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te camelo
Oración gramatical transitiva constituída por el pronombre personal de 1ª persona singular sobreentendido, la primera
persona singular del presente de indicativo del verbo camelar y el pronombre personal de 2ª persona singular en
función de complemento directo. Camelar significa  engañar, engatusar, embaucar, estafar con halagos y también
conquistar, enamorar, seducir, cortejar, ligar, ganarse la confianza adulando...


tectita
También tektita. Del griego tektos, fundido, derretido. Mineral cristalizado seguramente por las altas temperaturas de los
impactos de meteoritos sobre la tierra de hace millones de años. Un tipo especial de tectita es la moldavita de color
verde, presente en la cuenca del río Moldava al sur de Bohemia, a la que también le atribuyen virtudes terapéuticas.


tejemaneje
Compuesto de tejer y manejar. Ajetreo. Movida y actividad exagerada al hacer algo que por lo general no necesita tanto
aspaviento. También puede tener un significado más negativo en la línea de chanchullo o componenda para conseguir
algún fin no claro. 


tejo barondillo
Árbol milenario, el más viejo de la comunidad de Madrid, situado junto al arroyo Barondillo o Valhondillo, afluente del
Lozoya, en el término de Rascafría dentro de la sierra de Guadarrama. Su hermano el tejo Bermiego en esta localidad
asturiana es el más viejo de España con unos 2000 años en los anillos de su tronco. Sus paisanos asturianos lo llaman
el teixu l’iglesia por el recinto en el que se encuentra, reconociendo su carácter sagrado.


tejos
Plural de tejo (taxus baccata), árbol de las coníferas que ya existía en el jurásico y de gran longevidad: puede vivir
durante 5.000  años. Es una planta muy apreciada desde antiguo por su madera y también venenosa en su corteza,
sus hojas y sus semillas, que ya conocían los griegos, romanos y los druidas celtas, a la que consideraban una planta
mágica. Acyualmente se obtiene de ella una sustancia anticancerígena: el taxol que ralentiza la división celular.
Tejo también significa "trozo de teja" con el que se jugaba a veces en las zonas rurales tirándolo contra un trozo de
madera puesto a una cierta distancia para derribarlo. (En Aliste, noroeste de la provincia de Zamora, a este juego del
tejo le llaman "tajuela"). Con frecuencia había espectadores y algún jugador "se equivocaba" y tiraba el tejo en dirección
de alguna moza, teniéndose después que acercar para recogerlo. De aquí viene la expresión de "tirar los tejos a
alguien"

telelogia
telelogia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "teleología" siendo su significado: </br>De etimología
griega: telos teleos: realización, resultado, consecuencia , fin, final y logos logou: conocimiento, pensamiento, estudio,
razón: estudio de los fines. No confundir con teología, de theos theou: dios, que significa estudio de dios. El término
"teleología" fue acuñado por el filósofo racionalista alemán Christian Wolff, del siglo XVIII, para quien la filosofía
teleológica explica la realidad en términos de causas finales, idea compartida por Aristóteles, griego del siglo IV a. d. C.,
para el que todos los procesos y fenómenos de la phisis (naturaleza) se explican por su finalidad (causa final)

tel¿rico
tel¿rico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "telúrico" siendo su significado: </br>Del latín tellus
telluris, el planeta Tierra, tierra, suelo. Cultismo que significa de la Tierra, relativo a la tierra o a su influencia sobre los
seres vivos. Es evidente que las condiciones del hábitat influyen en el carácter y comportamiento de las personas y por
supuesto en su modo de vida. Por ejemplo, las zonas de la Tierra propensas a los terremotos o movimientos telúricos
condicionan sobremanera los modos de vida de sus habitantes.




tempero
En mi tierra de Aliste también tempeiro, condiciones adecuadas de humedad de la tierra para labrarla y sembrar.



temple
Orden religioso-militar medieval fundada a comienzos del siglo XII para defender los santos lugares de Jerusalén y a
los peregrinos del dominio musulmán, también llamados templarios. Ordre du temple, en francés, orden del templo,
porque sus fundadores se instalaron en un palacete de Jerusalén sobre el templo de Salomón.

tempranillo
Diminutivo de temprano. Variedad de uva tinta española que madura antes que las demás, que crea buenos vinos con
cuerpo y con muchas denominaciones de origen, también llamada tempranilla, tinta del país y cencibel. Apodo de José
Pelagio Hinojosa Cobacho, bandolero cordobés del siglo XIX en Sierra Morena. José María el Tempranillo, condenado
a muerte e indultado, murió luchando contra los bandoleros.


tempus est iocundum
Es tiempo de gozar, título de una de las composiciones que canta al amor y a la primavera del Codex Buranus o
Cármina Burana, colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII recopilados probablemente en una abadía
benedictina de Austria y encontrados en el siglo XIX en Bura, nombre latino de Benediktbeuern en Alemania. Cármina
es el neutro plural de carmen cárminis que significa canto, melodía, poesía. Los cármina burana cantan los placeres
terrenales, el amor carnal y el goce de la vida con una ácida crítica de los estamentos de poder y sobre todo el
eclesiástico.
Oh, oh, oh, totus floreo:  Oh, estoy exultante, ardiente, lleno de amor.

tenacidad en química
La tenacidad además de un rasgo de carácter en las personas que indicaría el empeño constante, ajeno al desaliento,
por conseguir el fin que se persigue, puede ser una característica que los científicos atribuyen a los materiales y es la
resistencia que oponen, en base a su naturaleza o a la cohesión de sus moléculas, a ser rotos, deformados o
destruídos. Los científicos la definen como la energía deformante total que pueden absorber y acumular antes de
alcanzar la rotura por impacto o por acumulación de dislocaciones.

tencidad
tencidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tenacidad" siendo su significado: </br>Puede ser una
cualidad sicológica de las personas o una cualidad física de los objetos. Como cualidad sicológica indica la firmeza y
constancia en los proyectos decididos a pesar de las dificultades. Como cualidad física expresa la cantidad de energía
que un material dado es capaz de absorber antes de romper por el impacto de otro material, lo cual depende del grado
de cohesión de sus moléculas.

tendentes
Participio presente en masculino plural del verbo tender, verbo polisémico derivado del latino tendo tendis tendere
tetendi tensum que significa tender, extender, desplegar. En castellano puede significar desplegar un mantel, colocar a
un enfermo en la cama, extender una cuerda entre dos anclajes, manifestar una orientación o finalidad en una
determinada dirección, colgar la ropa en el tendedero..

tener a pan y cuchillo
Tener a alguien a pan y cuchillo: Locución verbal que significa mantenerlo sin nada a cambio, normalmente por la
situación precaria del mantenido y la magnanimidad del mantenedor que suele ser familiar, amigo, protector o amo del
mantenido.




tener algo bemoles
El bemol es un signo musical semejante a una b minúscula que se sitúa delante de una nota y la baja medio tono. Con
el tiempo y en plural pasó a significar testículos. Así que esta locución verbal es un eufemismo, como "tener narices",
de la coloquial "tener cojones", "tener huevos", que se usan en diversos contextos, significando ser valiente o atreverse
con la negación (no tener cojones para hacer algo) o simplemente expresando irritación ante una situación difícil o
complicada que quizá podría haber sido evitada.


tener buena mano
Tener buena mano para, en o con algo: Locución verbal que significa ser diestro, hábil o apañao en alguna actividad o
asunto, tener conocimientos para actuar y actuar con destreza y éxito.


tener chorra
Tener buena suerte en la actividad que se desarrolla. En el fútbol a veces se dice en los medios periodísticos cuando
un entrenador lo hace bien o tiene buena suerte, que tiene una flor en el culo. Esto dicen, por ejemplo, de Zidane en
esta temporada. Yo he comprobado que los entrenadores de quienes dicen esto, suelen tratar con respeto, diplomacia
e incluso con cariño a sus jugadores.

tener en cuenta
Locución verbal. También tomar en cuenta. Tener presente mentalmente algo o a alguien a la hora de tomar
decisiones. Tenerlo en consideración, prestarle atención, no ignorarlo.


tener los dedos engarinidos
tener los dedos engarinidos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tener los dedos engariñidos"
siendo su significado: </br>Locución verbal asturleonesa: Tener tanto frío en las manos en los crudos inviernos de la
zona asturleonesa que no se pueden juntar los extremos de los dedos, a lo que se llama hacer el huevo con la mano.
También se dice estar enturunado, tan pasmado o aterido de frío que no se sienten los dedos.

tener mala uva
Locución verbal coloquial equivalente a estas otras: tener mal vino, tener mala leche, tener malas pulgas: tener mal
carácter. En origen se decía de quien bebiendo vino, el hijo de la uva, en exceso se ponía violento y desagradable, con
actitudes malhumoradas, avinagradas y altaneras. Pero algunos mantienen estas actitudes casi permanentemente
incluso en ausencia del vino como un modo de ser. Por eso distinguimos tener mala uva de estar de mala uva, es decir,
malhumorado, pero en una situación pasajera.



tener más cuento que calleja
Expresión popular con la que señalamos a quien miente o exagera en exceso los propios méritos y cualidades o las
propias debilidades  y males para inspirar pena. Saturnino Calleja fundó la Editorial Calleja en Madrid en los años 70
del siglo XIX llegando a publicar cientos de miles de cuentos infantiles y otras obras en colaboración pedagógica con la
Institución Libre de Enseñanza. Así la editorial Calleja llegó a tener tantos cuentos que a algún gato se le ocurrió la
expresión.


tener parienta
En España tener esposa. Coloquialmente decimos "la parienta" cuando nos referimos a la propia mujer en su ausencia.

tener pelos en la lengua
La auténtica locución verbal tiene forma negativa: No tener pelos en la lengua, que significa no cortarse ni un pelo,



hablar con absoluta libertad y claridad sin cohibirse ni amedrentarse aunque el asunto sea polémico, comprometido o
prohibido o pueda molestar a alguien.


tener visos de
Parecer, tener la apariencia de algo normalmente malo, oler a, provocar sospechas de. Esto tiene todos los visos de ser
un verdadero cuento.

tente al suco, galana
Mantente en el surco, galana. Esta expresión es alistana. Se le podía oir a quien araba con una pareja de vacas, una
de las cuales se llamaría así. La galana pisaría por el surco abierto y por tanto marcaba la dirección. La connotación
expresiva nos indica que el arador o aradora, pues también hacían esta labor las mujeres, era amable con los animales.
Al final de la sucada se le oría decir: ¡jo, cela, galana! ¡para, galana, da la vuelta!



teocrio
Arbusto ornamental de hojas verde-grisáceas muy común en los jardines de Madrid, al que también llaman olivilla,
olivera, salvia amarga, troyana andaluza, troyana grande (teucrium fruticans). Su nombre quizá derive de los teucros o
troyanos, cuyo primer rey se llamó Teucro, hijo del río Escamandro y de la ninfa Ida.


teocrito
Teócrito: De theos, dios y kritos, seleccionado, escogido. Como bien dice Fede, fue un poeta griego siracusano del siglo
III a. d. C. creador de la poesía bucólica.

teoría de las signaturas
Llamada también teoría del signo de la medicina antigua y popular, expresa(ba) la convicción de que todo (minerales,
plantas o animales) lleva sobre sí las señales de sus virtudes. Hasta la teología medieval cristiana defendía que el
creador ha puesto en cada ser las claves de su utilidad para el hombre. En la farmacopea botánica del renacimiento se
mencionan muchas plantas curativas basándose en esta teoría, como la hepática, hepatica nobilis, para el mal de
hígado por sus hojas trilobuladas. 



teotocopuli
Teotocópuli: Italianización de Teotocópulos (hijo de la madre de Dios), apellido griego del Greco, Doménikos
Theotokópoulos, pintor icono de la cultura occidental, cretense, veneciano, romano y el alma de Toledo desde el siglo
XVI, creador de los ojos más hermosos en el Expolio y del Entierro del Conde de Orgaz...

teónimo
Del griego theos, dios y onoma onómatos, nombre. Nombre propio de un dios. Los estudios paleográficos de los
teónimos han sido útiles para conocer las conexiones de las lenguas primitivas como las indoeuropeas.



teónomo
Del griego Theos, Dios y nomos, costumbre, norma, ley. Que tiene su fundamento en Dios. El Nominalismo de
Guillermo de Ockham es una filosofía teónoma que hace depender todo, la esencia de lo real y las normas morales, de
la voluntad de Dios. Si Dios hubiera querido que el asesinato fuera bueno, pues sería bueno. Este voluntarismo
teológico es una aplicación del voluntarismo general que concede prioridad a la voluntad sobre el intelecto.




teratogénico
Adjetivo de teratogénesis, del griego theras theratos, monstruo y génesis, origen, nacimiento. Lo que produce
malformaciones congénitas compatibles con la vida o no, que suelen desarrollarse en la etapa embrionaria. Los
agentes teratogénicos pueden ser de muchas clases.
La etapa embrionaria más crítica en este sentido va de la segunda semana a la octava pues en ese momento se inicia
el desarrollo de los órganos.



tercera de picardía
Recurso armónico ya usado en el Renacimiento y sobre todo en el Barroco, por el que una pieza musical de tonalidad
menor termina en acorde mayor. También se llama tercera picarda por la región francesa de Picardía en donde era
frecuente en la música popular.


tercias reales
También tercias decimales, que ya veo que controla nuestro Diccionario Abierto, los novenos, ingreso que la Iglesia
concedía a la Corona desde el siglo XIII,  consistente en dos novenos de los diezmos que recaudaba de los
campesinos a partir del siglo X con la repoblación al norte del Duero. Alejandro VI concedió a los Reyes Católicos con
carácter definitivo este derecho de los dos novenos.


termoclastia - crioclastia
De los términos griegos thermon, calor, kryos, frío y klao, romper. Fragmentación de las rocas por la contracción y
dilatación de sus componentes por el frío y el calor y por causa del agua que penetra en sus grietas.


tesalonicenses
Tesalonicenses es el plural de tesalonicense, es decir, natural de Tesalónica o Salónica, ciudad del norte de Grecia y
conocida ya en la antigüedad y mencionada en el Nuevo Testamento. Dos de las epístolas de San Pablo, en el
cristianismo primitivo, escritas hacia el año 50, van dirigidas a los tesalonicenses. Esta palabra sí existe en el
diccionario.

tesela
Del griego tesseres y tessares, cuatro, por los cuatro lados que tienen las piezas cuadrangulares de los mosaicos que
hacían los romanos y los griegos bizantinos a partir de planchas de mármol u otro tipo de minerales. Las teselas que
manejaban los teselarios y los musivarios clásicos no tenían más de un centímetro cuadrado lo que requería mucha
paciencia y dedicación.



tesgüinadas
Fiestas de los rarámuri o tarahumaras en las que se consume tesgüino, bebida obtenida de la fermentación del maíz,
del trigo o de frutas y en las que se cohesiona el grupo, se resuelven problemas comunitarios y se casan los jóvenes.
Este pueblo sacrificado y superviviente de infinidad de dificultades históricas vive en un medio natural complicado en la
Sierra Madre Occidental del estado mexicano de Chihuahua. 


tesmótetas
De thesmos, ley divina y títhemi, disponer, guardar, instituir, depositar por escrito. Los seis magistrados superiores
colegiados atenienses de la Heliea, la gran eklesía o el tribunal supremo constituído por 6.000 ciudadanos, encargados
de revisar la ley y velar por su  cumplimiento. En la Constitución de los atenienses (Athenaion Politeia) Aristóteles nos
habla de sus funciones.




tesselarii
Los teselarios se encargaban de preparar las teselas rompiendo trozos de mármol y caliza de distintos colores para
elaborar los mosaicos de los pavimentos interiores en la Roma clásica. A veces también hacían el trabajo de los
musiuarii. Los musivarios incrustaban las teselas en el suelo o en las paredes con mortero de cal y polvo de mármol. La
obra resultante, los mosaicos, solía tener motivos mitológicos o de la vida cotidiana


testis unus testis nullus
Locución jurídica: Un solo testigo no vale nada y más si es parte interesada. En el juicio contra el diputado de Podemos
Alberto Fernandez el tribunal supremo le ha condenado en base al testimonio de un policía que afirma que recibió una
patada del diputado en una manifestación de hace 6 años. Esto forma parte de la guerra jurídica (lawfare) contra
Podemos. Los podemitas no son ni parásitos ni vagos, como alguien ha dicho en nuestro Diccionario, simplemente
rechazan los privilegios y por eso molestan a quienes siempre los han tenido.


tetería
Aunque esta palabra no la reconozca el Diccionario RAE, evidentemente es el lugar en el que venden o sirven te, más
propio de la cultura anglosajona o árabe. En nuestro cultura en la que predomina el consumo de café el lugar propio es
la cafetería, que sí consta. A mí esta palabra, no sé por qué, me ha recordado la tetera celestial de Bertrand Russell
sobre la existencia de Dios, de la que ya hemos hablado. 


tetrabiblos
Del griego téttares téttara, cuatro y biblos, libro. Cuatro libros, tratado de astrología del siglo II del astrónomo, geógrafo
y matemático griego alejandrino Claudio Ptolomeo. También se le llamó Apotelesmática (efectos) y Quadripartitum
(cuatro partes). Los astrólogos siempre han relacionado los astros con la agricultura y la vida de las personas. Por eso
todavía hacen predicciones y horóscopos en revistas y programas de TV que deberían estar prohibidos. Antes por lo
menos decían qué día era bueno para sembrar garbanzos, pero ahora solo dicen estupideces para sacar los cuartos a
los incautos.


tetragrámaton
Abundando en lo que dicen los compañeros no sé si aportaré algo nuevo pero me gusta la palabra. La palabra de
cuatro letras de cuya etimología nos habla furoya y que trascribimos como Yavé o Yahvé, alargando la primera vocal,
por las letras hebreas escritas al revés en esa lengua, la yod (nuestra i o y), la he ( nuestra a, e), la waw (nuestra v, f, w,
u) y de nuevo la he. Los textos griegos la tradujeron como kyrios y los latinos como dóminus, señor o el señor y otros
con menos reverencia, amo, el amo, el jefe.


tetrataenita
Del griego tettares, cuatro y tainia, cinta, banda, lámina. Mineral compuesto de níquel, hierro, fósforo y carbono con una
estructura peculiar de propiedades magnéticas. Hasta hace poco solo se había encontrado en meteoritos. Parece que
ahora se puede crear en laboratorio resultando muy útil en la producción de coches eléctricos.


tetrápilo
Del griego tetra (tettara), cuatro y pylon, puerta, entrada, (cuatro puertas). También le dicen tetrapilón. Los romanos le
decían jano en referencia al dios bifronte Jano, el de las puertas y del mes de enero. Se trata de monumentos
cuadrifrontes antiguos originados en el período helenístico con un arco-puerta en cada lado. Solían situarse en las
encrucijadas. Quiero destacar el arco tetrápilo de la ciudad romana de Capera (Cáparra) en la vía de la Plata cacereña.



témpora
Del latín tempus, tiempo, período y también sien. Período breve del ciclo litúrgico de la Iglesia católica correspondiente



a los últimos días de cada estación y primeros de la siguiente, dedicados a la oración y al ayuno desde el siglo III con la
idea más probable de reemplazar las fiestas paganas de la siembra, la cosecha o la vendimia. Lo de no confundir el
culo con las témporas  probablemente no se refiere a este significado sino al de sienes o cabeza como cuando
hablamos del lóbulo temporal.



tésera de hospitalidad
Del latín tessera -ae, tablilla, dado, santo y seña. Planchas pequeñas comúnmente metálicas con distintas formas y
figuras normalmente de bronce que los arqueólogos están encontrando en los yacimientos de la Hispania pre y romana.
Sus inscripciones comprometían a los habitantes de las distintas ciudades hispanas a ser hospitalarios con los
extranjeros y conllevaban concesión de ciudadanía local. Decía el historiador Diodoro Sículo que los celtíberos eran
crueles con sus enemigos, pero con los extranjeros se comportaban muy dulce y amablemente.


the mad piper
El gaitero loco, Bill Millin, Piper Bill, el gaitero de Sword, nombre en clave de una zona de la playa de Normandía en el
día del Desembarco. Fue un soldado escocés de los miles que desembarcaron el Día D cuyas únicas armas eran la
gaita, una falda escocesa y un puñal en el calcetín. Mientras sus compañeros desembarcaban caminaba a buen paso
por la playa. tocando la gaita: Highland Laddie, Road to the Isles.. Los alemanes no le dispararon porque creyeron que
se había vuelto loco.



theia
También Teia y Tea. Presunto planeta del sistema solar antiguo que, según los científicos, habría chocado contra la
tierra hace unos 4.500 millones de años, de cuyos restos y los escombros terrestres se habría formado la Luna. El
nombre asignado por los científicos de la teoría del gran impacto tiene origen mitológico, pues Theia o Tea era una
titánide madre de la diosa Selene.


there
there está incorrectamente escrita y debería escribirse como "there's" siendo su significado: </br>Contracción inglesa
de there is: hay o de there has (been): ha habido. There, sólo, puede funcionar como pronombre indicando existencia,
como adverbio (ahí, allí) o como exclamación (¡venga!, ¡vamos!, ¡mira!)

theremín
Instrumento musical electrónico que suena sin contacto físico, solo acariciando el aire con las manos en torno a su
antena para modular el tono y el timbre. También se le ha llamado eterófono, thereminvox o termenvox. Lo creó hacia
1920 el físico ruso Lev Sergeyevich Termen, conocido en occidente como León Theremin.

thread graft
En inglés, injerto de hilo o injerto de taladro. Injerto curioso en árboles o arbustos, consistente en practicar  un orificio en
un tronco o rama leñosa no muy vieja con una broca del grosor de la rama a implantar de la propia planta o de otra,
cerrando bien después el agujero en ambos extremos con masilla cicatrizante. Suele hacerse en bonsais o plantas de
jardín con finalidades estéticas. 



tiberio
Pues sí, fue un emperador romano, el que sucedió a Augusto, gracias a los envenenamientos planeados por su madre.
También es un lío, alboroto, follón, desorden, tumulto o griterío que se arma, se lía o se monta cuando se juntan
muchos camorristas y gente de poco orden como los que acompañaban al emperador en sus juergas y orgías al final



de su reinado. Pero también quiero señalar que es un localismo de Zamora, una tapa de mejillones con salsa algo
picante que sirven en la zona de Los Lobos. Eso sí, aquí no se arman ni se lían, se toman y con mucho gusto.


tiempo al tiempo
Expresión metalingüística sobre el tiempo cronológico que significa que el futuro resolverá la verdad sobre lo que es
incierto en el presente.

tiempo escuchizo
En asturleonés tiempo frío y desapacible que llega cuando no lo esperas como a traición.



tiflotecnología
Del griego typhlos -ou, ciego, techné -és, arte, técnica y logos -ou, razón, estudio. Tecnología de apoyo a los ciegos. 
Conjunto de teorías y técnicas informáticas y tecnológicas aplicadas al uso por parte de las personas ciegas o de baja
visión.



tigre en euskera
En esta palabra los vascos no son muy originales pues es tigrea

tilosis
Término científico. En medicina formación de callosidades o excrecencias en la piel de la palma de la mano o en la
planta del pie o en otras zonas. En botánica formación de tílides o células vegetales parenquimales que bloquean el
paso de la savia en el duramen o en la albura.



tinitus
Latinismo de los otorrinos que describe los sonidos, zumbidos o pitidos en unos casos permanentes y en otros
pulsátiles que perciben algunas personas sin causa externa. (En latín tinnitus tinnitus, ruido, tintineo).


tio cogivete
Con acento en la o, no en la i.  En los pueblos de Castilla y de La Mancha solían llamar así al dueño de los frutales
poco vigilados del campo, algo alejados de la población y expoliados por los rapaces cuando se acercaban buscando
nidos o haciendo alguna otra travesura. Ahora parece que ya no les gusta mucho el campo.


tipejo de medio pelo
Persona de baja condición social que aparenta una condición superior. La expresión despectiva y clasista es un
americanismo originado en el siglo XVIII en los portadores de sombreros de piel de castor de pelo centro más caros y
de medio pelo más baratos. Los sombreros de medio pelo los usaban los que aspiraban a la clase superior. La
expresión también se usa a este lado del charco para designar a la persona de poca valía, mérito o condición tanto si
se sobrevalora, lo más frecuente, como si no.


tipos mesianicos
tipos mesianicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tipos mesiánicos" siendo su significado:
</br>Desde que los hombres han vivido en sociedad, es decir, desde siempre, han existido algunos personajes que en
sus círculos de relación se han considerado salvadores de los demás y a veces tienen éxito en algunos sectores de



población, ayudados por los medios de comunicación del momento, es decir, algunos les creen y aceptan su mensaje
sin ninguna crítica. Pero lo peor de estos personajes es que se empeñan en salvarte, aunque tú no quieras, porque se
creen en la posesión de la verdad absoluta. El antídoto frente a ellos ya lo advirtió el filósofo alemán Enmanuel Kant en
el siglo XVIII: ¡sapere aude!: ten el valor de servirte de tu propio entendimiento.

tiqui taca
Sistema de juego en el fútbol que pusieron de moda Cruiff y Guardiola en el Barcelona y también en la selección
española hace unos años consistente en la movilidad de la pelota de modo que ningún jugador la retuviera sino que la
pasaba al primer toque a un compañero en triángulo con lo que se mareaba a los jugadores contrarios que no podían
hacerse con ella.

tiquisque
Es toquisque o toquisqui, simplificación de todo quisque o todo quisqui, evolución macarrónica de quisque, en latín,
cada uno, cada cual. Todo hijo de vecino, todo el mundo, (tolabasca, tolaparroquia, tolapanda), todos y cada uno.



tirar dedo
En Aliste (noroeste de la provincia de Zamora) el modismo "tirar del pantalón" significa defecar

tirarlostejos
Tirar los tejos. Locución verbal popular. Manifestar de un modo indirecto, insinuar a alguien el interés amoroso y sexual.
El origen de la expresión, quizá lo hayamos dicho alguna vez, está en el juego del tejo que en mi tierra dicen de la
tajuela. Antaño algunos jugadores en vez de tirar el tejo al marco lo hacían hacia la chica espectadora de su interés
para poder acercarse e intercambiar alguna palabra.


tirarse el moco
Locución verbal semejante a tirarse el pisto o darse el pisto, fanfarronear, vanagloriarse atribuyéndose méritos que no
se tienen, presumir ante los demás de la propia valía o de las propias obras considerándolas más importantes de lo que
son. Normalmente utilizamos esta expresión recriminativa especificando el motivo.


tirarse los pedos más altos que el culo
Expresión coloquial y algo vulgar con la que se quiere significar que se aparenta más de lo que se es o se tiene,
vanagloriarse, atribuirse méritos que no se tienen.



tiricia
En el asturleonés dicen tericia, que probablemente es una aféresis de ictericia, coloración amarillenta de la piel y la
esclerótica de los ojos por la acumulación excesiva de bilirrubina en las tejidos, motivada por alguna enfermedad
subyacente. Mi tía Vicenta cuando veía en el corral algún gato con mal aspecto, medio chamuscao y con manchas
amarillentas en su piel, solía decir: "tien tericia".


tirillas
Persona delgada y de constitución endeble y enclenque. 



tirocidina



Es el componente principal de la tirotricina, un antibiótico de la familia de los polipéptidos, producido por bacterias del
género bacillus.

titina
Es la proteína más grande de nuestro cuerpo esencial para el funcionamiento del corazón y demás músculos a los que
da elasticidad y está formada por más de medio millón de átomos. El nombre completo que le da la IUPAC, Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada, tiene 189.819 caracteres y tardaría en leerse más que el Nuevo Testamento.
Por eso los científicos lo abrevian con su inicio metionil- y su final -isoleucina.


tlaolli
Nombre náhuatl del maíz, como también elotl (elote), xilotl (jilote), centli, tlayoli, nombre este último que aún se utiliza
en el estado mexicano de Aoxaca. Esta planta era desconocida en Europa hasta que los españoles llegaron a América,
donde se cultivaba hacía miles de años. Actualmente es el cereal más cultivado y consumido del mundo. En algunos
países lo llaman también choclo o aba. En España a los granos fritos o tostados con sal los llamamos kikos y están
muy ricos, lo mismo que las palomitas.

tlapateria
tlapateria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tlapatería" siendo su significado: </br>El fonema tl es
propio de la lengua náhuatl. Americanismo que significa tienda en la que se venden productos de pintura, ferretería,
electricidad, herramientas de bricolage y útiles de casi cualquier actividad.

toba tis tis
¡Toba! ¡tis! ¡tis!. Interjección alegre con la que llaman a los perros en la comarca asturleonesa de Aliste. ¡Toba, tis, tis!
morito, vamos a dar un paseo hasta el molino. Y el morito salta con alegría.

tocar a rebato
En Aliste tocar las campanas de un modo rápido para que los vecinos acudan deprisa para solucionar una emergencia
colectiva, como un fuego o algo semejante

tocar los cojones
Expresión popular algo dura de oir. Molestar, fastidiar, incordiar, tocar las narices, tocar las pelotas, tocar la gaita,
agobiar, provocar cabreo o enfado, causar irritación. Otra cosa es la forma reflexiva de tocarse los cojones, lo que es
decir, no hacer nada, ser un vago. 



tocar madera
Locución verbal que revela cierta superstición y fatalismo cultural con resonancias inconscientes de nuestro pasado
colectivo. Se usa esta expresión acompañada de la acción para expresar el deseo de que las cosas que van bien y se
mencionan, no se tuerzan y empeoren, como si la madera nos ayudara a ello ya que la madera ha sido nuestra aliada
histórica en la lucha por la supervivencia. Por esta razón las culturas animistas del pasado, como la religión celta de los
druidas, han sacralizado los bosques, considerándolos la morada de los dioses.


tocarios
Nombre, transmitido por el geógrafo e historiador griego Estrabón en el libro XI de su Geografía, de un pueblo con
rasgos occidentales, hablantes de un idioma indoeuropeo homónimo, que arqueólogos y antropólogos sitúan en el Asia
Central al oeste de China durante casi dos milenios antes de Cristo.




todas las mañanas del mundo
Tous les matins du Monde. Hermosa película francesa de 1991. Cuenta la relación del músico Monsieur de
Sainte-Colombe, austero y deprimido por la muerte de su esposa, con su joven discípulo Marín Marais. La música de
Jordi Savall es una delicia para los amantes del barroco francés (Marin Marais, François Couperin, Jean Baptiste Lully,
Sainte Colombe).


todo buen espa¿ol deberia mear siempre mirando a inglaterra
Esta expresión es de Blas de Lezo y Olabarrieta, almirante vasco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa) en el siglo XVII, que
con 3.500 hombres y 6 barcos derrotó a la armada inglesa que dirigía el almirante Edward Vernon con 186 naves y
27.000 marineros en Cartagena de Indias a mediados del siglo XVIII. Estos días se habla mucho de "la operación Lezo"
contra la corrupción política del PP. Recordamos a este insigne marino español que a consecuencia de sus heridas de
guerra quedó cojo, manco y tuerto.

todo el pescado está vendido
Expresión coloquial: Todo está hecho o dicho, así que no hay nada más que hacer o decir y por tanto, como diría el
alcalde por mi tierra, ¡hemos terminado, estamos de más! La expresión se originó entre los pescadores: cuando
terminaban de vender el pescado cerraban el chiringuito. La expresión se generalizó después para cualquier actividad.


tojo
Los gallegos dicen toxo. Grupo de plantas arbustivas leguminosas con muchas espinas y flores amarillas del género
Ulex, que por Castilla llaman también aulaga, árgoma por la zona cantábrica y érguenes por el sur de la península. Por
mi tierra asturleonesa llaman piorno a un arbusto semejante aunque de porte más pequeño, que seco y aplastado usan
para encender fuego en invierno en las frías cocinas alistanas.



tole-tole
También toletole o simplemente tole: situación de griterío, bulla, jaleo, alboroto, desorden o confusión. Este término que
ya apenas se oye surgió de un texto bíblico de la liturgia cristiana en el que el populacho replica a Poncio Pilato: Tolle,
tolle, crucifige eum: Quita, quita, crucifícalo. Así después se empezó a decir que se armó un toletole equivalente a liarse
un tiberio o formarse un alboroto.


toma, jeroma, pastillas de goma
Esta es una de las muchas expresiones variopintas aparecidas en la movida madrileña de los años 80-90 que atienden
más a la forma expresiva o al contexto que a su propio significado. Se usaba en situaciones en las que el hablante se
alegraba de la consecuencia o castigo merecido como en esta otra: Pues te jodes como Herodes. En casi todas se
daba la rima en consonante como en estas: alucina, vecina; chachi piruli; guay del Paraguay; la cagaste, Burt
Lancaster; que no te enteras, Contreras; nasty de plasty; efectivi wonder....


tomar a alguien por el pito un sereno
Ignorarlo, ningunearlo, no prestar atención ni a su persona ni a sus actos u opiniones, no tenerlo en cuenta para nada.
La locución deriva del abuso del pito por parte de los serenos ante cualquier tontería por la noche. Los vecinos
terminaron por no hacerles caso cuando hacían sonar su silbato. Sí prestaban atención algunos cuando decían: "Las
doce y sereno" o bien "las cinco y nevando", cuando estaban calentitos en la cama.


tonto de capirote
Expresión popular que hace hincapié en la tontez; se trataría de un tonto rematadamente tonto. La expresión nos remite
a la época de nuestra historia en la que la Santa Inquisición hacía de las suyas. A los herejes, judíos falsos conversos,
brujas y demás gente sospechosa se le ponía el sambenito y el gorro cónico camino del cadalso entre los insultos del



populacho. El capirote, que en algunos sitios llaman también coroza, capuz o capirucho, lo usan ahora algunos
cofrades y penitentes en las procesiones de Semana Santa.



torcases
torcases está incorrectamente escrita y debería escribirse como "torcaces" siendo su significado: </br>Plural de torcaz,
término derivado del latín "torquis -is" que significa collar. Este adjetivo se aplica a las palomas silvestres, más grandes
que las urbanas, porque a ambos lados del cuello tienen sendas manchas blancas como imitando un collar.
Últimamente se están aclimatando a la ciudad, hasta el punto de instalarse en parques y jardines expulsando especies
aclimatadas como el mirlo. En mi barrio de Madrid hace un año o dos que no se oyen cantar a los mirlos ni se los ve y
sin embargo cada día hay más palomas torcaces cuyo nombre científico es columba palumbus. Palumbus en latín
significa palomo y palumba paloma que probablemente viene del griego peleia.

tormenta de citocinas
Reacción inmunitaria exagerada ante una infección con síntomas de fiebre, hinchazón, fatiga extrema, enrojecimiento,
náuseas.., originada en la interacción de las células del sistema inmune que aumenta excesivamente las citoquinas y
los macrófagos en algunos órganos como los pulmones que se inflaman peligrosamente. Es lo que parece que ha
sucedido en la llamada gripe española de 1918, en la epidemia del SARS de 2003, la gripe aviar H5N1 y parece que es
lo que está sucediendo ahora con el coronavirus. 



toroide
También toro, figura geométrica contenida por una superficie tubular circular con la forma de un dónut, una rosquilla, la
cámara de un neumático o un flotador anular. Algunos dicen que el universo tiene una estructura y forma toroide
gigantesca.



torque
También el o la torq, torc o torques, del latín torqueo, torcer. Collar rígido y redondo, abierto en la parte anterior, de oro,
cobre, bronce o plata, usado en las culturas primitivas desde la Edad de Bronce, sobre todo por los celtas, bretones,
galos, galaicos, gálatas o celtíberos. La célebre estatua del Celta Moribundo solo lleva un torques. 



torreya
Género de plantas coníferas de la familia cefalotaxácea originarias del Este de Asia y Norteamérica. El nombre se debe
a John Torrey, botánico norteamericano del XIX, que las estudió.


torvamente
Adverbio de modo como todas las palabras de nuestro bello idioma de sufijo en -mente. Significa con fiereza, con ira,
con espanto sobre todo en la mirada, como la mirada de Saturno devorando a uno de sus hijos en el cuadro de Goya
del museo del Prado. Parece que sus ojos van a salirse de sus órbitas.

totoi
Y también tototoi, expresión exclamativa de los griegos de la época clásica que indicaba dolor, equivalente a nuestro
¡ay! ¡ay! ¡ay!.

tómbolo



Tómbolo: Del italiano tombolo, accidente geográfico sedimentario que forma una franja de tierra entre una isla y la tierra
firme próxima por la refracción de las olas. Así se ha unido el peñón de Gibraltar, que antes era una isla, a la península,
lo mismo que el peñón del castillo de Peñíscola o las ciudades de Gijón, San Sebastián o Cádiz, aunque ahora no lo
parezca.

trabajadora sexual
Es un término digno para las prostitutas y el camino abierto para su reconocimiento oficial y su cotización a la seguridad
social. La prostitución, aunque no sea recomendable, moralmente es legítima, como cualquier actividad humana, con la
condición de que sea libre y sin daño para nadie. Hablo de la moral racional, no de la moral cristiana tradicional que ve
siempre en lo sexual algo negativo.

trabajo manual
Trabajo que se realiza con las manos, que no necesita gran esfuerzo intelectual sino  cierta destreza y fuerza muscular
como el de cualquier artesano, carpintero, herrero, cestero, albañil, etc. Los antiguos griegos menospreciaban este
trabajo, que consideraban propio de esclavos y sobre todo  el trabajo manual dependiente, excepto el de escultor.

trabajo opcional
Vivimos en una sociedad en la que estas dos palabras parecen incompatibles; primero porque no hay trabajo para
todos (así el sistema tiene a los trabajadores cogidos por el cuello: ¡y tú no protestes!) y en segundo lugar porque la
opción de no trabajar sólo la tienen unos pocos ricos que suelen vivir del trabajo de los demás. Cuando hablaba con
mis alumnos de las utopías sociopolíticas, alguno proponía el modelo de la sociedad de trabajo optativo: habría dos
tipos de personas, las que quisieran trabajar y las que no. Quien no trabajara tendría derecho a la satisfacción de las
necesidades primarias, pero nada más. Este derecho a la pereza que justificarían algunos anarquistas se basaría en un
hecho contradictorio: nadie nos ha pedido permiso para traernos a este mundo, pero tampoco lo podría hacer porque
no existiríamos.

trabajo precarizado
Trabajo precarizado: es el trabajo de los más pobres y desfavorecidos de nuestro sistema y más ahora con la excusa
de la crisis, mal pagado, inseguro y alienante. No se siente como la propia creación, sino como el enriquecimiento de
otro.


trabécula
Término médico derivado del latín trabs trabis, viga, trabe, con el sufijo formador de diminutivo -culum -a -um: viga
pequeña. En anatomía se trata de una estructura a modo de filamentos en red, presente en distintos tejidos.


traduccion de chantli
Es un término náhuatl que significa hogar familiar, la unión familiar, la vivienda como centro de convivencia y unión
afectiva. A la casa física la llamaban calli (cal-li).

traer por la calle la amargura
También llevar algo o alguien por la calle la amargura. Crear persistentemente problemas y dificultades que no
terminan de solucionarse. Parece que la expresión tiene origen madrileño. La calle 7 de Julio, pequeña y pegada a la
Plaza Mayor fue antes de 1832 la calle de la Amargura por donde entraban los reos en la Plaza Mayor provenientes de
la cárcel de la Plaza de la Villa.


tragantía
Leyenda del castillo de La Yedra en Cazorla (Jaén) de una princesa mora ocultada en las mazmorras por su padre ante



el ataque de los cristianos que terminaron eliminando a sus enemigos. Sola, aterida de frío y olvidada terminó
convirtiéndose en una serpiente. En la noche de San Juan se la puede oir cantar con dulce voz: "Yo soy la tragantía/,
hija del rey moro./ El que me oiga cantar/ no verá la luz del día".  



tragen
verbo alemán que significa llevar puesto, resistir, sostener, vestirse..

traginer
Término catalán que significa arriero, el que en épocas pasadas transportaba todo tipo de mercancías mediante
animales de carga como caballos, mulas, burros..


trampa
En algunos lugares de Castilla, bragueta

trampalandran
trampalandran está incorrectamente escrita y debería escribirse como "trampalandrán" siendo su significado:
</br>Asturleonés: desmedrau, poco desarrolado, entiñecíu, canijo, desarrapau, de aspecto desmerecido, pelagatos,
pobretón, trapazón, tontón, tontaina, estripaterrones, escachapiedras.


trancadera
Para la RAE es sinónimo de embotellamiento o atasco circulatorio; en el lenguaje astur-leonés significa cerradura y
cerrar se dice también trancar, palabra de origen celta (tranca: barra de hierro).

tranga
Personaje carnavalesco de la zona de Bielsa en el Pirineo oscense con cierta semejanza con la carocha de mi tierra. Al
final del invierno y comienzos de la primavera los mozos se disfrazan de trangas con caretas de macho cabrío, saya
larga, cencerros en los riñones y un buen tronco de árbol en la mano en representaciones llenas de simbolismo
ancestral.


transepto
Término de la arquitectura religiosa que puede equivaler a nave crucero y que nombra a la nave transversal que cruza
perpendicularmente a la principal en las iglesias cristianas tanto románicas como góticas, de cruz latina o griega. Este
espacio separaba la zona de los simples fieles de la de los eclesiásticos a lo que alude la etimología: trans-saeptum:
más allá de la valla.



transgredidos
Plural de transgredido, participio pasivo de transgredir, del latín: transgredior (trans-gradior): trans-: a través de, más
allá y gradior: ir, marchar. Atravesar, sobrepasar, ir más allá, saltarse o no respetar normas o costumbres, incumplir,
desobedecer, infringir, conculcar, quebrantar, vulnerar, violar, contravenir..

transnistria
República moldava pridnestroviana, zona de Moldavia entre el río Niésper y Ucrania, declarada independiente en 1992
con el apoyo de Rusia con algo menos de medio millón de habitantes pro-rusos frente al resto de moldavos
pro-rumanos. Solo reconocida por Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno Karabaj con problemática algo semejante a la de



Cataluña que esconde un trasfondo de corrupción y de intereses económicos y quizá también algún conflicto étnico
lingüístico-religioso.


transposón
En genética también le llaman gen saltarín, partícula con información genética, una secuencia de ADN de un
cromosoma que puede alterar el orden del genoma o introducir en él nueva información. La transposición de la
información genética ahora puede ser natural o provocada. El transposón fue descubierto por la científica
norteamericana Barbara McClintock estudiando  los cromosomas del maíz durante los años 40 y 50. Así ahora pueden
introducirse cambios en el genoma de un organismo.



trapesero
trapesero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "trapacero" siendo su significado: </br>Quizá se
quiera decir trapacero, que significa estafador, engañador, timador, embaucador, marrullero, tramposo. Hace algún
tiempo un grupo de gitanos protestaba ante la sede de la Real Academia de la Lengua Española que está en Madrid al
lado del Museo del Prado, porque el término gitano se asociaba a trapacero. Un representante de la RAE prometió que
en la próxima edición se recogería la protesta, pero reconocía la acepción sociológica del término, porque hablando con
la gente, todo el mundo dice que todos los gitanos no son así, pero que tradicionalmente muchos sí lo son.

traqueostomia
traqueostomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "traqueotomía" siendo su significado:
</br>Cirugía para crear una apertura en la tráquea a través del cuello en la que se inserta un tubo o cánula para que
esa apertura no se cierre y posibilitar la respiración. Este procedimiento se usa cuando hay algún impedimento en la
garganta que impide la respiración normal. Tiene sus riesgos pero normalmente no hay mayores consecuencias. La
palabra, como gran parte de los términos médicos, tiene origen griego, de tracheia tracheias: arteria áspera y tomé
tomés: incisión, corte, apertura de una herida.

trasga
En Aliste (Zamora) es un aro ovoide de unos 30 cms de longitud, de madera de fresno u olmo, unido con holgura al
yugo con tiras anchas de cuero, para que los animales tiren del arado u otros instrumentos de labranza bloqueando su
lanza con una clavija.

trasterminancia
Forma de trashumancia de corto recorrido de algunas zonas de los Pirineos y de los Picos de Europa. También suele
llamarse muda pasiega de la epoca estival que va de San Miguel a San Miguel, del 8 de mayo al 29 de septiembre, en
que los ganaderos pasiegos subían con sus vacas a los pastos frescos de las brañas.



trastes
En el habla alistana trastos, archiperres, achiperres, cachorros y utensilios de todo tipo.

traumaturgia
traumaturgia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "taumaturgia" siendo su significado:
</br>Capacidad que algunas personas se atribuyen o que otros les atribuyen para hacer prodigios, milagros o hechos
asombrosos, del griego thauma thaumatos: prodigio, hecho que causa admiración y ergon ergou: acción, trabajo. En las
religiones de la antigüedad se producían milagros con mucha frecuencia. A medida que ha avanzado la ciencia cada
vez menos. Una explicación que algunos dan de los milagros estaría en la necesidad sicológica que tenemos los seres
humanos de saber a qué atenernos ante lo desconocido. Si le damos una explicación quedamos más tranquilos.



traumaturgo
traumaturgo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "taumaturgo" siendo su significado: </br>Del griego
thauma thaumatos: prodigio, hecho admirable, objeto de admiración y ergon ergou: obra, trabajo, acción: es el que
hace cosas prodigiosas o admirables. Antiguamente se le consideraba santo, con supuestos poderes sobrenaturales.
Hoy lo consideramos mago que hace trucos difíciles de descubrir y que genera intriga en la gente.

traya
traya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tralla" siendo su significado: </br>Probablemente se
quiera decir "tralla" por la mala pronunciación de la "ll" que algunos escriben con "y". Significa cuerda que se usa como
látigo. "Dar tralla" significa golpear física o metafóricamente, criticar con dureza a alguien.

trayendole
trayendole está incorrectamente escrita y debería escribirse como "trayéndole" siendo su significado: </br>Gerundio
simple del verbo traer con el pronombre personal enclítico de tercera persona singular "le" ejerciendo de complemento
indirecto y conformando una palabra esdrújula que debe llevar tilde. Esta forma de utilizar los pronombres,
posponiéndolos al verbo y formando con él una sola palabra es frecuente en el infinitivo, el gerundio y el imperativo.

tredécima
Femenino de tredécimo, ordinal algo desusado,  decimotercero, decimotercio, treceno, que ocupa el puesto trece en
una serie ordenada.


treiben
Verbo alemán que significa llevar, impulsar, flotar, clavar..

treitoiras
Piezas de madera de roble que comprimían el eje del carro que al girar emitía un sonido agudo y característico.



trenkadis
trenkadis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "trenkadís" siendo su significado: </br>Técnica de
mosaico ideada por Gaudí y utilizada en el parque Güell y otras edificaciones suyas y ahora en muchos parques del
mediterráneo español consistente en unir con algún tipo de argamasa trozos irregulares de cerámica esmaltada,
azulejos o vidrios de diferentes colores creando formas cromáticas muy bellas.

trenta
Treinta en catalán. Todavía no comprendo cómo bastantes comunicadores de los medios sobre todo televisivos que
hablan en castellano y no en catalán siguen pronunciando trenta en vez de treinta, lo mismo que vente en vez de
veinte. ¿Pero tanto cuesta pronunciar una i? ¿o es que no sabemos hablar? A mí me suena mal. Y por lo que se ve, los
que lo dicen no tienen ninguna duda.



tres catorce
También 3/14. Para nosotros 14/3. Es la fecha de hoy, catorce de marzo, día del número PI, declarado por la Unesco
en 2019. En realidad lo que declararon fue el día de las Matemáticas. PI: Tres catorce dieciséis para simplificar es el
símbolo. Además de letra griega y más que número es la relación de la longitud de cualquier circunferencia con su
diámetro como ya nos apuntaban Arquímedes y los sabios antiguos. Un número irracional, que no deja de admirarnos.




tres hojitas madre
Canción tradicional infantil de Castilla que dice así: Tres hojitas, madre,/ tiene el arbolé,/ la una en la rama,/ las dos en
el pié,/ las dos en el pié,/ las dos en el pié./ Inés, Inés, Inesita , Inés./ Dábales el aire,/ meneábanse,/ dábales el aire,/
jaleábanse,/ jaleábanse,/ jaleábanse./ Inés, Inés, Inesita, Inés./ Ábreme la puerta,/ dorado clavel,/ ábreme la puerta,/
que te vengo a ver,/ que te vengo a ver,/ que te vengo a ver./ Inés, Inés, Inesita, Inés.


tres por culo veintiuno y me llevo dos
Expresión no académica y relativamente reciente entre los internautas que denota cierto sarcasmo ante algún hecho o
dicho que se desaprueba, como la corrupción de algunos políticos que aquí en España está a la orden del día. Algunos
no solo llevan dos sino cinco, siete o diecisiete.

tresantes
Del verbo griego treo, temblar de miedo, ser cobarde. Los cobardes, soldados espartanos acusados de atimía por
haber huído del combate o desobedecido las órdenes militares.Al no haber demostrado su andreia, el valor espartano,
perdían sus derechos ciudadanos y debían afeitarse sólo la mitad de la cara. No podían casarse y eran despreciados
por todos. 


triaca magna
También teriaca, del griego therion theriou, fiera, era un compuesto polifármaco de muchísimos ingredientes animales,
vegetales y minerales (en algún caso llegaron a 70) entre los que destacaba el opio y la miel, atribuída originalmente a
Andrómaco, médico de Nerón, quien sustituyó la carne de lagarto por la de víbora. Este preparado se utilizó al principio
como antídoto contra los envenenamientos, para considerarse después en la medicina medieval una panacea universal
contra todas las enfermedades con muchas discusiones sobre su valor real hasta muy entrada la modernidad. La
presencia del opio le daba propiedades analgésicas, narcotizantes y somníferas. En algunos casos se usó como
elemento eutanásico.

triaje
Del francés triage, selección, clasificación. En la medicina militar desde la época de Napoleón y sobre todo desde la I
Guerra Mundial, clasificación de los heridos en el campo de batalla según la prioridad de asistencia. Este proceso de
selección también se hace ahora en las urgencias hospitalarias sobre todo ahora que los virus de la gripe campan a sus
anchas.



tricandillas
Tripas de cerdo bien limpias, troceadas, sazonadas y asadas a la brasa en la región de Burdeos. Por mi tierra
zamorana estas se usan para hacer chorizos, embutir el lomo o hacer morcillas. Las que sí se comen troceadas con
arroz son las de cabrito o cordero. A este plato lo llaman simplemente tripas y es una exquisitez que se vuelve a cocinar
en los pueblos.



tridiadico
tridiadico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "triádico" siendo su significado: </br>Relativo o
referente a la tríada, estructura de distinto tipo de tres elementos relacionados que pueden ser personas o cualquier
otra cosa, estructura muy propia de la cultura occidental, que tiene una función organizativa del conocimiento,  de la
religión, de la sociedad, de la filosofía, la ciencia y de casi todo: Pondré algunos ejemplos: La trinidad cristiana, los tres
estamentos sociales de Platón y del antiguo régimen, los tres reinos de la naturaleza, los tres estados de la materia, la
tríada dialéctica de tesis, antítesis y síntesis, los tres poderes del estado, la tríada semiótica de Peirce, las tres parcas,
las tres gracias, las tres furias, la tríada hindú: Brahma, Visnú y Siva, la tríada mexica: Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y
Quetzalcoatl, los lemas triádicos: pan, tierra y libertad, libertad, igualdad y fraternidad, injusticia, conciencia, lucha, etc.




triello
En italiano duelo a tres, pronunciado trielo. Así tituló Ennio Morricone el duelo final a tres en el Bueno, el Feo y el Malo
(il Buono, il Brutto e il Cattivo) de Sergio Leone. El triello se rodó en el cementerio de círculos concéntricos de Sad Hill,
construido ad hoc por soldados del ejército entre Santo Domingo de Silos y Contreras en la comarca de La Sierra de la
Demanda en Burgos. 


triglycerides
triglycerides está incorrectamente escrita y debería escribirse como "triglicéridos" siendo su significado: </br>Son las
grasas que viajan en paquetes de tres ácidos grasos con una molécula de glicerina a través del torrente sanguíneo
para dar energía a las células de nuestro cuerpo y, cuando hay excedente, ser acumuladas en alguna parte de nuestro
cuerpo, como en la tripa, para ser utilizadas en situaciones futuras de necesidad. En su viaje necesitan un medio de
locomoción que son las lipoproteínas. Para una vida saludable la cantidad de esta grasa en la sangre no debe exceder
de 150 miligramos por decilitro.


trinxarainas
Para aclararnos este término no existe. Es un neologismo tabarnés utilizado por el presidente de Tabarnia Albert
Boadella para definir a los secesionistas, los que trinchan, los trinchadores que dividen en partes el pollo o el pavo
asado o cualquier otra cosa como Cataluña o una nación o lo que sea. Tiene un matiz despectivo pero sin ofender
como fue siempre el talante de Els Joglars y de Boadella. Es como si a un tonto lo llamáramos tontaina.



tripaliar
Del latín tripaliare y tripalium, tres palos, dos en aspa y otro vertical, instrumento de castigo y tortura al que se ataban
esclavos y reos en la antigüedad. Parece que este es el origen de nuestra palabra trabajo y es cierto que con
frecuencia se le ha considerado como un castigo divino o una tortura o sufrimiento necesario: "Ganarás el pan con el
sudor de tu frente"

triqueta
También triquel o triquetra, es un símbolo indoeuropeo, muy utilizado por los celtas, como un nudo triangular, el nudo
de la eternidad que representa el nacimiento, la muerte y la reencarnación con muchas versiones geométricas. 


trisecular
"Trisecular" es lo que se refiere a tres siglos. El prefijo "tri" del latín tria significa tres y saeculum -i: siglo, edad, época.

trisquel
También triskele o triskelion, del griego tri- y skelos, pierna. Símbolo sagrado celta, usado por los druidas, con tres
espirales unidadas con variantes geométricas. En su polisemia puede aludir a la eterna evolución o al aprendizaje
perpetuo y ha aparecido en vestigios arqueológicos al norte de la península en petroglifos, estampaciones cerámicas o
en monedas.


trobar de morte
Grupo musical español, nacido en Barcelona en 1999, de darkfolk y darkwave, inspirado en la música medieval y de
fantasía: Cunti simus concanentes, los duendes del reloj...

troncho
Localismo astur leonés alistano: tallo central de la berza común o forrajera, berzacol, col gallega o caballar o abierta
(brassica oleracea viridis), que se convierte en leñoso a medida que crece al quitarle las hojas laterales hasta el final de



la producción. Cuando se cambia el cultivo los tronchos duros, pero aún verdes, se cortan con una hoz y se echan a los
conejos o a los cerdos..


trumpazo
Neologismo de reciente creación, aún no reconocido por la Academia, que significa el cacharrazo que se han dado los
norteamericanos en la cabeza y que nos van a repartir a todo el mundo, al hacer presidente al ricachón, que no paga
impuestos, y fascistoide Donald Trump.

truñaco
También truñazo. Despectivo y aumentativo de truño, cosa fea y desagradable, de escaso o nulo valor y siempre menor
de lo esperado, excremento, una mierda en sentido literal o figurado. ¡Vaya truño! Suelen decir los jóvenes cuando 
algo les decepciona, sea una película, un libro, una fiesta o lo que sea. 


truyo
truyo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "trullo" siendo su significado: </br>Lagar donde cae el
mosto después de pisar la uva. También es un ave palmípeda de invierno en España, de cabeza negra y moño, del
tamaño de un pato y coloquialmente la cárcel o el calabozo

ttll11
TTLL11 es una sigla científica: Tubulina Tirosina Ligasa, enzima cuya ausencia o deficiencia dificulta la división celular
correcta permitiendo irregularidades en la trasmisión cromosómica que los científicos llaman aneuploidía, base de
muchos tumores. Es lo que han descubierto investigadores del Centro de Regulación Genómica de la Comunidad
Catalana.


tu quoque
Latinismo que significa tú también que además da nombre a un tipo de sofisma, variante de la falacia ad hominem,
consistente en rechazar una argumentación aduciendo la escasa credibilidad de quien la enuncia, como en el socorrido
"y tú más" entre los niños y los políticos. Un ejemplo de tu quoque es rechazar que fumar es poco saludable porque el
médico que nos lo dice también fuma.


tubalismo
Hipótesis historiográfica sobre nuestro origen étnico, que sobre todo han defendido algunos vascos, situando nuestros
ancestros en el personaje bíblico Tubal (Génesis 10 2), quinto hijo de Jafet y nieto de Noé. Tubal habría emigrado con
su familia desde Asia Menor hacia la zona del Cáucaso (Iberia oriental) y desde allí a la Iberia occidental. La hipótesis
se basaría también en nombres epónimos y toponímicos de ambas Iberias.



tucidides
tucidides está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tucídides" siendo su significado: </br>Tucídides, en
griego Thoukydides, fue el primer historiador "científico" de la historia humana, autor de "La guerra del Peloponeso"
entre atenienses y espartanos por la hegemonía griega. Narra los hechos mostrando evidencias, estableciendo
relaciones de causa y efecto y sin recurrir a la intervención de los dioses, como hace, por ejemplo, Homero en la Ilíada
y la Odisea. Ocupó puestos de responsabilidad pública en la Atenas del siglo V a. d. C.

tudanca
Raza bovina autóctona originaria de la zona cántabra de Tudanca, muy adaptada a la zona de montaña, extendida
también a otros lugares de Castilla León. El vallisoletano y casi tudanco José María de Cossío, experto y escritor



taurino, amigo de muchos poetas del 27, la describe como ágil, fuerte, sobria y resistente, muy adaptada al medio del
uro europeo.


tum podex carmen extulit horridulum
Entonces el ano emitió un canto horrible. Latinismo del Nombre de la Rosa de Umberto Eco. Lo menciona el Venerable
Jorge en su discusión con Guillermo sobre la risa y la comedia en el Scriptorium. Si lo traducimos con nuestra
adivinanza: entre dos peñas feroces salió un tío dado voces, el efecto es una invitación a la risa.


tumultosamente
tumultosamente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tumultuosamente" siendo su significado:
</br>Tumultuosamente:  Adverbio de modo como todos los adjetivos terminados en -mente que significa  con alboroto,
atropello, desorden, escándalo, revuelo, follón, algarabía, alteración del orden, rebelión, confusión, impetuosamente,
vehementemente, violentamente.


tuntuniar
Golpear repetidamente las puertas de madera de Aliste con las manos o con algún objeto para llamar la atención de los
moradores de la casa y que abran. La palabra puede ser una onomatopeya de los golpes sobre la puerta.

tupino
En Aliste se dice del que al andar mete la punta del pie para dentro, es decir, hacia el otro pie; se puede ser tupino de
uno o de los dos pies.


turmogos
Pueblo prerromano de origen celta al que los arqueólogos sitúan en la provincia de Burgos desde la Edad de Hierro,
limitando al norte con los cántabros, al este con los autrigones, al oeste con los vacceos y al sur con los vacceos y
arévacos. Su capital fue seguramente Segisamo en la actual villa de Sasamón en la comarca Odra-Pisuerga.



turnismo
De turno. Sistema político con democracia de opereta del período de la Restauración Borbónica entre la Primera y la
Segunda República en que se amañaban las urnas para que alternativamente gobernara uno de los dos partidos
monárquicos, el conservador y el liberal.


turófilo
Del griego tyros, queso y filos. Amante del queso. En el mundo hay infinidad de quesos diferentes. Solo en España
tenemos más de cuatrocientos. Dicen que el queso más caro lo comercializa el tenista Djokovic y es de leche de burra
de los Balcanes. Lo llaman Pule y valdría unos mil euros el kilo. Parece también que han empezado a producirlo en la
sierra norte de Madrid. Yo se lo dejo a los ricachones. Prefiero cualquier queso de mi tierra zamorana, donde hay
buenos pastos con mejores ovejas, cabras, burras y vacas.



turris burris
Expresión galdosiana, derivada quizá del latín turris ebúrnea de las letanías del rosario de nuestra infancia. Después de
rezar el rosario se recitaban unas machacantes letanías para dogmatizar las mentes: Mater amábilis, -ora pro nobis;
mater admirábilis, -ora pro nobis;... virgo fidelis, -ora pro nobis;.. turris ebúrnea, -ora pro nobis... En Galdós significa
confusión, situación caótica y desordenada, mezcolanza de cosas heterogéneas.





turriyones
También llamados cuscarones, chicharrones, torrillones y turrillones;esta palabra se usa siempre en plural. Es un plato
muy calórico de las matanzas alistanas que se hacían en invierno. Se elabora con tres elementos: los restos sólidos
después de licuar la manteca en la caldera que se pone al fuego en las llares, migas de pan de guaza (hogaza) que se
mezclan con lo anterior en una sartén al fuego y azúcar o miel. Ahora algunos le añaden algo de orégano. Este plato
también existe en otras partes de España con diferentes modalidades.

tutía
También atutía, del árabe hispano attutiyya, medicina tradicional en forma de ungüento para los ojos, elaborada con el
óxido de cinc de las chimeneas y los hornos. Con el tiempo pasó a significar remedio para algo como en la expresión
"no hay tutía" y también "no hay tu tía", no hay solución ante alguna dificultad o problema imposible de solventar.


tuto
Alistanismo. En el lenguaje infantil de mi tierra, huevo. Aunque en raras ocasiones, todavía se oye decir a algunas
madres: ¿Quieres un tuto, mi niño? -tí, ma.

txalaparta
Como dice el compañero anónimo, es un instrumento musical antiguo de percusión vasco, consistente en una mesa
tableada que los músicos golpean con bastones cilíndricos también de madera que puede ser de castaño, fresno, roble
u otro árbol de madera dura. Creo que la superficie también puede ser de piedras. Los musicólogos, antropólogos e
historiadores sitúan sus orígenes en el Paleolítico. 


tximistorratza
Pararrayos en euskera

txoriburu
Insulto vasco: Cabeza de chorlito, cabeza hueca, ligero de mollera, individuo de poco juicio, poco inteligente, lelo,
botarate, tarambana, locatis, trincapiñones.



tzite
Semilla de una planta fanerógama de la familia de las fabáceas, propia de la zona centroamericana, llamada eritrina o
árbol del chocho (erythrina corallodendron) que es muy llamativa por su color rojo, tradicionalmente usada por
sacerdotes, chamanes y brujos en sus artes adivinatorias. En la cultura maya e incluso en la actualidad este árbol tiene
un cierto carácter sagrado.


uber

Über: Preposición alemana que también puede actuar como prefijo significando sobre, encima de, por encima de con
dativo o acusativo. "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der welt".  Alemania, Alemania por encima de
todo, por encima de todo en el mundo; (no de todos. No lo permitiríamos).

ubi aquae ibi salus
Es la tesis doctoral de M. Elena Sánchez Moral realizada hace unos años en la UNED, dirigida por María Jesús Pérex
Agorreta y Carme Miró, sobre las aguas mineromedicinales y termales en 152 lugares distintos de nuestra geografía. La
sentencia latina del título, donde aguas, alli salud, alude a la cuasisacralización del agua, termal o no, pero sobre todo
termal en nuestra compleja historia.




ubiquista
Ubiquista: Término de los geobiólogos. También ubicuitario, ubiquitario o heterocórico. Se dice de la planta o animal
que se adapta a diferentes ambientes. También se decía de los luteranos que defendían, para no aceptar la doctrina de
la transubstanciación, que el cuerpo de Cristo sí estaba en la eucaristía, pero porque, como Dios, está en todas partes
(ubique en latín).



ubuntu
Sistema operativo de linux basado en el apoyo mutuo y la solidaridad. Los creadores de linux tomaron este nombre del
zulú y otros idiomas sudafricanos porque significa "yo soy porque nosotros somos", "yo soy persona porque los demás
me reconocen como persona". Esta actitud mental de cooperación tan alejada de nuestra competitividad capitalista es
la única solución que yo veo para nuestra supervivencia colectiva. Aunque quizá no tengamos ya solución.

uclessiana
Documento acreditativo de haber realizado el camino de Uclés, uno de los muchos caminos históricos de nuestra
geografía, desde la ciudad de Madrid hasta el castillo-monasterio de Uclés en la provincia de Cuenca, casa madre de la
orden de Santiago desde el siglo XII, que anteriormente había sido fortaleza musulmana y castro celtíbero. Nuestra
dictadura lo utilizó como campo de prisioneros y después como seminario. Hoy es un Bien de Interés Cultural y forma
parte de nuestro Patrimonio Histórico.



ulaguero
Uno de los oficios desaparecidos en las Españas de nuestros recuerdos. Era la persona que recogía las aulagas y las
vendía para cocer el pan sobre todo en las zonas de terreno alcalino donde no hay jaras. En mi tierra asturleonesa
donde el terreno es ácido se usaban y se siguen usando las jaras. También designaban con este nombre al aulagar o
terreno donde abundan las aulagas. 



ultracrepidiano
Aunque parece un latinismo, (crepida -ae, sandalia), es un anglicismo, pues el término fue creado en el primer cuarto
del siglo XIX por el escritor humanista inglés William Hazlitt que comentaba esta expresión de Plinio el Viejo que se
atribuía al pintor griego del siglo IV a. de C. Apeles de Colofón: Ne supra crepidam sutor iudicaret: Que el zapatero no
opine por encima de las sandalias, (zapatero, a tus zapatos). Así le dijo Apeles a un zapatero que empezó criticando las
sandalias de un cuadro y siguió con más detalles. El término designa a los individuos que opinan  con aparente
autoridad de todo y no tienen conocimiento de nada. 



ultrajarte
Se trata del verbo ultrajar en infinitivo presente que significa injuriar, calumniar, agraviar, humillar, despreciar,
ofender...con el pronombre personal de segunda persona singular en función de complemento directo y en posición
enclítica, es decir, detrás del verbo y formando con él una unidad fonética.

ultraseco
Este adjetivo no es reconocido por la RAE. El prefijo ultra: más allá, más allá de, después, después de no se puede
aplicar a cualquier adjetivo para expresar el superlativo como suelen hacer los famosillos en los medios de
comunicación. Para eso tenemos el adverbio "muy". Así que debemos decir muy seco, es decir, que no tiene agua ni
humedad, que es árido o desértico. Otros también dicen superseco que está tan mal dicho como ultraseco.



ultreia
También ultreya. Saludo de los peregrinos del Camino de Santiago que ya consta en el Códice Calixtino: Vamos más
allá, vamos adelante, vamos hasta el final. El intelocutor solía responder: Et suseia: vamos más arriba. Muchos de los
peregrinos actuales no conocen este saludo antiguo y se saludan con el: ¡Buen Camino!


umbría
Cultismo derivado de umbra umbrae que significa sombra (palabra patrimonial): zona de sombra. Los valles que tienen
un recorrido de este a oeste tienen la ladera que da al norte, que es la zona de umbría, muy apta para la vegetación y
la ladera que da al sur, que es la zona de solana. En Aliste, al noroeste de la provincia de Zamora, a la zona de umbría
la llaman también "abeseo" y es muy apta para la plantación de castaños.

umlaut
Término alemán introducido por Jacob, uno de los hermanos Grimm, que podríamos traducir por alteración del sonido
que genera en las vocales a, o, u la presencia de la diéresis (¨). En nuestra lengua la diéresis se aplica solo en la u para
señalar que se pronuncia cuando la antecede una g suave y la sigue una i o una e. La a, o, u umlaut (ä, ö, ü) se
pronuncian como el diptongo ae del latín, el francés oe y la u francesa respectivamente.


un 86 hostelero
Este número o código del mundo de la hostelería tiene significaciones de prohibición, rechazo o no disponibilidad. Así si
un hostelero te da un 86, te despide, si un plato está en 86 es que se ha agotado, si a un cliente se le aplica un 86, se
le considera no bienvenido. Hay muchas versiones sobre el origen de este código. En Nueva York durante la
prohibición el bar Chumley’s daba un 86, es decir, hacía salir a sus clientes por la puerta N.º 86 de la calle Bedford cuando recibía el aviso de redada: ¡86! ¡86! ¡86!


un millónesimo de un billonésimo

Una millonésima parte de una billonésima es una trillonésima porque un trillón es un millón de billones. Una trillonésima
parte de la unidad es esta cifra: 0,000000000000000001. Supongamos que una piedra la dividimos en un trillón de
partes iguales. Pues cada parte sería una trillonésima parte de la piedra. Ahora bien ¿cuanto es un trillón? Pues un
millón de billones, pero yo no sé cuánto es eso.

un si es no es
Locución adverbial sustantivada que significa poca cosa, apenas algo, una pizca, una menudencia, un pelín, muy poco,
casi nada pues es un sí que casi es un no, con lo que la diferencia es mínima.

unesco en siglas
Siglas en inglés de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizatión, organismo de las Naciones Unidas
para la educación, la ciencia y la cultura en todo el mundo. Promueve la paz y el progreso mediante el incentivo de la
educación, el conocimiento y la comunicación en todos los países, con preferencia de los más necesitados. Fundaron la
Unesco en 1945 estos países: Francia, México, Líbano, China, Egipto, Nueva Zelanda, Brasil, Reino unido, Canadá,
Checoslovaquia y Noruega. Actualmente la integran 195 estados miembros y 8 asociados. Tiene su sede en París. 


unetice
Cultura centroeuropea de la Edad de Bronce localizada entre los ríos Dnieper y Rin y entre el mar Báltico y el Bajo
Danubio, así denominada por el primer yacimiento situado en la localidad cercana a Praga de Unetice, en alemán
Aunietitz o Aunjietitz.


unífero



Del latín unus, uno solo y fero, llevar, producir: que produce una sola vez (al año). Se suele decir de algunas plantas
para distinguirlas de las bíferas, que fructifican dos veces, como, por ejemplo, las higueras . Algunas solo dan higos en
septiembre. Aunque en mi tierra dan también brevas en junio-julio a no ser que las condiciones ambientales sean muy
negativas. De este hecho viene el refrán de higos a brevas, equiparable al de de pascuas a ramos, porque de un hecho
al otro media más o menos un año. 


uno tras otro
Esta locución adverbial que muy bien define nuestro compañero Jorge Luis me trae a la memoria un chascarrillo que
contaba en el Congreso de diputados de España Manuel Fraga, q. e. p. d., ministro en la dictadura , parlamentario en la
democracia y uno de los padres de la constitución. Contaba Fraga que en la época del Flautista de Hamelín había
llegado a un pueblo un forastero diciendo que él también mataba ratas y ratones, y que se lo haría más barato que el
matarratas que tuvieran, de modo que lo contrataron. Entonces el forastero se colocó en medio de la plaza junto a un
banco, abrió una navaja de buen tamaño que llevaba y les dijo: ¡venga! ídmelas pasando de una en una, una tras otra.

untar a alguien el morro
También untar los morros (con tocino). Golpear, castigar o escarmentar a alguien  o a algún animal por alguna
conducta indeseada. La expresión suele usarse sobre todo como amenaza.



uraeus
También ureus, representación de una cobra egipcia con la cabeza levantada y la capucha desplegada, símbolo solar
protector de los faraones que portaban en la corona. Uraeus es la traducción latina del griego ouraion, nombre que le
dio el escritor griego Horapolón del siglo V a. d. C. en su Hieroglyphica.



urcidas
Femenino plural de urcido, participio pasivo del verbo urcir del castellano medieval hablado en los valles de Esca y de
Roncal en la confluencia de las provincias de Zaragoza, Huesca y Navarra en los Pirineos y zonas próximas con el
significado de montar el macho a la cabra. En el siglo XIII los aragoneses participaron en la conquista del reino de
Murcia y por esto aparece esta palabra en el árabe andalusí como en este zégel o poema morisco de despedida tras la
expulsión de los moriscos por Felipe III a comienzos del siglo XVII: ....  ¡Ay cristianos!/ No todos sois inhumanos./ Nos
espera Cartagena,/ la salida y la condena./ Cómo pesa esta cadena/ urcida por tus hermanos./ ¡Ay cristianos!/ No todos
sois inhumanos./.....

ureterorrenoscopia
Es una exploración endoscópica del aparato urinario mediante un cable rígido o flexible en cuyo extremo hay una
minicámara mediante la cual se visualizan los problemas que pueda haber, como los cálculos (piedras que produce y
expulsa el riñón) y que es necesario eliminar rompiéndolos en framentos pequeños, expulsables por la uretra, mediante
ultrasonidos o de otro modo. El procedimiento se hace con anestesia local. El uréter es cada uno de los conductos que
llevan la orina desde el riñon a la vejiga (oureo en griego: orinar). El riñón, productor de orina, en latín renes renum y
skopeo en griego mirar , observar.

urtar-ila
urtar-ila está incorrectamente escrita y debería escribirse como "urtarrila" siendo su significado: </br>Palabra vasca que
significa enero. Los demás meses son éstos: otsaila: febrero, martxoa: marzo, apirila: abril, majatza: mayo, ekaina:
junio, uztaila: julio, abuztua: agosto, iraila: septiembre, urria: octubre, azaroa: noviembre y abendua: diciembre

usease



Uséase: Deformación lingüística de oséase y esta de o sea se y esta de o sea, equivalente a es decir, esto es. Esta
expresión que el Diccionario no reconoce ha sido y es muy usada por los madrileños castizos cuando quieren hacerse
los graciosos o interesantes con la actitud cómica de Madriz. También se usa en muchas otras partes de España del
mismo modo. Un madrileño, uséase de Madriz, es el que ha nacido, vive o tapea en los madriles sin distinción de raza,
sexo, religión, lengua o Rh.

usia
Tratamiento anticuado de respeto hacia personas y personajes de relevancia social que aún se mantiene en algunos
círculos como el militar o el judicial para coroneles y magistrados. Del mismo modo que Usted procede de Vuestra
Merced, Usía procede de Vuestra Señoría en un síncopa progresivo que dio Vueseñoría, Useñoría, Usiría y finalmente
Usía.



uskudara
uskudara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Üsküdara" siendo su significado: </br>Canción
popular turca de probable origen sefardí que habla del viaje a Üsküdar de una mujer y su escribano. Üsküdar es un
barrio de Estambul al este del Bósforo en la parte anatolia de la ciudad. Actualmente tiene algo más de medio millón de
habitantes. En el siglo VII a. de Cristo era una pequeña población instalada en un valle cercano al mar de Mármara. La
canción versionada por Jordi Savall con su viola de gamba es realmente hermosa.

usumacinta
Usumacinta: Lugar de monos en nahuatl, el río de la cultura maya, "el Nilo de los mayas", el más caudaloso de
Centroamérica, que nace de la confluencia del río Salinas (Chixoy) y La Pasión provenientes de Guatemala para
adentrarse en el sureste de México desembocando en el golfo homónimo. En toda su cuenca hay numerosos
yacimientos arqueológicos de esta cultura  tanto en Guatemala como en los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas.


ut queant laxis &#40;1&#41;
Inicio del himno a San Juan Bautista del monje benedictino lombardo del siglo VIII  Pablo el Diácono. Guido d’Arezzo en el siglo XI utilizó las sílabas iniciales de los versos de la primera estrofa para nombrar las notas musicales: UT queant laxis / REsonare fibris / MIra gestorum / FAmuli tuorum / SOLve polluti / LAbii reatum / Sancte Ioannes: Para que puedan exaltar tus maravillas estos siervos tuyos, perdona la falta de sus labios impuros, ¡Oh bendito San Juan!

ut queant laxis &#40;2&#41;
La séptima nota de la escala (si) la introdujo en el siglo XVI Anselmo de Flandes uniendo las iniciales de las palabras
del último verso de la estrofa: Sancte Ioannes. En el XVII el musicólogo italiano Giovanni Battista Doni sustituyó la nota
UT por DO, tomada quizá de la inicial de Dominus (Señor) o quizá de Doni. Y así tenemos la escala musical: do, re, mi,
fa, sol, la, si.


uxamense
Nativo, propio o relativo a la ciudad arévaco-romana de Uxama Argaela, actual Burgo de Osma en la provincia de Soria,
mencionada por Plinio el Viejo y Ptolomeo, mansio de la calzada romana que unía Caesaraugusta y Asturica Augusta
en la llamada vía del Norte en la línea del Duero



úrsidas
Úrsidas: Estrellas fugaces que paracen surgir de la Osa Menor (Ursa Minor). Otras estrellas fugaces conocidas por los
aficionados a la astronomía son las Gemínidas pues aparentemente nacen de las estrellas de Cástor y Pólux en la
constelación de Géminis, las Cuadrántidas del mes de enero y las Perseidas del mes de agosto.





úrsula
Nombre propio femenino bien bonito, que también se usa en mi tierra de Aliste, derivado del diminutivo latino de ursa,
osita. Así se llamó una de las once mártires vírgenes de Colonia en Alemania tras el ataque de los hunos en el 451
(undecim m virginum). Texto que se tradujo como once mil vírgenes por una confusión lingüística dando lugar a esta
leyenda medieval. Veo también que Fede identifica así el asteroide 375 del cinturón de asteroides entre Martte y Júpiter
por donde también navega el planeta enano Ceres. Úrsula fue asimismo una diosa de la mitología nórdica y el grito de
guerra de los vikingos en sus incursiones por el sur de Europa.


va que si
La perífrasis exacta es "va a ser que sí", con la que se anticipa una respuesta afirmativa a alguna cuestión o asunto en
el que cabe cierta duda o indefinición.
¿Nos vamos de vacaciones? Va a ser que no.

vaceo
vaceo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "vacceos" siendo su significado: </br>Uno de los pueblos
celtibéricos de la península ibérica anteriores a la romanización, probablemente de origen celta, se instalaron a ambas
orillas del río Duero en el siglo VI a. d. C. ocupando todas las actuales provincias de Castilla y León excepto Soria.

vacuna
Sustancia inmunizante frente a alguna enfermedad. El término deriva del latín vacca, vaca. Lo propuso Louis Pasteur a
finales del XIX para todas las inoculaciones inmunitarias en honor del médico inglés Edward Jenner, "quien ha salvado
más vidas que ningún otro hombre", que a finales del XVIII investigó la viruela bovina (variolae vaccinae) que contraían
las ordeñadoras, lo que las inmunizaba frente a la viruela humana. Con el pus de las ampollas de la mano de una
ordeñadora de vacas contagió a un niño de 8 años y muchas otras personas. Todos quedaron vacunados contra la
viruela que en aquel entonces hacía estragos.


vae me, puto, concacavi me
Vaya por dios, creo me he cagado encima. Estas fueron las últimas palabras del emperador Claudio antes de morir
envenenado por Nerón y su madre Agripina a través de Locusta con un plato de setas, según la obra satírica de
Séneca Apocolocyntosis divi Claudii: conversión en dios? no, en una calabaza. La expresión latina completa es ésta,
pero no os preocupéis que la traduzco: Ultima vox eius haec inter homines audita est, cum maioren sonitum emisisset
illa parte, qua facilius loquebatur: "Vae me, puto, concacavi me". Quod an fecerit, nescio: omnia certe concacavit. Estas
fueron sus últimas palabras entre los hombres, después de soltarse un solemne pedo: Vaya, creo que me he cagado.
No sé si fue así, pero lo cagó todo. 


vagalume
Término gallego: Lumbre, luz que vaga, luciérnaga, que por mi tierra dicen también coco reluciente. Este insecto al que
los entomólogos llaman lampyris noctiluca recibe infinidad de nombres en la terminología popular como verme da noite,
lucecú, lusicú, luceiro, luzbela, lucerna, avellina da cea, vella do caldo, coco relumbrón, bicho do lume, cociñeiro,
corcoño. Por nuestras Españas tan diversas se han contabilizado más de cien nombres distintos, según las zonas:
Lucerico, llanterneta, candil, candilico, candileja, alumbranoches, cuco de Dios, coco de luz, nochérniga...



vaites que
Expresión alistana inicial de frase poco significativa equivalente a: "por cierto que", "pues mira que". Desconozco su
procedencia.


valde



Podemos aceptar este término como prefijo. Valde- aparece como prefijo de muchísimos toponímicos en casi todos los
pueblos de mi tierra y de toda Castilla como Valdelayegua, Valdáguila, Valdetoros, Valdecucos, Valdelagua y es
equivalente a valle de.


valdinienses
Tribu cántabra celta prerromana con centralidad en Valdinia, ciudad de ubicación incierta entre el valle de Liébana al
oeste de Cantabria, la comarca de Cangas de Onís de Asturias y la montaña de Riaño al noreste de León. En este
último lugar es donde los arqueólogos han encontrado más lápidas funerarias valdinienses con inscripciones en latín,
en torno a la localidad leonesa de Crémenes al suroeste del pantano de Riaño.


vale más un porsiacaso
El refrán completo dice: Vale más un porsiacaso que cien penseques o que cien creíques; lo que obviamente nos
trasmite que es mejor prevenir que lamentar o ser precavido que tener que remediar. La segunda parte del refrán
admite muchas variantes, como que un quién pensara, que un quién lo iba a decir, que un quién lo hubiera sabido, que
un ¡Válgame Dios!



vallorta
vallorta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "valltorta" siendo su significado: </br>El barranco de la
Valltorta (en catalán-valenciano), el valle sinuoso, con muchas vueltas y revueltas, zona de confluencia de la cordillera
ibérica con las costeras mediterráneas está al norte de la provincia de Castellón de la Plana en la comunidad
valenciana. Esta zona, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1998, incluye numerosas cuevas,
documentadas desde inicios del siglo XX, que contienen pinturas rupestres levantinas del mesolítico. El museo de la
Valltorta se encuentra en el municipio de Tírig (Castellón).

valore
Término italiano que significa valor, estimación, significado, fuerza, importancia, precio, mérito... En español es la forma
verbal de la 1ª y 3ª persona singular del presente de subjuntivo y la 3ª persona singular del imperativo del verbo valorar
que significa estimar, atribuir o reconocer valía a algo o alguien, sea este valor utilidad, belleza, bondad, etc, también
evaluar, tasar, calcular, estimar, apreciar, considerar, juzgar, enjuiciar, cotizar, valorizar, computar, justipreciar, puntuar,
medir...


vanagloriaba
vanagloriaba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "se vanagloriaba" siendo su significado: </br>Es la
primera persona singular o la tercera persona singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo vanagloriarse,
pues es siempre reflexivo y significa presumir ante los demás o jactarse de los propios méritos o cualidades. Su
etimología es latina: vanus vana vanum: vacío, hueco y glorior gloriaris gloriari: vanagloriarse, engrandecerse: presumir
en vano.

variaciones
Las variaciones musicales son recursos utilizados por los compositores consistentes en cambios melódicos, rítmicos,
armónicos o de algún otro aspecto sobre un tema dado. A estas técnicas también se las llamó Diferencias en España
desde el final de la Edad Media. Sirvan de ejemplo las variaciones de Antonio de Cabezón, músico ciego de la corte de
Felipe II, burgalés nacido en Castrillo Mota de Judíos. Variaciones sobre la canción "el canto del caballero", "la gallarda
milanesa", "guárdame las vacas" y otras.


variedad o avundancia de cosas distintas
variedad o avundancia de cosas distintas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "variedad y



abundancia" siendo su significado: </br>La variedad y abundancia de cosas distintas puede denominarse mezcla,
mezcolanza, amalgama, miscelánea, amasijo, conglomerado, batiburrí, batiburrillo, combinación, revoltijo, mixtura.

variscita
Mineral compuesto de fosfato de aluminio normalmente de color verde azulado, como nos dice el compañero anónimo, 
usado desde la prehistoria como adorno en la elaboración de cuentas y colgantes. En mi tierra alistana en Palazuelo de
las Cuevas hay yacimientos de variscita en el pico de las Cercas y en el cerro la Cogolla y los Fornicios. 


varo
Cognomen o segundo apellido de algunos ciudadanos romanos como en el caso de Publio Quintilio Varo, militar
derrotado por las tribus germánicas en el bosque de Teotoburgo el año 9. En esta batalla fueron exterminados unos
30.000 hombres, las legiones XVII, XVIII y XIX. Según cuenta Suetonio, el emperador Augusto se daba cabezazos
contra las paredes de palacio diciendo reiteradamente "Quintili Vare, legiones redde: Varo, devuélveme mis legiones"

vascuencias
Término que se usa en algunos países de Hispanoamérica con el significado de mentiras, palabras vacías o poco
creíbles o vanalidades. Yo creo que este término no procede de vasco, sino de vacuo, por deformación lingüística,
porque los vascos como norma general son personas nobles y no mienten, aunque en algunos casos son algo
exagerados y brutos, como los de Bilbao, que dicen que son el ombligo del mundo, pero todos sabemos que son de
Bilbao.

vayan
Vayan: 3ª persona plural del presente de subjuntivo, también con cierto carácter imperativo, del verbo ir, dirigirse a
algún lugar, encaminarse. "Para el Museo del Prado, vayan ustedes por la acera derecha del Paseo del Prado, que es
muy sombreada y fresca, junto al Jardín Botánico".

ve
Tercera persona singular del presente de indicativo y segunda persona singular del imperativo del verbo ver; también
segunda persona singular del imperativo del verbo ir, muy frecuentemente seguida del pronombre te en forma enclítica.
"Vete a la tienda y me traes un kilo de naranjas, anda, majete"

vecera
Adjetivo femenino de vecero. En mi tierra asturleonesa, como sustantivo equivalente a vecería, vacada o reunión de
todas las vacas libres de tarea (baldías) en una localidad para pastar en las zonas comunales, cuidadas a la roda o por
turno por los vecinos o parroquianos en función de su propiedad. En otros lugares se hacía lo mismo con las ovejas no
trashumantes, las yeguas, los burros o los cerdos durante el verano, más o menos, desde primeros de mayo hasta San
Miguel. Después, según recopila Joaquín Díaz, se cantaba: " Ya se van los pastores a la Extremadura; ya se queda la
sierra triste y oscura. Ya se van los pastores, ya se van marchando; más de cuatro zagalas quedan llorando..."


vecería
Palabra derivada de vez. Calidad de vecero, adjetivo aplicable a las personas que guardan vez o turno para ejercer un
cargo, comprar o cualquier otra actividad. También se dice de las plantas que alternan mayor fructificación
frecuentemente cada dos años, como suele suceder con los olivos.



veches
"Veches" es el plural de veche, una palabra procedente de los países del este, que desde la Edad Media era la



asamblea popular con poderes legislativos y judiciales; algo así como un parlamento. En el habla de Aliste (noroeste de
la provincia de Zamora) significa macho cabrío.

vegvísir
Símbolo mágico vikingo de origen islandés semejante a la rosa de los vientos también llamado brújula vikinga. En la
cultura nórdica tiene una finalidad protectora y de orientación en las situaciones complicadas de la vida. Parece que en
islandés veg significa vereda, sendero y vísir, guía. 


vehementes
Plural de vehemente del latín vehemens vehementis: impetuoso, ardiente, pasional, apasionado, enérgico, apremiante,
fogoso, tenaz, entusiasta, violento... Normalmente se aplica al carácter y actitud de las personas que actúan con
energía verbal o física sin llegar necesariamente a la violencia. También se puede aplicar a situaciones.

velay
Esta palabra que aporta mi paisano Francisco de Valladolid también se usa en Aliste, en el contexto lingüístico
astur-leonés, al que no pertenece Valladolid a pesar de ser una provincia limítrofe con Zamora. Y efectivamente es un
apócope deformado de velo o vela ahí: míralo o mírala ahí. Se utiliza para señalar a alguien o algo, como cuando a
Inocentón, un carromatero que compraba huevos por los pueblos de Aliste en la última etapa del franquismo, la guardia
civil le pidió la guía (un salvaconducto) y éste respondió: ¡velay va!, señalando a la mula de adelante, y por mucho que
insistieron los guardias no le sacaron de ¡velay va!.

velintonia, la casa de la poesía
Castellanización de Wellingtonia, nombre científico de una secuoya y de la calle del poeta Vicente Aleixandre en Madrid
hasta 1978. Castellanización que consiguió el poeta desde su sillón O de la RAE. En Velintonia 3 , ahora Vicente
Aleixandre 4, vivió el poeta hasta su muerte en el 84 y fue lugar de reunión de los creadores literarios del 27 y
posteriores. Aquí se veían García Lorca, Miguel Hernández, Alberti, Gerando Diego, Cernuda, Neruda... y después Gil
de Biedma, Carlos Bousoño, José Hierro, Luis Antonio de Villena y tantos otros. Velintonia 3, Vicente Aleixandre 4, la
casa de la poesía, está ahora abandonada al final de Reina Victoria cerca de la Ciudad Universitaria.


vellanes
Es una palabra del catalán antiguo que significa avellanas. También es un apellido catalán y portugués

velutina
En entomología, avispa asiática, avispón asiático, vespa velutina nigritorax, avispa de gran tamaño introducida en
mercancías chinas en el sur de Francia en el 2005, extendida ya en el norte de España y Portugal. Es uno de los
últimos problemas de los apicultores españoles pues ataca también las colmenas.


venciolos
Castellano antiguo o literario o de mi tierra del noroeste. Ya hemos dicho alguna vez que los pronombres enclíticos
(aquellos que se adosan tras el verbo formando una sola palabra) se usan con el infinitivo, el imperativo y el gerundio.
Con las demás formas verbales debemos usar los proclíticos, es decir, los que anteceden al verbo formando entonces
dos palabras. Por tanto debemos decir: Los venció, los derrotó, los sometió, los subyugó, los superó.


vendabal
"Vendaval", las dos con v, significa viento fuerte, airada a veces aconpañada de lluvia que en cada lugar procede de
una determinada dirección. Por ejemplo, en el noroeste de España los vendavales suelen venir del Atlántico.



venezuelización
Por las Españas de nuestros desvelos las derechas no suelen utilizar este término quizá por su dificultad prosódica.
Hablan de régimen bolivariano, antes chavismo, para arremeter contra el actual gobierno de izquierdas que ha subido
el salario mínimo y quiere subir los impuestos a los más ricos. Por esto aquí (y me temo que en otros sitios también) el
"empobrecimiento" se entiende solo de las clases más pudientes, es decir, como pérdida de privilegios.


venus pandemus
En griego Afrodita pandemos, uno de los epítetos con que los griegos nombraban a esta diosa en oposición a Afrodita
urania. Pandemos (de pas passa pan, todo y demos -ou, pueblo) significa que pertenece al pueblo, que es de todo el
pueblo, es la Afrodita terrenal, del placer y la sensualidad. Por contra la Afrodita urania (de ouranos -ou, el cielo, la
morada de los dioses) es la celestial, la Afrodita del amor espiritual, la nacida en el mar, sin madre, del esperma de
Urano.

verbessern
verbo alemán que significa mejorar y corregir

verborragica
verborragica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "verborrágica" siendo su significado: </br>Sería el
adjetivo de verborragia, verborrea, palabrería, excesiva locuacidad, decir muchas palabras y pocas ideas, charlatanería,
cháchara, verbosidad, labia. Sin embargo el adjetivo no es palabra RAE, sí el sustantivo verborragia.

verdad de perogrullo
Verdad tan evidente , simple y tautológica como la de Perogrullo que a la mano cerrada llamaba puño. Perogrullo es un
personaje paremiológico, producto de la imaginación popular que dice obviedades. Algunos dicen que en el siglo XV
vivió en Cantabria un ermitaño, llamado Pero Grillo que profetizaba perogrulladas, como que "el primer día de enero
que vendrá será el primer día del año y que ese día amanecerá al alba". Este personaje aparece también en el Quijote.
A Quevedo, a quien debemos la palabra, también le gustaban las perogrulladas.

verdiascazo
En Aliste sinónimo de verdiagazo, golpe dado con una verdiasca o verdiaga, rama delgada, verde y flexible de algún
árbol, como el fresno, o arbusto, como la retama. En la RAE admiten verdascazo y verdasca.

verdidulce
verdidulce está incorrectamente escrita y debería escribirse como "agridulce" siendo su significado: </br>Verdidulce es
una palabra no admitida por la RAE. Sí admite agridulce que es la mezcla de sabores agrios y dulces, como en el caso
de los cítricos.

verguera
Derivado del latín, virga virgae, vara, rama, fusta, verga. En zonas de Ávila y Castilla, sauce, mimbrero o salguera,
arbusto o árbol pequeño de la familia de las salicáceas (salix cinerea, salix purpurea, salix salviifolia)

veritativo
Adjetivo derivado del término latino véritas veritatis (verdad) que no reconoce la Academia. Sin embargo en lógica
proposicional sí se usa como sinónimo de verificador o que nos permite saber la verdad o falsedad de una fórmula
proposicional o proposición compuesta o molecular. Así se habla de funciones veritativas, es decir, las conectivas
proposicionales que unen proposiciones simples o compuestas; son estas: negador, conjuntor, disyuntor, implicador y
biimplicador. Todas estas funciones veritativas son reductibles al negador y al conjuntor, es decir, en lógica



proposicional todo se puede decir con "no" y con "y". Por ejemplo, la proposición condicional: si llueve, la calle se moja,
se puede expresar de este otro modo: no puede ser cierto que no se moje la calle y llueva.

vernivoro
vernivoro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "vermívoro" siendo su significado: </br>Palabra no
reconocida por la RAE. Procedería del latín: vermis vermis: gusano, verme, lombriz y sufijo -voro de voro voras vorare
voravi voratum: devorar, engullir: el que come gusanos o lombrices. La RAE sí admite vermífugo, vermicida, vermiforme

veronal
Medicamento somnífero y sedante, también llamado barbital, medinal o barbitone, decubierto por el químico Emil
Fischer y el médico Josef von Mering a principios del siglo XX. En 1960 se sustituyó por sus efectos peligrosos por las
benzodiacepinas. Viajando en tren von Mering se tomó una dosis y según cuentan, despertó al llegar a la ciudad
italiana de Verona. 



verrucaria
Planta de la familia boraginácea, considerada mala hierba por los agricultores y usada tradicionalmente como emplasto
para eliminar las verrugas y como cicatrizante. Hoy sabemos que tiene un alcaloide tóxico, la cinoglosina. La gente la
ha nombrado de muchos modos como verruguera, cola de escorpión, tornasol, girasol, malgirasol, heliotropo... Los
botánicos la identifican como heliotropium europaeum.


versus
Latinismo anglicado que significa contra, en contra de, frente a, en comparación con; usado antes en el lenguaje
jurídico después popularizado a través de los medios de comunicación, a pesar de que en latín significaba hacia, en
dirección a. Versus, abreviado vs., se usa más en el lenguaje escrito que en el hablado.


ververipen
Diversidad en caló. Asociación LGTBI de origen gitano. Su lema: "amare ververipen si amare barbalipen". Nuestra
diversidad es nuestra riqueza.


very true
Palabras inglesas que significan "muy cierto", "muy verdadero"

vestido de faralaes
Vestido de las bailaoras de flamenco que también llevan las mujeres andaluzas en las ferias y festividades populares
con muchos volantes o faralaes multicolores tanto en la falda larga como en las mangas. Originariamente, a finales del
siglo XIX, era el atuendo de las mujeres gitanas que terminó convirtiéndose en el vestido oficial andaluz a partir de la
Feria de Abril de Sevilla de 1929.


vetusta
La ciudad de la Regenta de Clarín. Una ciudad vieja, como indica su nombre, de moralidad hipócrita y puritana,
dominada por una aristocracia decadente y un clero corrupto, reflejo de la sociedad provinciana española del siglo XIX.

vexilario
Del latín vexillarius, portaestandarte. También le llamaban vexillifer, el abanderado, el soldado que llevaba el vexillum o
enseña identitaria de algún cuerpo del ejército.




vexilología
Del latín vexillum, diminutivo de velum, vela, trozo de tela de lana o lino, usado por las unidades inferiores del ejército
romano como estandarte y logos, razón, estudio. Disciplina asociada a la historia y la semiótica que estudia las
banderas, pendones y estandartes. El término empezó a usarse a mediados del siglo pasado.


viator
Es un municipio de la provincia de Almería de unos 5.500 habitantes situado a unos Kms de la costa. También es una
palabra latina que significa caminante, el que hace el camino (viator viatoris)

vibras
Es la 2ª persona singular del presente de indicativo del verbo vibrar que significa oscilar, temblar un cuerpo con
movimientos rápidos, rítmicos y repetidos, trepidar, palpitar, y también sicológicamente emocionarse, excitarse,
entusiasmarse, conmoverse..

vicálvaro
Barrio y distrito madrileño de la zona sureste situado en torno a un antiguo pueblo homónimo. Aquí junto al cerro de
Almodóvar, cerro testigo, se encuentra el mayor yacimiento de sepiolita y se inició el levantamiento militar de la
Vicalvarada contra el gobierno de Isabel II el verano de 1854. El nombre deriva de vicus Alvar, una quinta de algún
prohombre castellano del pasado o quizá de vicus albus, lugar de tierra blanca, por los numerosos yacimientos de yeso
de la zona.



viceral
viceral está incorrectamente escrita y debería escribirse como "visceral" siendo su significado: </br>Adjetivo de víscera,
del latín viscus visceris: en trañas, vísceras, corazón. Visceral es lo relativo a las vísceras, lo pasional, muy emotivo,
muy instintivo e impulsivo. Esta adjetivo califica las actitudes y conductas humanas basadas en los intintos o pulsiones
alejados de la racionalidad. A esta parte de nuestro siquismo el filósofo Platón (siglo IV a. d. C.) la llamaba alma
concupiscible.

videor
Verbo deponente intransitivo del latín en 1ª persona singular del presente de indicativo que significa parecer o parecer
bien. (Los verbos deponentes latinos normalmente tienen forma pasiva y significación activa).

viernes santo
En nuestro contexto cultural cristiano en el que la religión ha dominado hasta hace poco todos los aspectos de la vida
aún quedan reductos religiosos públicos con la aceptación de casi todo el mundo. Uno de estos es la Semana Santa ,
cuyos días se llaman tradicionalmente santos, lunes santo, viernes santo..,porque la iglesia y los creyentes cristianos
recuerdan la pasión y muerte de Cristo. En el calendario litúrgico de la iglesia las fiestas de la semana santa son
móviles, es decir, no se celebran siempre en las mismas fechas, pues según disposiciones que vienen del concilio de
Trento la semana santa se ha de celebrar coincidiendo con la primera luna llena después del nacimiento de la
primavera, quizá porque Cristo murió cuando había luna llena y en primavera.


vigintillón
Del latín viginti, veinte. Se trata de un número excesivamente grande, que los matemáticos escriben 1E120, base 10
con exponente 120, 10 a la 120 potencia, es decir, un 1 seguido de 120 ceros. Para acercarnos imaginariamente, es
mucho más  que los átomos que contiene nuestro universo que se estiman en 1E80, 10 a la 80 potencia, un 1 seguido
de 80 ceros, cien tredecillones. Un tredecillón es un 1 seguido de 78 ceros. Estos números no constan en los
Diccionarios porque solo los usan los matemáticos en sus especulaciones.






vigitano
Natural de Vich (en catalán Vic), ciudad de unos 42.000 habitantes situada al noreste de Barcelona en la comunidad
catalana, que ya existía en la Hispania prerromana en el siglo IV a. C. con el nombre de Ausa, capital de la tribu de los
ausetanos. Destruída en el 826 fue reconstruída con  Wifredo el Velloso en el 878 tomando el nombre de Vicus
Ausonae, arrabal de Ausona, de donde deriva el nuevo nombre. Aquí nació el filósofo y teólogo del siglo XIX Jaime
Balmes, autor del Criterio.


villaralbino
Gentilicio de Villaralbo, municipio de Zamora a un kilómetro del Duero, de casi 2.000 habitantes. En la Edad Media
villare albus, explotación agrícola después convertida en villa de realengo.




vinari letari
Beber vino, alegrarse. Esta inscripción aparece en una de las caras de una turrícula o cubilete de dados con que los
romanos jugaban al quinito o juego de beber, aparecida en la villa romana de La Olmeda en Pedrosa de la Vega en
Palencia, donde también se han encontrado preciosos mosaicos. La leyenda completa decía: Vinari, letari, ludere,
ridere, hoc est vivere: Beber, alegrarse, jugar, reir, esto es vivir.


vinari letari
Aclaraciones sobre la inscripción del yacimiento de la villa romana de La Olmeda en Palencia: Vinari podría ser venari,
infinitivo presente de venor, cazar o un juego de letras o quizá confusión del artista de la inscripción metálica pensando
en el vinum. Letari es una evolución de laetari, infinitivo también de laetor, alegrarse. Ridere y ludere no necesitan
aclaración.


vinoteca
Esta palabra es de procedencia grecolatina: (vinum vini: vino y theke thekes: caja, depósito, lugar donde se guarda
algo) y de significado prácticamente idéntico a enoteca de etimología sólo griega: (oinos oinou: vino y theke). Son los
lugares en que se almacena, se expone, se cata y se vende el vino. Estas palabras han ido sustituyendo
progresivamente a "vinatería" y enólogo a vinatero; aunque es cierto que el vinatero se dedicaba más a su venta y el
enólogo a su elaboración y conservación.

vintage
Anglicismo (en inglés vendimia, cosecha) que empezaron a utilizar los bodegueros para designar los vinos viejos y de
buena cosecha. Después ha devenido en un estilo o estética retro de cualquier producto antiguo de calidad, sean
automóviles, libros, discos, prendas de vestir, botellas, instrumentos musicales..., productos muy valorados por los
coleccionistas y los nostálgicos del pasado.

virginal
Como adjetivo significa lo que ya está apuntado en nuestro Diccionario, puro, limpio, inmaculado y lo relativo a la
virgen, con mayúscula o no. Pero este término también puede funcionar como sustantivo, refiriéndose entonces a un
instrumento de cuerda semejante la espineta y al clavecín, también conocido como clave o clavicémbalo, muy usado en
el Barroco y recuperado en el siglo XX


viri probati



Expresión latina del Derecho Canónico. Hombres probados, de vida cristiana ejemplar, que a pesar de estar casados
son ordenados sacerdotes como en la Iglesia primitiva. Tal situación se da en algunos sitios entre los católicos de rito
oriental. Muchos piensan que esta sería la solución frente a muchos problemas de la Iglesia.



visicitudes
visicitudes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "vicisitudes" siendo su significado: </br>Plural de
vicisitud, del latín vicissitudo vicissitudinis, que significa cambio o alternancia de las circunstancias prósperas o
adversas de la vida, cambios en el proceso o acontecer de cualquier cosa.

visita
Nombre propio femenino, apócope de Visitación, que también se ha usado por mi tierra. El nombre alude a la visita que
María hizo a su prima Isabel mientras ambas estaban embarazadas, hecho narrado en el evangelio de Lucas.



visvaporú
Nombre popular de una pomada untuosa y blanquecina con esencias de timol, mentol, alcanfor y eucalipto con aceite
de cedro y vaselina, que suele aplicarse en el pecho para aliviar la tos y la congestión nasal de los catarros o de la
gripe estacional que suele atacar estos días fríos de invierno. También se puede diluir en agua caliente para inhalar los
vapores.



vitiligo

Del latin vitium, imperfección, defecto o quizá de vitulus, ternero de carne blancorrosácea. Término acuñado en el siglo I
por el enciclopedista, quizá médico, Aulo Cornelio Celso. Enfermedad autoinmune que despigmenta la piel en
diferentes zonas del cuerpo por la pérdida o falta de melanocitos. Suele asociarse a otras enfermedades como la
celíaca, la psoriasis, artritis reumatoide, diabetes..


viuva
viuva está incorrectamente escrita y debería escribirse como "viuda" siendo su significado: </br>Si la palabra fuera
viuda designaría a la mujer cuyo marido ha muerto

vival
En asturleonés alistano, vivar, conejal, conejar, conejera, madriguera, hura. 
En el pago los Vivales en Zamora hacen el mejor queso de oveja del mundo que también venden online.

vivan las caenas!
Vivan las cadenas con toque sevillano pues fue en Sevilla donde se inició este grito carca y reaccionario de los
partidarios del absolutismo en 1828 después del trienio liberal, también secundado por parte del pueblo o populacho
pues siempre han existido tontos manipulables y los sigue habiendo. Los liberales (¡cómo cambian las palabras!)
exiliados en Londres le dieron entonces sarcásticamente forma de seguidilla.


vivificación de los gorriones
Nos dice el Evangelio apócrifo de la infancia de Tomás, escrito hacia el siglo IV, que fue el primer milagro que hizo
Cristo a los cinco años. Jugaba en Nazaret en un arroyo haciendo pajaritos de barro. Era sábado. Otro niño le recriminó
que eso no se podía hacer en sábado y lo acusó ante su padre, que debía ser fariseo. Cuando llega el padre del niño



con la misma monserga, Jesús dirigiéndose a los pajarillos hechos les dijo: ¡A volar! Y los gorriones salieron volando.


vivir en frontería
Vivir cerca de la frontera y por tanto con los problemas, dificultades o a veces no sé si ventajas que conllevan los
límites. Yo tuve un profesor de filosofía que en su lenguaje aristotélico-tomista solía decir que "el hombre es un ser en
frontería"; pero no se refería a cualquier frontera, se refería a la frontera de la vida. Hablando del Existencialismo
prefería esta expresión a la de que "el hombre es un ser para la muerte".


vivos voco, mortuos plango, fúlgura frango
Convoco a concejo, lloro a los muertos y destruyo a los rayos. Inscripción latina que frecuentemente aparece en las
campanas de nuestros pueblos. Las campanas de mi infancia hacían y todavía hacen perfectamente estas tres tareas.
Las diferencia(ba) el modo del toque. Voy a recordar el de mortuos plango: toque de la mayor (tonnn...), tres segundos,
toque de la menor (tannn...), tres segundos, toque de ambas a la vez (tloannnn...). Repetido al menos tres veces.



vizarra
Apellido vasco. Bizarra, con be, femenino de bizarro, palabra derivada del italiano que significa espléndido, valiente,
bravo, esforzado, airoso, gallardo, animoso, singular, extraordinario, de aire marcial. Este término también ha pasado al
francés y al inglés con otro significado. Según algunos el término original sería vasco, aunque esta cuestión no es clara.

vía de la plata
Calzada romana del oeste peninsular que unía la ciudad de Astúrica Augusta (Astorga) con Emérita Augusta (Mérida).
Los árabes llamaron a este camino al-balat, empedrado, lo que derivó en plata, al transformarse en sorda la sonora "b"
de balat, lo contrario de lo que ha sucedido en la evolución normal de nuestra lengua. Antonio de Nebrija a principios
del XVI ya la llamaba así: Argentea dicitur vulgo. Con el tiempo la vía de la plata se convirtió en ruta turística y cultural
que usan también los peregrinos del camino de Santiago. 



vocablos
Plural de vocablo (vocabulum) del verbo latino voco -as -are que significa llamar, dar nombre y el sufijo -bulum que
significa instrumento; por esto vocablo quiere decir el instrumento de nombrar. Son las palabras con las que damos
nombre a todo.

vocatio legis
vocatio legis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vacatio legis" siendo su significado:
</br>Latinismo jurídico que significa literalmente vacío legal, exención o dispensa de la ley. En realidad es el período
que transcurre entre la publicación de una ley y su entrada en vigor. Este período es variable según cada país si no se
especifica en la propia ley su entrada en vigor. En España este período es de 20 días. En las leyes eclesiásticas son
tres meses.


volandera
En asturleonés alistano mariposa

volo
Volo: La primera significación que me viene a la cabeza es la del verbo latino que significa querer, que se enuncia: volo
vis velle volui (el supino no se usa) y que, como es evidente, es irregular. Aquí podría estar el origen de la expresión y
apelativo de los toledanos,  aunque no es seguro, pues hay quien da otras etimologías. ¡Bolo! Es una expresión entre



cariñosa y despectiva con muchos matices. ¡Anda, bolo! ¡Sí, bolo!: ¡Cuéntame otra milonga! ¡Tontolbolo! ¡Tontolpijo!,
añadirían los de Albacete



volusiano
Nombre propio, patronímico de Volusius, gens romana. En algunos pueblos de Castilla todavía existe este nombre,
tomado quizá del santoral cristiano. Así se llamó también un emperador romano del siglo III que reinó conjuntamente
con su padre Treboniano Galo desde el 251 al 253 en el que fueron asesinados



volvie
volvie está incorrectamente escrita y debería escribirse como "solvieg" siendo su significado: </br>Volvie: A mí esta
palabra sólo me sugiere otra: Solveig, personaje de Peer Gynt, drama del dramaturgo noruego Henrik Ibsen (sigloXIX)
a la que puso música Edvard Grieg. Solvieg es la Penélope nórdica que espera fiel las aventuras y devaneos de su
amado hasta su vuelta. La canción de Solvie en la suite 2 opus 55 es una música poética preciosa (ver youtube). En la
letra de Ibsen dice así: El invierno y la primavera pueden marcharse/, y los días de verano pueden desaparecer, y el
año puede morir./Pero estoy segura de que un día volverás conmigo,/ y por eso te esperaré fiel, como una vez te
prometí/....


vorkaufen
vorkaufen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "verkaufen" siendo su significado: </br>Verbo alemán
que significa vender compuesto de kaufen que significa comprar.

vulgariza
3ª persona singular del presente de indicativo o 2ª persona singular del imperativo del verbo vulgarizar que tiene dos
acepciones relacionadas: hacer vulgar una cosa, en el sentido de poco elegante o chabacana y por otra parte divulgar
algo, difundirlo, propagarlo de modo que pase de una élite intelectual a todo el mundo. Procede del adjetivo latino
vulgaris vulgare: vulgar, popular y éste del sustantivo vulgus vulgui: pueblo y populacho

vulgazo
Palabra del castellano antiguo en desuso que se utilizaba en el siglo de oro por diferentes autores como Lope de Vega
y Carpio en la Epístola III a Juan Pablo Bonet, consejero y secretario de su majestad y uno de los primeros que se
preocupó de la enseñanza de los sordomudos. También usaban vulgacho, vulgachón, vulgaracho, vulgarazo como
sinónimos de vulgo, populacho o plebe


vulneraria
Del latín vulnus vúlneris, herida. Anthyllis vulneraria, planta leguminosa pequeña,  hierba de la cuchillada, garbancillo,
uña de gato, usada en la medicina tradicional sobre todo en cataplasma por su función hemostática, cicatrizante y
antiséptica. Adjetivo femenino de vulnerario que se dice de cualquier remedio para curar heridas, cortes, quemaduras,
granos, rozaduras o grietas de la piel. Plantas usadas con esta finalidad han sido el corazoncillo, la árnica, la
milenrama, el llantén, la linaza, la caléndula, la malva, el malvavisco, la manzanilla, la cola de caballo, etc.



vulnere
1ª y 3ª persona singular del presente de subjuntivo del verbo vulnerar que significa dañar o perjudicar algo o a alguien o
quebrantar la ley o las normas. A no ser que se quiera preguntar por vúlnere, en cuyo caso es una palabra en latín: el
ablativo singular de vulnus vúlneris, herida, aflicción.





v¿lique
v¿lique está incorrectamente escrita y debería escribirse como "vélique" siendo su significado: </br>Expresión inicial de
frase que indica duda y a la vez deseo. Podría equivaler a "ojalá que". "Vélique la oveja remanezca, mujer": "ojalá
aparezca la oveja perdida".En latín "velim" es presente de subjuntivo del verbo volo que significa querer. No sé si la
palabra tendría que ver con esto.


walkirias
En la mitología nórdica, deidades femeninas menores muy bellas, servidoras de Odín, que recibían y atendían a los
guerreros caídos en batalla escogiendo a los más valerosos para el ejército de Odín. La Cabalgata de las Valquirias es
una pieza musical del compositor alemán del siglo XIX Richard Wagner, comienzo del tercer acto de la Valquiria, usada
en vídeos, documentales y películas como el Nacimiento de una nación o Apocalipsis now.

wanderlust
Término anglosajón que define el deseo de viajar, el espíritu aventurero, la pasión por conocer y explorar nuevos
mundos, del alemán wandern, caminar, vagar, migrar y lust, pasión, deseo, placer, gozada. El espíritu wanderlust ha
sido y es el mejor antídoto contra la enfermedad del nacionalismo y del independentismo de nuestros días, la forma
más actual y placentera de ser ciudadano del mundo. 


was ist richting
Was ist richtig: expresión alemana que significa ¿qué es lo correcto? Es aplicable a distintos ámbitos pues se habla de
corrección lógica o validez, de corrección moral o justicia, de corrección ciudadana o urbanidad y otros tipos.



webgrafia
Supongo que se trata de una mala escritura de verbigracia, en latín verbi gratia, por gracia de la palabra, (v. gr.),
locución latina que aún se usa sobre todo con fines didácticos para enumerar ejemplos de algo expresado en el
discurso. Equivale a por ejemplo.



welssworst
welssworst está incorrectamente escrita y debería escribirse como "weisswurst" siendo su significado: </br>Palabra
alemana que significa "salchicha blanca"

wenceslao
Es un nombre propio no muy fecuente en España de procedencia centroeuropea, que significa "el más glorioso". En
polaco: Waclaw, en checo: Vaclav, en alemán: Venzel, en húngaro: Vencel

wepgrafia
wepgrafia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "webgrafía" siendo su significado: </br>Es una
palabra nueva o neologismo que va con los tiempos de internet, pero que no ha sido reconocido por la RAE. Es la
traducción de la inglesa webography, es decir, la bibliografía de los recursos informáticos, de las páginas web o
portales de internet

will have been received
Es el futuro perfecto pasivo del verbo inglés to recieve, recibir, al que le faltan las personas. I will have been received:
yo habré sido recibido.



willy nilly
Expresión inglesa equivalente al latinismo velis nolis que usamos en español y que significan quieras o no quieras, de
grado o por fuerza, por las buenas o por las malas.

wörter
plural de la palabra alemana "wort" que significa palabra, término, vocablo, expresión, voz, verbo.

wurden
Nuestros verbos auxiliares ser, estar, haber son la traducción del verbo latino sum y del verbo griego eimí. Pues bien,
en alemán también tienen 3 verbos auxiliares que son werden, haben y sein. Werden significa llegar a ser, convertirse
en, ser y wurden es la tercera persona plural del pretérito imperfecto de indicativo: ellos, ellas llegaban a ser, eran.

ww 2
WW II, Second World War,  siglas inglesas de Segunda Guerra Mundial. Con la misma lógica WW I, Primera Guerra
Mundial. Hay que reconocer que los ingleses se apañan bien con las siglas, a veces mejor que nosotros.


xaflakortasuna
Palabra vasca que significa maleabilidad, propiedad física de la materia que permite laminarla. También cualidad de
alguien o algo de poder ser moldeado.

xanteína
Del adjetivo griego xanthos, amarillo. Sustancia colorante amarilla extraída de algunas plantas y líquenes como la
xanthoria parietina o parmelia de pared, que por mi tierra también se encuentra en la corteza envejecida de los fresnos,
los nogales o los negrillos y en las rocas expuestas a la intemperie.


xantopsia
Uno de los varios tipos de cromatopsia o alteración de la visión con alguna coloración inexistente, producida por
problemas en la retina o en el nervio óptico. La xantopsia, del griego xanthos, color amarillo y opsis opseos, visión. Esta
visión amarillenta que parece que padecía Van Gogh puede producirse por el consumo de la digitalis purpúrea, que le
recetaba su médico, el Dr. Gachet, en cuyo retrato aparecen las tonalidades amarillas y una dedalera.


xd
Símbolo (emoticón) utilizado en las redes sociales, correos electónicos, wassaps... para expresar risas o carcajadas. Si
giramos XD un cuarto hacia la derecha podemos intuir la silueta de un rostro humano con los ojos cerrados y la boca
abierta que se ríe a carcajadas. Suele ponerse al final de la comunicación. Otro significado que le dan los internautas
es por (x) Dios (D) refiriéndose a alguna cosa que produce mucha risa.

xenofago
xenofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "xenófago" siendo su significado: </br>Xenófago no
existe como palabra RAE; sí existe xenófobo (el que odia a lo extranjero). Si existiera vendría del griego xenos xene
xenon que además de extranjero significa extraño, insólito y del verbo fagomai: comer; con lo que podría significar el
come cosas extrañas.

xilema
Del griego xylon, madera, tronco de árbol. Parte leñosa de las plantas, constituida en las superiores de albura y
duramen con funciones conductoras de savia bruta, funciones que va perdiendo en el duramen para dar consistencia y



estabilidad.



xilografica
xilografica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "xilográfica" siendo su significado: </br>Adjetivo
femenino de xilografía del griego: xylon xylou: madera y grafe grafes: escritura, dibujo, inscripción, la técnica de grabar
imágenes mediante planchas de madera y también la impresión tipográfica obtenida con esta técnica.

xorda
Asturleonés derivado del latín follicare que dio folgar, follar y holgar. Al aspirarse la h dio jolga y xolga. Juerga, jarana,
jolgorio, fiesta de los asturleoneses en que se charla, se canta, se baila, se cuentan historias y se bebe sidra, vino u
otras cosas.


xoriasis
El término exacto es "psoriasis" o "soriasis" derivado del griego "psora": picor. Es una inflamación crónica de la piel
acompañada de despigmentación y otros efectos. Tiene muchas causas además de la influencia genética. Una de ellas
es la división excesivamente rápida de las células de la piel.

xp
XP con mayúsculas, Crismón, monograma de Cristo, con las dos iniciales griegas de su nombre, X (ch) y P (rho),
ideado por los primeros cristianos del mismo modo que el pez (ichthys) para mencionarlo crípticamente, recogido
después como símbolo cristiano en la Iglesia bizantina y la occidental.

xylospongio
Término griego, de xylon, palo de madera y spongos, esponja, que los romanos llamaban también tersorio, de tergeo,
secar, frotar, limpiar. Un palo con una esponja marina en un extremo con el que los romanos se limpiaban el culo en las
letrinas públicas. Así compartían todas las bacterias intestinales aunque lo dejaban en una disolución de agua, vinagre
y sal. En la número 70 de las Cartas a Lucilio en que habla del suicidio, Séneca alude a este instrumento en estos
términos: ...lignum id quod ad emundanda obscena adhaerente spongia positum est...(el palo situado en la letrina para
limpiar los excrementos).



y eso que
¡Y eso qué!: Interjección interpelativa con la que el hablante echa en cara al interlocutor lo inconveniente o inadecuado
de sus palabras en relación al tema de que se habla, como queriendo decir: y eso qué tiene que ver con lo que estamos
hablando.

y para rematar la faena
Expresión taurina que significa acabar un asunto, terminar una actividad emprendida y hacerlo conforme a los
propósitos iniciales que no siempre son aceptados por el hablante.

y tumba y tamba
Expresión coloquial retórica de mi tierra que algunos utilizan para indicar continuidad en una narrativa que se quiere
simplificar con equivalencia de: ¡y tal y tal!, ¡y por aquí y por allá!


y vuelta la burra al trigo



Refrán muy usado en Castilla y otras partes de España para recriminar a alguien la reiteración de sus dichos porque se
consideran falsos, molestos o no bien aceptados. La misma idea se expresa en estas locuciones: y dale con que la
abuela fuma, y dale con que va a llover, y dale Perico al torno, y dale con que las gallinas mean.

ya lo creo
Expresión asertiva y corroboradora de la verdad que enuncia nuestro interlocutor considerándola una obviedad. Alguna
vez también puede tener sentido irónico para indicar lo contrario.



yachay wasi
En quechua "casa del saber". Centro de instrucción de la nobleza incaica, creado en 1350 según el inca Garcilaso de la
Vega, en el que los adolescentes nobles recibían conocimientos de administración y gobierno. Según Fray Martín de
Murúa, esta educación se iniciaba a los 13 años y finalizaba a los 19. Eran adiestrados física y militarmente por los
amautas (maestros del imperio) que también les enseñaban lengua quechua, religión, historia y el manejo de los
quipus, conjunto de cuerdas y nudos, un sistema mnemotécnico y de contabilidad.

yamnaya
Pueblo originario del norte del Mar Caspio y del Negro que desarrolló la cultura yamna, (hoyo, sepulcro en ruso y
ucraniano), mayormente nómada, extendida durante las Edades del Cobre y del Bronce hacia Europa occidental y
hacia el Asia central. Los yamnaya enterraban a sus muertos en kurganes o túmulos con las rodillas dobladas. Por eso
los etnólogos hablan de la cultura del sepulcro.


yanquilandia
Algo despectivamente y con cierta guasa, USA., los Estados Unidos de América, para la gente de izquierdas en la
Europa de la segunda mitad del siglo XX y también actualmente. Creo que también lo dicen en Iberoamérica, donde
casi nunca les han tenido mucho cariño a los vecinos del norte y sobre todo después de aquello de "América para los
americanos (del norte)" y lo de ahora de "América first". Veo por el lenguaje y la historia que los estadounidenses
siempre han creído tener derecho no solo a ser América sino a tener su dominio. No deberíamos permitirles que se
apropiaran del nombre ni de nada.

yantaba
Es la 1ª o 3ª persona singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo yantar, del castellano antiguo, que significa
comer. Este verbo procede del verbo latino iento ientas ientare ientavi ientatum: desayunar y ientaculum ientaculi :
desayuno. Dice el Arcipreste de Hita en los amores de don Melón y doña Endrina del Libro del Buen Amor: Después fue
de Santiago, otro día siguiente,/ vínose doña Endrina con la mi vieja sabiente/ a la hora de medio día, cuando yantaba
la gente./ Entró con ella en su casa bien asosegadamente.

yantaria
Yantaría: 1ª y 3ª persona singular y 2ª singular de cortesía del condicional del verbo yantar, del latín clásico iento
ientare, desayunar; en los comienzos del castellano significaba almorzar, comer al mediodía (Mío Cid, Berceo,
Arcipreste de Hita): Grand yantar le facen al buen Campeador;/ tañen las campanas en San Pero a clamor./ Por
Castiella oyendo van los pregones/ cómmo se va de tierra mío Cid el Campeador. Después pasó a significar comer,
tomar alimento, incluso cenar, como en Cervantes: ...Las mozas, que no estaban hechas a oir semejantes retóricas, no
respondían palabra; sólo le preguntaron si quería comer alguna cosa. -Cualquiera yantaría yo, respondió Don Quijote,
porque, a lo que entiendo, me haría mucho al caso...


yarina
Llarina: Nombre propio femenino asturleonés, la mar de bonito, lo mismo que Llara, derivado de la palabra llar, en



asturleonés hogar, cocina del hogar, el centro de las cabañas antiguas donde se hacía el fuego. En Aliste, al noroeste
de la provincia de Zamora, las llares son los eslabones de una cadena de hierro, colgada en el centro de la chimenea.
En la antigua Roma los lares eran los dioses protectores de la familia, a los que se les rendía culto privado, lo mismo
que a los penates.

yarsagumba
Es el hongo cordyceps sinensis que se desarrolla en primavera en Nepal y en las montañas del Tibet a 4.000 metros de
altura, considerado un potente afrodisíaco, sin estudios científicos que lo avalen, por el que se pagan hasta 20.000
dólares el kilo. Pertenece a la familia claviceps. El claviceps purpúrea o cornezuelo del centeno, potente
vasoconstrictor, provocó en la Europa medieval muchas situaciones de locura (fuego de San Antonio) y muerte. El
yarsagumba resulta de una relación parasitaria entre el cordiceps y la larva de la mariposa hepialus fabricius.


yayoflauta
Los yayoflautas son los abuelos indignados y críticos con este sistema económico y político que hace recaer los efectos
de la actual crisis sobre los más pobres. Son los que están manteniendo la convivencia pacífica en la actual sociedad
con sus pensiones. Los que ayudan a sus hijos y nietos sin trabajo. Son hijos del 15M y también los yayos del 15M, que
como alguna presidenta de comunidad autónoma de ese año, 2011, llamó perroflautas a sus integrantes, decidieron
denominarse así con humor y ganas de luchar.

yendo
Gerundio simple del verbo ir

yihad
Término árabe que aparece 41 veces en el Corán y que podemos traducir como esfuerzo y lucha. Pero a partir de aquí
surgen las interpretaciones y las discrepancias entre los distintos grupos islámicos. Recordemos que el Islam como
todas las religiones tiene un cisma separador entre sunníes y chiíes, cisma que surgió a los pocos años de morir el
profeta. Para unos este esfuerzo es la autoexigencia de vivir conforme a la ley divina, lo que incluye para otros, la
obligación de expandir la religión islámica como la única verdadera. Otros lo consideran como la guerra santa en la que
no hay tolerancia con los infieles, es decir, los no musulmanes, de modo que los que no quieran convertirse no
merecen vivir. Estos son los fundamentalistas, integristas y fanáticos de la religión musulmana, de los que tenemos
bastantes experiencias negativas en occidente.


yo cazo moscas
oración gramatical con sujeto y complemento directo construída con el verbo cazar en primera persona singular del
presente de indicativo. El sujeto que hace esto, hace poco, es decir nada porque cazar moscas es una locución verbal
que significa no hacer nada, estar ocioso, holgazanear, no dar ni golpe.

y¿mbico
y¿mbico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "yámbico" siendo su significado: </br>También es un
verso de la métrica grecolatina constituído de yambos o pies de dos sílabas, la primera breve o átona y la segunda
larga o acentuada. Los lingüistas dicen que este ritmo yámbico en la pronunciación (no acento - acento...) representa la
fonética propia del habla humana.

zahorra
Del latín saburra, lastre de las naves para estabilizarlas. Piedra menuda de las graveras o triturada y compactada para
la construcción de carreteras y caminos como también hacían los romanos en la sedimentación de las calzadas y en el
relleno del interior de las murallas y fortificaciones. 




zalamada

Zalamada: maleza acumulada en las raizadas de los alisos de los ríos en Aliste después de una riada, formada por
tierra, arena, ramas, hierbas y algas y otros deshechos.



zamarra
En asturleonés alistano también es la mochila del pastor hecha con piel de oveja sin curtir y con lana al exterior para
llevar la comida y otros enseres. Suele llevarla colgada a la bandolera cuando se desplaza por el campo. Dentro
encontraremos pan de hogaza, queso, chorizo, una navaja, una bota de vino y poca fruta.

zamarramala
Pueblo de unos 500 habitantes, situado a unos kilómetros de Segovia, cerca de la ermita de la Fuencisla , de la iglesia
románica de la Vera Cruz y del Alcázar, en la comunidad de Castilla y León. Es conocido por la fiesta de las Águedas (5
de febrero), celebrada desde 1227 en que se recuerda el valor de las mujeres zamarriegas en la reconquista del
alcázar de Segovia. El domingo siguiente al 5 de febrero la autoridad municipal la tienen las mujeres.


zanquizami
zanquizami está incorrectamente escrita y debería escribirse como "zaquizamí" siendo su significado: </br>Del árabe
hispánico  saqf fassamí (techo frágil). 1 Cuchitril, tugurio, covacha, cuarto o habitación desordenada y poco limpia. 2 
Alfarje, artesonado, techo de madera labrado y adornado con variedad de formas sobre todo fitomorfas y geométricas,
característico de la arquitectura mudéjar y musulmana, como puede verse en la Alhambra de Granada, la sinagoga del
Tránsito de Toledo o en la catedral de Tlaxcala de Xicohténcatl cerca de la ciudad de México. 3 Desván, último piso de
la casa rural a teja vana, en Castilla León "sobrao" (sobrado) y en Castilla la Mancha "cámara".

zaranda
En Aliste (Zamora) también ceranda es un aro ancho y delgado de madera, de medio metro de diámetro, con un fondo
de malla metálica bien tensada con agujeros proporcionados para que el cereal caiga, quedando arriba las granzas o
paja gorda.

zaratán
Del árabe hispano çaratán, cangrejo de río. Cáncer de mama, cuya día internacional se celebra hoy 19 de octubre.
También en Castilla-León cordelería, taller o lugar de venta de cordeles


zarato
Estado gobernado por los zares como el zarato ruso, nombre oficial del estado ruso desde el zar Iván IV en el siglo XVI 
hasta Pedro I el grande en el XVIII, aunque este nombre, derivado del latín (Caesar), siguió existiendo en el lenguaje
popular. El zarato era una monarquía absoluta, pues el zar controlaba el poder político, el económico y el religioso. A
partir de Pedro I el grande cambió solo el nombre por el de imperio.

zarramaga
Planta herbácea de las asteráceas usada en la medicina popular, a la que también llaman hierba carnicera, coniza,
erígero del Canadá, hierba de caballo, zancaraña, conyza canadensis.



zarzas
Plural de zarza, un arbusto espinoso de la familia de las rosáceas, muy invasivo y de crecimiento rápido que produce



las moras o zarzamoras, el más común y extendido por toda España. Sus frutos nos alegraban las tardes a los que
hemos tenido una infancia rural. Su nombre científico es rubus ulmifolius, aunque hay diferentes especies. El nombre
de zarza, antes sarza, parece que es anterior a la latinización de la península ibérica por Roma. Zarza es también el
nombre de numerosos municipios de España, como Zarza de Granadilla o Zarza de Montánchez y un apellido.

zeigen
"Zeigen" es un verbo de la lengua alemana que significa enseñar, mostrar, demostrar. En compañia de otros términos,
como preposiciones, adquiere otros significados.

zeitgeist
Término alemán que ideó Hegel y usaron otros filósofos del XIX uniendo dos palabras, muy a la alemana, de esta
lengua: Zeit, tiempo cronológico y Geist, espíritu, como dice el compañero. El Espíritu de los tiempos, es decir, la
identidad sociocultural, las tendencias y características de la cultura humana en cada momento histórico a nivel global o
más en particular. Otros términos cercanos de los filósofos idealistas alemanes de este siglo son Volkgeist, el espíritu
del pueblo, el sentimiento que tiene un pueblo de sí, de sus valores e historia o Nationalgeist, el espíritu nacional, la
identidad nacional.



zelkova
Árbol caducifolio ornamental de la zona del Cáucaso y del este de Asia, de la familia de las ulmáceas, de madera muy
dura usada como soporte de tejados y para hacer muebles (zelkova serrata y zelkova   carpinifolia). Puede alcanzar
más de 30 metros. Zelkova en georgiano, una de las lenguas del Cáucaso, significa viga, travesaño.

zelotes
Un movimiento político-religioso iniciado hacia el año 6 contra el censo decretado por Roma en Palestina. Sí eran
doctrinalmente integristas, pero sobre todo eran nacionalistas violentos que querían expulsar a los romanos de su
territorio. Por supuesto que estaban armados y eran considerados terroristas por los romanos. Ellos desencadenaron la
rebelión de Jerusalen que terminó con su destrucción el año 70. Los supervivientes se refugiaron en la fortaleza de
Masada que también cayó el año 76 después del suicidio de todos. 



zikoitza
Caso absolutivo de zikoitz que significa codicioso, avaricioso. Recordemos que el vasco es una lengua
ergativa-absolutiva en la que el sujeto de una oración intransitiva tiene el mismo sufijo que el CD de la transitiva, pero
diferente que el sujeto de la transitiva , en caso ergativo, y que tiene 16 casos distintos.  El español es una lengua
nominativa.

zinguero
En Argentina, el que negocia, trabaja o hace reparaciones con objetos de zinc o metales similares.

zitlali
También Citlalli, pronunciado Citlal-li, Citlalí y Citlalin, nombre propio femenino de origen náhuatl que significa estrella.
Los aztecas llamaban Citlaltépetl al actual Cerro de la Estrella en la ciudad de México.

zoelas
Tribu astur prerromana de la zona fronteriza de mi tierra de Aliste con Tras os Montes en Portugal, mencionada por
Estrabón y Plinio el viejo en su Naturalis Historia con capital en Curunda, ciudad de la calzada XVII del itinerario de



Antonino entre Astúrica Augusta y Brácara Augusta, quizá después Caesara, situada, según algunos, en Castro de
Avelas a unos 10 kms de Braganza y que yo sitúo en Rabanales, un pueblo de Aliste conocido por su gastronomía. En
el Museo de Berlín se conserva en placa de bronce la Tabla de los Zoelas, pacto de hospitalidad entre dos grupos de
los zoelas, los desoncos y los tridiavos.


zoocoria
Dispersión de las semillas de las plantas por los animales; del griego thos thoos: animal y chora choras: terreno, región,
país, (en el griego científico, dispersión). Los botánicos admiten muchas formas de zoocoria según la forma de la
dispersión o el animal que la realiza. Así hablan de epizoocoria, endozoocoria, diszoocoria, antropocoria, ornitocoria,
mamaliocoria, quirópterocoria, entomocoria, mirmecocoria, ictiocoria, saurocoria..


zoofagia
"Zoofagia" de etimología griega (zoon: animal y phagomai, aoristo ephagon,: comer) es la conducta tendente a comer
animales. Es una conducta normal si se hace dentro las normas culturales de la sociedad.

zorrocotroco
No es palabra RAE, que se usa en Andalucía para designar al individuo de mollera dura y escasa que difícilmente se
baja del burro, al individuo testarudo y con pocas luces, necio y torpe, palurdo, chabacano, calamandruño,
calamandrullo, calandroño, ciquitraque,  garrulo, ciliquitroque, zoquete, zopenco, zocolotroco. En la Mancha, persona
inútil y vaga, zurracatrán.


zosimo
Zósimo: Nombre propio masculino, frecuente entre los primeros cristianos, derivado de la voz griega dsoe .
Dsoes: vida.
 Zósimo de Panópolis fue uno de los primeros alquimistas de los que tenemos noticias. Vivió en el siglo IV en Egipto.

zubia
Del árabe hispano zubya, lugar por donde fluye el agua, corriente de agua en una arenal, arroyo, riachuelo, cala,
torrente, rambla. También municipio granadino de algo menos de 20.000 habitantes. En vasco, el puente.


zuela
También azuela. En mi tierra de Aliste era y es un instrumento de carpintero especial pues solo lo he visto aquí.
Consiste en una lámina ancha de hierro terminada en corte afilado, algo curva y casi paralela y ensamblada al mango
corto de encina, bien adaptado a la mano. Utiliza(ba)n esta herramienta para desbastar y trabajar la madera,
suprimiendo aristas o nudos, afilando estacas, escascando los árboles cortados o haciendo otras herramientas para la
agricultura. Yo aún tengo alguna de mi padre, que pienso conservar como testimonio del pasado artesanal de Aliste.

zulos
Plural de zulo, vasquismo tardío mediatizado por la presencia casi diaria del terrorismo de eta en los medios de
comunicación a finales del siglo XX y comienzos del XXI, pues en vasco significa agujero, escondrijo normalmente
subterráneo, sitio para esconder cosas y para la Real Academia es  un habitáculo oculto y subterráneo, si está en plena
naturaleza, para esconder armas o algo ilegal o para retener personas secuestradas con fines políticos o económicos.
La influencia del vasco sobre el incipiente castellano fue importante como lo demuestran las obras de Gonzalo de
Berceo y hasta el cantar de Mío Cid, sin embargo esta comunicación se rompió a partir del siglo XVI, no sé por qué. A
ver si recuperamos el tiempo perdido.

zusammen



Bonito adverbio alemán. Conjuntamente, en unión, junto, juntos, todos juntos pero no revueltos.

zutano
La enumeración completa en castellano de una serie de personas indeterminadas o imaginarias de las que no sabemos
el nombre o no lo queremos decir es ésta: fulano, mengano, zutano, perengano. Muy frecuentemente se utiliza sólo la
primera o las dos primeras

zuzones
Pueblo burgalés de la ribera del Duero cercano a Aranda de Duero, último de España en orden alfabético, con
agradables bodegas antiguas. El nombre quizá se deba a la abundancia del senecio vulgaris, hierba cana, cineraria,
azuzón, susón, suzón, pan de pájaro o zuzón.



zúa
También azud y azuda. Del árabe hispano assud. Noria para elevar el agua de un cauce. En mi tierra asturleonesa le
dicen zuda o presa construida con piedras y tierra en el cauce de un río para desviarlo parcialmente hacia un molino o
hacia las huertas. En mi infancia yo me bañaba con los amigos en la zuda que canalizaba el agua en invierno hacia el
molino de abajo. Tanto la palabra como la construcción son restos evidentes de nuestra cultura árabe. Los árabes
fueron maestros en los sistemas de riego pues el agua era y es para ellos el don más precioso de la naturaleza.

¡chapó!
Castellanización del francés chapeau, sombrero. Con admiración es una expresión exclamativa que indica respeto y
admiración por algo o alguien. Entre las clases más pudientes y cultas del pasado la expresión iba acompañada del
gesto o ademán de quitarse el sombrero.



¡la pucha!
Interjección que en mi tierra suelen utilizar las mujeres para expresar sentimientos diversos como asombro,
incredulidad, sorpresa, disgusto... Es un eufemismo de ¡la puta!


¡puxa asturies!
Interjección exaltativa y exultativa que intenta contagiar y transmitir  a los demás los propios ánimos y alegrías. Viva
Asturias. Asturias, te queremos. Es una expresión semánticamente hermana de ¡Forza Italia! de nuestros vecinos
mediterráneos que busca la convergencia de sentimientos colectivos de pertenencia



µg
Símbolo del microgramo, unidad de masa del Sistema Internacional, equivalente a la milésima parte de un miligramo o,
lo que es lo mismo, la millonésima parte de un gramo. La µ es la eme del alfabeto griego. No confundir por tanto µg
(microgramo) con mg (miligramo). En la información nutricional de algunos productos ciertos valores vienen expresados
en microgramos como el retinol o el ácido fólico.


µm
Símbolo de la micra, el micrón o el micrómetro, unidad de longitud equivalente a la milésima parte de un milímetro o
millonésima parte de un metro o a mil nanómetros. Para hacernos una idea, el diámetro medio de uno de nuestros
pelos ronda las 70 micras y nuestro sistema respiratorio puede filtrar partículas solo superiores a 0,2 micras.




¿aulo3f
¿aulo3f está incorrectamente escrita y debería escribirse como "¿aúlo?" siendo su significado: </br>Y también ¿aúla?,
¿aúlos? y ¿aúlas?, palabras asturleonesas que significan ¿dónde está? o ¿dónde están?, de las que ya daba cuenta
Menéndez Pidal en su Dialecto leonés a principios del siglo XX. Mi tía Vicenta las utilizaba y aún se utilizan en los
pueblos perdidos de Asturias, Galicia, León y Zamora. En castellano antiguo decían: ¿A dónde están los mis amores?=
¿A dó los mis amores?= ¿Adólos? suprimiendo el verbo y convirtiendo los amores en pronombre enclítico. La o tónica
se cerró en u: adúlos. Cae la d intervocálica y queda aúlos.



¿braquicefalia:
Término médico de etimología griega: brachys bracheia brachu: corto, breve, pequeño y kephalé kephalés: cabeza:
cabeza pequeña. Deformidad craneal consistente en una aplanamiento longitudinal de la cabeza del recién nacido que
afecta sobre todo a la parte occipital del cráneo quizá como consecuencia de dormir siempre boca arriba, cuando el
cráneo aún no esta cerrado en la fontanela.


¿dónde va vicente?
Donde va la gente o al ruido de la gente. Expresión coloquial de la que me he acordado estos días viendo tanta gente
haciendo cola en la lotería de Doña Manolita, en los churros de San Ginés y en el bacalao de Casa Labra o de
Revuelta. ¡Por favor! Cualquier día menos ahora. 


¿prediccion de males o desdichas sin fundamento
Es toda presunta arte adivinatoria del futuro tanto si se trata de anuncios positivos como negativos y que no es más que
una técnica engañatontos para vivir a costa de los pardillos que todavía quedan en el mundo como la quiromancia,
cartomancia, ornitomancia, onicomancia, oniromancia, alectomancia, croniomancia, bibliomancia, xilomancia,
grafomancia, ictiomancia, geomancia, piromancia, hidromancia, meteoromancia, sideromancia, ovomancia y cincuenta
mil patrañas más. No demos crédito a la gentuza de esta ralea y menos la pasta pues no son más que vividores,
sacacuartos y parásitos sociales. Si queremos mejorar el futuro luchemos por cambiar la sociedad presente.

¿que hora es? -manzanas traigo
También ¿Dónde vas? -Manzanas traigo o ¿De dónde vienes? -Manzanas traigo. Expresión hecha irónica, socarrona y
burlona para calificar ciertos diálogos en los que una pregunta recibe una respuesta cínica que se sale por peteneras,
se va por la tangente, que no tiene nada que ver con lo preguntado bien sea para eludir responsabilidades en los
políticos, para evitar complicaciones en los diplomáticos o simplemente para hacerse el tonto como si no se hubiera
oído ni entendido nada. Esta actitud es muy propia últimamente de los políticos españoles que están en el poder
cuando responden preguntas parlamentarias o periodísticas.


