tronco, el
axón, y unas raíces con vesículas sinápticas, bolsitas repletas de líquidos químicos que, al iniciarse el impulso nervioso,
salen al exterior para avisar a las dendritas de la siguiente neurona para que invierta la polaridad eléctrica y continúe
con el impulso eléctrico nervioso a través del sistema. Uno de los iniciadores del estudio de las neuronas  fue nuestro
Ramón y Cajal. El sistema nervioso es un mundo muy complejo, con él hasta pensamos.


dentrifico
La escritura correcta es dentífrico, con acento, por ser esdrújula, (las esdrújulas se acentúan siempre),palabra de
etimología latina (dens -entis: diente y frico -as -are: frotar, restregar), por tanto significa "frota dientes". Así pues, es la
pasta que utilizamos para limpiarnos los dientes.

deodato
También Adeodato. De Deus Dei, Dios y datus -a -um, participio pasado de do das dare, dar, conceder, otorgar: dado a
Dios o dado por Dios. Nombre propio de varón de los primeros siglos cristianos. También se usaba en femenino.
Deodato se llamó el hijo de San Agustín de Hipona y de su compañera antes de convertirse al cristianismo, a la que
abandonó después de la conversión. Sabemos también que Deodato murió a los dieciséis años, pero no el nombre de
su madre. El escritor noruego Jostein Gaarder en Vita brevis le da el nombre de Floria Emilia.


depauperados
Plural de depauperado, participio pasivo de depauperar, del latín: de-, prefijo direccional, de arriba hacia abajo y pauper
páuperis, pobre: devenir pobre, quedarse pobre, empobrecer, empobrecerse, debilitar, debilitarse, decaer, llegar al
estado de pobreza por mala suerte o mala administración del patrimonio.


dequenvessendo
Y esta pregunta que suelen hacer los abuelos gallegos sobre todo ahora en verano a los rapaciños que llegan de la
ciudad o a los que no conocen ¿de quen ves sendo? ¿de quién vienes siendo? ¿de qué familia eres? Esta pregunta,



digo, se convirtió ya hace unos años en un grupo musical que sigue la estela celta de Luar na Lubre y Milladoiro. Esta
tarde he escuchado a Muiñeira d’a Cabra. Una chulada.


derias
Así llaman en el norte de Africa en países como Argelia y Libia a la planta Thapsia Garganica de la familia apiácea de
flores amarillas y diminutas en umbelas como el hinojo. Algunos la identifican con el silfio o el laserpicio de la Roma
clásica, planta muy valorada como remedio de todos los males.



desabasto
Aunque esta palabra no es reconocida por el Diccionario se usa, sobre todo en Hispanoamérica como sinónimo de
desabastecimiento, falta de suministro, carestía, escasez de algún bien o servicio socialmente necesario, bien por falta
de previsión de las autoridades competentes o con intención maliciosa de especulación económica o de otro tipo.


desajustes gramaticales
Incorrecciones morfológicas o sintácticas en el lenguaje como no diferenciar entre hay, ay y ahí o entre halla, haya, aya
o allá o entre a ver y haber, los errores de concordancia de género o la alteración del orden lógico. Una infinidad. Hoy
voy a fijarme en un desajuste que me ha llamado la atención, desajuste referente a la concordancia de género. Los
sustantivos femeninos que empiezan por a (ha) tónica llevan siempre en singular el artículo masculino el o un, siempre
y cuando que el sustantivo vaya inmediatamente después del artículo. Por ejemplo, el agua, el hambre, el águila. Sin
embargo son palabras femeninas. 


desarrollo sustentable
También sostenible o perdurable. Concepto socioeconómico y ecológico globalizador del informe Burndtland para la
ONU de 1987, dirigido por la ex-ministra noruega Gro Harlem Brundtland, originalmente llamado Our Common Future,
concepto definido como el que satisface las necesidades actuales sin comprometer las de las futuras generaciones y
que critica el desarrollo económico y social tipo Donald Trump a costa del medio ambiente. Algunos diferencian el
sustentable, desarrollo socio-económico-ecológico eficaz sincrónico y el sostenible, desarrollo eficiente diacrónico.

desenladrillador
El que desenladrilla. Desenladrillar significa quitar o arrancar ladrillos de una pared o del suelo. Es una palabra en
desuso como no sea para decir trabalenguas del tipo: "El cielo está enladrillado; el desenladrillador que lo desenladrille
buen desenladrillador será". Otra: "El arzobispo de Constantinopla está archiconstantinopolitanizado, el
desarchiconstantinopolitanizador que desarchiconstantinopolitanice buen desarchiconstantinopolitanizador será"

desgajo
Acción y efecto de desgajar. 1ª persona singular del presente de indicativo del verbo desgajar que significa separar los
gajos de una naranja o una mandarina o las ramas de un árbol rasgándolas hacia atrás. Desunirse, separarse una o
más partes  de un todo deshaciendo la unidad.


desmasificación
La desmasificación es el fenómeno contrario a la masificación. Hay masificación cuando un gran número de elementos
de un determinado tipo se concentran en un espacio reducido. La desmasificación se consigue de dos modos:
disminuyendo el número de dichos elementos o aumentando el espacio que los contiene.

despeñandose
despeñandose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "despeñándose" siendo su significado:



</br>Gerundio simple del verbo despeñarse que significa caerse o tirarse desde una altura montañosa o precipicio.
Esta forma verbal lleva el pronombre personal de 3ª persona "se", en forma enclítica, ejerciendo función de
complemente directo. El verbo también se puede usar de una forma no reflexiva.

despues de un dia viene otro
Ésta es la condición de la existencia humana, según los existencialistas y cualquier persona pensante, la temporalidad,
el paso del tiempo cronológico, el sucederse de los momentos presentes que se adentran en el futuro y en seguida se
hacen pasados. Un análisis existencialista del ser humano y la temporalidad es lo que hace el filósofo alemán del siglo
XX, Martin Heidegger, en su libro "Sein und Zeit", Ser y Tiempo.

desquisios
Desquisios: plural de desquisio, fonética seseante de desquicio, que suele darse en Andalucía y algunas otras zonas
del sur de la península, Canarias y muchos lugares de Hispanoamérica.. Desquicio es el efecto de desquiciar o sacar
de quicio la puerta y después cualquier situación y a las personas,  por eso significa desorden, trastorno, revuelo, follón,
confusión, desorganización, desbarajuste, alboroto, perturbación y todo porque el quicio no está en su sitio. El quicio,
antes de las bisagras, era la madera vertical sobre la que giraba la puerta, que encajaba con holgura arriba en un
agujero del travesaño y se centraba abajo, mediante un hierro clavado a la madera, en un hoyo pequeño de una gran
piedra.


desta agua no beberé
Lo que nos aconsejaba Sancho Panza cuando lo sacaron de la cueva en que cayó con Rucio después de abandonar el
gobierno de Barataria es que nunca digamos eso: "..y cual el tiempo, tal el tiento y nadie diga: desta agua no beberé,
que adonde se piensa que hay tocinos, no hay estacas; y Dios me entiende, y basta, y no digo más, aunque pudiera..."
La sabiduría popular completó el dicho con: "y este cura no es mi padre" y algunos añaden una expresión algo grosera,
que no diré. Es decir, no prometamos alegremente cualquier cosa ni nos comprometamos con lo que no podemos
cumplir, que la vida da muchas vueltas y el futuro es incierto.


destri
Apellido italiano derivado del latín dexter dextra dextrum, diestro, derecho, favorable

desvagar
En asturleonés significa separar mediante golpes la semilla de las plantas recolectadas en el verano, cereales de
espiga como el trigo, de cápsula como el lino o leguminosas en vaina como la algorroba o vicia sátiva, veza o alverja.
Cuando la acción no es intencionada el verbo se utiliza pronominalmente: desvagarse.


desvanecio
Es de todos modos una palabra mal escrita, tanto si se refiere al participio pasivo del verbo desvanecer, desvanecido,
como si se refiere a la 3ª persona singular del pretérito perfecto simple del modo indicativo del mismo verbo, que suele
tener carácter pronominal y que significa disipar, hacer desaparecer algo objetivo por la dispersión de sus partes o
hacer desaparecer de la mente de alguien una idea imagen o recuerdo, también borrar, difuminar, evaporar y
desmayarse, perder el sentido, marearse, desfallecer, esfumarse, esfuminarse, disiparse....


desvariando
Gerundio simple del verbo desvariar que significa delirar, decir disparates o despropósitos, alucinar, enloquecer.

determiinismo
Determinismo: Teoría filosófica que niega la posibilidad de la libertad en el comportamiento humano situando las



causas en diferentes ámbitos como la genética, la educación, la sique o Dios dando lugar al determinismo biológico,
sicológico, sociológico o teológico. La paradoja del asno de Buridán sería un ejemplo de determinismo. Nosotros
posiblemente no podamos demostrar la existencia de la libertad pero, como decía el filósofo Immanuel Kant, la
conciencia moral la exige y la conciencia sicológica y el código penal la presuponen.

deus ex machina
Latinismo que traduce el helenismo apo mechanes theos (dios traído con una grúa), como hacían aparecer en escena a
los dioses los griegos clásicos para solucionar una situación imposible. Este modelo de dios, tapa-agujeros,
soluciona-problemas o explica-vacíos de las teorías científicas ha sido muy criticado por la teología católica, pues
cuando la ciencia lo explique todo, si algún día llega, desaparecería la necesidad de su existencia. En otros terrenos
como el literario o cinematográfico es la solución inesperada y milagrosa de una situación imposible de solventar, como
un golpe de azar inverosímil e imposible de prever para el lector o expectador.


devenir histórico
Es el conjunto de aconteceres humanos desplegados en el tiempo cronológico, que es siempre un presente continuo
que ha sido, que es en un instante y que suponemos que será. Este movimiento de lo real en el chronos siempre ha
admirado a los hombres desde Heráclito (panta rei) en el siglo VI a. d. C. hasta Hegel y los filósofos dialécticos. El
transcurrir de lo real nunca ha sido tranquilo, siempre ha sido conflictivo y dialéctico, como una lucha de opuestos. Por
eso ya decía nuestro padre Heráclito que la guerra es el padre de todas las cosas.


dexiosis
Término griego, de dexios, diestro, derecho, lado derecho, mano diestra. Apretón de manos, representación del
acuerdo, la concordia y la paz, ritual de nuestro saludo habitual desde la Grecia clásica. Al ofrecer la mano a nuestros
semejantes, según los antropólogos, estamos transmitiendo este mensaje: Vengo en son de paz, no quiero agredirte,
quiero un acuerdo.

dé
Según la RAE los monosílabos no se acentúan, excepto cuando tienen diferente significado y la misma forma como sí,
afirmación, y si, condicional; sé, del verbo saber o ser, y se, pronombre personal de tercera persona. "De" puede ser
preposición o puede ser del verbo dar. Dé, con tilde, es la primera o tercera persona singular del presente de subjuntivo
del verbo dar o la segunda singular del imperativo en la forma de respeto, (dé usted).Dé, con tilde, es siempre una
forma verbal del verbo dar.

diafásico
De dia-, a través de, mediante y phasis phaseos, palabra, expresión (de phemi, decir). Se predica del diferente modo en
que utilizamos el lenguaje según la situación concreta en la que nos comunicamos, es decir, el registro, que puede ser
coloquial, familiar, formal, didáctico, técnico... Así tenemos las distintas jergas o argots, los tecnolectos y otras formas


dialecticamente
Dialécticamente: adverbio de modo como todos los terminados en -mente, de manera dialéctica, que puede significar
de un modo dialogante o confrontando puntos de vista contrarios. Dialéctica en  griego es dialektos, (dia, a través de y
lektos, participio de lego, decir, anunciar, escoger), casi lo mismo que dialogos. La filosofía moderna, sobre todo a partir
de Hegel y Marx, ha acentuado el significado de lucha de opuestos tanto en el plano del pensamiento (la dialéctica
como método de análisis) como en el de la realidad (la dialéctica como constituyente de lo real).

dialogia y ejemplos
Dialogia o dialogía o dilogía o silepsis es una figura retórica o recurso literario de los escritores  por el que usan una
palabra con dos significados distintos, uno recto y otro figurado. Como Juan Rufo en este texto: "Estando un hombre



tratando de alquilar una casa, sonó un reloj que daba cuartos cerca de allí..". Los "cuartos" eran cuartos de hora y
también dinero. En esta otra expresión también hay dialogía:  "Con las impresoras HachePe, tendrás una magnífica
impresión". La palabra procede del griego: el prefijo di- dia- puede significar: oposición, origen, extensión, doble (dos), a
través de, separación y logos: pensamiento, idea, razón, racionalidad, por lo que etimológicamente significaría dos
pensamientos o ideas y también ambigüedad, equívoco.

diamastigosis
De diamastigoo, azotar brutalmente. Ritual de culto a la diosa Artemisa Ortia: Los irenes o efebos espartanos debían
conseguir un queso del altar de la diosa con la oposición de adultos provistos de látigos. La sangre derramada en honor
de la diosa normalmente no llegaba al río pero, al decir de Cicerón, alguna vez sí, sobre todo cuando el ritual se
convirtió también en espectáculo. 


diapasones
Plural de diapasón: Del griego diá pasón (chordón): a través de todas las cuerdas. Es un dispositivo metálico (acero) en
forma de horquilla y tamaño variable, pero manejable, que se usa sobre todo para afinar instrumentos musicales o
coger el tono  al cantar, pues da siempre la misma nota cuando lo golpeamos con algo metálico, es decir, tiene siempre
la misma vibración sonora.. En las terapias o seudoterapias de tendencia oriental se suele usar también. Dicen que
sana huesos, tendones, musculos, estados de ánimo...Pero esto es muy difícil de valorar y hay que tener mucho
cuidado con los charlatanes.


diastrático
Adjetivo de etimología híbrida, del prefijo griego dia-, a través de, por y del latín stratum, strato, cama, colcha, cobertor.
Se dice del nivel lingüístico que tiene el hablante según sea el cultural y social. Los lingüistas, por ejemplo Eugenio
Coseriu, distinguen en el uso de la lengua un nivel culto, medio y vulgar. Aquí, en las aportaciones de los distintos
colaboradores también apreciamos esos niveles, aunque donde mejor se aprecia es en la conversación.


diatópico
De dia- y topos, lugar. Se dice de los diferentes usos lingüísticos geográficos. Las variedades diatópicas o dialectos son
constatables en cualquier lengua. No habla igual un andaluz, un catalán, un asturleonés o un argentino. No es solo el
tonillo o la entonación o el acento, también las construcciones, el léxico, el seseo y otras variables.


diágoras de rodas
Atleta griego del siglo V a. d. C. Campeón de pugilato en los 4 juegos griegos olímpicos, nemeos, ístmicos y píticos. El
poeta Píndaro le dedicó la séptima oda olímpica y en Olimpia se erigió en su memoria una estatua, obra del escultor
Calicles. Los actuales rodiotas llaman asi en su honor a su aereopuerto internacional.



diccionario abierto sugnificado de la palabra lerida
Lérida es la única provincia catalana que no tiene costa, pero sí tiene montaña, los Pirineos. La ciudad que actualmente
tiene unos 140.000 habitantes fue fundada en el siglo VI a. d. C. por los ilergetes, un pueblo íbero, y la llamaron Iltirta.
Romanizada finalmente fue Ilerda; para los visigodos Lerita; para los árabes Larida; reconquistada en el siglo XII fue
Leyda y finalmente en castellano Lérida y en catalán Lleida. Para los ilergetes Iltirda probablemente significaba ciudad
fortaleza pues la construyeron sobre la Roca Soberana, una de las tres terrazas altas de la ciudad antigua. Para Julián
Aydillo San Martín (Pueblos y apellidos de España: Diccionario etimológico) significa "sobre la hondonada".

diccionario real academia de la lengua española
En siglas, DRAE: Es la recopilación en forma de libro o en soporte electrónico de todas las palabras y expresiones de la
lengua española recogidas en orden alfabético y definidas brevemente,  reconocidas y controladas por la Real



Academia Española hasta la 22ª  edición publicada en 2001, momento en el que el DRAE pasa a llamarse Diccionario
de la Lengua Española en el que colaboran las 22 academias de la lengua española existentes en el mundo, 20
americanas, la de Filipinas y la española; todas constituyen la ASALE (Asociación de Academias de la Lengua
Española) fundada en México en 1951 con sede en Madrid (España), donde también tienen su sede la Real Academia
Española y el Instituto Cervantes. El lema de la ASALE es: "una estirpe, una lengua y un destino". La 23ª edición de
octubre de 2014 recoge 93.111 entradas y 195.439 acepciones (unos 19.000 americanismos)  con algunas
aclaraciones y cambios léxico-gramaticales.


dicho de un animal que vive en rebaño o manada
Al animal que vive en manada lo calificamos de gregario, del latín grex gregis, rebaño, manada. Esta tendencia
instintiva a la convivencia en grupo es propia de muchos animales con el fin de sobrevivir. Imaginemos una hormiga o
una abeja sola, no sobrevivirían. En el caso del ser humano, ya lo decía Aristóteles, tenemos una tendencia natural a
convivir ("el hombre es un animal político") juntos pero no revueltos, es decir, también tenemos un tendencia contraria
al aislamiento. Cuando uno no sabe buscar este aislamiento ocasional y decir no a ciertos comportamientos de manada
lo calificamos despectivamente de borrego, borreguil, aborregado, emborregado, adocenado

dicotomizar
El Diccionario no reconoce este verbo que significaría hacer una dicotomía o división en dos en cualquier actividad, del
griego dichotomeo (dicha temno), cortar en dos. Sí admite dicotómico y dicotomía que aplica a la botónica como
bifurcación en dos, a la mala praxis deontológica médica en la que hay reparto de ganancias y al método clasificatorio
de la lógica, basado en el sí y en el no. La clasificación de los seres vivos en vertebrados e invertebrados es una
clasificación dicotómica.

didimeo
Del griego didymos, doble, mellizo, gemelo. Apelativo del dios Apolo por ser hermano gemelo de Artemisa, hijos de
Zeus y Leto. También se usa dídimo o dídima no solo para referirse a los hijos de Leto, en biología se dice también del
órgano estructurado en dos lóbulos simétricamente situados. En el evangelio de San Juan (11-16) se habla de Tomás
el dídimo, que algunos consideran hermano gemelo de Jesús.

die heimat
En alemán, la patria, la casa, el hogar, el terruño, la tierra natal

dies irae, dies illa
Himno religioso medieval atribuido al franciscano italiano Tomás de Celano, compañero y biógrafo de San Francisco de
Asís, utilizado posteriormente por la iglesia en la liturgia de difuntos. La majestuosidad y la terrible belleza de esta
música gregoriana han inspirado a muchos compositores. Recuerdo el final de la sinfonía fantástica de Berlioz. Es de
una belleza abrumadora que nos recuerda también el enorme sometimiento de las conciencias al poder religioso que
amenazaba con el juicio final: Día de la ira, aquel día en el que el tiempo se extinguirá como atestiguan David y la
Sibila.


dies natalis solis invicti
Nacimiento del Sol invencible, festividad que los romanos celebraban a partir del solsticio de invierno. Al superar la
noche más larga, el sol renace de nuevo añadiendo algún minuto al nuevo día en nuestro hemisferio norte. Estas
fiestas romanas suponían la culminación de las Saturnales en las que se relajaban las costumbres en ambiente de
carnaval. A partir del siglo IV, legalizado el cristianismo, se empezó a considerar la celebración de la Navidad
(natívitas), nacimiento del Sol Cristo, en estas fechas. Superponiendo las fiestas se suprimían las fiestas paganas sin
prohibirlas. En estas labores los rectores cristianos siempre han sido maestros.




difisismo
Del griego dys, dos y physis, naturaleza. Doctrina defendida por Nestorio, patriarca de Constantinopla en el siglo V. El
Nestorianismo defendía que en Cristo existían dos naturalezas y dos personas, la divina y la humana. En el Concilio de
Éfeso se impuso la posición de Cirilo de Alejandría: dos naturalezas pero una sola persona. El Nestorianismo fue
considerado una herejía.


dignidad humana
Del latín dígnitas dignitatis, mérito, grandeza, prestigio, virtud, valía y esta de dignus -a -um, valioso, merecedor,
virtuoso. Este valor inherente a toda persona humana es una aportación del cristianismo a nuestra cultura, aunque
originalmente lo basó en la filiación divina. Ahora nuestra cultura laica aunque de raíces cristianas y griegas lo
fundamenta es la racionalidad y en la conciencia humana: somos los únicos seres racionales, conscientes de lo que
nos rodea y de nosotros mismos y por eso libres, autónomos, creadores de nuestro destino y  responsables de
nuestros actos. Este valor es inalienable, como todos los derechos humanos, y es recogido en todas las constituciones
democráticas y declaraciones universales de derechos.


dimas y gestas
Son los nombres que los evangelios apócrifos atribuyen al buen y al mal ladrón respectivamente que fueron
crucificados con Cristo en el Gólgota, según nos cuentan todos los evangelistas, excepto Marcos, aunque no les dan
nombre. El más explícito en este asunto es Lucas por cuyo texto se habla de uno bueno que se arrepintió, situado a su
derecha y otro malo a la izquierda.



dimes y diretes
Locución sustantiva usada siempre en plural, formada con el verbo decir y los pronombres enclíticos -me y -te.
Comentarios, discusiones, intercambio de opiniones banales e intrascendentes sobre algo; chismes, habladurías,
chismorreos, parloteos que no suelen llevar a ningún sitio, realizados en un ambiente distendido y sin acritud.


dinario
dinario está incorrectamente escrita y debería escribirse como "denario" siendo su significado: </br>Palabra derivada
del adjetivo latino deni denae dena: diez cada uno. Es una moneda romana de plata acuñada en la primera mitad del
siglo III a. d. C. durante la primera guerra púnica y que equivalía a 10 ases y 4 sestercios y por eso se simbolizaba con
la "X". Esta moneda se nombra en los evangelios puesto que Palestina en aquel tiempo estaba bajo el dominio de
Roma. En la época de Cristo el denario era el salario de un día de trabajo: A partir de esta palabra se han formado
dinero, dinar..

dindirindin
dindirindin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "dindirindín" siendo su significado: </br>Es un
villancico anónimo o canción profana popular que pertenece al Cancionero de Palacio, una antología de las canciones
de la época de los reyes católicos (siglos XV-XVI) y que cantaban los villanos (habitantes de una villa) en las fiestas
patronales. Es por tanto una canción del Renacimiento español en la que se mezclan varias lenguas y que tiene un
ritmo muy alegre: dindirindín dindirindín dindirindaina/ dindirindín/ Yu me leve un bel maitín/ Matineta per la prata/
Encontré lo ruiseñor/ Que cantaba so la rama/ Dindirindín/ dindirindín dindirindín dindirindaina/ Dindirindín/...

dinka
Como dice el compañero, etnia y lengua de Sudan del Sur en la cuenca del Nilo Blanco. Los individuos de esta etnia
tienen la peculiaridad de ser muy altos con una estatura promedio de 1’80 metros, quizá los más altos de África. Su lengua pertenece a la familia nilo-sahariana.


dioico



De dos casas, del griego dyo: dos y oikos oikou: casa, habitación. Se dice de las plantas que tienen las flores
masculinas y femeninas en distinto individuo; por esta razón algunas plantas no fructifican, como algunas plantaciones
de almendros si no hay entre ellos o cerca algún almendro macho (amargo). Son plantas dioicas también el gingo, el
kiwi, el alfóncigo o pistacho.


dios os ayude
Saludo antiguo alistano que hacía el que llegaba al tajo en el campo, donde ya trabajaba otro que le constestaba: Dios
os dé salud. Exactamente, en alistano antiguo se decía: Dios vus ayude. -Dios vus dé salú. Después cuando uno
terminaba se despedía diciendo: quedai con Dios y el otro respondía: veide con él. Este lenguaje ya no se oye.

diosa vesta
Era la diosa del hogar para los romanos, equivalente a Hestia de los griegos, hija de Saturno y Ops (Crono y Rea) y por
tanto hermana de Júpiter, Neptuno, Plutón, Juno y Ceres. En Roma su templo estaba situado en los foros y en él
siempre había un fuego encendido que cuidaban 7 vestales, elegidas al principio entre las niñas patricias de 6 a 10
años (después también las pleveyas) con 10 años de formación, 10 de ejercicio y 10 de enseñanza. Durante estos 30
años debían permanecer vírgenes y dedicarse en exclusiva a cuidar el templo y el fuego sagrado de Vesta. El pueblo y
las instituciones las respetaban hasta la veneración. Tenían el privilegio de perdonar y poner en libertad al condenado a
muerte que se cruzara con alguna de ellas casualmente en la calle si le imponían las manos.

dioses griegos
Los dioses griegos son muy numerosos y variados: junto a seres monstruosos aparecen bellas deidades
antropomorfas; frente a dioses y diosas con rasgos y atributos muy definidos hay una muchedumbre de seres menos
personalizados y algunos sin nombre propio como las ninfas, náyades , silenos o sátiros y los genios oscuros o
dáimones; frente a la majestad lejana de los dioses del Olimpo tenemos la condición precaria de los semidioses o
héroes, cruce de un dios y una mujer  o de una diosa y un hombre. A pesar de toda esta complicación podemos
dividirlos en categorías: dioses de primera generación o dioses primigenios, dioses de segunda generación o dioses
olímpicos, dioses rurales o ctónicos (telúricos o de la tierra) y semidioses o héroes.

dioses griegos
Dioses de primera generación: al principio sólo existía el Caos; después surgió Urano (el cielo) y Gea (la tierra); de su
unión nacieron tres Hecatónquiros (con cien brazos y cincuenta cabezas), tres Cíclopes (con un solo ojo en medio de la
frente), seis Titanes y seis Titánides (que tenían mucha fuerza).  Temiendo Urano que lo destronaran, nada más nacer,
enviaba a sus hijos a la tierra; Crono, el primero de las titanes, alentado por su madre, se enfrentó a su padre, Urano, al
que mutiló con una hoz cortándole los genitales. De la sangre y el semen que cayó a la tierra nacieron los Gigantes, las
Erinias (diosas vengadoras) y las Ninfas y de lo que cayó al mar nació Afrodita.  Así Crono se alza con el poder
supremo, se casa con su hermana Rea e inicia la edad de oro del universo

dioses griegos
Los nombres de los tres Hecatónquiros (hecaton cheires: cien manos) eran Briareo, Giges y Coto. Los Cíclopes eran
Brontes, Estéropes y Arges. Los Titanes eran Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto y Crono. Las Titánides, Tea, Rea,
Temis, Mnemosine, Febe y Tetis.

dipsómanos
Plural de dipsómano, del griego dipsa dipses, sed y manía manías, locura, demencia. Como dicen los compañeros,
alcohólico, que tiene sed insaciable y afán obsesivo compulsivo por tomar bebidas alcohólicas. El dipsómano es un
enfermo mental al que vulgarmente llamamos borracho. "Lo que en el pobre es borrachera, en el rico es dipsomanía".
En esto también hay clases sociales, aunque en los últimos tiempos se disimula para ver si los pobres terminan de
perder su conciencia.




dirae
Dirae: Es el Diccionario Inverso de la Lengua Española. Funciona online. Solo tenemos que entrar en él y describir con
brevedad o aportando los datos esenciales de lo que buscamos y cuyo nombre no recordamos. Por ejemplo,
supongamos que queremos comprar a nuestro nieto un juguete de tres ruedas. ¿Cómo se llama este cacharro?. Le
informamos al Dirae: "tres ruedas" y este nos dirá "triciclo" y algunas palabras más.

discencia
Del verbo latino disco discis discere didici, aprender. El correlato a la docencia, de doceo, enseñar. Aprendizaje,
instrucción, formación, educación. Proceso de adquisición de habilidades, actitudes, conocimientos y valores en
relación con otros. En este proceso partimos siempre de una disposición humilde de carencia e ignorancia. Siempre
estamos aprendiendo, incluso cuando enseñamos. Y una de las cosas más hermosas y placenteras de la vida es
enseñar, educar aprendiendo.


discenso
También quizá discendo: Latín. Ablativo singular masculino o neutro del participio futuro pasivo discendus -a -um de
disco, aprender. Discendo vívimus, vivimos aprendiendo, la vida es un aprendizaje constante, no dejes que termine el
día sin haber crecido un poco.

discreta anisotrombia
La anisotrombia es un término médico de origen griego: an-: prefijo de negación, isos ise ison: igual, semejante y
thrombos thrombou: grumo, coágulo. Significa desigualdad en las plaquetas o trombocitos, las células de la sangre que
sirven para taponar las hemorragias internas o externas

diseminacion hematogena
Diseminación hematógena: Término médico que significa dispersión, esparcimiento o propagación de algo a través de
la sangre, del griego haima haimatos, sangre y genos geneos, origen y este del verbo gignomai, llegar a ser,  nacer,
hacerse, producirse, tener lugar, resultar: que llega a ser o se produce por la sangre. En la metástasis hematógena el
transporte y desarrollo de las células cancerígenas se realiza por vía sanguínea, hay por tanto una diseminación
hematógena de dichas células.

dispara a un farol y mata a una vieja
También apunta a un farol y mata a una vieja: El colmo de la mala puntería y no solo con las armas de fuego, también
puede ser el balón o cualquier objeto que se lanza con algún destino.

distintiva de popper
Karl Popper fue un brillante filósofo británico del siglo XX, nacido en Viena y próximo al Neopositivismo del Círculo de
Viena, centrado en la Filosofía del Lenguaje cuya metodología distintiva es el Falsacionismo. La filosofía debe delimitar
con claridad el terreno de la ciencia que se diferencia de la filosofía y otros saberes porque sólo admite afirmaciones
falsables, es decir aquellas que puedan someterse a un experimento tal que nos demuestre que pueden ser falsas.
Este es el criterio de demarcación de las proposiciones científicas y de las que no lo son. Así, por ejemplo, no es
científica la proposición: "Dios existe", porque no podemos demostrar que es falsa.


día d
En la jerga militar es el día en que se inició o se inicia una operación de combate. Pero el Día D por antonomasia fue el
día en que de madrugada se inició el desembarco aliado de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, el martes 6 de
Junio de 1944, día que los franceses llaman Jour J o le Choc. El día acordado había sido el 5, pero las malas
condiciones meteorológicas y del mar en el Canal de la Mancha aconsejaron hacerlo el día siguiente. Se inició con la
operación Overlord a la que siguió la operación Neptuno. 






día hábil
Día laborable, de trabajo, no festivo. En España el 2 de octubre de 2016 entró en vigor la ley 39/2015 de procedimiento
administrativo, según la cual, son hábiles todos los días excepto sábados, domingos y declarados festivos. A efectos
procesales se añade a la excepción el 24 y 31 de diciembre. 



doblete etimológico
Grupo de dos palabras que tienen el mismo étimo pero distinta evolución fonética, la de la vía patrimonial o popular y la
culta. En nuestra lengua tenemos muchos ejemplos de este tipo como tonto y atónito de atónitus, oreja y aurícula de
aurícula, caldo y cálido de cálidus, llave y clave de clavis, dedo y dígito de dígitus, habla y fábula de fábula, fuego y foco
de focus, madera y materia de materia, obra y ópera de opus, palabra y parábola de parábola, llano y plano de planus y
tantos otros.


docena del fraile
Una docenica, es decir, trece. Cierto fraile mendicante fue a comprar huevos por encargo del abad. Para el abad, media
docena; para el prior un tercio y para él un cuarto de docena. Total: una docenica.


docena del panadero
Entre los ingleses desde el siglo XIII se contabiliza así el número 13. También dicen docena larga y docena del diablo
(baker’s dozen y devil’s dozen). Por una normativa sobre la elaboración del pan los panaderos daban a los consumidores 13 bollitos en vez de 12 para curarse en salud. Por aquí nosotros la llamamos la docena del fraile, la docenica.


doctrina de la transignificacion
doctrina de la transignificacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "transignificación" siendo su
significado: </br>Teoría teológica eucarística cristiana defendida, con algunas amenazas oficiales después del concilio
Vaticano II, por la iglesia holandesa y teólogos como el alemán Karl Rahner o el belga Edward Schillebeeckx y muchos
otros en la segunda mitad del siglo XX. Esta doctrina, que vendría a sustituir a la de la transustanciación, defiende que
el pan y el vino del ritual eucarístico cristiano católico no pasan a ser sino a significar el cuerpo y sangre de Cristo con
las palabras del sacerdote, lo cual sí tiene visos de racionalidad.


doctrina monroe
Doctrina política y económica atribuída a James Monroe, quinto presidente usano, aunque el verdadero artífice fue el
sexto, John Quincy Adams; doctrina resumida en la expresión: América para los americanos. Era contraria al
colonialismo europeo del momento (primera mitad del XIX) y no tanto favorable a la emancipación de los países
sudamericanos frente al imperio español. Yo siempre la he interpretado y lo sigo haciendo como una advertencia:
¡Europeos, tranquilitos en vuestra casa, este es nuestro cortijo!



dodecaneso
De dódeka (dyo-deka), doce y nesos, isla. Archipiélado de doce islas situadas en las costas suroccidentales de
Turquía, cuya capital es Rodas. La más tranquila para los amantes del sosiego es Astipalea. Hermosas reminiscencias
de nuestra historia mediterránea.



dolicogastria
Del griego dolikós -é -ón, delgado, largo y gastér gastrós, estómago, vientre. Ptosis gástrica, estómago caído,



estómago alargado y descolgado anormalmente que dificulta la digestión. Este trastorno tiene solución quirúrgica y no
siempre es bien diagnosticado. Produce pérdida de peso.

dolicopodo
dolicopodo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "dolicópodo" siendo su significado: </br>Palabra de
origen griego (dolichos -e -on: largo y pous podos: pie) que significa piesgrandes y que no admite el Diccionario. En
portugués también admiten dolicópode y dolicopodídeo, en Zoología: que tem as patas grandes.

dolosas
Femenino plural de doloso, adjetivo derivado del latín dolus, engaño, astucia, dolo; por tanto significa engañoso,
fraudulento, falso, ilegal. Como término jurídico califica la acción u omisión deliberadamente ilícita y fraudulenta, con
conocimiento o voluntad maliciosa de engañar, dañar o de incumplir una obligación contraída. Existen muchos tipos de
dolo, como el directo en el que hay voluntad explícita de dañar y el eventual en el que hay conocimiento de la
posibilidad hacerlo como efecto del acto.

domus
"Domus" es una palabra latina que significa casa, la vivienda; de ella viene domicilio.

don melón de la huerta
Personaje del Libro del Buen Amor (mester de clerecía, siglo XIV) en el que se proyecta su propio autor Juan Ruiz, el
arcipreste de Hita, en la fábula de Don Melón y Doña Endrina. Utilizando la mediación de una trotaconventos,
antecedente de la Celestina, Don Melón logra acceder a Doña Endrina, una dama de alta alcurnia, con la que
finalmente se casa.



don quijote
Es el nombre que se impuso a sí mismo Alonso Quijano, un hidalgo manchego;  es el personaje de nuestra lengua,
alto, delgado, idealista, metido a caballero andante con poca fortuna, desfacedor de entuertos e injusticias que pocas
veces culmina su empresa, llamado el caballero de la triste figura por su escudero y amigo Sancho Panza,  algo más
realista y práctico,  pero siempre compañero en las venturas y desventuras de la vida. Don Quijote y Sancho Panza son
dos aspectos complementarios del alma humana.

don sin din, cojones en latin
Don sin din, cojones en latín: También don sin din, campana sin badajo. Refrán atribuído a Quevedo  con el que se
indica la poca relevancia de la fama, el honor, la honra, la buena posición, el nombre, las alabanzas o los premios si no
se tiene ni se recibe un duro. Hoy se lo he oído decir en televisión a una pensionista, creo madrileña, de 91 años con
una lucidez mental que ya la quisiéramos muchos para nosotros. Criticaba el sistema de la seguridad social nuestra
que permite que las mujeres que trabajan cuidando a sus hijos o haciendo el trabajo de la casa no tengan ningún
reconocimiento económico cuando se jubilan porque no han cotizado a la SS.

donau
Die Donau, en alemán, el Danubio, el segundo más largo de Europa después del Volga. Derivado de la raiz
protoindoeuropea danu-, río, de donde deriva también el danubius del que hablan Plinio el Viejo y Tácito entre otros,


donde hay papel las barbas se callan
El pasado 31 de agosto me sorprendió nuestra vicepresidenta y ministra de trabajo Yolanda Díaz, (¡qué preciosidad de
mujer, luchadora por los derechos de los trabajadores!), con este refrán del derecho que no conocía: Cuando hay



documentos probatorios, es mejor callarse. La prueba escrita de un documento tiene más valor que el testimonio oral.
Las barbas en el refrán aluden también a otros momentos históricos no tan lejanos en los que las mujeres no pintaban
nada como en este otro refrán machista: Donde hay barbas, callen faldas.


dondio
Adjetivo alistano de origen incierto, utilizado por las personas mayores que significa blando, tierno, esponjoso,
refiriéndose sobre todo a la comida. "Come, maju, que está dondio", decían nuestras abuelas.


donna
Mujer. Término italiano derivado de domina, la señora de la casa (domus) que en nuestro castellano dió dueña y en
catalán dona. Nuestra doña también tiene esos étimos. 


dormancia
También dormición. Del latín dormio, dormir. Término de la biología que define la situación inhibitoria de algunos
órganos o semillas que no desarrollan su ciclo vital por las circunstancias adversas del medio en cuanto a temperatura,
humedad, iluminación u otras. Esta situación de reposo vegetativo en espera de mejores circunstancias se da, por
ejemplo, en las esporas de los hongos y de los helechos, en el letargo invernal de los reptiles o en la hibernación de los
osos.


dormirse por los laureles
dormirse por los laureles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "dormirse en los laureles" siendo su
significado: </br>Locución verbal que significa dejar de luchar y de esforzarse por la constante superación al conseguir
algún éxito. La expresión alude a la corona de laurel con que se premiaba en la antigüedad a los atletas ganadores de
los juegos olímpicos o a los aclamados por el pueblo por alguna razón.


dornajo
Recipiente de distinta capacidad, materia y uso según los lugares, puede ser pequeña artesa o baño  de madera para
amasar o aderezar los productos de matanza,  pesebre,  pila o tina de piedra para dar de comer a los animales o
abrevadero como sucede en Extremadura o Aliste o recipiente de cerámica usado como medida de capacidad.


doroncilla
Es el nombre alistano de la comadreja (mustela nivalis), mamífero mustélido, ágil cazador, más pequeño que un gato,
de pelo cambiante de color aunque en el verano suele ser rubio rojizo y de aquí el nombre de doroncilla. Se alimenta de
lagartos y todo tipo de roedores. Frente a sus ataques los lagartos se defienden desprendiéndose de su cola que queda
moviéndose como si fuera un ser vivo y así pueden ponerse a salvo.

dos puntos y un parentesis
Si a este símbolo :-) lo giramos un cuarto hacia la derecha, tendremos la silueta de un rostro alegre, siguiendo la
intuición de María de los Ángeles. Es uno de los emoticones usados por los internautas, uasaperos y demás ralea para
expresar sentimientos. Suelen ponerlos al final del mensaje.

dos y pingada
Plato zamorano poscuaresmal del Domingo de Resurrección: Dos huevos fritos con dos o tres magras pasadas por la
sartén (lonchas de jamón semicurado) con una buena rebanada de pan.


doscente



Quizá se quiera decir discente o docente. Ambos términos derivan del participio presente, en el primer caso del verbo
latino disco, aprender y en el segundo de doceo, enseñar. Discente es pues el que aprende, el que recibe enseñanza,
el estudiante y docente el que enseña, el enseñante, el educador. "El buen docente también ha de ser discente".

dracma
Del griego drachmé, moneda oficial de Grecia desde 1833 hasta 2002, año en que fue sustituida por el euro. Tenía 100
leptá o leptones. En la antigüedad clásica una dracma era una moneda de algo más de 4 gramos de plata. Nos dice
Aristófanes en las avispas que un magistrado ganaba diariamente una dracma y media y que con eso podían vivir bien
tres personas.


druida
Del latín druida, palabra que utiliza Julio César en la Guerra de las Galias para designar a los sacerdotes galos y celtas
depositarios del saber sagrado y profano y de gran influencia social y política, dedicados a la enseñanza, la
interpretación de los dogmas, a la administración de justicia, a los presagios y al culto. Al decir de Robert Graves, los
romanos probablemente tomaron la palabra de las antiguas lenguas celtas en las que derwydd significa el vidente del
roble. Otros hablan de las dríades, las ninfas griegas de los robles.



drusas
Término médico. Acumulaciones amarillentas de residuos celulares localizados en la retina al no poder ser eliminados
por la circulación sanguínea. Cuando estos depósitos se sitúan en o cerca de la mácula, la zona central de nuestra
visión, se inicia lo que los oftalmólogos llaman DMRE, degeneración macular relacionada con la edad, que puede ser
de diferentes tipos y que debe ser tratada lo antes posible, pues en muchos casos puede tener solución o al menos
detener el proceso.



ductora
Femenino de dúctor,palabra derivada del latín ductor ductoris: conductor,guía,jefe y del verbo duco ducis ducere duxi
ductum que significa conducir, llevar,dirigir. la RAE admite dúctor pero no ductora, quizá sea por la marginación
tradicional de la mujer a la que no se le asignaban funciones rectoras, pero las cosas están cambiando; sin embargo las
instituciones son lentas y siempre van por detrás de los hechos, como decía el filósofo francés del siglo XIX Augusto
Comte al tratar de las relaciones entre el orden y el progreso.

dui
En nuestra España, (camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abrasa con acercarse solo a mirarla), la
DUI es la declaración unilateral de independencia que algunos catalanes quieren imponer a todos en base a un
presunto referendum celebrado el 1 de octubre del año pasado en el que presuntamente participó el 43% de la
población con un presunto resultado favorable a la independencia del 90%. Algunos políticos catalanes quieren acelerar
este proceso porque la mayoría de los jóvenes catalanes menores de 35 años tienen una mentalidad más cosmopolita
y no quieren la independencia. Así que ahora o nunca. 



dulceacuicolas
dulceacuicolas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "dulceacuícolas" siendo su significado:
</br>Plural de dulceacuícola y también dulciacuícola, relativo o perteneciente al agua dulce o no salada, refiriéndose
sobre todo a los seres vivos que viven en ella, sean animales o vegetales.

dulia



dulia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "dulía" siendo su significado: </br>Como bien dicen los
compañeros Alfredo y Jorge significa en el contexto de la religión y la teología cristiana culto de veneración y deriva de
la palabra griega duleia duleias: servidumbre, esclavitud o dulos dulu: esclavo.

duos habet et bene pendentes
Tiene dos y bien que cuelgan. Así hablaba el cardenal más joven del cónclave que elegía al nuevo papa al meter su
mano derecha por debajo de la sedia stercoraria; a lo que los demás respondían: Deo gracias (menos mal). Esto es lo
que sucedía, según la leyenda, después de la papisa Juana a mediados del siglo IX.


durandal
También Durandarte o Durenda. Así llamaron a la espada del Conde Roldán, sobrino de Carlomagno, muerto en la
batalla de Roncesvalles contra los vascones. Una leyenda del Bierzo sitúa esta espada en el fondo del lago Carucedo
junto a las minas de las Médulas. Quizá la llevara allí el caballero leonés Bernardo de Carpio quien participó en una
segunda batalla de Roncesvalles algunos años después de la primera. También hay otras versiones.



durazno
Por Hispanoamérica hay muchos lugares, instituciones y apellidos con este nombre, pero, aunque esto sea una
obviedad, también es el nombre del frutal melocotonero (prunus pérsica) con sus distintas variedades y frutos, así como
del arbusto viburnum tinus que por aquí también llaman durillo cuyas inflorescencias umbeliformes rojizas y llamativas
veo iniciar en mis paseos invernales.

dut
En tecnología, siglas de Device Under Test, expresión inglesa que significa "dispositivo bajo prueba". En francés,
también Diplômes Universitaires de Technologie (diplomas universitarios de tecnología). DUT ha sido también un grupo
musical vasco de rock de Fuenterrabía disuelto en 2008.

d¿a de antruejo
Día de antruejo: En el Aliste tradicional es la víspera del miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma. Seguramente
deriva de la palabra latina introitus (entrada, acceso, comienzo) que derivó en entroido, entroydo, entrudo, antroido,
antroxo, antruejo para señalar la preparación para la cuaresma, etapa de carnes tollendas o carnes prohibidas (tollo en
latín quitar). La RAE define antruejo como los tres días de carnestollendas o carnaval anteriores a la cuaresma con
cierta confusión léxica, pero el lenguaje se impone con sus contradicciones: Mi madre el día antruejo, el martes anterior
al miércoles de ceniza, nos regalaba el gusto con frituras de rosquillas y maragatos que hacía con masa de harina y
huevo, espolvoreadas con azúcar. El mensaje inconsciente del día de antruejo era: disfrutad porque a partir de mañana
se acabó el placer.

d¿jolo blas, punto redondo
d¿jolo blas, punto redondo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Díjolo Blas, punto redondo" siendo
su significado: </br>Locución verbal coloquial con la que se suele responder irónicamente a lo que alguien afirma
dogmáticamente, que cree tener siempre razón o se atribuye conocimientos o autoridad que no son reconocidos.

e tan e epi tas
O con él (el escudo) o sobre él, decían a los hoplitas espartanos cuando les entregaban su escudo (to hoplon), un arma
defensiva fundamental de casi un metro de diámetro y unos 8 kilos. Si no vuelves del combate con él o sobre él, mejor
que no vuelvas. No serás reconocido como ciudadano de Esparta, quizá como ilota. 




ebenacio
ebenacio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ebenáceo" siendo su significado: </br>Masculino
singular de ebenáceas , familia de plantas arbóreas o arbustivas del orden de las ericales con unas 500 especies,
algunas de gran importancia comercial como el caqui, cuya fruta se convierte en el persimón , el palosanto, cuya
madera se usa para hacer instrumentos musicales y el ébano, muy apreciado por su madera casi negra.

ecchi
Con una sola c, echi es el plural del sustantivo italiano eco que tiene la particularidad de ser masculino o femenino en
singular y solo masculino en plural, gli echi, los ecos o reverberaciones o reflejos del sonido. Con dos ces, ecchi, parece
ser una palabra japonesa que puede funcionar como adjetivo, sustantivo o verbo que guarda relación con la sexualidad
y con la actividad sexual.

ecdótica
Del griego ekdosis, publicación, edición. Llamada también crítica textual es una disciplina de la Filología que estudia los
textos antiguos en sus circunstancias espaciotemporales para hacerlos más fieles a su significado original.


echado para delante
Atrevido, osado, audaz, valiente, intrépido, decidido, aventurado, resuelto, emprendedor, arriesgado, lanzado,
temerario, marcial, gallardo, farruco, envalentonado, bravo, brioso.

echar aguas
Parece que esta expresión la usan en México con el significado de avisar, advertir de algo para estar atento y actuar
con precaución. Este significado se aproxima al dicho madrileño "agua va" anterior a la instalación del alcantarillado,
iniciado por Carlos III a mediados del XVIII, dicho con el que los vecinos de Madrid advertían a los viandantes
madrugadores de que las aguas residuales nocturnas estaban a punto de salir por la ventana.

echar de ablando
En Aliste, zona asturleonesa, echar en remojo por la noche las legumbres para cocinarlas al día siguiente. "Antes de
acostarse hay que echar de ablando unos garbanzos. ¿Hacemos cocido? -No, potaje de vigilia".

echar de menos
Portuguesismo derivado de achar menos (encontrar menos). Echar en falta, sentir la ausencia de algo o alguien, como
dice también y tan bien el compañero Jorge Luis Tovar Díaz. Añorar, sentir añoranza de lo que no está o de alguien
ausente. A este sentimiento, aplicado a la tierra, los del noroeste y sobre todo los gallegos lo llamamos morriña. Pero
es universal.


eclampsia
Término médico derivado del griego eklampo: brillar, encender, lucir. Enfermedad hipertensiva del embarazo que a
veces aparece bruscamente como un relámpago, según decían los antiguos. Sin embargo siempre hay signos de
preeclampsia. En las situaciones más graves se pueden producir convulsiones y coma.


eclectico
eclectico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ecléctico" siendo su significado: </br>Adjetivo
masculino singular de eclecticismo que es una mezcla poco original de las ideas de diferentes doctrinas afines sobre un
determinado asunto. Su etimología es griega (ek: de, desde fuera y lektos: participio de lego: decir, escoger). "Lo dicho
o escogido desde fuera"



eco
Nuestro Umberto Eco, filósofo, semiólogo, humanista, escritor, autor de novelas tan hermosas como El nombre de la
rosa o El péndulo de Foucault, ha muerto en Milán ayer, viernes, a las 10,30 p. m. Desde el Diccionario nuestro
recuerdo para este hombre del Renacimiento.


ectásica
Femenino de ectásico, adjetivo derivado de término griego ektasis ektaseos: extensión, alargamiento. Los científicos
denominan así al segundo período geológico de la era mesoproterozoica, período que duró 200 millones de años,
desde hace 1400 millones hasta 1200 millones de años. Como para perderse en el tiempo. El nombre alude a la
expansión de los sedimentos volcánicos por las plataformas continentales.




edepol
Interjección y juramento latino igual que epol y pol, síncopas de aedepol y este de aedepollucis, ¡por el templo de
Polux!. Otros los consideran síncopa de medepol y este de medepollux (en el que "me" sería pronombre y "de" una
eufonía), ¡a mí Pólux!, ¡por Pólux!, ¡válgame Pólux!. Estos juramentos referidos a Pólux eran usados por los hombres
delante de las mujeres. Estas usaban ¡ecastor! de ¡aedecastor! o de ¡medecastor!, ¡por Cástor!, ¡que Castor me asista!.
Cástor y Pólux eran en la mitología griega los dióscuros, hijos de Zeus y de Leda, esposa del rey espartano Tindáreo.

edera
Palabra italiana que significa hiedra, planta ornamental perenne y trepadora de la familia de las araliáceas (hedera
helix), símbolo del partido republicano italiano.

edirne
Como dicen los compañeros es una hermosa ciudad turca de unos 140.000 habitantes situada en la zona europea de
Turquía a unos 100 kms al noroeste del mar de Mármara entre los estrechos del Bósforo y Dardanelos. Reconstruída
sobre el enclave tracio de Uskadama por el emperador Adriano en el 125 se llamó a partir de entonces Adrianópolis o
Hadrianopolis. Punto estratégico disputado históricamente por griegos, romanos, visigodos, eslavos y turcos otomanos.


efecto foehn
En alemán y en muchos otros idiomas, secador de pelo. Del latín Favonius, Favonio, al que los griegos llamaban Céfiro,
que vivía en una cueva de Tracia. En la zona de los Alpes llaman Föhn a un viento del mediterráneo que llega con
mucha humedad que descarga en las laderas a barlovento pasando después seco y más caliente a las de sotavento. A
este cambio le llaman los meteorólogos el efecto foehn (föhn) que se produce en muchas zonas montañosas de la
tierra y que muchos relacionan con ciertas alteraciones mentales como depresión, migrañas, insomnio, locura e incluso
con actos delictivos.



efecto nocebo
Nocebo es la primera persona singular del futuro imperfecto de indicativo de noceo, dañar, perjudicar, ser nocivo,
antónimo de placeo, agradar, deleitar, complacer, ser agradable. Se llama efecto nocebo en medicina al conjunto de
síntomas y efectos adversos que genera un medicamento cuando el paciente lo considera negativo incluso cuando el
medicamento es un placebo. Tanto el nocebo como el placebo nos muestran lo importante que es nuestra subjetividad
al enfrentarnos con la enfermedad.


efesios 6,11
Es una cita bíblica: epístola de San Pablo a los efesios, capítulo 6, versículo 11. San Pablo fue un judío fariseo



convertido al cristianismo en sus inicios que predicó esta doctrina por todo el imperio romano, fundando comunidades
en los distintos lugares por donde pasaba, pues tenía un carácter muy persuasivo y apasionado y con el don de la
palabra. A estas comunidades de cristianos les escribía después dándoles ánimos y exhortándoles a permanecer
unidos en la fe. Estas cartas o epístolas son recogidas en el Nuevo Testamento con el nombre del destinatario; así
tenemos cartas a los efesios (de Éfeso), a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses...

egetaneo
egetaneo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "egetano" siendo su significado: </br>Gentilicio de
Vélez Blanco y de Vélez Rubio, ciudades almerienses de la comarca de los Vélez, al norte de la provincia, en donde se
situaba la ciudad romana de Egesta, citada por escritores clásicos. A los egetanos también se les llama velezanos y
veleños.


eginkizuna
Palabra vasca que significa misión, objetivo, función

egli
En italiano es el pronombre personal de tercera persona singular masculino (él) cuando ejerce función de sujeto en la
oración. Si ejerciera de complemento se diría lui, según las reglas; y ya sabemos que el uso no siempre cumple las
reglas.

ego sum
Son dos palabras latinas: el pronombre personal de 1ª persona ego (yo) y la 1º persona singular del presente de
indicativo del verbo sum es esse fui (ser, estar, haber), por tanto significa yo soy o yo estoy, a no ser que se haya
querido escribir ergo sum, como en la célebre frase de Descartes: cógito, ergo sum, en cuyo caso ergo es una
conjunción ilativa que significa luego, por consiguiente, por tanto, así que: pienso, luego existo, que decía Descartes
después de su duda metódica. 


ego sum borago quae gaudia semper ago
Refrán latino antiguo, conocido por los legionarios romanos, también mencionado por Alonso de Herrera en su
Agricultura General del siglo XVI: "Soy la borraja que siempre doy alegrías". Pedanio Dioscórides Anazarbeo y Cayo
Plinio Segundo el viejo, ambos del siglo I, la consideraban antidepresiva porque alegraba el corazón. Hoy sabemos que
estimula la adrenalina. Aunque lo que probablemente estimulaba y anestesiaba a los soldados antes de las batallas era
el vino en el que la planta se ponía en maceración. 



ego vobis, vos mihi
Yo para vosotros, vosotros para mí, lema de los monjes camaldulenses o de la Orden de la Camáldula, rama reformada
 de la Orden de San Benito en la Toscana del siglo XI, que, como sus hermanos benedictinos, se dedican a la
contemplación y al trabajo manual siguiendo la máxima ora et labora.



egresado
Americanismo derivado de egredior, salir, ir fuera de una institución académica normalmente universitaria después
terminar los estudios, es decir,  después de titularse o graduarse. Por tanto es sinónimo de graduado, titulado o
licenciado.





eguzkilore
Flor del sol, en vasco. Cardo que solía colocarse en la puerta de las viviendas vascas como protección contra los malos
espíritus y las brujas con cierta semejanza con la roseta celta hexapétala que también representa al sol. Es la planta
asterácea carlina acaulis que también llaman ajonjera, carasol, carduncho, cardo rizado, cardo de San Pelegrín....



ei
Palabra en latín: es el dativo singular masculino, femenino y neutro y el nominativo plural masculino de is ea id,
pronombre anafórico de tercera persona, él ella ello. A no ser que se quiera decir ¡hey! en cuyo caso se trata de una
interjección que indica llamada de atención, expresión de sorpresa, de placer etc, equivalente a ¡eh!, ¡oye!, ¡hola!.

einar
Nombre nórdico de agradable fonética relativamente frecuente en Escandinavia, Dinamarca o Islandia, derivado del
lenguaje de los antiguos vikingos ein, uno y narr, guerrero: jefe guerrero. Einar Hjörleivsson fue un escritor islandés del
primer tercio del siglo XX.

eje terrestre
Es una recta imaginaria que va del polo norte al polo sur y sobre ella la tierra desarrolla su movimiento de rotación, Esta
recta imaginaria no es perpendicular al plano de su movimiento de traslación alrededor del sol sino que tiene una
inclinación, conocida ya por los astrónomos chinos desde el año 1.104 a. d. C., de unos 23,43 grados, lo que hace que
los rayos del sol no incidan del mismo modo sobre la tierra en su órbita alrededor del sol

ejemplo de apologo
ejemplo de apologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "apólogo" siendo su significado:
</br>Apólogo o apologista o apologeta es el que mediante la palabra hace la defensa de una persona, idea, teoría o
doctrina. Su etimología es griega: apo-: fuera de, con, a través de y logos logou: razón, palabra, conocimiento . En el
Cristianismo primitivo el apólogo por antonomasia de esta fe fue San Pablo que viajó por todo el mediterráneo
defendiendo y predicando la doctrina cristiana hasta que fue decapitado en el siglo I. No fue crucificado, como era
costumbre hacer con los cristianos, porque era ciudadano romano

ekarpena
Palabra vasca que significa aportación, ayuda, contribución.

ekaterina
Nombre propio de mujer característico de las lenguas eslavas como el ruso cuya sonoridad es muy agradable. En
alemán Katharina, en francés Katherine y en nuestro idioma Catalina que probablemente procede del griego kátharos,
puro, limpio, de donde deriva también el nombre de los cátaros o albigenses.


ekekeiría
Tregua olímpica en griego. Todas las polis griegas que quisieran participar en los juegos olímpicos debían aceptar una
tregua sagrada durante su celebración. De no ser así sus atletas serían expulsados. El año 864 a. d. C. pactaron esta
tregua Ífitos de Élide, Licurgo por Esparta y Cleóstenes por Pisa, tregua que garantizaba la seguridad a todos los
peregrinos y atletas que acudían a Olimpia. El texto de la ekekeiría rezaba así: Olimpia es un lugar sagrado; quien se
atreva a pisar este suelo con soldados armados, será considerado sacrílego...



ekialdea



Palabra euskera utilizada en Navarra que significa hacia el sol, cara al sol, el este, oriente.

el bien
El bien ha sido objeto de estudio de las diferentes éticas y en las diferentes culturas. Para los hedonistas es el placer,
para los utilitaristas, la utilidad individual o social, para los aristotélicos (eudemonistas) es el conocimiento acompañado
de la satisfacción de las nesesidades. En fin, hay tantas definiciones como  proyectos de moralidad. Pero para tener un
acuerdo de mínimos creo que por bien podríamos entender "el respeto de los derechos humanos". Un amigo lo definía
como "hacer lo que a uno le dé la gana, sin hacer daño a nadie"

el boyniches
el boyniches está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El voynichés" siendo su significado: Idioma
desconocido en el que está escrito el códice Voynich, el libro más raro del mundo, del siglo XV, de 246 páginas escritas
a mano que aún no han sido descifradas. Wilfrid M. Voynich fue un anticuario lituano que lo compró en 1912. Por las
ilustraciones que incluye parece que habla de medicina, botánica, biología, astrología y cosmología. Se conserva en la
biblioteca de la universidad de Yale (USA). La noticia ha saltado a los medios porque la editorial española Siloé ha sido
autorizada por la universidad de Yale para hacer un facsímil (reproducción idéntica).

el burro delante para que no se espante
Dicho coloquial que solemos usar con sorna a modo de reproche cuando observamos que alguien se menciona a sí
mismo delante de los demás. Decir "yo y tú tenemos que hablar", por ejemplo, la RAE no lo considera incorrecto pero sí
se considera popularmente descortés, lo mismo que situarse a uno mismo en cualquier situación delante otros.


el caballero de olmedo
Tragicomedia barroca de Lope de Vega  Carpio, escrita en el siglo XVII, sobre un crimen real del XVI que Lope retrotrae
al XV, reflejado en una canción muy popular de la Castilla de entonces, musicada por el compositor renacentista
invidente Antonio de Cabezón: 
"Que de noche mataron/ al caballero,/ la gala de medina,/ la flor de Olmedo./ Sombras le avisaron/ que no saliese/ y le
aconsejaron/ que no se fuese/ el caballero,/ la gala de Medina,/ la flor de Olmedo".

el camello y la aguja
Todos hemos oído alguna vez la frase bíblica (Mateo 19 24): "Es más facil que un camello entre por el hodón de una
aguja, que un rico entre en el reino de los cielos". Claro que no es la misma interpretación la que haga un marxista que
la que haga un defensor del capitalismo. Para un marxista se refiere a todo rico. Pues bien la frase en cuestión es una
mala transcripción del griego al tomar kamelos (camello) por kamilos (soga, cuerda gruesa). A pesar de todo la Iglesia
la ha mantenido. 


el cant dels ocells
Canción catalana: el canto de los pájaros. Seguramente es la canción popular más bella de nuestra Cataluña. La
internacionalizó Pau Casals con su violonchelo convirtiéndola en la expresión más hermosa de la añoranza de los
exiliados catalanes después de la guerra civil. A los no catalanes también nos parece una bellísima expresión de la
morriña de nuestra tierra, aunque nuestro exilio no sea impuesto sino dado por la vida. Es preciosa la versión de Jordi
Savall en youtube

el choricero de la corte
Este apelativo se aplicó a dos personajes bien distintos en el reinado de Carlos IV. La gente de Madrid llamaba así a
Godoy, primer ministro y favorito del rey y sobre todo, según las malas lenguas, de la reina. Según parece, también
porque era de Extremadura, donde hay buenos chorizos. Odiado por el pueblo, fue  destituido tras el Motín de
Aranjuez. Los últimos estudios parecen ser rehabilitantes. El otro choricero fue el tío Rico de Candelario (Salamanca) a



quien el rey nombró "proveedor de la casa real" al encontrarlo casualmente un día de caza. Los chorizos de Candelario
fueron entonces reconocidos en la Corte y en todo Madrid.


el hijo sabio es alegria para su padre y el negocio es triste para su madre
"El hijo sabio es alegría para su padre y el negocio es triste para su madre" es una cita de Los Proverbios de Salomón
del Antiguo Testamento de la Biblia que está mal transcrita. La cita correcta es "el hijo sabio es alegría para su padre y
el hijo necio es tristeza para su madre" Otra traducción es: "el hijo sabio alegra a su padre y el hijo necio desprecia a su
madre" Pr. 10, 1.

el holistica
"El holistica" es una expresión con dos errores: el artículo "el" y la ausencia del acento pues es palabra esdrújula. La
holística es una actitud de conocimiento y de praxis que afecta a todos los campos de la vida humana. Procede de la
palabra griega "holos" que significa todo. Se trata así de un enfoque integral e integrador a la hora de conocer o actuar
sobre cualquier realidad. Esta doctrina y actitud se llama también Holismo.

el jarramplas
Personaje simbólico de la mascarada de invierno del Piornal, localidad extremeña del Valle del Jerte. Tiene cierta
similitud con La Carocha de mi tierra asturleonesa y con los ritos ancestrales de pastores de la película búlgara Cuerno
de Cabra. Se han dado muchas interpretaciones de la representación: El mal que es vencido por el bien a modo de un
auto sacramental, la peste negra del siglo XIV, los ajusticiamientos de la inquisición, enfrentamiento entre judíos y
cristianos....



el lamento de dido
Preciosa aria de la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell, compositor inglés del barroco. ¡Una hermosura! Recrea una
escena de la Eneida de Virgilio en que Eneas abandona Cartago y a su amada que desesperada se suicida. Así
justificaba Virgilio la enemistad histórica entre Roma y Cartago.



el lobo de esgos
También el hombre lobo de Alláriz, el sacamantecas (sacamanteigas) o sacaúntos,  (home do unto), el buhonero
Manuel Blanco Romasanta o quizá Manuela como fue inscrito en el registro parroquial en 1809. Fue condenado por 9
asesinatos, aunque algunos le atribuyen hasta 17. La grasa de los cadáveres la vendía a boticarios portugueses, según
decía la gente. En el juicio confesó que sufría de licantropía y por eso la reina Isabel II conmutó su pena de muerte.


el motin de la trucha
Episodio de revuelta social acaecida en la ciudad de Zamora en 1158 por causa de una trucha y promovida por la
incipiente burguesía desarrollada en torno al camino de Santiago. Un zapatero o quizá el hijo de Pedro el pellitero había
comprado la última trucha del mercado; entonces la reclama el criado de un noble invocando la preferencia de compra
de un supuesto privilegio nobiliario. Que sí, que no, al final se la llevó el zapatero y aquí se armó la marimorena. Los
nobles se reunieron en la iglesia de Santa María para decidir el castigo de esta osadía. Los amotinados cerraron las
puertas y la prendieron fuego. Todos murieron. Todavía existe en Zamora Santa María la Nueva, una iglesia románica
preciosa, junto a la calle del Motín de la Trucha y cerquita de la plaza Mayor.

el penseque y el creique
El dicho popular es que el penseque y el creique son hermanos del tonteque. También se dice Don Penseque y Don
Creique o bien San Penseque o San Creique son primos hermanos de Don Tonteque o San Tonteque. Otros en vez de
tonteque utilizan el asneque o el burreque. El dicho nos da la excusa de la equivocación producida por descuido o falta



de reflexión. 



el pozo amargo
Pozo con brocal de piedra situado en la encrucijada de las calles toledanas empinadas, estrechas y sombrías del Ave
María, el Pozo Amargo y la Bajada del Pozo Amargo cerca de la plaza del Ayuntamiento, del museo de la España
Mágica, de la Catedral y de la Judería, pozo en el que murió la desgraciada historia de amor de Raquel, hija de Leví y
Fernando, mancebo cristiano. Esta leyenda medieval toledana de la época en que las tres culturas, mal que bien,
convivían, aunque dominadas por la musulmana, la canta Ana Alcaide. ¡Qué tristeza más hermosa!

el que calla otorga
Refrán castellano, no siempre verdadero, que tiene su origen en el Derecho Canónico, en concreto en el libro sexto que
añadió Bonifacio VIII en el siglo XIII a los cinco libros de las Decretales de Gregorio IX. En latín, qui tacet, consentire
videtur; posteriormente se matizó: qui tacet, ubi loqui potuit et debuit, consentire videtur: quien calla, cuando pudo y
debió hablar, parece que otorga. Por tanto, el que calla cuando es acusado de algo y no se defiende pudiendo y
debiendo hacerlo, parece que es culpable.

el tato
Fue un torero sevillano del la segunda mitad del siglo XIX, reconocido sobre todo en Madrid por su habilidad para matar
al toro al volapié y por su afición a las fiestas y saraos. Ha quedado en el imaginario popular en expresiones como "hoy
no ha venido ni el Tato" para expresar extrañeza por la falta de asistencia o "es más famoso que el Tato". Fue cogido
en 1969  en Madrid por un toro de la corrida que intentaba solemnizar la promulgación de la nueva Constitución
Española tras la Revolución de Septiembre también llamada Gloriosa o Septembrina. 


el tiempo y el desengaño
Ayer tomando unas cañas por el barrio con los amigos un paisano alcarreño de la zona de Jadraque nos dejó un
momento en silencio al decir este refrán verdadero: El tiempo y el desengaño son dos amigos reales. Despiertan al que
duerme y enseñan al que no sabe. 


el tio cogivete
Personaje ficticio rural del lenguaje popular de Castilla La Mancha entre los más pobres y desarrapados, muchos
gitanos, los que no tienen ni donde caerse muertos, los pícaros, algunos parados y otros que no quieren trabajar, que
tienen la costumbre de apropiarse indebidamente de lo ajeno en el campo, sea fruta, cereales, aceitunas u otros
productos.


el tio pelostuertos
El tío Pelostuertos es el título de un cuento infantil del folklore popular español que presenta a un avaro Pelostuertos,
celoso guardián de su higuera. Una noche los mozos del pueblo, para llevarle las brevas, fingieron ser la santa
compaña cubriéndose con una sábana blanca y llevando una vela encendida en las manos. Y acercándose al breval
iban diciendo: antes que estábamos vivos, veníamos a comer higos; ahora que estamos muertos, venimos a ver a tío
Pelostuertos....


el túnel de la risa
Los madrileños llaman así a los tres túneles ferroviarios entre las estaciones de Atocha y Chamartín con dirección
sur-norte por los que circulan diariamente más de 450 trenes con unos 200.000 viajeros. El original lo proyectó
Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas de la Segunda República, en 1933. La prensa de derechas ridiculizaba el
proyecto al que llamaba el tubo de la risa al compararlo con una atracción de feria de entonces. Actualmente funciona
otro en su ala oeste que pasa por Sol. El del ala este es para el AVE (alta velocidad) y está en construcción.






el verraca
el  verraca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "el verraco" siendo su significado: </br>En Cuba se
usa esta palabra, en masculino y femenino, de un modo descalificante para significar mala persona o desaseada o
ingenua. En España sólo la usamos en masculino significando cerdo semental. En Aliste y Castilla y León también
dicen verrón o marrano

elaiosoma
Término científico derivado del griego: (elaion elaiou: aceite de oliva y soma sómatos: cuerpo), que significa sustancia
grasa o que contiene aceite.


elefilia
Como dicen los compañeros, también elifilia, atracción erótica o afectiva en el límite o más alla del límite de la
normalidad hacia ciertos tejidos, en especial los de textura suave como la seda, el biso o el teciopelo.



eleuterio
Nombre propio de origen griego, derivado de eleutheros -a -on: propio del hombre libre, que habla y obra libremente en
oposición al esclavo. Por tanto Eleuterio significa hombre libre

eliatico
eliatico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "eleático" siendo su significado: </br>Natural de Elea o
relativo a dicha ciudad, en griego Elaia. La ciudad de Elea estaba situada en la Magna Grecia, al sur de Italia y en ella
nació en el siglo VI a. d. C. el filósofo Parménides, creando la escuela eleática que desarrolló una filosofía estaticista,
llamada también filosofía del ser frente a la filosofía de Heráclito de Éfeso que inició la filosofía del devenir. Parménides
tiene un concepción estática de lo real frente a la concepción dinámica de Heráclito. En la historia de la filosofía, a esta
contraposición del pensamiento del siglo VI a. d. C. se le llama "la antinomia Heráclito-Parménides"

elkartasuna
Esta palabra vasca significa solidaridad

elogien
Es la tercera persona plural del imperativo o la tercera persona plural del presente de subjuntivo del verbo elogiar, de
procedencia latina: elogium elogii: epitafio o inscripción bajo una estatua. Estas inscripciones o epitafios solían ser de
alabanza al difunto. Por eso elogiar significa alabar, engrandecer, ensalzar, magnificar,..

elogios
Plural de elogio que significa alabanza. Procede del latín elogium que en un principio era la inscripción sobre una tumba
o bajo una estatua que se hacían para alabar al difunto o al personaje, palabra que a su vez proviene del griego
"elegeion" (asociado a logos) que significa "dístico", estrofa de dos versos y también epitafio escrito en dísticos.

elpis
Elpis elpidos, la hija de la Noche y asteroide, como apuntan arriba. Término griego: esperanza, expectación, espera, lo
que quedó en la caja cuando Pandora la abrió. Así ha bautizado el servicio meteorológico griego a su filomena, la
borrasca de nieve y frío que está azotando el mediterráneo oriental estos días de enero.




emaciación
Del latín emacio emaciare, debilitar, demacrar, hacer flaco.  Síndrome consuntivo. Adelgazamiento patológico
frecuentemente asociado al sida, al cáncer digestivo y otras enfermedades.


emanados
Plural de emanado, participio pasado de emanar, surgir, derivar una cosa de otra de cuya naturaleza participa, dimanar,
provenir, nacer, salir, proceder, fluir, tener origen o causa. Entre los filósofos de los comienzos de nuestra época este
concepto neoplatónico entró en colisión por su semejanza con el de creación cristiana y el de participación platónica
para explicar el origen de la realidad. Para los cristianos en la creación hay separación ontológica entre el creador y lo
creado, lo que no se garantiza ni en la emanación ni en la participación.


ematicos
"Ematicos" debe escribirse con hache y con acento por ser esdrújula. Hemático, en singular, es lo relativo a la sangre
(en griego, aima aimatos: sangre). El diptongo "ai" se transformó en "e" y la "hache" proviene de un acento áspero
especial con el que se pronunciaba esta palabra en el griego clásico.

embelezo
embelezo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "embeleso" siendo su significado: </br>1ª persona
singular del presente de indicativo del verbo embelesar. Estado sicológico de placer, fascinación, encantamiento y
hechizo que extasía y arrebata y cautiva los sentidos. La causa que produce este estado, lo que embelesa.


embera
Envero: En viticultura, período intermedio en el proceso de creación de la uva en el que va cambiando de color hacia el
rojo azulado la negra por la presencia de antocianinas y hacia el amarillo la blanca, al ir sustituyendo nuevos pigmentos
a la clorofila e ir aparieciendo los azúcares, los ácidos, los aromas y compuestos fenólicos. La maduración a partir del
inicio del envero tiene lugar en 40 o 50 días según el clima, el terreno y las distintas variedades.

embera
Envera: 3ª persona y 2ª de cortesía del singular del presente de indicativo y 2ª singular del imperativo del verbo
enverar, verolar, empezar a pintonear o a tomar color de maduras las uvas y otras frutas como las cerezas, las guindas,
los melocotones, pavías, albaricoques, olivas...

emborrachar la perdiz
En castellano decimos "marear la perdiz" que significa "hablar con rodeos y dilaciones para no llegar al meollo del
asunto".

emergir
emergir está incorrectamente escrita y debería escribirse como "emerger" siendo su significado: </br>Emerger: Del
verbo latino emergo emergis emergere (e-mergo): salir del interior al exterior, librarse de. Salir algo o alguien a la
superficie del agua o de otro líquido o sólido, brotar, nacer, aflorar, surgir, resurgir, germinar, aparecer algo que estaba
en el interior o detrás de otra cosa, como un astro en el cielo, un sentimiento en el alma o un submarino en el mar.


emiliano
Nombre propio de origen latino, derivado de Aemilianus, cognomen romano, adjetivo de Aemilius (Emilio), derivado a su
vez de aemulus que significa émulo, competidor, el que lucha por igualar o superar a sus rivales. El Emiliano más
célebre entre los romanos fue Publio Cornelio Escipión Emiliano, de sobrenombre el africano o el numantino por su
conquista de Cartago con que se terminaron las guerras púnicas y por su conquista de Numancia, donde se habían



refugiado los soldados de Viriato en el siglo II a. d. C. cerca de la actual Soria.

empilo
Es la primera persona singular del verbo empilar que significa apilar, juntar, agrupar, amontonar reunir, acumular,
hacinar..

emprendio
emprendio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "emprendió" siendo su significado: </br>3ª persona
singular del pretérito perfecto simple (indefinido) del modo indicativo del verbo emprender que significa comenzar,
acometer, abordar  o iniciar una actividad, proyecto o negocio aunque haya dificultades. Deriva del latín: in-: prefijo
direccional y prendo prendis prendere: coger, asir, tomar, apresar, alcanzar.


en la cresta de la ola
Locución verbal que significa estar en el momento culminante de cualquier situación favorable, sea profesional,
personal o del tipo que sea, estar en el candelero social, artístico, económico o de cualquier tipo, estar de actualidad

en lenguaje gl¿glico segun julio cortazar
en lenguaje gl¿glico segun julio cortazar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lenguaje glíglico"
siendo su significado: </br>Es un lenguaje especial o jerigonza creada por el escritor fantástico argentino Julio Cortázar
que algunos incluyen en el realismo mágico o en el surrealismo, muerto en París en 1984 a consecuencia de una
leucemia, (la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi afirmó en 2001 que la leucemia había sido provocada por el sida
que Julio habría contraído en una transfusión sanguínea hecha en el sur de Francia). El lenguaje glíglico, que utiliza en
su novela Rayuela, tiene una sintaxis normal, pero muchos de los términos son crípticos y de carácter sexual. Lo
utilizan los enamorados de su novela en sus juegos sexuales. Ver en el Diccionario el término "pínice"

en menos de un santiamén
Expresión adverbial equivalente a en un santiamén, es decir, rápidamente, en un instante, en menos que canta un
gallo, en un pis pas.


en poridad
Locución adverbial antigua y desusada que preferentemente significaba secretamente, con sigilo, cautela, reserva o
prudencia, lo mismo que la más reciente en puridad que también puede significar claramente, sin rodeos y en sentido
estricto, pristinamente.



en pro
"En pro de" es un preposición compuesta a partir de la preposición latina "pro" que significa "a favor de", "en defensa
de". Su antónimo es "en contra de", forma preposicional construída a partir de la latina "contra" cuyo significado es
evidente.

en punto
Locución adverbial temporal usada para señalar las horas exactas del reloj (o’clock que dirían los ingleses), aunque también podría valer para cualquier hora señalada con precisión como las dos en punto de la tarde o las dos y diez en punto.

en roman paladino
en roman paladino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "en román paladino" siendo su significado:
</br>Expresión modal usada desde los orígenes de nuestra lengua, cuando el latín se estaba transformando en



castellano, que significa "en castellano puro, en el lenguaje del pueblo, sin tecnicismos, claramente". El modismo lo
acuñó Gonzalo de Berceo para referirse al incipiente castellano que usaba la gente en la Rioja en el siglo XIII frente al
latín del clero del monasterio de San Millán de la Cogolla. "Quiero fer una prosa en román paladino/ en el qual suele el
pueblo fablar a su veçino", decía nuestro monje.

en un periquete
Expresión adverbial modal, quizá metátesis de repiquete, pues el repique de campanas siempre tiene buen ritmo y
poca duración, aunque algunos apuntan sobre el origen en otra dirección. Rápidamente, en un dos por tres, en un
pispás, en un santiamén, en menos que canta un gallo, muy pronto.



en un plis plas
También en un pis pas o en un pispás. Locución adverbial, rápidamente, enseguida, de inmediato, en un periquete, en
un santiamén, en un instante.



enamorada del muro
También hiedra japonesa, parra de Virginia,  parra virgen, viña del Canadá, parthenocissus quinquefolia (hiedra virgen
de cinco hojas), planta trepadora de hoja caduca que ahora en el otoño europeo adquiere unos colores rojizos muy
hermosos. En internet se pueden ver imágenes preciosas de esta planta.

encalcar
En Aliste ha existido y en parte existe aún un habla especial que yo incluyo en el astur-leonés, que históricamente
hablando es un cruce evolutivo entre el castellano y el gallego. Este habla tiene relación , sobre todo, con la agricultura
y la ganadería. Pues bien, encalcar significa disminuir de volumen una carga, normalmente agrícola, sea paja, hierba o
leña.., apretándola con los pies o las rodillas y las manos para facilitar su transporte.

encandilaban
Es la 3ª persona plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo encandilar que significa fascinar, maravillar,
atraer, entusiasmar seducir. deslumbrar, ilusionar, sugestionar, encantar... Posiblemente la palabra provenga del hecho
de acercar excesivamente el candil encendido a los ojos de una persona que quedaba deslumbrada

encaño
Como dice el compañero charro también por mi tierra alistana se llama así un haz no muy grande de cañas de centeno
de cuyas espigas previamente se han separado los granos golpeándolas contra el trillo u otro instrumento. Dicho haz se
ata por debajo de las espigas y en la base de las cañas. Servirá al año siguiente para hacer las garañuelas, mojando
las cañas con antelación, que atarán los haces de trigo contrapiando las gavilas, es decir, unas con las espigas para un
lado y otras para el contrario.


encendayas
En Aliste conjunto de ramas o hierbas finas y secas, hojas, papeles o tascos con los que se inicia el fuego. Se usa
sobre todo en plural y su equivalente castellano es encendajas.

encetar
Del latín incepto, empezar. Se trata de un arcaísmo al igual que encentar que todavía se usa en mi tierra asturleonesa,
pero no con el sentido de dañar o herir sino el de iniciar el consumo de algún alimento como un jamón o una hogaza. 





enclave y exclave
Conceptos de Geografía política. Se trata de un territorio perteneciente a una determinada jurisdicción rodeado por otra
jurisdicción. Se llama enclave en relación a la jurisdicción que le rodea y exclave en relación a la jurisdicción de la que
está fuera. Así, por ejemplo, Gibraltar, territorio ultramarino y exclave del Reino Unido, está enclavado en España. 



encodonar
En Castilla y León y Cantabria, encachar, adoquinar, empedrar con cantos rodados.

encordador
En Aliste es el que toca las campanas a muerto, el que encuerda cuando muere una persona. Antiguamente cuando se
encordaba todo el mundo interrumpía sus trabajos y durante unos instantes se descubría la cabeza y murmuraba una
oración. Ahora solo se pregunta.

encordar las campanas
Tocar las campanas de un modo especial y triste para anunciar la muerte de alguien o durante los ritos funerarios.
Todos los alistanos conocen el toque de muerto y parece que las campanas también: suenan de distinto modo

encriptado
Participio del verbo encriptar, cultismo griego de en, en el interior de y krypto, ocultar, esconder, poner debajo, cubrir,
tapar, disimular. En el ámbito de la comunicación cifrar o incluir un mensaje oculto en formas impropias que deben ser
decodificadas o descifradas con una clave.


encuantique
Locución adverbial, transformación popular de en cuanto que, equivalente a cuando, nada más que, en seguida que,
una vez que, inmediatamente después de que.



endenantes
Esta palabra se usa también en Aliste, en el contexto lingüístico del astur-leonés por parte de las personas mayores. Ya
casi no se oye. Tiene el mismo significado que le dan los compañeros Alfredo Edgardo, Margarito y Jesús Onofre, pero
sobre todo el de Alfredo, es decir, es un adverbio que tiene el significado de un pasado reciente, lo cual me hace dudar
si es una palabra de aquí que fue para allá o de allí que vino para acá con la emigración hispanoamericana. Aquí
también dicen (decían) anantes, adenantes o denantes. En Aliste y zonas limítrofes de Zamora hubo una considerable
emigración hacia Hispanoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo a Cuba y Argentina. Mi abuelo
estuvo en Cuba.

endémicas
Femenino plural de endémico que significa que es propio y exclusivo de un lugar, sea éste una montaña, una isla, una
región, un país o un continente. En biología se aplica a las especies de plantas o animales. A veces también a
subespecies o variedades.

endozoocoria
Del griego endo, dentro, zoon, animal y chore, región (dispersión). Término científico que describe un tipo de zoocoria:
dispersión de las semillas de las plantas a través de los animales que se las comen y después las cagan. Las palomas,
las urracas y las cotorras argentinas del barrio se comen las aceitunas y las bayas de los tejos y así debilitan la
envoltura dura de las semillas que después arraigan si las condiciones son favorables.




endógenas
Plural de endógena, de origen griego: endon: dentro, interiormente y genos geneos: nacimiento, origen, de gignomai:
nacer, llegar a ser, originarse."La que nace o se origina desde dentro" o "la que nace en virtud de causas internas" en
oposición a la que se origina por causas externas.

endónimo - exónimo
De los adverbios griegos endo y exo, dentro y fuera y del sustantivo onoma onómatos, nombre. Nombres de lugares o
de otro tipo, normalmente topónimos, denominados desde la propia lengua del lugar o desde otra lengua ajena a ese
lugar. Por ejemplo, Firenze, la cuna del Renacimiento, es endónimo para el italiano y Florencia exónimo. 


enebros
plural de enebro, arbusto perenne de la familia de las cupresáceas llamado juniperus communis subespecie communis
de hojas finas y punzantes y frutos en gálbulo, aunque la gente habla de las bayas del enebro, verdes el primer año y
azules el segundo o tercero, usadas para aromatizar la ginebra y tradicionalmente con fines medicinales. También le
dan otros nombres como enebriza, grojo, nebro, ginebro real. Es potencialmente tóxico pues contiene flavonoides,
taninos, principios amargos, aceites esenciales, taninos...


enfatizacion
enfatizacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "enfatización" siendo su significado: </br>Acción de
enfatizar  que significa expresar algo con énfasis, es decir, con fuerza en la entonación dando a entender su
importancia para quien lo expresa.


enfermedad del trébol dulce
Enfermedad de las vacas descubierta en los años 30 por veterinarios canadienses y norteamericanos. Las vacas
morían por hemorragias internas o externas al topizarlas a causa de las cumarinas de los tréboles (género melilotus)
que al enmohecer se transformaban en dicumarol, un poderoso anticoagulante, del que después surgió la warfarina.



enfermedades prevalentes
Son las enfermedades dominantes o de mayor incidencia en las personas de un determinada zona, las que aparecen
con más frecuencia. La palabra "prevalente" procede del prefijo prae-:  delante de y del verbo valeo vales valere: tener
salud, tener poder, valer: prevalecer

engazufiarse
En Aliste, ensuciarse, mancharse sobre todo las manos con cualquier tipo de suciedad

engendrada
Participio singular femenino de engendrar, del latin: ingenero ingeneras ingenerare (in-: en y genero: engendrar,
concebir, crear, producir). Procrear, engendrar, reproducir, causar, ocasionar, originar, con el lexema gen- presente en
el latín, en el griego y en el indoeuropeo con el mismo significado de generar

englutir
También en ladino, tragar, engullir. Este verbo aparece en una canción sefardí de hermosa melodía, basada en un
romance de desamor, titulada Hixa mía, mi querida. La versión de Ana Alcaide y sus compañeros en la sinagoga del
Tránsito de Toledo en You Tube es una hermosura. La letra dice así: Hixa mia, mi querida,/ aman, aman, aman,/ no te
eches a la mar,/ que la mar esta enfortuna,/ mira que te va llevar./ Que me lleve, que me traiga,/ aman, aman, aman,/
siete picos de hondor,/  que m’engluta pexe preto/ para salvar de l’amor. Que me trague un pez grande alude probablemente a la escena bíblica de Jonás y la ballena. 




engurriarse
Se dice en Aliste de las hojas de las plantas que se pliegan sobre sí mismas por la picadura de algún insecto o la
presencia del mildiu o el oidium, hongos que suelen atacar sobre todo a la vid en los años lluviosos. Para evitarlos es
bueno azufrar las plantas en primavera.


enjalma
En asturleonés alistano también significa individuo pesado o molesto, cansino, dicen los manchegos, por su insistencia
en una asunto o por no dar su brazo a torcer.

enjualagar
Localismo alistano, enjuagar, limpiar, lavar, aclarar la boca, un recipiente u otros objetos con agua u otro líquido
adecuado.

enjunto de rostro
La expresión correcta en castellano es "de rostro enjuto". Significa que tiene el rostro tipo quijote, seco, huesudo, con
poca carne y expresión adusta.

enqueirado
Participio pasado del verbo gallego enqueirar, desecar una cosa mediante calor, pasarla por el fuego de modo que
pierda agua. Así llaman en Galicia y algunas zonas asturleonesas al momento de meter las varas de fresno, roble,
avellano, negrillo o sangubiño en el horno del pan para que pierdan el agua del cambium bajo la corteza y poder
doblarlas para hacer cayatas que usan después los pastores o las personas mayores.



enredabailes
En Castilla y León y sobre todo en las zonas rurales se dice así al animador de las fiestas populares en especial a
través de la música y del baile. Los gaiteros de muchos pueblos asturleoneses son verdaderos enredabailes. El término
es también a veces un pelín despectivo.


enrudiar
En asturleonés, envolver, enrollar, liar, rodear con una cuerda  u otra cosa. También se usa pronominalmente. "El rapá
se enrudió con una manta".



enstancada
Participio femenino singular del verbo estancar que significa detener, parar el desarrollo de algo, sea una corriente de
agua o cualquier asunto. Si se refiere a personas también pude ser reflexivo: estancarse

ente de raz
ente de raz está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ente de razón" siendo su significado: </br>Un ente
es un ser individual, sea el que sea y de cualquier naturaleza. La palabra deriva del verbo eimí griego (ser, estar) cuyo
participio presente es on ousa on: el que es (está), la que es (está), lo que es (está). Los escolásticos medievales como
Sto Tomás de Aquino distinguían los entes de razón que son los que sólo existen en la mente como ideas o imágenes
sin correspondencia con el mundo real y los entes reales de los que nos podemos formar una idea o representación
mental. Es decir, existen dos planos en lo real, el plano lógico o mental (las ideas) y el plano ontológico o real (las
cosas o realidades exteriores a la mente).



entimema
El entimema más conocido de la historia de la filosofía es el de Descartes: pienso, luego existo. El razonamiento
completo sería: Todos los seres que piensan existen, yo pienso, luego yo existo. El término griego enthymema
enthymematos significa pensamiento, reflexión, razonamiento.


ento
ento está incorrectamente escrita y debería escribirse como "entoñar" siendo su significado: </br>En el asturleonés
enterrar, sepultar, cubrir con tierra, hundir en el terreno. También funciona pronominalmente.


entomafago
entomafago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "entomófago" siendo su significado: </br>Palabra
de origen griego: entomon: insecto, cortado del verbo entemno: dividir, cortar (porque los insectos parecen divididos en
partes: cabeza, tronco y abdomen) y fagos: el que come, de fagomai: comer. Es el que come insectos, insectívoro (de
etimología latina). Se aplica sobre todo a algunos pájaros como la golondrina, el vencejo, el abejaruco, la cigüeña...

entonces hay hombres sitiera..??
Hombres sin tierra. Por supuesto que hay hombres sin tierra. Los ha habido siempre. Porque en el lado contrario
siempre han existido individuos acaparadores, avariciosos, ladrones que se apropian de lo que es de todos. Aquí en
España a los sin tierra los hemos llamado jornaleros, braceros, temporeros, andaluces de Jaén, aceituneros altivos,
cantaban Miguel Hernández y Paco Ibáñez. La reforma agraria ha sido siempre una cuestión pendiente sobre todo en
las regiones latifundistas como Andalucía y Extremadura. ¡Ay, milana bonita! En Hispanoamérica también hay muchos
hombres sin tierra. Ahora me acuerdo de los asesinados en el Valle del Cauca y de tantos luchadores no reconocidos
en toda Sudamérica.



entre bambolinas
entre bambolinas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "entre bambalinas" siendo su significado:
</br>Las bambalinas son las telas o cortinajes que en el teatro ocultan todo lo que hay o sucede fuera de la escena.
Andar entre bambalinas o entre bastidores hace alusión a todo lo sucede en el teatro fuera de escena. Esta expresión
adverbial significa también confidencialmente, reservadamente, secretamente.

entre pecho y espada
entre pecho y espada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "entre pecho y espalda" siendo su
significado: </br>Locución adverbial usada coloquialmente que significa en el estómago, pues este se encuentra entre
el pecho y la espalda, partes antagónicas de nuestro cuerpo. Meter algo entre pecho y espalda por tanto significa
comerlo, digerirlo, a veces también figuradamente.


entre pitos y flautas
Expresión adverbial que significa entre unas cosas y otras, por causa de muchas y pequeñas cosas resulta un efecto
grande en cualquier ámbito como el económico. "Entre pitos y flautas se nos ha pasado el día sin enterarnos". Decía el
humorista Eugenio: "Hablaban dos gallegos y uno le decía a otro: Ayer en la fiesta de Porriño entre pitos y flautas
gasteme mil euros. Y el otro: ¿y cómo carallo lo has hecho? Pues quinientos en pitos y otros quinientos en flautas".

entremozo
Localismo asturleonés: altramuz, chocho, chorcho, lupinus albus, leguminosa de las fabáceas cuyo fruto achatado
semejante a la almorta es comestible tanto para los animales como para las personas después de quitarle cierto
amargor en agua corriente. Al no tener los aminoácidos latirógenos neurotóxicos de la almorta no produce  la
enfermedad del latirismo, como sucedió en la posguerra española en ciertos sectores pobres de la población que



abusaron del consumo de almortas.

entrinsico
La palabra correcta es "intrínseco" que significa que es propio de la naturaleza de una cosa, que forma parte de esa
naturaleza y se contrapone a "extrínseco" que es aquello que no forma parte de esa naturaleza sino que adviene de
fuera de esa naturaleza, como una característica no esencial.

entumbiar
Localismo asturleonés alistano: Tapar o cubrir un cuerpo u objeto con tierra, hierba, paja o cualquier otra cosa que
impida su visión. La palabra probablemente venga de tumba.


envaginacion
La RAE dice invaginación, acción y efecto de invaginar que significa doblar hacia dentro los bordes de algo tubular, sea
orgánico o no, o bien unir esa realidad tubular dividida introduciendo parcialmente uno de los extremos en el otro, como
se hace en la cirugía del intestino, o bien introducir algo distinto en esa realidad tubular, como la espada en la vaina.
(Etimología latina: in-: en, dentro de y vagina vaginae: vaina, funda.)

enviscar
De viscum, muérdago. Untar con liga o pegamento obtenido tradicionalmente del muérdago o la lechetrezna ramas o
cuerdas para cazar pájaros. Pronominalmente enligarse, quedar atrapados en esa liga los insectos o los pájaros. Esta
caza, el parany en la comunidad valenciana, considerada ilegal desde el 2002, todavía la realizan algunos furtivos en
esta época. Enviscar también significa azuzar, enconar, incitar a la lucha o la enemistad a personas o animales. 



eolípila
Del griego aiolos, veloz, ágil y pyle, puerta. Máquina térmica creada por el matemático griego del siglo I Herón de
Alejandría no estudiada hasta la modernidad, un antecedente de la máquina de vapor. 


eonaviego
Gallego-asturiano o asturiano-gallego. Como apunta el compañero es una variedad lingüística dentro del
galaico-portugués que se habla en la parte más occidental de Asturias entre los ríos Eo y Navia y la zona más oriental
de Lugo. Sobre su identidad ha habido ciertas disputas entre la Real Academia Gallega y la Academia de la Lengua
Asturiana. En esta comarca viven unas 45.000 personas pero no todas hablan esta fala y menos aún la escriben.



epeteios tou oji
El día del NO, la fiesta del NO, el aniversario del NO. Me gusta esta fiesta que recuerda el rechazo griego al ultimatum
de Musolini y del Eje para ocupar puntos estratégicos de la geografía griega en 1940. Dicen algunos que el general
Metaxás pronunció solo el OJI, pero lo que dijo realmente al embajador italiano que venía de una fiesta a las 3 de la
mañana del 28 de octubre fue: ¡Entonces, esto es la guerra!


epéntesis
Figura de dicción, como dicen los compañeros, muy frecuente en la evolución del latín al castellano consistente en la
adicción de algún fonema intervocálico en las palabras para facilitar su fonética o por alguna otra razón. La etimología
dice epi (sobre), en (en), thesis (posición): meter en medio. Un ejemplo: Hóminem, acusativo de homo, perdió la m final
y quedó en hómine. La pérdida de la i dio homne. Pero dos consonantes nasales juntas no convencían y la n se
transformó en r quedando homre. Llega la epéntesis y nos da hombre. Pues ¡hombre! ¡mira qué bien!






epéntico
Algunos consideran este adjetivo sinónimo de epentético, que se añade por epéntesis, aunque la Academia no lo
reconoce. Según nuestro escritor del 68 Luis Antonio de Villena, que lo comentaba en los años 70 con Vicente
Aleixandre y después con Ian Gibson, García Lorca sí utilizaba este término, con epente y epentismo, en los años 30
para referirse a los homosexuales y a la homosexualidad. Villena menciona este diálogo entre Vicente y Federico en
una comida: He oído que Cossío es un gran estudioso del epentismo ¿Tú lo sabías? Y Aleixandre contestaba: Sí, lo
sabía. Sé que lo ha estudiado mucho. Es un epente muy notable.


epilepsia gelástica
Del griego epilepsia, ataque súbito, del verbo epilambano, atacar, interrumpir, comprimir y de gelasma gelásmatos, risa.
Enfermedad neurológica caracterizada por las convulsiones propias de la epilepsia con risa descontrolada e
involuntaria que puede llegar a las carcajadas. Esta situación anómala de algunas personas que no suele durar más de
un minuto se debe normalmente a una alteración del hipotálamo o alguna otra área del cerebro.



episcopia
Es un municipio de la provincia de Potenza en el sur de Italia de unos 1.500 habitantes

episemica
"Episemica" probablemente es una incorrección de epistémica, adjetivo femenino que significa lo relativo a la
"episteme", palabra griega que significa ciencia en el sentido clásico, es decir, conocimiento fundado en razones frente
a la mera opinión (doxa) que no tiene ese fundamento.

episkyros
Deporte griego de la antigüedad antecedente del fútbol o quizá mejor del rugby pues también podían utilizarse las
manos. También lo llamaban phaininda y algunos remontan su práctica hasta el 2.000 a. C. Hay testimonios gráficos en
algunos lecitos cerámicos y en bajorrelieves y por supuesto los literarios. Se practicaba mucho en Esparta fomentando
el trabajo en equipo. La pelota quizá fuera una vejiga de cerdo hinchada y forrada de cuero o de trapos


epitimo
epitimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "epítimo" siendo su significado: </br>Epítimo: Del prefijo
griego epi: sobre, encima de y de thymos thymou: tomillo. Planta herbácea de la familia de las convolvuláceas parásita
del tomillo, la alfalfa, la ortiga, el trébol, la aulaga o las leguminosas; no tiene clorofila, pero sí propiedades medicinales.
Linneo la llamó cuscuta epiphytum. Popularmente se la conoce por infinidad de nombres: anillos, azafranillo, barbas de
raposo, de ajedrea, de capuchino, de cuco, de hisopo, cabellos de tomillo, de monte, coscuta, manto de la Virgen,
pitiminí, pelillo, tiña, barba de la cotolla (tojo).


ep¿tome
ep¿tome está incorrectamente escrita y debería escribirse como "epítome" siendo su significado: </br>Del griego
epitomé epitomés: compendio, del verbo epitemno: abreviar, acortar, resumir. Es el resumen, la síntesis o sinopsis de
una obra más amplia. A veces la capacidad de síntesis es tan importante o más que la de análisis.

equilicua
Equilicuá. Adverbio coloquial de modo equivalente a exactamente, así es, eso es, que indica asentimiento y
conformidad. Deriva del italiano eccolo qua, en plural eccoli qua, aquí está, aquí están o helo, helos aquí y estos del



latín ecce hac, ecce hic, eccum hac, eccum hic: he aquí.

equiseto
En latín equisetum, de equus, caballo y saeta, cerda, aguja, cola de caballo. Único género superviviente de plantas con
unas 20 especies de la familia de las equisetáceas muy abundantes en el período carbonífero. Se desarrollan en
humedales y corrientes limpias de agua. En mi tierra la gente usa la cola de caballo en infusión como diurética y
desinfectante. Se asemeja a los helechos y también se reproduce por esporas.


eran dos y se cayó el del medio
Paradoja lingüística que probablemente describe lo absurdo de una situación.

eres
Plural de ere, siglas que significan expediente de regulación de empleo, que con la actual legislación española es un
sistema muy frecuente y fácil para despedir trabajadores. Basta argumentar que la situación económica de la empresa
es mala. Y en la actual crisis, que no han inventado los trabajadores, ¿qué empresa no puede argumentar esto? Pocas.
Eres es también la 2ª persona singular del presente de indicativo del verbo ser que en Aliste, noroeste de la provincia
de Zamora, dicen también "sos" por influencia de la emigración a Iberoamérica, sobre todo Argentina, de finales del XIX
y principios del XX.

eresictón
Rey de Tesalia que despreciaba a los dioses, según nos cuenta el poeta Ovidio en el libro VIII de la Metamorfosis,
amante del despilfarro y los banquetes. Para arreglar el techo de la sala de los banquetes decidió cortar una encina
sagrada dedicada a Deméter, quien disfrazada de sacerdotisa quiso disuadirlo infructuosamente, por lo que ordenó a
Némesis y a Limos (el hambre) la venganza de este ultraje. A partir de entonces Erisictón sufrió un hambre insaciable.
Después de gastar toda su fortuna vendió a su hija Mestra varias veces. Eresictón solo terminó con su tormento
comiéndose a sí mismo,


eresma
De la voz ibera iri-sama, "que rodea la gran ciudad", que no era Segovia sino Coca (Cauca Vaccea). Río de la cuenca
del Duero, subafluente por la margen izquierda que nace en el valle de Valsaín de la sierra de Guadarrama, pasa por
Segovia y la provincia de Valladolid y desemboca en el Adaja cerca de Olmedo.

ergativo
Abundando en lo que dice Jimeno Álvarez, ergativo viene del griego ergon, acción, trabajo y del verbo ergadsomai,
trabajar, hacer, producir. Es el caso del sujeto (el que realiza la acción) de los verbos transitivos en las lenguas
ergativas o absolutivas, como el vasco, las lenguas mayas o pano. En estas lenguas el complemento directo de los
verbos transitivos y el sujeto de los intransitivos están en caso absolutivo.



ergástulo
Del latín ergastulum (en plural ergastula) y este del griego ergasterion, taller, lugar de trabajo y este de ergon, trabajo.
Además de al lugar de la prisión, cárcel o mazmorra a donde iban a parar los prisioneros de guerra, delincuentes
comunes y esclavos rebeldes de la Antigua Roma, también se llamaba así al propio prisionero y por extensión al
conjunto de esclavos de una casa cuya evidente función era trabajar (ergadsomai) para los patricios. 


ergia
Ergía: diosa de la mitología griega, hija de Éter y la Tierra, símbolo de la pereza, que habitaba en la cueva de Hipnos (el



sueño), convertida en tortuga por Zeus, al aceptar los elogios de su hijo Hefestos por su aversión al trabajo. Su
equivalente romana era Socordia
-Ergia es también un sufijo castellano derivado del griego ergon ergou que significa trabajo, acción, realización, con el
que formamos palabras como alergia, energía, sinergia...

ergo-
También erg-, ergas-, ergasto-, prefijo derivado del griego ergon ergou que significa operación, trabajo, acción y
también puede funcionar como sufijo. Forma palabras como ergogenia, ergología, ergometrina, ergonomía, ergosterina,
ergosterol, ergotina, ergotismo... Ergo también es una preposición latina que significa a causa de y una conjunción que
los filósofos escolásticos ponían delante de la conclusión de un razonamiento significando por consiguiente, por tanto,
luego, así pues...

ergot
Galicismo que designa el cornezuelo del centeno, tizón del centeno, claviceps purpúrea, hongo del centeno y otros
cereales que fructifica en la espiga en forma de pequeño cuerno negruzco purpúreo, causa del síndrome del fuego de
San Antonio en la Edad Media, asociado a la brujería. Las últimas intoxicaciones y muertes conocidas sucedieron en
Francia a mediados del siglo XX. Todo se debía a consumir pan de centeno mezclado con el cornezuelo muy
abundante sobre todo los años muy lluviosos. La ergotamina del cornezuelo constriñe las venas  a veces demasiado.

erito raiz griega
erito raiz griega está incorrectamente escrita y debería escribirse como "eritro-  raíz griega" siendo su significado:
</br>También eritr-, prefijos griegos muy utilizados en medicina derivados del adjetivo erythros erythra erythron que
significa rojo. Así los glóbulos rojos de la sangre se llaman eritrocitos (células rojas) o hematíes. También puede usarse
como infijo. Forma palabras como eritrocitosis, eritremia, eritroblasto, eritrocianosis, eritrofobia, eritrólisis,
pseudoeritrocitosis...


erómenos
Del verbo griego erao, amar, del cual nuestro idioma tiene algunos derivados, no tantos como su hermano latino amo.
Es el participio presente de la voz media pasiva, eraomai: el que es amado. En la Grecia clásica, era la pareja
pederástica de un adulto normalmente de la aristocracia, relación aceptada socialmente. Al adulto se le llamaba
erastés, el amador o amante. La relación solía terminar cuando el erómenos empezaba a tener barba.



erschließung
Es un palabra de la lengua alemana que significa "urbanización" y también "aprovechamiento"

ertero
Adjetivo recién sacado del horno. Se dice de la persona que cobra el paro derivado de un ERTE: Expediente de
regulación temporal de empleo motivado por el coronavirus. En España algunos empiezan a decir: Ya soy ertero.



erundina
Nombre propio bien bonito de mujer, de origen germánico,caído en desuso y que significa "la que es buena esposa".
Las estadísticas dicen que en España hay algo más de 2.000 mujeres que tienen este nombre y se concentran en la
zona noroeste de la península: Galicia y zona astur-leonesa.

es por eso que



También es por esto que, expresiones galicistas frecuentemente utilizadas y equivalentes a "es por eso/esto por lo
que", aunque es mejor evitar el circunloquio y decir simplemente "por eso o por esto" habiendo mencionado
inmediatamente antes la razón o el motivo a que se alude. Estaba lloviendo; es por eso que cogió el paraguas. Mejor:
estaba lloviendo; por eso cogió el paraguas.

esbarizaculos
Para los maños, tobogán, deslizaculos, rampa deslizante recreativa que usan los niños con alegría. Antaño el
esbarizaculos era una rampa de hielo sobre el terreno. Así se calentaba el culo y se fastidiaban los pantalones con lo
que la bronca al llegar a casa era segura.


esbarriarse
En asturleonés tumbarse en el campo en el verano a la sombra de un árbol, de la meda, del carro o de cualquier otra
cosa para descansar o echar la siesta. También se dice esbimbarse

esbotar
También estitar, sacar con las manos los titos o semillas de las vainas de los guisantes, fréjoles o judías. Mi abuelo se
pasaba las largas noches de invierno esbotando fréjoles o habas en el escriño junto a la lumbre de la cocina y yo a
veces le ayudaba. Las cáscaras no se tiraban, pues los animales las comían con avidez.(Localismo de Aliste).

esbravar
esbravar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "esbravarse" siendo su significado: </br>Palabra
catalana que significa desahogarse, desfogarse cuando alguien está agresivo o frustado. También significa disiparse o
perder la fuerza una bebida carbonatada, como el cava, o perder el aroma una sustancia como el café.


escabiosis
Del latín scabies scabiei, aspereza. Es uno de los nombres de la sarna o acarodermatitis, enfermedad muy molesta de
la piel con fuerte comezón, excoriaciones y pequeñas llagas de tanto arrascarse, producida por el ácaro sarcoptes
scabiei o arador de la sarna. 


escacharse
Localismo alistano asturleonés: hacerse cachos, romperse algo como un huevo.

escaleno
la etimología griega de escaleno es skalenós skalené skalenón, adjetivo que significa cojo

escalpelamiento
También escalpamiento. Acción y efecto de escalpelar o escalpar, desollar o arrancar en parte o totalmente el cuero 
cabelludo craneal humano. Del inglés scalp, cuero cabelludo. El hecho puede ser intencionado como trofeo de guerra o
forma de tortura o accidental por falta de seguridad en el motor de las voadeiras en la Amazonía.



escamas de sapo
Alucinógeno semejante a la ayahuasca que procede de las glándulas de un sapo centramericano, el bufo alvarius. La
bufoteíma es una molécula neurotrasmisora, alteradora de los estados de conciencia, que parece que ya utilizaban los
chamanes de las culturas precolombinas como la ayahuasca. Como todas las drogas de este tipo son muy peligrosas
sobre todo por el desconocimiento en su uso, Siendo además imprevisibles las reacciones en las personas. También la



llaman DMT (dimetiltriptamina) o molécula de Dios.

escampó
3ª persona singular del pretérito perfecto simple (indefinido) del verbo escampar que significa cesar de llover,
despejarse la nubosidad después de llover, terminarse una dificultad de cualquier tipo. Con este verbo se han
construído numerosos refranes como: "Siempre que llueve, escampa"  con lo que se quiere decir que "después de la
tempestad, viene la calma".

escañar
En el asturleonés escañar significa favorecer el paso del agua al regar  los surcos con algo de pendiente. A veces el
agua se detiene por causa de algún impedimento, como estiércol o maleza, que se arrastra al lomo del surco con el
sajo, es decir, se escaña, se hace caño, para que el agua siga. Esto mismo se hace en cualquier canalización pequeña
de agua en la que haya un estorbo que dificulte su paso.

escape
A escape: Expresión adverbial asturleonesa alistana con el verbo ir o andar que significa de prisa, con celeridad. Fulano
parece un torbellino, siempre anda a escape, dicen los alistanos.

escarabeo
Amuleto egipcio de piedra, marfil, cerámica e incluso de metales preciosos con forma de escarabajo pelotero
(scarabaeus sacer), símbolo de la resurrección y el renacimiento de todo lo existente.


escarapuche
Plato especial extremeño de la zona de los embalses del Guadiana y del Zújar en las comarcas de la Serena y de la
Siberia extremeña. Es una ensalada de pimiento, tomate y cebolla con peces asados que también se sustituyen por
carne asada troceada.



escarduciar
Esta palabra se usa en Aliste como sinónimo de asustar, provocar miedo y la huida sobre todo en los animales. Un
padre y su hijo observan los pardales del corral desde una ventana y el padre comenta: "No hagas ruido, no los
escarducies".

escarisar
escarisar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "escarizar" siendo su significado: </br>Limpiar las
escaras de la piel de los enfermos que por estar en coma o con falta de movilidad mantienen casi siempre la misma
postura, lo que ocasiona úlceras difíciles de curar. También se usa escarificar: formar escaras en la piel de estos
enfermos o en personas sanas haciendo cortes intencionados en su piel para que formen cicatrices.

escascar
En mi tierra, simplificación de descascar por vagancia fonética como sucede en los sufijos -ado de los participios,
descortezar ramas o troncos de árboles, quitar la casca de las frutas o los frutos.


escayolaria
escayolaria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "escayolaría" siendo su significado: </br>Es la
primera o tercera persona singular del condicional simple del modo indicativo del verbo escayolar, que también puede



ser reflexivo, y que significa estucar, rellenar un molde arquitectónico con escayola para una reparación o para crear
una estatua u otro adorno, enyesar con vendas un miembro con un hueso roto para inmovilizarlo y que suelde, cubrir un
techo con escayola..

escinde
Es la 3ª persona singular del presente de indicativo del verbo escindir que significa separar, dividir, partir, romper..

escogitar
escogitar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "excogitar" siendo su significado: </br>La escritura
correcta es excogitar, del verbo latino cógito cógitas cogitare, pensar y el prefijo ex-, desde una posición o perspectiva.
La Academia lo define como hallar o descubrir algo pensando, con el razonamiento y la meditación. Es un verbo en
desuso.

escolarca
Del griego scholé, ocio, tiempo libre, centro de estudio, escuela y arché, principio, origen, autoridad, poder: Diádoco,
director de las escuelas filosóficas griegas, garante de su línea de pensamiento después de su fundación. El primer
escolarca de la  Academia a la muerte de Platón fue su sobrino Espeusipo, en el Liceo, Teofrasto, en el Jardín,
Hermarco de Mitilene y en la Stoa, Cleantes.


escondite
Fórmula del juego del escondite en astur-leonés: "Esconderite lerite, de pamparambite, de conde de monde, que tú
tescondes"

escriño
Cesta grande, sin asa, campaniforme, hecha en espiral con una cuerda de pajas de centeno machacadas, envueltas en
cáscara de zarza y cosidas en cada vuelta sobre una base redonda para contener cereales, legumbres u otros
productos comestibles. (Lenguaje astur-leonés de Aliste (Zamora)

escuajeringar
Localismo asturleonés alistano. Descuajeringar, descuajaringar, desarmar o desunir las partes de algo, destartalar,
descoyuntar los huesos del cuerpo, perder el control del cuerpo por la risa u otra razón. También se usa
pronominalmente: escuajeringarse, desternillarse, fastidiarse, estropearse, destrozarse.


escuchura
En Aliste frío húmedo y desapacible, escarcha, relente, viento helado y humedo de la ribera que se nota en los huesos
e invita a hacer lumbre.


escucullar ajos
En Huesca se dice así a la operación de cortar el cucullo o brote floral del ajo para que la planta utilice toda su energía
en el crecimiento del bulbo. Suele hacerse a mediados de mayo. Estos mañicos tienen la costumbre de invitar a hacer
esta operación a quien da mucho la lata: Vete a escucullar ajos, es decir, vete a hacer gárgaras, vete a freir espárragos,
déjame en paz, no me des la tabarra. 



escudriña
3ª persona singular del presente de indicativo y 2ª singular del imperativo del verbo escudriñar, del latín medieval



scrutinio scrutinias scrutiniare y este del clásico scrutor scrutaris scrutari, escrutar, registrar, escudriñar, es decir,
examinar cuidadosamente algo, hurgar, rebuscar, indagar, inquirir, investigar, observar minuciosamente, husmear,
fisgar, revisar y analizar con atención.


escuela de vallecas
Grupo de artistas y literatos de los finales años veinte aglutinados en torno al pintor Benjamín Palencia y el escultor
Alberto Sánchez "el socialista", que pretendían la regeneración del arte hispano. Su centro de reunión era el punto
geodésico del Cerro de Almodóvar al que llamaban cerro testigo, a la altura del Km 9 de la carretera de Valencia, junto
al actual barrio de Santa Eugenia. En esta iniciativa vanguardista de tintes surrealistas y cubistas, truncada pronto con
la guerra, participaron Maruja Mallo, Moreno Villa, Nicolás de Lekuoma, Miguel Hernández, Lorca, Alberti y tantos otros.



escular
Alejarse alguien y perderlo de vista al interponerse algún obstáculo, como cuando se dobla la esquina. Palabra de la
zona de Aliste.
¿Has visto a fulano? -Ha esculado hace un momento a la punta arriba de la calle

esdras
¿Esdras¿ es un libro bíblico del Antiguo Testamento originalmente asociado al de Nehemías, escritos probablemente
hacia el siglo V a. de C. por dos empleados homónimos del templo de Jerusalem. En concreto el de Esdras trata de la
reconstrucción del templo después del exilio de Babilonia y de la reorganización de las leyes con la pretensión de crear
un gobierno teocéntrico.

esfaramugar
Desmenuzar con una mano o las dos una cosa sólida pero blanda y quebradiza, como la sangre coagulada y cocida
para hacer la chanfaina. El pan de hogaza, sobre todo la miga, también se esfaramuga muy bien


esforsato
Castellanización de sforzato, participio del verbo italiano sforzare, tensar, compeler, constreñir, forzar, coaccionar,
obligar. En música se llama también sforzando (sf o sfz o fz: subito forte) una de las anotaciones de la partitura para
indicar el matiz de aumento repentino de la sonoridad o intensidad acústica de los sonidos musicales.

esgandarse
Rajarse o desgajarse una parte de un todo, como la rama de un árbol o un trozo de uña. 

eskarifikazio
eskarifikazio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "escarificación" siendo su significado: </br>Del
griego eschara escharas: hogar, brasero, fogata, lugar para el fuego, altar doméstico para los sacrificios. Es la acción
intencionada o no que produce escaras, que son cicatrices de la piel por cortes  para formar la piel de cocodrilo u otros
tipos de tatuajes como los utilizados por los mayas, los chichimecas u otras culturas africanas. También se llaman
escaras las heridas no cicatrizadas de la piel de los glúteos u otras partes del cuerpo como consecuencia de estar
sentado en una silla de ruedas durante mucho tiempo, como les sucede a los tetrapléjicos o ancianos imposibilitados
para caminar.

eskerrik
palabra del euskera que significa ¡Gracias!



eslinga
Anglicismo. De to sling, lanzar. En la línea de los compañeros, maroma, soga, cuerda o cinta que puede ser de acero,
fibras vegetales o artificiales con gancho o lazo en uno de sus extremos, usada con distintos fines como levantar
grandes pesos, arrastrar vehículos o asegurar el cuerpo de los montañeros para evitar caídas


esmorzaret
Almuerzo valenciano con raíces en la Horta levantina en la que los llauradors iniciaban sus faenas al salir el sol. A este
segundo desayuno más consistente los vascos le llaman hamaiketako, lo de las once. Por mi tierra asturleonesa en la
recolección del cereal del verano "tomábamos las diez". Así descansábamos y recuperábamos fuerzas. Después por la
tarde "tomábamos las cinco". ¡Qué rica estaba la cebolla cruda con pan y chorizo!


esnucar
Por mi tierra asturleonesa y otras zonas, desnucar, aunque normalmente el verbo tiene uso pronominal, esnucarse,
romperse los huesos que articulan la nuca con la columna vertebral en los animales o en las personas por algún
accidente. Las consecuencias suelen ser nefastas. El médico le dijo al ti Aquilino que tenía la tensión baja. -¿Y eso
tiene algún problema? No, le respondió, a no ser que se suba a los tejados.


espachar
Derivado de despachar. En Aliste, zona lingüística astur-leonesa, atender y dar de comer a la hacienda, es decir,  los
animales de los que es propietario un alistano, que pueden ser una pareja o dos de vacas, una burra, las gallinas,  un
ganado más o menos numeroso de ovejas o de cabras. Alguno podía tener excepcionalmente conejos, palomas y
algún caballo.

espacio peripersonal
También llamado espacio vital o burbuja espacial es el margen separador entre nuestro cuerpo y el resto del mundo
que nos permite sentirnos seguros y fuera de peligro. Experimentos sicológicos demuestran que la mayoría de las
personas necesitan un entorno mínimo  de entre 20 y 40 cms alrededor de su cara. Si alguien invade este espacio en la
relación la persona retrocederá. Cualquiera lo puede comprobar. También he de decir que este espacio no es igual
para todos. Así los urbanitas aceptan menos espacio que las personas rurales y también aceptamos menos espacio
para los íntimos que para los demás.


espacio schengen
Área geográfica de 26 países europeos, unos de la EU y otros no, que han acordado suprimir las fronteras interiores,
no las exteriores, de modo que entre ellos hay libre circulación de personas y bienes. El acuerdo se tomó en la ciudad
luxemburguesa de Schengen el 14 de junio de 1985. Posteriormente se han ido adhiriendo distintas naciones. El
acuerdo se ha suspendido en algunas circunstancias especiales, como en esta del coronavirus.



esparcio
Esparcido. En Aliste, mi tierruca asturleonesa, dicen esparejío, esparejido, participio pasivo de esparejir, esparcir,
diseminar espacialmente algo, extender, dispersar, desparramar, expandir, espaciar, también dicen arramar la mies, el
centeno o el trigo o la cebada o la algarroba en la era para trillar. Ahora ya no se trilla ni se siega ni casi na.

esparegir
Este término se utiliza en Aliste como sinónimo de esparcir, separar espacialmente los elementos de un todo con
distintas finalidades. Se dice de la mies en la era para que le dé el sol y que pueda trillarse, de los garbanzos o de las
habas (judías) para que se calienten y de este modo salgan mejor los titos o semillas.




espatarrarse
También despatarrarse. En mi tierra de Aliste y en muchas partes de España sentarse con las piernas muy abiertas,
sobre todo los hombres porque las mujeres han sido siempre mucho más recatadas y educadas. También dar con los
huesos en el suelo con una pierna para aquí y otra para allá. El ayuntamiento de Manuela Carmena está poniendo de
manifiesto la postura machista, antiestética e insolidaria del espatarre en el metro y autobuses urbanos, postura que no
respeta el espacio de los demás. Cada uno en su casa que se espatarre como quiera, pero en los espacios públicos no,
pues, si todos hiciéramos lo mismo, no habría sitio para tanta pata.

espejunaban
Tercera persona plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo espejunar del lenguaje glíglico de creación
cortazariana de la novela Rayuela; un lenguaje críptico, erótico y de interpretación abierta que Julio Cortázar compartía
en complicidad con sus personajes literarios. En la expresión del cap. 68: "Sintiendo cómo poco a poco las arnillas se
espejunaban", que forma parte de la descripción de un encuentro sexual, unos interpretan que las rodillas se
separaban. En otras interpretaciones se dice que las venas se contraían. La imaginación es libre.



espenicar
espenicar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "espeñicar" siendo su significado: </br>En
asturleonés alistano coger algo muy pequeño con las uñas de los dedos a modo de pinza y desmenuzarlo, como al
espulgar la cabeza al modo de algún cuadro de Murillo. En Aliste cuando algún niño pequeño se cae y llora, se le
distrae cogiéndole la mano con la palma hacia arriba y señalando los dedos se le dice: éste es el dedo dedillo, éste es
el del anillo, éste el de la mano, éste el escribano y éste espeñica pulgas y piojos por el verano. Y el niño sonreirá.

esperando a godot
Obra emblemática del teatro del absurdo escrita después de la II Guerra Mundial por el irlandés Samuel Beckett, que
refleja un gran sentido pesimista de la existencia humana como también lo expresaba el existencialismo. Sus
personajes esperan a Godot, pero no saben quién es ni qué representa ni por qué lo esperan. La espera, la vida y la
muerte son absurdas, la existencia no tiene sentido. Algunos quieren ver en el nombre de God-ot un rayo de esperanza
a pesar de la desolación de la posguerra.


espermateca
Cavidad del aparato reproductivo de las hembras de ciertos invertebrados (insectos, arañas, moluscos..) y vertebrados
en el que almacenan el esperma del macho después de la cópula en espera del óvulo femenino para realizar la
fecundación. La palabra deriva del griego: sperma spermatos: simiente, semilla, germen, principio y theke thekes: caja,
depósito. También significa banco de semillas o banco de esperma u óvulos, aunque esta palabra aún no la ha
reconocido la RAE.

espiche
Por mi tierra asturleonesa dicen así a un tapón de madera alargada y cónica para tapar el agujero de la espita de la
cuba que está situada a cierta altura de la base para que no salgan las impurezas del vino. Por Extremadura llaman así
al botijo de barro y a la madera atada al asa con una cuerda para tapar el agujero del pitorro. También se llama espiche
a la espiga o estaquilla de madera algo cónica para tapar cualquier agujero como en las uniones de carpintería.



espiciforme
Del latín spica, espiga y forma, imagen, apariencia. Que tiene forma de espiga.

espilingar



Localismo del asturleonés alistano que significa colgar, pender.  Ahora, a comienzos de la primavera, espilingan las
flores del chopo, del avellano y otros árboles antes de salir la hoja.



espiritu aspero
espiritu aspero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Espíritu áspero" siendo su significado: </br>En
el griego clásico, signo diacrítico o virgulilla consistente en una coma abierta hacia la derecha y colocada sobre la vocal
inicial de algunas palabras griegas que se pronunciaban con cierta aspiración; si la vocal era mayúscula se colocaba
arriba a su izquierda; si la palabra comenzaba con diptongo se colocaba sobre la vocal débil. Se ponía también sobre la
ro (r) inicial . En el griego moderno ha desaparecido en 1980.


esporo
Nombre de un esclavo con el que se casó el emperador Nerón después de matar a su esposa, Popea Sabina, de una
patada en el vientre mientras estaba borracho. Algunos historiadores modernos consideran que Tácito y Suetonio
tienen prejuicios contra Nerón y que su esposa pudo morir por complicaciones del embarazo o del parto. Se decía que
Esporo se parecía a Popea. 


espurrincarse
(Palabra de Aliste):trepar, subir a un árbol o por una pared.. con cierta dificultad. También se puede usar
metafóricamente, como cuando una mujer, creo que de San Vicente de la Cabeza, respondió a la pregunta sobre su
edad: "yu cueido que ya me espurrinquei de los setenta parriba": yo creo que en el árbol de la vida ya estoy por encima
de los setenta.


esquila
En Aliste, zona asturleonesa, es el corte de la lana de las ovejas que tradicionalmente se hacía en el mes de mayo con
unas tijeras especiales, después de lo cual se les ponía la mela con pez caliente. También se esquilaban los burros.

esquinocéfalo
Del griego schinos, bulbo y kephalé, cabeza: cabeza de cebolla. Al decir de Plutarco, así apodaban los atenienses del
siglo V a. C. a su gobernante Pericles que tenía cabeza grande y alargada, disimulada en los bustos con un casco
corintio de estratego.


esquisto
Del griego schistos, hendido, separado. Roca metamórfica de estructura laminar formada en el interior de la tierra a lo
largo de los años sobre todo por la acción de la temperatura y la presión. Por mi tierra alistana asturleonesa
predominan los esquistos pizarrosos con tonalidades negruzcas, ocres o pardo-grisáceas con los que hacen las
paredes de las casas.



esquizo
Esquizo o esquizotímico es un tipo de personalidad basado en la investigaciones del siquiatra alemán de la primera
mitad del siglo XX Krestschmer que asoció el tipo leptosomático (tipo quijote) con la esquizotimia y el tipo pícnico (tipo
sancho) con la ciclotimia. El esquizotímico es alto, delgado, poco sociable, tímido, retraído, crítico y soñador.

esse est percipi aut percipere
El ser consiste en ser percibido o en percibir. Esta expresión sintetiza el pensamiento del filósofo irlandés del siglo XVIII
George Berkeley, curiosamente y en aparente contradicción, empirista e idealista a la vez. Sólo existen las cosas



percibidas y en cuanto que son percibidas y nosotros, las conciencias perceptoras. No hay nada más. La materia en sí
es una abstracción. Y Kant tomó buena nota cuando despertó de su sueño dogmático.



est
Tercera persona singular del presente de indicativo del verbo latino sum que traducimos por ser, estar, haber. También
se usa como auxiliar en las voces pasiva y perifrásticas del latín

estadal
Antigua medida castellana de longitud y superficie que también se usó en otras partes de España con pequeñas
variaciones. Como medida de longitud tenía 4 varas (algo más de 3 metros). La vara de Burgos valía 0,835905 metros.
Como medida de superficie valía 16 varas cuadradas (algo más de 11 metros cuadrados)


estado canalla
Término usado en algunas ocasiones por el Departamento de Estado de EEUU para caracterizar a aquellos estados
cuyas actuaciones interestatales no respeten los principios básicos del Derecho Internacional. Noam Chomsky en una
reciente entrevista para Truthout está de acuerdo y saca sus conclusiones inevitables llegando a decir que el asesinato
de Soleimani no es un acto de guerra sino un acto terrorista.



estagira
"Estagira" es una ciudad griega situada en la península de Calcídica al norte del mar Egeo, ciudad natal del filósofo
Aristóteles del siglo IV a. de C., al que por esta razón se le ha llamado "el estagirita", que fue el preceptor de Alejandro
Magno

estar afaroniao
En el lenguaje asturleonés alistano tener mucho calor y pocas ganas de trabajar.

estar al loro
Es una expresión muy utilizada por los jóvenes en la movida madrileña y también después, que significa estar atento,
estar al tanto de lo que pasa. Esta expresión tiene su origen en la guerra civil española del 36 cuando los italianos, que
militaban en el bando franquista, decían: "sono loro", son ellos,  cuando divisaban los aviones republicanos, con lo que
querían decir: atentos, que el enemigo ronda. Los españoles ante la misma situación decían de cachondeo: al loro. Fue
muy comentada, en este sentido, y criticada por la derecha la expresión de Tierno Galván, el mejor alcalde de Madrid
en los nuevos tiempos, cuando en la presentación de un concierto de la movida terminaba su alocución: ¡El que no se
haya colocao que se coloque y al loro!

estar de adil
En el lenguaje alistano-sanabrés significa estar de barbecho. En el cultivo antiguo (de hace algunas décadas) existía la
costumbre de sembrar el cereal a dos hojas, es decir, el término del pueblo se dividía en dos partes u hojas que se
alternaban anualmente: una se sembraba y la otra descansaba. Ésta que descansaba se decía que estaba de adil.
También está de adil el terreno que ha dejado de sembrarse por más de un año. Ahora casi todo el terreno de los
pueblos está de adil, lleno de jaras, tomillos, matas de roble, retamas....

estar de más
Locución verbal. Estar ocioso, sin hacer nada. Coloquialmente sobrar, estorbar, no ser útil, una invitación a la
despedida en una reunión. En los concejos de mi tierra en las reuniones con democracia directa del alcalde con los



vecinos para planificar las cosas públicas, al terminar, el alcalde siempre decía y creo que lo sigue diciendo, como una
fórmula de común aceptación: ¡Estamos de más!


estar de toma pan y moja
Tener algo o alguien cualidades excepcionales en algún orden de cosas, que no es necesariamente el culinario,
aunque también puede ser. Al decirlo de las personas, queremos significar que son atractivas, sobre todo cuando
hablan las mujeres de los hombres, pues siendo al revés, el lenguaje no suele ser tan elegante.



estar en boga
Tener aceptación, estar en auge algo o alguien, estar de moda, estar en el candelero social o de los medios y no, estar
en el candelabro, como algunos han querido poner de moda a partir del desliz de una famosa en televisión al decir ya
hace años: "a mí me gustan los toreros que están en el candelabro", aludiendo a los que tenían fama y éxito.

estar en el quinto pino
Locución verbal que significa estar muy lejos. Otros dicen estar donde Cristo perdió las zapatillas o el chaleco o el
gorro. En Chile dicen donde el diablo perdió el poncho. Los menos finos dicen a tomar por culo.

estar en garandillas
Locución verbal alistana que se dice tanto de las personas como de las cosas. Significa estar situado en alto, en un
árbol, en un estante o en donde sea, pero de un modo inestable, con peligro de caerse.


estar en las batuecas
Locución verbal. Las batuecas es un paraje natural de gran belleza recorrido por el río Batuecas de la cuenca
hidrográfica del Tajo en la sierra de Francia al sur de la provincia de Salamanca y al norte de Cáceres. Sobre esta zona
escribió Lope de Vega en el siglo XVI una comedia titulada Las Batuecas del Duque de Alba describiéndola como un
Arcadia feliz en la que los batuecos viven aislados del mundo e ignorantes de todo lo exterior. Desde entonces se hizo
proverbial esta ignorancia en esta locución, "estar en las batuecas", como sinónimo de estar en la inopia, sin
conocimientos ni información de lo que a uno le rodea.


estar en órsay
Anglicismo. Expresión futbolera transcripción de offside, fuera de juego, recogida en la regla 11 del reglamento del
fútbol con muchos matices de estrategia de ataque y defensa. En sentido metafórico define cualquier situación de poco
control, de distracción o despiste con poca o nula atención.


estar en pelota
"Estar en pelotas" es un modismo que significa estar desnudo. Si se utiliza metafóricamente puede significar "estar sin
blanca", es decir, no tener dinero.

estar en una situación boyante
Expresión aplicable a las personas, situaciones o cosas, estar en buenas condiciones, en condiciones favorables, de
prosperidad, que las cosas van bien tanto en el aspecto económico como en los demás.



estar enturunado
Estar helado, con mucho frío. "Tengo las manos enturunadas": "tengo las manos engariñidas". "No puedo ni hacer el



huevo". Yo de niño, para solucionar este problema, metía los dedos entre el pelo de la cabeza. ¡Vaya frío que hacía los
días de invierno cuando íbamos a la escuela sin calefacción!.


estar pedo
Estar piripi, estar borracho, tener una buena melopea, achisparse, estar peneque, embriagarse, estar como una cuba,
llevar una buena cogorza, llevar una buena tajá, ir bolinga, llevar un buen melocotón o un buen puntazo, ser un
abrazafarolas, ir dando bandazos...

estar sembrao
Locución verbal coloquial de estar sembrado, estar ingenioso u ocurrente, como nos dice el Diccionario Abierto, estar
inspirado o gracioso en el modo de expresarse o de actuar. La tendencia a suprimir la d intervocálica en el final de
algunos participios, sobre todo los en -ado, es cada vez más general, aunque la RAE nos riña considerando su uso
poco esmerado e incluso vulgar.


estar tocado del ala
Locución verbal . Estar ido. Estar más p'allá que p'acá. Estar mal de la chola. Estar mentalmente trastornado. Estar
chiflado. El ala del dicho probablemente se refiere al ala del sombrero. Hace unos días vi a un chaval que caminaba
muy de prisa tocándose la cabeza como si estuviera saludando militarmente. Lo que no supimos fue si el pobre chaval
sujetaba la cabeza con la mano o la mano con la cabeza. 



estar tocat del bolet
Locución verbal catalana: Estar tocado del ala, estar mal de la chola, estar loco, estar mal de la azotea, estar sonado,
estar malament del cap, estar como una regadera, estar com un cabàs de gats (estar como un capazo de gatos).



estar, poner, andar, dejar, quedar todo manga por hombro
Locuciones verbales de origen sartorial: Estar, poner....en completo desorden, descuido y abandono. El Diccionario de
Autoridades de 1734 sobre andar manga por hombro: Phrase con que se da a entender el descuido de algunas casas,
donde todo anda sin regla, concierto ni proporción. 


estarnancarse
Abrirse ampliamente de piernas estando de pie, sentado o a horcajadas en un objeto o a los lomos de una caballería.
Esta palabra se usa en Aliste y no la conocen los de la RAE. Sí conocen espernancarse.

estatocisto
Término científico derivado del griego kystos, vejiga y statos, adjetivo derivado a su vez de hístemi, colocar de pie,
enderezar, empujar hacia adelante o hacia arriba,  que está de pie, en equilibrio,  estable. Células del equilibrio de las
plantas y de algunos invertebrados que les permite crecer contra la gravedad. También utilizan como referente la luz y
su sentido propioceptivo.


esteatopigia
Neologismo derivado del griego stéar esteatos, grasa, sebo y pygé -és, trasero, culo. Acumulación excesiva de grasa
en los glúteos que se extiende a los muslos y a veces a los labios vulvares, rasgo genético más frecuente en las
mujeres, como muestran restos arqueológicos de hasta hace 30.000 años y que aún se manifiesta en algunas mujeres
africanas de etnia bosquimana, hotentote o pigmea.




esteganografía
Del griego steganos, oculto, cubierto, cerrado, opaco y grafe, escritura, documento escrito. La ciencia y el arte de
ocultar información que ahora ha evolucionado muchísimo con los ordenadores. Los mensajes ocultos van siempre en
un portador que podía ser un esclavo en la Grecia clásica con letras impresas en su cabeza, una carta o un bit. Además
tienen un código que es necesario descifrar. Los códigos de Julio César en la Roma clásica alteraban el orden de las
letras.



estenoxenos
estenoxenos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estenóxenos" siendo su significado: </br>Plural de
estenóxeno,término de la biología, sinónimo de estenoico,  del griego stenos stene stenon: estrecho, angosto, pequeño
y xenos xene xenon: ajeno, extranjero, huésped. Es el parásito que afecta a muy pocas especies de hospedadores. No
se va con cualquiera. Es selectivo, aunque los más selectivos son los monoicos o monoxenos  que afectan sólo a una
especie de hospedador.  Los menos selectivos, porque se van con cualquiera son los eurioicos o eurixenos. (Oikos
oikou: casa, vivienda, habitación).

estepicursor
Término botánico para las plantas esteparias que al secar son arrastradas por el viento dispersando así sus semillas.
También las llaman plantas corredoras o rodadoras, bolas pancracias, nubes del desierto o norias. El ejemplo más
característico lo defino en la entrada Calamino, salicón, rascavieja, malvecino, salsola kali, bola de las películas del
oeste cuando silba el viento y se está mascando la tragedia. 



estisorar
En valenciano-catalán arreglar con las tijeras (estisoras) algo como los racimos de uvas para hacerlos más atractivos
en los mercados. Son famosas las estisoradoras de la uva de moscatel de Alejandría en Teulada (Alicante), que con
admirable precisión y rapidez retiran del racimo todas las uvas imperfectas con las que después hacen mistela. En
algunos sitios a esta uva la llaman moscatel de Teulada. 


estínfalo
También Estinfalo o Estinfelo, del griego Stymphalos o Stymphelos. Fue el nombre de una ciudad, un valle, un río, un
lago y una montaña situados al noreste de la Arcadia. Estinfalo, según la mitología griega, fue el nombre de un hijo de
Élato, nieto de Ares, instalado aquí. La ciudad de Estinfalo es mencionada por Homero en la Ilíada en el catálogo de las
naves de la coalición de los aqueos. También se habla de los pájaros carnívoros de lago Estinfalo con garras, alas y
pico de bronce, en los trabajos de Heracles. En esta zona del norte del Peloponeso se localiza actualmente el municipio
de Stimfalía en el valle del monasterio de Zaraka.


esto es la caraba
Expresión ponderativa de mi tierra usada indistintamente en un sentido y en el contrario, para lo bueno y para lo
malo.También dicen esto es la repanocha, esto es el colmo y otros más decididos, esto es la rehostia.


estorbero
En asturleonés alistano estorbo, tarabanco, impedimento, obstáculo, traba, atasco, entorpecimiento, cualquier cosa que
dificulta, entorpece o impide cualquier actividad. A veces se aplica también a las personas.


estoy &#40;est¿s&#41; m¿s tonto que los peces de la vinada
Estoy (estás) más tonto que los peces de la vinada: Expresión utilizada en la comarca de Aliste para significar una
situación de atolondramiento o atontamiento en que no se tiene claridad ni agilidad mental por dormir mal o la pesadez



de la atmósfera previa a una tormenta u otra razón. Su origen está en una de las fases del tratamiento del lino para
convertirlo en fibra textil: Los manojos de lino, atados y desvagados (se les quitaba la linaza golpeándola con una
mayadera) se metían en el río unos días, con lo que el agua de los pozos iba perdiendo oxígeno y por ello los peces
abrían la boca en la superficie intentando respirar. La expresión original debió ser: estoy más tonto que los peces de la
linada. Con el tiempo la linada se convirtió en vinada.

estrategias
Son los distintos procedimientos para alcanzar los fines propuestos. La palabra tiene origen griego: "strateuo" significa
luchar como soldado en el ejército y "strategos" el general que dirige la estrategia para alcanzar la victoria.

estrepido
estrepido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estrépito" siendo su significado: </br>Palabra
derivada del latín: strepitus -us y ésta del verbo strepo que significa hacer ruido, resonar, formar tumulto. Estrépito
significa alboroto, ruido, bullicio, clamor, fragor, estruendo, aparatosidad, precipitación ruidosa, algarabía, parafernalia...


estrés hídrico
Situación de tensión y dificultad a la que se enfrentan las plantas ante la falta de agua sobre todo en el verano. El nivel
de agua de las plantas resulta del equilibrio entre la que absorben por las raíces y la que desprenden en la traspiración
por hojas, estomas y lenticelas. Ante la escasez buscan soluciones: limitar la evaporación y profundizar la raíz. La vid
vieja,  por ejemplo, aporta así a la uva y al vino nuevos matices y aromas, al decir de los entendidos.



estridular
Del verbo latino strideo, rechinar, chirriar, silbar, zumbar. Es el ruido que hacen, por ej, las cigarras ahora en verano y
otros insectos cuando decimos que cantan. Pero el sonido no lo hacen con la boca sino frotando otros órganos de su
cuerpo.  Los grillos hacen su cri-cri frotando sus alas. La estridulación que no es exclusiva de los insectos tiene muchas
motivaciones: puede ser una llamada sexual, un aviso o un marcaje de territorio. 


estroboscopicas
estroboscopicas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estroboscópicas" siendo su significado:
</br>Femenino plural de estroboscópico, relativo al estroboscopio, del griego strobos strobou: remolino, giro y skopeo:
mirar, observar, examinar. Un aparato de los ópticos, basado en los experimentos perceptivos del sicólogo alemán, de
origen checo, de la Gestalt Max Wertheimer, experimentos basados en la persistencia en la retina de imágenes en
movimiento. En el colegio todos los estudiantes consiguen el efecto estroboscópico al dibujar en un círculo de cartón
una jaula por un lado y por el otro un pajarito. Se hace girar el cartón con dos cuerdas laterales y se verá el pájaro
dentro de la jaula. En este efecto se basa también el movimiento de las imágenes cinematográficas

estuarioa
Lenguaje vasco: estuario o desembocadura en el mar de un gran río formando accidentes geográficos distintos de gran
diversidad biológica al juntarse el agua dulce y la salada en situaciones de alternancia por el movimiento del mar y por
el caudal del río.

esvulaciar
Levantar las manos y los brazos aleteándolos como los pájaros hacen con sus alas. En Aliste suelen hacerlo los
rapaces cuando hace mucho viento, como si quisieran levantar el vuelo. También se dice de los pájaros que aún no
han abandonado el nido y están aprendiendo a volar.



eszett
Letra propia del alfabeto alemán que normalmente no tenemos en nuestro teclado pero que podemos conseguir
pulsando la s con AltGr. Es esta ß. Equivale a la doble ss después de vocal larga o diptongo. Con mayúsculas se usa
solo la doble ss. Creo que en Suiza donde también hablan el francés y el italiano la han eliminado. Nosotros usamos
normalmente en su lugar la doble ss como en strasse, pero los alemanes escriben straße. También la llaman scharfes
s,  ese afilada.


etc¿tera
"Etcétera" es un latinismo tan familiar que parece que no lo es. En latín se decía "et cetera", expresión que consta de la
conjunción "et" que significa "y" y el adjetivo neutro plural de ceterus -a -um que significa "lo demás, el resto"; por tanto
etcétera significa " y las demás cosas que no se mencionan".

eterio stinfálico
Seudónimo arcádico del compositor veneciano Alessandro Marcello del siglo XVIII, autor del Concierto en re menor
para óboe, una hermosura barroca. Hasta mediados del siglo XX no se supo quién era Eterio Stinfálico, seudónimo de
este noble veneciano diletante, contemporáneo de Vivaldi y miembro de la Academia de la Arcadia que componía
música por placer.



etimologia de galatas
etimologia de galatas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "gálatas" siendo su significado: </br>Los
gálatas son los habitantes de Galacia, provincia romana de la región de Anatolia en el centro de la antigua Asia Menor,
actual Turquía. Esta zona fue conquistada por Roma, sin embargo por el testimonio de San Pablo, que les escribió una
carta a mediados del siglo I después de haberlos visitado, sabemos que conservaban el idioma gálata. Estos pastores y
agricultores procedentes de tierras germanas de la Galia Norte emigrados en el siglo III a. d. C. dieron el nombre a la
región . El nombre de gálata, según la versión más probable, procede de la provincia romana de la Galia que dio
Galacia. Galicia en España también recibió tribus celtas de la Galia y por eso se la llamó Gallaecia, muy próximo
fonéticamente a Galacia.

etimología de amigo
Aunque esto pueda parecer una perogrullada, amigo deriva, como dice el compañero Danilo Enrique, de amicus -i,
sustantivo latino cuya consonante sorda se sonorizó en su camino hacia el castellano, lo mismo que sucedió en
formica, hormiga o ficus, higo. A su vez amicus deriva del lexema am- de amo -as -are, amar, querer y del sufijo
adjetivante y sustantivante -icus. El significado es obvio, como también dice el compañero.

etiocronologia
etiocronologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "etiocronología" siendo su significado: </br>De
etimología griega: aitia aitias: causa, origen, chronos chronou: tiempo, duración y logos logou: estudio, conocimiento,
racionalidad: el estudio de la causa de un fenómeno en relación con el tiempo o edad. Esta terminología suele usarse
en medicina, biología, filosofía y en las ciencias humanas y sociales.

etiolación
Anglicismo. El término etiolation, decoloración, lo tomaron los ingleses del francés etioler, blanquear, debilitar,
marchitar, perder vigor. Es el proceso de desarrollo de las plantas en ausencia de  luz con poca o ninguna clorofila, lo
que les da en tallos y hojas debilitados un aspecto blanco-amarillento semejante a las raíces con escasa
vascularización. 





eucarestia
"Eucarestia" es una escritura incorrecta de "eucaristía", palabra creada por los primitivos cristianos a partir del griego
(eu: bueno y jaris -itos: gracia, don) con lo que significa "buena gracia", la que reciben, según los cristianos, en la misa
o representación ritual de la última cena de Cristo con sus discípulos y su posterior muerte.

eudaimonia
Eudaimonía eudaimonías, hermoso término griego que significa felicidad, prosperidad, abundancia de bienes. La ética
aristotélica o eudemonismo o eudaimonismo sitúa el bien máximo o fin de la vida en la felicidad, aunque su concepto de
felicidad no está tan ligado al placer y bienestar físico como el nuestro sino al placer de ser digno y de conocer.



eudaimónica
Eudaimónica es el femenino de eudaimónico, aunque en castellano solemos decir mejor eudemónico por la
simplificación del diptongo ai del sustantivo griego eudaimonía que significa felicidad. El eudemonismo, iniciado por
Aristóteles en el siglo IV a. d. C., defiende que el fin de la vida es la felicidad, aunque otro es el asunto de en qué
consista esta. Para Aristóteles el bien vivir no es sólo el placer y satisfacciones fisiológicas, también y sobre todo es la
autosuperación, la autonomía y el conocimiento.


eufenismos
Eufenismo es la escritura incorrecta de eufemismo que etimológicamente significa "lo bien dicho" (Eu: bien, bueno y
femi: decir). En realidad es la palabra o expresión suave y políticamente correcta que sustituye a otra más
desagradable, hiriente, inconveniente o prohibida. Ejemplos de eufemismos son llamar descansar al morir o movilidad
exterior a la fuga de cerebros de un país como España.

eugenefico
"eugenefico" es una mala escritura de "eugenésico" que es lo relativo a la eugenesia, palabra de etimología griega (eu:
bien, bueno y guignomai: nacer, llegar a ser) que por tanto significa "buen origen o nacimiento". En realidad es el
conjunto de prácticas y técnicas encaminadas a mejorar la vida y sobre todo la vida humana en su origen. Lo que pasa
es que estas prácticas y técnicas se pueden utilizar al servicio de todos los ciudadanos o sólo al servicio del poder.

eugenia
Nombre propio femenino, bien hermoso, de origen griego: eu, bien, bueno y genos geneos, origen,  nacimiento y este
de gignomai, nacer, llegar a ser, existir: la bien nacida o de buen origen. Santa Eugenia es un barrio madrileño, también
hermoso, lleno de zonas ajardinadas y de árboles, situado al este de la ciudad, conocido en los medios de
comunicación por el 11-M. Santa Eugenia es mi barrio.

euneptica
euneptica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "eupéptica" siendo su significado: </br>Propia de o
relativa a la eupepsia, del griego: eu- bien y pepsis pepseos: cocción, fermentación, digestión: buena digestión.
Tradicionalmente la infusión de algunas hierbas tiene esta cualidad, de favorecer la digestión de los alimentos, como el
anís o la melisa o toronjil (melissa officinalis), que en lenguaje popular de Castilla y León tiene muchos nombres como
abejera, apiastro, cedrón, cidronela, citraria, hierba limonera, limoncillo, limonera, torongil de limón, toronja, toronjina,
yerba cidrera...

euskarari buruz
Sobre, acerca de o respecto al idioma vasco. Euskarari es el caso nori (dativo) de euskara o euskera (lengua vasca)



eutrapelia
Del griego eutrapelía -as, de eu, bien, justamente, felizmente y trepo, volver(se), cambiar, transformar(se). Jocosidad,
iucúnditas decía Tomás de Aquino, diversión ordenada, mesura lúdica, proporción jocosa, buen humor, propensión a la
alegría y amabilidad, virtud que ordena el descanso y la diversión decía el Estagirita en la Academia peripatética.


evaristo
Este nombre propio tiene etimologia griega. Deriva del adjetivo griego eucháristos, agradable y agradecido, y este del
verbo eucharisteo, ser agradecido, dar gracias, como hacen los cristianos en la eucaristía o acción de gracias.



eventualidades
Plural de "eventualidad" que es cualquier cosa que sucede por azar, una contingencia o posibilidad. (Los escolásticos la
llamarían "ser contingente", es decir, lo que es pudiendo no ser).

evergetismo
Del griego euergetes euergetou: bienhechor (eu ergon: buena obra). Donación y distribución de los propios bienes en
forma de comida, dinero, regalos, invitaciones, fiestas, restauración de obras por parte algunos miembros ricos y
poderosos de una comunidad aparentemente de una forma desinterasada. Estos individuos benefactores, llamados
evergetas existieron desde la época de la Grecia clásica y tenían diferentes motivaciones: desde el reconocimiento
social del propio poder y autoridad, la demostración de la propia fortuna, hasta la consecución de la sumisión de los
demás. En Roma algunos pagaban el pan y el circo con su propio dinero.


evoe
Evoé: grito de entusiasmo, alegría desbordada y exaltación orgiástica que emitían las Bacantes y demás participantes
en los ritos religiosos en honor de Baco, a la vez que invocación a este dios del vino y del placer, al que también
llamaban Eván y Líber.

exagoras
exagoras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Iságoras" siendo su significado: </br>Nombre griego.
Así se llamaba un arconte griego de finales del siglo VI a. d. C. en disputa con Clístenes que finalmente se hizo con el
poder permitiendo que Iságoras huyera después de tenerlo recluído en la Acrópolis durante dos días. El nombre
procede probablemente del término griego  isegoría isegorías: igualdad de todos para hablar en público con libertad
(isos agoreuo).

exaspera
3ª persona singular del presente de indicativo o 2ª persona singular del imperativo del verbo exasperar que también
puede funcionar como reflexivo: exasperarse del latín (ex: fuera de, por, a causa de y aspero asperas asperare
asperavi asperatum: poner áspero, irritar, encrespar, crispar enfurecer, enojar, molestar

excompañeros
excompañeros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ex compañeros" siendo su significado: </br>Ex,
preposición latina que significa negación entre otras cosas, pude aplicarse a diferentes palabras formando una unidad
semántica, aunque no existan como tales en el diccionario de la RAE, para significar una realidad que fue pero ya no
es. Un ex compañero es un compañero que fue pero ya no es; lo mismo pasa con ex ministro, ex alumno, ex
presidente, ex seminarista...Suele aplicarse a cargos o situaciones pasajeras.

exespacial



Lo que está fuera del espacio. Sería un término cacofónico, no admitido y contradictorio, pues los conceptos
fuera-dentro son necesariamente espaciales y siempre relativos a algo dentro del espacio que contiene todo lo físico.
Puede que se quiera aludir al presunto mundo sobrenatural del que dicen que estaría fuera del espacio-tiempo y no
tenemos otra forma de expresarlo pues nuestra visión de lo real y nuestro lenguaje es espacio-temporal. Ya nos lo
decía Kant, el filósofo de la modernidad: las condiciones necesarias, a priori, de la sensibilidad son el espacio y el
tiempo, es decir, no podemos percibir algo en ningún lugar ni nunca.

exhorta
Puede ser la 3ª persona singular del presente de indicativo o bien la 2ª persona singular del imperativo del verbo
exhortar que significa animar, incitar, rogar o suplicar a alguien que haga o deje de hacer algo. Procede del verbo
deponente latino exhortor exortaris exhortari exhortatus sum (compuesto del prefijo ex-: de desde y hortor: animar,
incitar)

exocitosis leucocitaria
Los leucocitos, del griego leukos leuke leukon: blanco y kytos kutou: hueco, cavidad, cuerpo envolvente o glóbulos
blancos de la sangre, como parte importante del sistema inmunológico, tienen la misión de destruir todos los elementos
extraños al cuerpo y que entran en él, previa identificación. Esta actuación es coordinada y para ello se comunican
mediante la secreción de diferentes tipos de citocinas (moléculas proteicas). Esta secreción de sustancias al exterior de
la célula se llama exocitosis, de ex-: fuera, fuera de y kytos kytou: célula, glóbulo, cavidad: fuera de la célula. La
exocitosis leucocitaria es por tanto la expulsión al exterior de los leucocitos de ciertas sustancias para fines de
coodinación inmunitaria

exón
Secuencia de un gen que contiene información codificada para la elaboración de proteínas. Los genes son secuencias
del ADN de los cromosomas presentes en el núcleo de las células. El genoma o conjunto de genes tiene la información
genética de un ser vivo. El exoma es el conjunto de exones de los genes del genoma. Todos son términos técnicos de
la biogenética desarrollada fundamentalmente en el siglo XX y en ese camino seguimos en el siglo XXI. El término exón
lo acuñó el bioquímico Walter Gilbert en los años 70.



expandieron
Expandieron: 3ª persona plural del pretérito perfecto simple (indefinido) de indicativo del verbo expandir que significa
extender, esparcir, dilatar, ampliar, hacer que algo ocupe más espacio, ensanchar.


expio
expio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "expío" siendo su significado: </br>1ª persona singular del
presente de indicativo del verbo expiar (si fuera expió, sería la 3ª persona singular del pretérito perfecto simple o
indefinido del mismo verbo). Expiar significa reparar con algún castigo o penitencia la falta o el delito cometido.
Frecuentemente la expiación no logra la reparación y se convierte en un sentimiento de culpa que permanece. Expiar
también puede significar purificar algo considerado sagrado, como un templo, después de una profanación.

expresion artistica y belleza
Se considera arte cualquier creación humana original mediante formas, imágenes, sonidos, palabras... que expresan
realidades del mundo exterior o interior de un modo bello asociado a experiencias afectivas complejas, en definitiva,
una expresión artística es una manifestación de belleza. La belleza como la verdad, el bien... que los filósofos
escolásticos consideraron propiedades trascendentales del ser, han tenido dos enfoques históricos: el objetivo y el
subjetivo. En el objetivo los griegos definían la belleza como la perfección, proporción y armonía de la creación
humana. Santo Tomás en la Edad Media definía lo bello como "aquello que visto agrada". En la modernidad subjetiva la
belleza es también creada por el sujeto que la contempla. La belleza será uno de los temas abiertos eternamente a la



discusión.


expresion literal
expresion literal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "expresión literal" siendo su significado: </br>Es
la expresión que se lee, se escribe o se reproduce tal cual ha sido dicha o escrita, sin añadir ni quitar nada, al pie de la
letra. Para señalar que una expresión es literal, dicha expresión debe ponerse entre comillas, como los lenguajes
incluidos en los metalenguajes.

externalizar
Eufemismo inventado por los partidos de derechas para no decir privatizar algún bien o propiedad pública tratando de
acallar así su mala conciencia. En esta crisis que han creado los poderosos, la derecha suele decir que la solución está
en privatizar bienes públicos como la sanidad, la educación, el agua y hasta las funerarias, es decir, cualquier negocio
rentable que comprarán aquellos a los que representa . Lo que da pérdidas o se ha arruinado por la crisis, eso, se
colectiviza.


externstein
Rocas del bosque de Teutoburgo en el noroeste de Alemania, cerca del triángulo Osnabrück, Münster y Bielefeld con
valor mágico y nacionalista. Probablemente fue un lugar religioso teutón antes de que llegaran los monjes cristianos
tras la conquista de Carlomagno en el siglo VIII. Los monjes tallaron imágenes en la roca doblegando el árbol de
Irminsul, el fresno de la vida que unía el cielo y la tierra. Hoy es un lugar turístico cercano a la estatua de Arminio.



extraneus
Término latino, utilizado también jurídicamente. Significa extraño, extranjero, foráneo, ajeno a la familia, tribu, nación o
cualquier grupo integrador. Jurídicamente suele designar a quien participa indirectamente y a distancia en la comisión
de un acto.

extrasomatica
extrasomatica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "extrasomática" siendo su significado:
</br>Femenino de extrasomático, barbarismo de etimología mixta grecolatina, de extra, preposición latina que significa
fuera de y del griego soma sómatos, cuerpo, materia por oposición al espíritu (psyché). Significa lo exterior al cuerpo, lo
que es o está fuera del cuerpo, lo extracorpóreo o extracorporal.



extravaganza
Término a medio camino entre el castellano y el italiano. En el primero, extravagancia, en el segundo, stravaganza.
Cualidad de extravagante, corportamiento, actitudes y modos de ser de algunos que se salen de lo común, de la
normalidad, la mayor parte de las veces para llamar la atención. Así tituló Vivaldi un grupo de conciertos dedicados a su
mecenas, el noble veneciano Víctor Delfín y creo que también es la nominación de un grupo musical madrileño actual
de heavy metal gótico.


éche o que hai
Expresión de resignación de los gallegos, equivalente al castellano: ¡es lo que hay!, que utilizamos ante lo inevitable,
cuando algo ha sucedido y no lo podemos cambiar o en situaciones semejantes. Los gallegos añaden al verbo el dativo
ético, pronombre enclítico de segunda persona singular -che que pretende cierta complicidad con el interlocutor. Así de
majos son siempre nuestros hermanos gallegos.





ésto
ésto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "esto" siendo su significado: </br>Es un pronombre
demostrativo singular neutro, procedente del latín istud, que indica proximidad de lo designado respecto del que habla,
a diferencia de eso o aquello que indican progresivamente más lejanía. Nunca lleva tilde, aunque sea pronombre,
porque no hay ningún adjetivo homófono con el que se pudiera confundir, ya que el adjetivo es "este".

facetica
facetica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "facética" siendo su significado: </br>Femenino de
facético, adjetivo de faceta: cara o aspecto de una realidad observable o de un asunto que pudiera ser considerado y
también capacidad o cualidad de una persona. Deriva de la palabra latina facies faciei que significa faz, cara, rostro,
apariencia. La Academia no reconoce este adjetivo más que como sufijo de polifacético, dicho de un objeto o individuo
que tiene muchos aspectos o aptitudes.


faciendo
Gerundio simple del verbo del castellano antiguo facer derivado del latín facio, facis facere y que derivó en hacer, pues
una de las reglas de evolución fonética del latín al castellano transforma la "f" inicial en "h", lo mismo que en formica:
hormiga.



facker
Palabra inglesa que el autor de El Lazarillo traduciría por hidepú o cabronazo

factores predictores
Elementos del presente en los que se basa la predicción o anuncio de lo que va a suceder en el futuro en el ámbito de
que se trate. Por ejemplo, los factores predictores del tiempo que va hacer son los datos que proporciona el satélite
meteorológico teniendo en cuenta lo que hasta ahora ha sucedido, las condiciones de humedad, la presión atmosférica,
la temperatura, el viento y también la experiencia acumulada por los habitantes de cada lugar que suele traducirse en
refranes, dichos u observaciones curiosas.

facua
ONG española fundada en Andalucía en 1981 dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores. La última
denuncia, la posible manipulación del recibo de la luz este invierno por parte de las compañías eléctricas que suelen
acoger a los políticos retirados del primer plano del poder como consejeros. ¿Por qué será?. Las siglas aluden a su
origen: Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía.

fadas
Plural de fada, palabra catalana y gallega que en castellano evolucionó a hada, del latín fata, neutro plural de fatum fati,
hado, destino, oráculo, muerte. Las fadas, magas o ninfas son uno de los muchos tipos de seres mitológicos de la
cultura popular sobre todo en zonas rurales.

fagia
Es un sufijo de palabras castellanas derivado del verbo griego phagomai que significa comer, phagos: el que come,
phagia: la acción de comer. Con este sufijo se forman palabras tales como antropofagia, necrofagia, aerofagia,
polifagia, oligofagia, xilofagia....

fagomania
Fagomanía: Del griego phagomai, comer y manía -as, locura. Bulimia de origen síquico, trastorno del comportamiento



alimentario caracterizado por una necesidad incontenible de comer más allá del instinto fisiológico del hambre, que
suele ser síntoma de otros problemas síquicos.

fake news
En inglés, noticias falsas, bulos difundidos a través de medios informativos, radio, prensa, televisión, redes sociales y
otros con finalidad desinformadora y manipuladora. Por ello no deberíamos llamarlos fake news sino faked news,
noticias falseadas. Especialistas en estos asuntos han sido siempre los que controlan el poder económico, político o de
cualquier otro tipo. Por eso cuando estos nos dicen, como el Sr Trump con frecuencia, que algo es fake news,
seguramente es una verdad que no les gusta o les molesta porque podría afectar a sus privilegios.


falaguera
Nombre catalán de la hierba falaguera, helecho, faleitu en la zona astur-galaica-leonesa, felguera, fenacho, jenecho,
piripoyo, shapumba, xelechina y 20 nombres más del pteridium aquilinum, una de las miles de especies de la familia de
las hipolepydáceas. En muchas zonas la consideran hierba de buena suerte, sobre todo en el solsticio de verano, por
San Juan. Esta planta está presente en todas las zonas frondosas y húmedas de la península ibérica, con tradición de
misterio, asociada a las brujas y al culto a la naturaleza, perseguida por la inquisición desde el siglo XVI, como sucedió
en la región de Matarraña al noreste de Teruel, provincia mañica lindante con Tarragona. Falaguera es también un
apellido catalán y un pico de la sierra de Algairén cerca del campo de Cariñena donde existieron en el siglo XVI las
nombradas cárceles del terror.


falamendro
Ropa vieja y en desuso. Algunos alistanos usan también esta palabra como apelativo despectivo recriminando
conductas no deseadas. Mi tía decía a veces recriminando a alguien: ¡Oh demonio falamendro!.

falaxia
falaxia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "falacia" siendo su significado: </br>Del latín fallax
fallacis: falaz, falso, engañoso, impostor. En lógica es un tipo de argumento incorrecto, que aparenta demostrar lo que,
de acuerdo a las leyes lógicas, no puede. Los filósofos distinguen infinidad de tipos de estas argumentaciones. Dos
ejemplos: El argumento del círculo vicioso (petitio principii: petición de principio), es decir, dar por cierto lo que se
pretende demostrar y el argumento de autoridad (magister dixit: lo dijo el maestro), es lo que popularmente se dice así:
"lo dijo Blas, punto redondo". Quizá el primer argumento falaz de la historia de la filosofía fue lo que después se ha
llamado  el argumento del cornudo, formulado por un discípulo de Sócrates de la escuela de Megara, Estilpón (siglo IV
a. d. C.). Dice así: Tú tienes lo que no has perdido; tú no has perdido los cuernos; luego tú tienes cuernos.

falcemia
Es una enfermedad hereditaria llamada también anemia falciforme que afecta a los glóbulos rojos de la sangre que
poseen una hemoglobina anormal que los endurece y deforma por lo que no pueden hacer bien su función.

faleito
Faleito: nombre alistano del helecho (pteridium aquilinum), planta de la familia de las hypolepidáceas, con muchas
especies y variedades, que se desarrolla en lugares húmedos y frescos, como oquedades de un manantial o en los
pozos de las abundantes norias que había en Aliste de las que ahora sólo queda una estructura de hierro oxidada. El
habla popular le da muchísimos nombres, tales como afeto, falaguera, felechina, fenecho, felguera, fenacho, genecho,
halecho, hierba falaguera, jelecha, lechales, piripoyo, xilichu....

falencia
Del verbo latino fallo, engañar, ocultar, frustrar. Recogiendo la misma dirección semántica de los compañeros: Engaño,
error y como americanismo quiebra comercial y carencia o privación de algo, que también recoge la RAE. Me llamó la



atención la utilización de esta palabra, en lugar de carencia, por parte del compañero John en sus exhaustivas e
ilustrativas caracterizaciones de los elementos de la sangre del sábado santo.


faloforias
De phallos, falo y phero, llevar. Procesiones festivas celebradas en la antigua Grecia en honor de Príapo y Dioniso en
las que el sacerdote falóforo, rodeado de ménades y sátiros danzantes, llevaba un gran falo de madera, símbolo de la
fertilidad, cantando y recitando versos obscenos y procaces.


faltar de obra
Faltar de obra: Esta expresión me recuerda la infancia de la posguerra española de mediados del siglo XX, cuando en
el catecismo de la doctrina cristiana, basado en el catecismo de Astete, se nos decía que se podía pecar por acción,
omisión o deseo, es decir, hacer lo malo, no hacer lo bueno o desear lo malo. Faltar de obra es pues pecar por hacer lo
malo. En aquella época se pecaba con mucha facilidad porque casi todo era pecado. Hasta la Iglesia convirtió la guerra
en cruzada contra los malos que eran todos unos rojos.

faltaria mas
Faltaría más: Expresión hecha enfatizante que lo mismo significa el rechazo de una proposición absurda que la buena
disposición a realizar algo requerido o que también afirma enfáticamente algo anteriormente enunciado. -¿Me deja
pasar? -Sí, por favor. Faltaría más.


faltarle a alguien siempre una peseta para un duro
Refrán en desuso al pasar a mejor vida nuestra peseta ya hace 22 años. Se decía del tacaño y agarrado, que no
soltaba un duro ni queriendo, que siempre estaba intentando hacer un duro de cuatro pesetas. Por la Alcarria todavía
dicen de este personaje: "es más agarrado que los de Durón junto a Budia", dos bonitos pueblos alcarreños. 


faltarle a alguien un hervor
Locución verbal coloquial de matiz despectivo. Ser algo tonto, inmaduro y falto de inteligencia y experiencia. Por mi
tierra y muchos pueblos de Castilla he oído la expresión casi equivalente "ser algo falto", no solamente estar.


faltriquera
En Aliste, mi tierra y en casi todos los pueblos de España era desde la Edad Media una prenda femenina, una especie
de bolsa de tela rectangular con una apertura en la parte superior, atada en la cintura a la espalda, que las mujeres
llevaban debajo del delantal. Solía tener adornos de colores. Aquí llevaban las mujeres cosas necesarias como un
alfilitero con agujas, hilo, un pañuelo, un dedal, llaves, imperdibles.. Por mi tierra solían decir: una mujer sin faltriquera
lo mismo que un hombre sin navaja no es persona alistana.


