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www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
Felipe Lorenzo del Río ha contribuido al diccionario con 3854 significados que hemos aprobado y recogido en este
pequeño libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no
dude en pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
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jilgero
Jilguero: Cardelina (carduelis carduelis), pajarillo muy común en España de la familia de los fringílidos    también criado
en cautividad por su alegre trino y su bello plumaje de colores amarillo, rojo, blanco y negro en franjas contrastadas. Se
alimenta de insectos y semillas sobre todo las de los cardos.

jo ta ke
Expresión vasca que significa dale que te pego, dale duro, dale fuerte hasta la victoria. Esta expresión se utiliza en los
ámbitos deportivos y de competición. También la utilizaban los miembros de eta y sus seguidores para animarse a
conseguir sus objetivos. Menos mal que han demostrado cierto sentido común, aunque algunos tengan todavía odio en
su corazón, y han abandonado la violencia. Que quieren ser independientes, pues que nos convenzan de que es mejor
eso que estar unidos en un mundo en el que todos dependemos de todos y sobre todo económicamente.

joder la marrana
Expresión popular no precisamente elegante que significa fastidiar, molestar, incordiar, romper la tranquilidad de una
situación cualquiera, expresión que recuerda las norias árabes de nuestro pasado hortícola. Nuestro propio Diccionario
Abierto recoge el significado de marrana en su segunda acepción como eje de la rueda de la noria. Pues bien, una
manera de fastidiar a quien regaba era ponerle un palo o una piedra en los engranajes de la noria que quedaba 
paralizaba por mucho que tirara el burro.



jojoba
Este término que ya controla nuestro Diccionario designa un arbusto de naturaleza dioica originario de los desiertos de
Sonora y Arizona en la zona noroeste de México y suroeste de USA, (simondsia chinensis o californica), arbusto del
que se extrae una cera líquida o aceite muy valorado desde tiempos por los indios americanos de esta zona, los
Tohono O’odham (gente del desierto, en su lenguaje) del que también procede la palabra jojoba. Este aceite se obtiene prensando las semillas de este arbusto.



jolio
También jollo, joleo, joio, lolio, yoyo, hierba del ojo, cizaña, espantapájaros, falso trigo, ballico, lolium temulentum. Mala
hierba forrajera de la familia gramínea semejante al trigo en sus inicios, a veces parasitada por el hongo del cornezuelo
en la espiga. 


jordi savall
Jordi Savall i Bernadet, el mejor músico europeo español y catalán actual, nacido en Igualada (Barcelona),
especializado en la música antigua, sobre todo la renacentista y barroca. Es el mejor intérprete actual de la viola de
gamba. Ha recibido decenas de títulos y distinciones en todo el mundo, como embajador de la Unión Europea para el
diálogo intercultural, investido con su mujer, Montserrat Figueras (q. e. p. d.), como artistas para la paz y embajadores
de buena voluntad de la UNESCO. Yo le admiro por su dedicación y creatividad.

josefo
Tito Flavio Josefo, Yosef ben Matityahu, historiador judío fariseo del siglo I, descendiente de una familia de sacerdotes.
Participó en la Gran Revuelta Judía contra Roma del año 66. Ante el general Vespasiano le predijo que sería
emperador. Adquirió la ciudadanía romana. En las Antigüedades de los judíos del año 95 escribe: Por este tiempo
apareció un tal Jesús (Iesous tis)...


judío errante



Personaje mítico de la leyenda cristiana antisemita, que designaría a un judío que negó agua a Cristo sediento camino
del calvario o que le empujó cuando se detuvo a descansar. Según los lugares ha recibido distintos nombres, como
Buttadeu, Joseph Cartaphilus, Juan de los tiempos, Samer, Catafito, Ausero...Algunos lo consideran una
personificación metafórica de la diáspora-castigo por la responsabilidad de las autoridades político-religiosas en la
muerte de Cristo.



jugar a la pimpinabela
Juego de niños que consistía en columpiarse con una viga delgada sobre una más gorda. En Aliste cuando cortaban un
árbol grande como un negrillo (un olmo) lo serraban en trozos de 2 ó 3 metros de longitud; entonces los rapaces cogían
la parte más fina y la ponían sobre el tronco más gordo, se sentaban a horcajadas 2 ó 3 en cada extremo y a
columpiarse.


jugar con candela
Americanismo. Locución verbal equivalente a nuestra "jugar con fuego", arriesgarse y exponerse innecesariamente y de
un modo frívolo a un peligro. Solemos decir que quien juega con fuego frecuentemente termina quemándose.

junta directiva
Son un grupo de individuos que se encargan de la dirección de una institución o empresa. Sus funciones suelen estar
determinadas por los estatutos de la institución o empresa. Según sea la empresa su nombramiento puede ser
descendente o ascendente, es decir, pueden ser nombrados por los dueños de la empresa "a dedo" o pueden ser
nombrados democráticamente por una asamblea de los trabajadores de la empresa. Esto último sucede en las
cooperativas de trabajo asociado. Los cargos se renuevan democráticamente según los estatutos, normalmente cada
cuatro años. La junta directiva o junta rectora, según estatutos, la suelen componer el presidente, el vicepresidente, el
secretatio, el tesorero y tres vocales. Todos elegidos en asamblea general.

juramento de los heliastas
Horkos heliastikós. Los heliastas, miembros de tribunales atenienses a partir del siglo VI a. d. C., constituidos por
Solón, se comprometían mediante juramento realizado en la colina ateniense de Ardeto, según nos transmite
Demóstenes, a respetar la constitución y las leyes, a no revocar ni imponer exilios injustos, a no aceptar regalos ni
personalmente ni a través de personas interpuestas, a oir con plena imparcialidad a acusador y acusado y a votar en
consecuencia. "Juro por Zeus, por Poseidón y por Deméter a quienes ruego que si violo mis promesas envíen su
castigo sobre mí y mi familia, pero también les suplico que me concedan toda clase de prosperidades si las cumplo". 



jurar en arameo
También jurar en hebreo. Maldecir, echar sapos y culebras por la boca, blasfemar, decir palabrotas y expresiones
malsonantes, despotricar. El origen de la expresión estuvo seguramente en la expulsión de Sefarad de 1492.

justicia poética
Tópico literario de la cultura clásica grecolatina y bíblica que alude a la Justicia divina o a la ley del karma de las
religiones orientales, según la cual las buenas acciones tienen al final, aunque no siempre de un modo inmediato, su
recompensa y las malas su castigo, como cuando a alguien que quiere poner una bomba para matar a otros, le explota
en sus manos. Estos días se habla en algunos medios de esta justicia al valorar la aprobación de nuestra reforma
laboral, boicoteada por la derecha y aprobada muy a su pesar por uno de sus miembros.


kai sy, teknon
Helenismo que pronunció Julio César agonizante en el senado, al ver también a Bruto entre sus asesinos. Suetonio



dice que utilizó el griego y no la expresión latina universalizada: ¡tu quoque, fili mi!: ¡tú también, hijo mío! Los ingleses
están más familiarizados con ¡et tu, Brute!: ¡también tú, Bruto!, pues es la expresión que usa William Shakespeare en
su obra Julio César.


kalendas
En latín kalendae, las kalendas, el día primero de cada mes, del verbo calo y del griego kaleo, llamar, convocar,
anunciar. Este día el Pontifex Maximus anunciaba al pueblo la fecha de las Nonas y los cobradores de deudas
llamaban por su nombre a los deudores.



kallpa
Palabra quechua que significa fortaleza. También es un centro de educación integral centrado en niños y jóvenes con
dificultades especiales, situado en la ciudad de Escazú en la zona central de Costa Rica.


kalokagathia
Término griego, fusión de kalós kai agathós, bello y bueno, el ideal de perfección física y moral. Para Platón el
kalokagathós era el filósofo, el amante del saber, el poseedor de la areté. En Aristóteles tiene sentido de excelencia,
nobleza y felicidad. En Herodoto y otros autores se incluye también el valor, la valentía y la lealtad propia del soldado.


kalteaz
Sustantivo del euskera en caso instrumental que significa daño, perjuicio.

kangina
Contenedor lenticular de barro semejante a una hogaza en cuyo interior se conservan las uvas durante 6 meses en
Afganistán bajo tierra o en sótanos. Los afganos han utilizado este método de conservación desde tiempos
inmemoriales. En realidad se trata de dos cuencos de barro con paja secados al sol y unidos.


katu garbiketa
Katu en eusquera significa gato y garbiketa limpieza, acción de limpiar, lavadura: la limpieza del gato.

kelpie
Criatura mitológica escocesa, espíritu agresivo y maligno de las aguas profundas y turbulentas, que podía adquirir
forma de caballo o incluso humana y habitaba en los ríos y lagos. Desde el imaginario colectivo este y otros mitos han
servido como advertencia de peligro para los niños y las adolescentes incautas pues Kelpie podía adoptar también la
forma de un joven bello y atractivo.


kenningar
Plural de kenning. Construcciones poéticas a modo de metáforas propias de la literatura vikinga medieval islandesa y
noruega. En las sagas vikingas, en las que estuvo muy interesado José Luis Borges (Historia de la eternidad), se llama,
por ejemplo, a la lengua, espada de la boca, al mar, prado de la gaviota, al pecho, asiento de las carcajadas, a los
dientes, los riscos de las palabras...En la saga de Grettir: El héroe mató al hijo Mak. Hubo tempestad de espadas y
alimento de cuervos.


kenopsia
Del griego kenos, vacío y opsis opseos, visión, mirada, apariencia. Sensación de vacío, como la que experimentamos
estos días de cuarentena nacional al observar las plazas y calles de nuestros barrios, normalmente llenas de gente y de



niños. Al mirar desde la terraza de mi ordenador tengo esa sensación triste e inquietante.



kerigma
Sustantivo griego, kerygma kerygmatos, que significa anuncio de un emisario, proclamación del vencedor, recompensa
proclamada. Los primeros cristianos utilizaron esta palabra para referirse a la predicación del evangelio o anuncio de la
buena nueva. Este término técnico de la teología cristiana también existe en el Diccionario.

keto
Algunos hablan de la dieta keto, el pan keto o los alimentos keto y también podrían decir ceto de cetogénico en vez del
inglés ketogenic, que genera cetonas. Se trata de la dieta o alimentos que evitan los hidratos de carbono con
preferencia por las grasas, lo que a mí me parece una estupidez. En ausencia de los hidratos el hígado genera cetonas
para descomponer las grasas y obtener energía.



kevlar
Fibra sintética muy resistente usada para protección como, por ejemplo, chaleco antibalas o guantes de carnicero o
trajes de bombero pues también aguanta altas temperaturas y abrasiones químicas. La descubrió la química polaca
Estefanía Kwolek en 1965. He leído hace unos días que científicos japoneses han conseguido modificar genéticamente
gusanos de seda para producir esta fibra tan resistente.

kinestesica
kinestesica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cinestesia" siendo su significado: </br>Adjetivo
femenino singular de kinestesia, palabra no reconocida. La RAE sí admite cinestesia, del griego kineo: mover y
aisthesis aistheseos: percepción, sensación. Es la sensación de euilibrio físico y orgánico tanto en la situación de
reposo como de movimiento de nuestro cuerpo que nos proporcionar nuestros sentidos propiocentores a través del
sistema nervioso. Incide sobre todo en la orientación espacial y en la coordinación motora

kiribatiano
Gentilicio de Kiribati, República del Pacífico, situada al noreste de Australia, con muchas islas y algo más de 100.000
habitantes, el primer lugar de nuestro planeta en el que sale el sol cada día.

kleiner garden officier
kleiner garden officier está incorrectamente escrita y debería escribirse como "kleiner garten" siendo su significado:
</br>En alemán "pequeño jardín"

klk
Acrónimo de que lo que, simplificación de qué e' lo que e'?, qué es lo que es?, un saludo coloquial entre los jóvenes
hispanoamericanos, sobre todo en República Dominicana, equivalente a nuestro qué de qué?, qué hay tronco?, qué
pasa tío?, cómo estás?, qué pasa contigo, tío?, cómo vamos?, cómo va la vida?, hola¡, qué tal?, buenas¡.

konkistaren
konkistaren está incorrectamente escrita y debería escribirse como "conquistaren" siendo su significado: </br>Es la
tercera persona plural del futuro imperfecto de subjuntivo del verbo conquistar que significa adueñarse de algo de
diferentes modos o enamorar a una persona. Dos precisiones lingüísticas: el futuro de subjuntivo del castellano ha
caído en desuso. Yo creo que en los medios de comunicación no lo usa nadie. En segundo lugar, el sonido "k" en
castellano tiene diferentes grafías: la "k" que no se suele usar más que en términos de procedencia griega o extranjera



y es la transcripción de la ka latina y ésta a su vez de la kappa griega; la "c" delante de "a", "o" y "u" y la "q" seguida de
"u" ante la "e" y la "i". Incluso las palabras con "k", como kilómetro, en castellano se pueden escribir con "c" o con "q":
quilómetro.

koxka
Empresa fundada en Pamplona en 1966 dedicada a la fabricación, distribución y venta de todo tipo de mobiliario
frigorífico . En 1999 la compró la multinacional norteamericana Hussmann, extendiéndose por distintos países de
Europa y fuera de Europa. En 2010 la adquirió el fondo buitre norteamericano AIAC con 500 trabajadores en Europa. A
partir de este momento ha ido de mal en peor. En los últimos meses de 2014 contaba con 280 trabajadores, inmersos
en un ERE (expediente de regulación de empleo). En este dichoso sistema siempre pagan el pato los trabajadores.
Deberíamos hacer algo porque entre todos los trabajadores podemos.

krishna en español
Es una de las muchas encarnaciones o emanaciones de Visnú, el segundo dios de la trinidad hinduísta formada por
Brahma, el dios creador, Visnú, dios conservador y Shiva, el dios destructor. El hinduísmo es la religión mayoritaria de
la India y El Nepal con aproximadamente mil millones de seguidores, aunque más que una religión es una tradición
cultural y una moral en la que se incluyen muchas doctrinas, algunas contradictorias entre sí. Todas admiten la
reencarnación , la división social en castas (aunque oficialmente están prohibidas) y consideran a las vacas animales
sagrados. Una de estas doctrinas es el Krisnaísmo que considera a Krisna el dios principal, que en sánscrito significa
oscuro, negro, azul oscuro, también llamado Govinda.: "el que da placer a las vacas", tuvo miles de esposas y miles de
hijos. En España hay algunos seguidores de Krisna que tienen una finca en Guadalajara donde viven en comunidad.
Tienen toda la apariencia de ser una secta.

krypteia
Del griego kryptos, oculto, escondido. Prueba de la educación militar espartana a modo de bautismo de sangre. Los
futuros soldados debían sobrevivir en el campo descalzos, sin abrigo, sin comida y solo con un puñal. Escondidos de
día, por la noche asaltaban las granjas de los ilotas a los que robaban y asesinaban con la aquiescencia de los Éforos
que declaraban una guerra sagrada. 



kuksa
Taza de madera de abedul de los lapones, que tallan de las lupias o abultamientos deformantes del tronco de este
árbol abundante en esas zonas nórdicas. Estos nudos o excrecencias del abedul son muy utilizadas por los artesanos
por la irregularidad de sus vetas para elaborar este tipo de objetos.


kunde
Apellido alemán de las regiones de Bohemia y Silesia. También significa cliente, noticia o novedad.

kus dili
La lengua de los pájaros, silbo, variedad fonética del turco que se utiliza en las Montañas Pónticas cercanas al mar
Negro en Anatolia del Norte. La comunicación mediante silbidos muy semejantes a los cantos de los pájaros también se
practica en nuestras islas Canarias y algunos otros lugares de Grecia, México y Mozambique.


kýlix
También kílix, quílice o cílica, antecedente griego de nuestro cáliz, copa griega de cerámica negra con dos asas,
decorada frecuentemente en su interior y en su exterior, usada para beber vino mezclado con agua en los simposios de
los griegos clásicos.




l&#39;estro armonico
La inspiración armónica. Colección de doce conciertos para violín de Vivaldi, transcritos algunos después por Johann
Sebastian Bach.



la abreviatura uds
Plural de Ud., una de las abreviaturas de usted, juntamente con Vd., V. o U., la inicial siempre con mayúscula para no
confundirlas con ud., uds., abreviatura de unidad, unidades. Usted es un pronombre de segunda persona, aunque
cuando actúa de sujeto lleva siempre el verbo en tercera persona, simplificación de vusted, contracción de vuesa
merced, síncopa de vuestra merced, tratamiento o título de cortesía del castellano antiguo entre la gente sencilla que
no tenía títulos nobiliarios del tipo vuestra excelencia, vuestra señoría, vuestra ilustrísima, vuestra majestad, vuestra
santidad. 


la alegría de la huerta
Es el título de una película española de 1940, ambientada en la huerta murciana, dirigida por Ramón  Quadreny, de
tema amoroso y con números musicales extraídos de la zarzuela homónima de Federico Chueca, estrenada en Madrid
en el teatro Eslava un 20 de enero de 1900. También es una producción televisiva española de 1996 basada en la
misma película y en la misma zarzuela. Es asimismo una locución sustantiva que designa a una persona muy alegre y
festiva.

la bien pagá
Copla creada por Juan Perelló y Juan Mostazo Morales en la Segunda República que después interpretaron con
maestría Miguel de Molina, Joaquín Sabina y otros, aunque yo me quedo con la poesía de Carlos Cano, nuestro
hermano granaíno.


la boca
Contaba un veterano doctor del barrio que en cierta ocasión le visitó una mujer. -Buenas, señora. ¿Qué le pasa?
-Buenas, doctor, me duele la boca. Bien, siéntese en la camilla un momento. Y la señora empezó a quitarse la ropa.
-Pero señora, ¿no me ha dicho que le duele la boca? ¿por qué se desnuda? -Sí, doctor, porque es la boca por la que
me entra mi marido. 


la cagastes burt lancaster
La cagaste, Burt Lancáster.Título de un disco del grupo español de rock de los años 80 los Hombres G que tuvieron un
relativo éxito también en Hispanoamérica con canciones como visite nuestro bar, indiana, Marta tiene un marcapasos y
otras. La expresión se usaba en esos años como un ripio tonto que no tuvo mayor recorrido.

la carocha
Mascarada de invierno de mi tierra alistana, Tras-os-montes y otras zonas del noroeste peninsular que recibe distintos
nombres según el lugar: Los Carochos, la Obisparra, el Atenazador, el Caracho. En esta representación tradicional de
los pastores, celebrada por el solsticio de invierno y  comienzos de año, también estudiada por Pío Baroja, destacan los
diablos con máscaras de corcho, colmillos, pelos de crin de caballo pegados con pez, ojos de horror y unas tenazas
gigantes de madera con las que intentaban coger a los niños y a las mozas. Otros personajes de la procesión son la
filandorra, el ciego, el gitano, el molacillo, el tamborilero...Algunos consideran que esta representación simboliza la
lucha del bien contra el mal al modo de un auto sacramental.


la casa de tócame roque
Lugar de convivencia bulliciosa, festiva, jaranera, follonera y desordenada. La expresión se acuñó en el Madrid castizo
del siglo XIX y se reflejó en la literatura, música y pintura del momento; aquí existió una corrala así en la calle Barquillo



de la zona centro con más de 70 familias en constantes alborotos, fiestas, riñas y conflictos con los propietarios y entre
sí. El primer literato que recogió la expresión fue Don Ramón de la Cruz en un sainete de 1843 titulado  La Petra y la
Juana o el casero prudente o la casa de tócame Roque.

la cetra
La cítara en italiano. Conjunto de 12 conciertos para violín del inmenso Antonio Vivaldi.



la ciociara
Película italiana (dos mujeres) de 1960 dirigida por Vittorio de Sica basada en una novela homónima de Alberto
Moravia. Gentilicio femenino de la región de Ciociaria en la zona central italiana del Lazio al sureste de Roma, en donde
tradicionalmente los pastores y campesinos han usado unas sandalias de cuero que llaman ciocie, en singular ciocia,
pronunciado chiochia. 



la cla
La clac, del francés claque, grupo de personas contratadas para aplaudir en los espectáculos sobre todo en las salas
de teatro o en la ópera. A algunos se les permitía ver el espectáculo gratis con la condición de aplaudir en los
momentos clave. Esta técnica ya la empleó el emperador Nerón, que tenía unos 5.000 jóvenes para victorearlo cada
vez que salía a escena para recitar o tocar la lira. En nuestro mundo literario, de la farándula y del espectáculo la han
practicado y disfrutado muchos personajes como Fernando Fernán Gómez, Valle Inclán, Jacinto Benavente, Galdós,
Azorín e incluso el tanguista Carlos Gardel.



la corona de adviento
El adviento, de adventus Redemptoris (llegada del redentor), es el período inicial del año litúrgico de la iglesia cristiana
que comprende los 4 semanas anteriores a la navidad. Es un tiempo de esperanza para los cristianos creyentes en que
recuerdan el nacimiento de Cristo, aunque los entendidos afirman que Cristo no nació en el solsticio de invierno, sino
en primavera. Pero este es otro asunto. La corona del adviento es un símbolo precristiano centroeuropeo consistente
en una guirnalda de pino o abeto, adornada con velas, que expresa el deseo del renacer de la vida, apagada en el
invierno, mediante el culto al sol. Los cristianos adoptaron esta simbología aplicándola a Cristo-Dios.


la cruz de borgoña
Cruz de San Andrés, símbolo vexilológico, también llamado aspa de Borgoña por ser San Andrés el patrono de esta
región de Francia, ducado independiente durante la Edad Media. Esta cruz en aspa, en la que, según la tradición, fue
crucificado San Andrés, fue introducida en España por Felipe el Hermoso y después usada por reyes, ejércitos y
regiones como distintivo de fondo en banderas y escudos tanto vertical como horizontalmente. Felipe VI la ha suprimido
de su escudo por sus resonancias franquistas.

la de los ojos glaucos
Atenea o Atena , patrona de Atenas (Athenai Athenon), capital del Ática, la de ojos de lechuza, la diosa de la filosofía,
de la guerra, de la civilización, la sabiduría, las artes y la justicia, nacida de la cabeza de Zeus, después de que éste se
tragase a su madre Metis y de que Hefesto le abriera la cabeza con un hacha minoica de doble hoja. Glaucos en griego
significa resplandeciente, brillante y también verde azulado,verde claro; por tanto Atenea era la de los ojos verdes y
resplandecientes.


la dislexia
Palabra derivada del griego: dis-, prefijo que significa con dificultad y lexis lexeos: acción de hablar, elocución, palabra,



expresión. Trastorno de la lectura que dificulta su comprensión. Los sicolingüistas y siquiatras discuten las causas:
pueden ser factores hereditarios, lesiones cerebrales, dificultades en el embarazo o en el parto, problemas
emocionales, dificultades adaptativas escolares...

la estelada
La estelada, la estrellada es la bandera de Cataluña, que algunos consideran como símbolo de la independencia y
otros consideramos como símbolo de la identidad catalana. Últimamente se ha armado mucho revuelo porque la
delegada del gobierno en Madrid ha prohibido su exhibición en la final de la copa del rey de fútbol entre el Sevilla y el
Barsa el próximo domingo, 22 de mayo. La prohibición finalmente la ha anulado un juez con mucho sentido común.

la fila de los mancos
Así se llamaba en los últimos años de la dictadura y al inicio de la transición la última fila de asientos de los cines con
muy mala visibilidad, pero muy solicitados por las parejas de adolescentes de hormonas alteradas para meterse mano.
Después con el auge de la televisión y de internet muchas salas fueron cerrando, aunque parece que se han ido
recuperando.


la geria
Zona volcánica agrícola singular de la isla canaria de Lanzarote en la que se cultivan vides o higueras en hoyos cónicos
de dos metros de profundidad y tres de diámetro creando así un paisaje característico visible desde Google Maps. La
variedad de malvasía produce unos caldos muy apreciados. 


la hermedaña
También Ermedaña y Almedaña, compuesto hidronímico reduplicativo, al decir del sabio jesuita leonés Eutimio Martino,
filósofo aristotélico, teólogo, profesor de humanidades, investigador de la toponimia e hidronimia de los pueblos
prerromanos del norte de España, para quien la felicidad reside en el placer de conocer. ¡Mi admiración, Maestro! La
Hermedaña es un paraje histórico riojano cuya ermita se situaba entre los valles del Najerilla e Iregua no lejos de San
Millán de la Cogolla.



la internet oscura
Los ingleses la llaman Dark Web. Es la parte más honda de la internet profunda (Deep Web), que ya ha caracterizado
en el Diccionario el compañero Jorge Luis Tovar Díaz como el contenido inabordable e invisible a los buscadores
normales de internet. Los entendidos comparan la Red con un iceberg: La parte superficial en la que nos movemos
nosotros es la Red Limpia (Surface Web). Debajo la Red Profunda (Deep Web) comprendería el 95% más o menos del
total. En la Dark Web o Darknet hay también contenidos peligrosos relacionados con el mercado negro, tráfico de
órganos, armas y drogas, con asesinos y sicarios...


la istmicidad
Ismicidad: Cualidad abstracta de lo ístmico o lo relativo a un istmo, zona de unión de una península con la masa
continental. Si bien no lo reconoce la RAE, este término técnico se usa en las ciencias geográficas. Así los geógrafos
hablarían de la istmicidad de los pirineos para indicar que esta cadena montañosa une la península ibérica con el
continente europeo y siendo una montaña joven parece probable que la península en tiempos lejanos estuviera
separada de Europa.

la koine
la koine está incorrectamente escrita y debería escribirse como "la koiné" siendo su significado: </br>También coiné,
del griego he koiné glotta (la lengua común) o he koiné diálektos (el habla común). Los distintos dialectos griegos
anteriores al período helenístico (arcadio, eolio, ático y dorio) se unificaron en el ático que se hablaba en la región del



Ática cuya capital era Atenas. Esta unificación del período helenístico fue más fonética que de otro tipo y pasó a ser la
lengua común de todos los griegos, en la que se escribieron la mayor parte de las obras literarias, filosóficas y
religiosas, como el Nuevo Testamento y la versión de Los Setenta.

la latina
El barrio más castizo y antiguo de Madrid, Magerit para los conquistadores castellanos, en el siglo XI, de una atalaya
musulmana llamada Magrit (aguas subterráneas) amurallada entre arroyos  sobre uno de los balcones del río
Manzanares. Sobre lo que fue Magrit hoy está el barrio de la Latina delimitada, grosso modo, por la Plaza Mayor, la
plaza de Cascorro, el Rastro, la Puerta de Toledo, la calle Bailén y la catedral de la Almudena, que debe el nombre a la
humanista, preceptora y consejera de los reyes católicos y de sus hijos, Beatriz Galindo, "la latina" creadora con su
marido  Francisco Ramírez de Madrid, en los comienzos del siglo XVI, del hospital la Latina junto al actual Mercado y
Plaza de la Cebada. Actualmente es el mejor lugar de Madrid para ir de cañas y tapear y a la vez conocer los orígenes
históricos de esta hermosa ciudad.

la mantovana
Gentilicio femenino de Mantua, Mantova en italiano, ciudad de Lombardía al norte de Italia, patria chica de Virgilio,
como reza el epitafio sobre su presunta tumba napolitana: (Mantua me genuit, Calabri rapuere...) La mantovana es una
canción renacentista compuesta en el siglo XVI por el músico italiano Giuseppe Genci, conocido también como
Giuseppino del Biado. La melodía afloró después en distintas zonas de Europa y en distintos compositores como
Gasparo Zanetti, John  Playford, Biagio Marini y en el siglo XIX en el poema sinfónico Vltava (el Moldava) de Bedrich
Smetana, poema del que he hablado hace poco y cuyo tema central es esta melodía, la mar de preciosa, que a mí me
ha cautivado.



la mar de
Locución adverbial equivalente a muy, mucho, en gran cantidad. Puede acompañar a un sustantivo, adjetivo o adverbio.

la mar de cosas
Expresión coloquial la mar de bonita, muy bonita. "La mar de" indica gran cantidad de algo, normalmente bueno o
positivo. También expresa intensidad en alguna cualidad o característica, frecuentemente con adjetivos o adverbios,
como en la mar de bien. 


la mirada del gitano
Entre la gente de Madrid se llama así a la ojeada que echamos hacia atrás al lugar en que hemos estado y que
abandonamos, por si olvidamos alguna cosa. Esta mirada suele ser muy útil la mayor parte de las veces.
Probablemente se llame así porque comporta un punto de desconfianza, no sé si por la desconfianza del gitano hacia el
payo o del payo hacia el gitano. 


la musara
Localidad despoblada, en ruinas, aislada y misteriosa perteneciente al municipio de Vilaplana en la provincia de
Tarragona (Comunidad catalana), citada en algún documento del siglo XII, como una bula de Celestino III en 1194. Fue
abandonada a mediados del siglo XX por culpa de la filoxera o quizá por la escasez de agua. En esta localidad de
hermosos y misteriosos parajes, con frecuencia envueltos en niebla, según cuentan, suceden cosas raras y
paranormales.

la palabra insolito
la palabra insolito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "insólito" siendo su significado: </br>Del
adjetivo latino insolitus -a -um (in: prefijo negativo y solitus: participio pasivo de soleo que significa acostumbrar, soler,



ser costumbre): insólito, no habitual , raro, extraño, inusual, inusitado, infrecuente, inaudito, desacostumbrado,
extraordinario..




la palabra montelongo
Es una localidad italiana de unos 500 habitantes situada en la zona centro-sur de Italia en la provincia de Campobasso.
También es un apellido italiano que significa monte largo y que se ha extendido por Iberoamérica

la parca
Singular de las Parcas en la mitología romana, las Moiras en la griega y las Nornas en la nórdica. Son las diosas del
destino, personificaciones del fatum, que controlan el hilo de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Tres
hermanas hilanderas: Nona, Décima y Morta en latín. En griego, Cloto, la más joven, hilaba con su rueca las hebras de
la vida, Láquesis decidía su longitud y  Átropos, la mayor, también llamada Aisa, las cortaba con sus inexorables tijeras.

la purga benito
Remedio inmediato para cualquier problema. Se utiliza en dos expresiones populares distintas: "esto es como la purga
Benito" y "ni que fuera la purga Benito". En la primera se expresa la admiración por el remedio y en la segunda se
recrimina a los impacientes que esperan una solución rápida. El dicho popular completo es: la purga de Benito, o de
Fernando, que desde la botica estaba obrando.


la quinta del sordo
La quinta de Goya, extensa finca y casa de campo de un tal Pedro Marcelino Blanco, también sordo, que Goya adquirió
en 1819 y en la que residió sus últimos años, alejado de la corte totalitaria de Fernando VII, hasta su partida al exilio
francés en 1824. Sobre sus muros de adobe plasmó Goya sus pinturas negras al óleo seco. Fue terminada de derruir
en 1909 por su estado ruinoso. Estaba situada en una zona de huertas en la margen derecha del río Manzanares a 300
metros del puente Segovia en el barrio de la Latina.

la seca
Localidad vallisoletana cercana a Rueda a medio camino entre Medina del Campo y Tordesillas muy conocida por los
vinos blancos de Rueda en el corazón de Castilla al amor izquierdo del Duero. También se llama así una enfermedad
fúngica que afecta a algunos árboles del género quercus como encinas o alcornoques pudriendo sus raíces. Algunos
ecologistas denuncian que hay gente desaprensiva que la provoca inundando las raíces de estos árboles. La encina
aguanta en invierno toda el agua del mundo, pero no en verano.


la silla de felipe ii
Monumento de granito toscamento labrado con algunas plataformas y escalinatas que se encuentra en el término de
San Lorenzo del Escorial en la vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama. Se cree que fue un altar del pueblo
prerromano de los Vetones similar a otro en el castro de Ulaca en Villaviciosa en Ávila. Según cuentan, aquí disfrutaba
del paisaje en el siglo XVI Felipe II mientras se construía el Monasterio del Escorial.



la tarara
Canción infantil muy popular en Castilla desde el siglo XIX con diferentes versiones, cantada en los dos bandos de
nuestra guerra civil y recopilada en 1931 por García Lorca. Le gusta a todos los niños. "Tiene la Tarara/ un vestido
blanco/ con lunares rojos/ para el Jueves Santo. La Tarara sí,/ la Tarara no,/ la Tarara niña,/ que la bailo yo./ Tiene la
Tarara/ un dedito malo/ que curar no puede/ ningún cirujano./ La Tarara sí,/ la Tarara no,/ la Tarara niña,/ que la bailo
yo.../"




la tetera de russell
O el agnosticismo del filósofo. Es una analogía argumentativa sobre la existencia de Dios. En 1952 Bertrand Russell
escribió Is there a God? Aquí proponía la existencia de una tetera de porcelana muy pequeña orbitando entre la Tierra y
Marte. Sr Russell, tendría que demostrárnoslo. No, no, demostrad vosotros su irrealidad. Así sucede en nuestra cultura
con la existencia de Dios. También escribió "¿Por que no soy cristiano?", situando en las religiones la fuente de la
mayor parte de nuestros fanatismos y violencias históricas.



la tona
Juego alistano de las chicas en el que hacían figuras cuadrangulares en el suelo formando escalera sobre las que
saltaban a la pata coja después de tirar cada una la tona, es decir, una madera pequeña cuadrangular o una piedra
plana y ligera. Las chicas casi siempre jugaban en armonía y sin discutir, no así los chicos.


la trampa de la diversidad
Algunos pensadores de izquierdas en la actualidad señalan que en la relación dialéctica entre la igualdad y la
diversidad está venciendo la segunda al diversificar excesivamente la lucha por la igualdad en distintos frentes como el
ecologismo, el feminismo, movimientos antiglobalización, LGBT, el 15M, etc. Así argumenta en este libro (La trampa de
la diversidad) el escritor madrileño Daniel Bernabé, cuyo subtítulo explicita: Cómo el neoliberalismo fragmentó la
identidad de la clase trabajadora. 



la verdad es que
Muletilla redundante que suelen utilizar los famosos y famosillos en los medios de comunicación cuando inician la
respuesta a una pregunta. Algunos casi sólo saben decir esto. La expresión se puso de moda cuando empezaron a
utilizarla en los medios los jugadores del Real Madrid de la quinta del Buitre hace ya años. Estos famosillos parece que
desconocen que hay expresiones equivalentes en nuestra lengua como  es cierto que, por supuesto que, por
descontado que o simplemente omitirla y empezar a hablar.


labajos
Pues sí, este pueblecito segoviano situado junto a la N 6 o carretera de la Coruña a casi 100 Km de Madrid en el que
se ha fijado nuestro compañero argentino, es especial. Aquí murió Onésimo Redondo, fundador de las JONS,
enfrentado con milicias de la CNT el 24 de Julio del 36. Algunos dicen que las confundió con los falangistas. Su
hermano pudo huir entre los trigales aún sin segar aquel mes convulso.


laconico
Lacónico: De Laconia o Lacedemonia, zona de la antigua Grecia en la península del Peloponeso, cuya capital era
Esparta. Como los lacedemonios o espartanos además de gente disciplinada y preparada para la lucha eran parcos en
palabras, este adjetivo pasó a significar breve, conciso, compendioso, con el que se califica a quien habla o escribe de
este modo y también su estilo o lenguaje.

ladino
1-Idioma retorrománico hablado en el norte de Italia en torno a los alpes dolomitas. 2- Castellano antiguo del siglo XV
hablado por los sefarditas o sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España por los Reyes Católicos en
1492. 3- Sefardí, sefardita, sefaradita (de Sefarad, España o mejor la península ibérica para los judíos). 4- Persona
astuta  sagaz y desconfiada. 5- mestizo hispanizado de América Central

laetril
Amigdalina, nitrilosida, compuesto químico natural (también existe otro semisintético) presente en las semillas de frutos



como el melocotón, el albaricoque, la manzana, la sandía y sobre todo las almendras amargas. También lo han llamado
vitamina 17, aunque propiamente no lo es. Es un glicósido que contiene glucosa, benzaldehído y cianuro, del que se
pensó a mediados del siglo pasado que podía ser un remedio contra el cáncer, lo que la investigación posterior ha
desmentido.

lagareta
En mi tierra de Aliste, polla de agua, gallineta común, gallínula chloropus, ave acuática del tamaño de una paloma,
presente en los humedales de Doñana y en los ríos de Aliste, de plumaje gris negruzco y pico rojo. También la llaman
polla gris, pollona negra, gallareta común. Chloropus significa de pie amarillo verdoso (chloros, verde claro, amarillento
y pous podós, pie, pata)

laismo y ejemplos
El laísmo es un fenómeno lingüístico incorrecto consistente en la utilización de las formas femeninas la o las del
pronombre de tercera persona propias del complemento directo para el complemento indirecto. Ejemplos: El asunto la
pareció bien, cuando debe decirse: El asunto le pareció bien (a ella).  La dijo que no era buena idea, en vez de le dijo (a
ella) que no era buena idea. La colocó una rosa en el pelo, en vez de le colocó una rosa en el pelo.

lalofobia
Las fobias son miedos irracionales que alteran el comportamiento normal y producen ansiedad y angustia. Hay muchos
tipos de fobias, según la aparente causa que las produce. En este caso, "la lalofobia" (laleo: hablar y phobos: miedo)
como "la glosofobia" (glossa: lengua y phobos: miedo) es el miedo irracional y angustioso a hablar en público. La
sicología clínica tiene medios para solucionar estos problemas: hay que ir a un especialista y tener confianza.

lambrosiano
lambrosiano está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lombrosiano" siendo su significado: </br>De
Ezechia Marco Lombroso más conocido como Cesare Lombroso, médico y criminólogo italiano del siglo XIX,
representante del positivismo criminológico, que defendía la idea de que el criminal no se hace sino que nace; es decir,
el crimen es una tendencia genética que tienen algunas personas: En su libro L"uomo delinquente describe a este
criminal nato. Así la cárcel no se entiende como un lugar de reeducación social sino como una defensa social o
neutralización del peligro que representan los delincuentes. No todo el mundo piensa así.

lame huevos
En España lo llamamos también lameculos, pelota, pelotero, tiralevitas, alagador, lisonjero

lamia
Personaje femenino de la mitología vasca semejante a las ninfas clásicas y a las xanas de los asturleoneses y
cántabros y a las alojas o dones daigua catalanas, asociadas a las cuevas, fuentes y regatos de agua cristalina donde
peinan sus largas cabelleras con peines de oro a la luz de la luna. De aspecto muy atractivo sin embargo tienen los pies
de cabra, de gallina o de pato y en las zonas costeras, como nos relata Pío Baroja, con cola de pez, como las sirenas.
Muchos topónimos de la geografía norte peninsular nos recuerdan estas leyendas precristianas.


langarra
Término vasco, sinónimo de chirimiri, sirimiri, orvayo, orvallo, lluvia fina, llovizna, baharina, calabobos, cernidillo,
chipichipi, chipichape, cilampa, garúa, mollina, mollizna, morrina, lluvia meona, tapayagua, neblina.. Todos estos
términos se usan sobre todo por el norte de España: Galicia, zona asturleonesa, Cantabria, país vasco y norte de
Castilla-León.




laniakea
Para los aficionados a la astronomía es nuestra casa más grande. En hawaiano "cielo inconmensurable": Supercúmulo
de unas 100.000 galaxias entre las que se encuentra nuestro Camino de Santiago, con un diámetro de unos 500 
millones de años luz y con una masa de unos cien mil cuatrillones de soles como el nuestro. Fue definido y bautizado
así por un grupo de astrónomos en 2014.


lapis specularis
En latín, piedra espejo. También dicen espejuelo, piedra de luz, reluz, yeso cristalino. Como nos dice Plinio el Viejo en
su Historia Natural las mejores minas de este yeso cristalizado estaban en los entornos de Segóbriga, cerca de la
actual Saelices en la provincia de Cuenca. En los primeros siglos de nuestra era se utilizaba sobre todo como cristal
para ventanas que aunque no era transparente, sí era al menos translúcido.


laquesis
laquesis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "láquesis" siendo su significado: </br>Una de las tres
Parcas o Moiras, hijas de Erebo y Nix, quienes determinan el destino de cada humano: Cloto, la hilandera, que con su
rueca hace el hilo de la vida; Láquesis, la medidora, que con su vara establece su longitud y Átropo, la inevitable, que lo
corta con sus tijeras. Láquesis, la que echa la suerte, deriva del verbo lanchano: obtener por suerte o por decisión del
destino. Algunas representaciones la muestran como una mujer fea,vieja y coja. Platón en la República la llama hija de
la necesidad.


largoplacista
Adjetivo de largo plazo que no reconoce la RAE y que significaría lo propio o relativo al largo plazo. En castellano
hablamos de proyectos o lo que se va a hacer a corto, medio o largo plazo, es decir, siempre en términos relativos,
pronto, después y mucho más tarde.

larra
Mariano José de Larra, escritor y periodista madrileño del siglo XIX ("vuelva usted mañana") que se suicidó muy joven
por amores.

las arribes
Las arribes del Duero: También los arribes, arribas, arribanzos, términos de asturleonés, derivados de latín ad ripas: a
las orillas, zona geográfica entre las provincias de Zamora y Salamanca y los distritos de Braganza y Guarda en
Portugal, caracterizada por los valles, profundos barrancos y cañones que en algún punto llegan a los 400 metros de
profundidad del río Duero y sus afluentes, el Esla, el Tormes, el Águeda, el Huebra y el Uces, con un micro clima
mediterráneo y bancales en los que se cultiva todo tipo de frutales, vid y productos hortofrutícolas; existen también
numerosas presas hidráulicas productoras de energía eléctrica.


las cuentas claras y el chocolate espeso
Refrán que nos indica que en las relaciones personales no es bueno mezclar la amistad con los negocios. Es mejor
tener claridad en todas las lindes. Lo mismo se quiere decir con "amigos sí, pero el burro en la linde" o "cuentas claras,
amistades largas" o "buenas cuentas, conservan amistades".



las kellys
Neologismo resultado de la confluencia de internet con una de las formas de esclavitud de nuestro tiempo en los países
desarrollados. Las que limpian, las camareras de piso, que cobran 2 euros por hacer y limpiar una habitación de hotel.
Se organizaron como asociación reivindicativa de funcionamiento asambleario en 2016. Sólo la unión y la lucha nos
hace fuertes.






las naranjas del padrino
Curiosidad para los amantes del buen cine. En esta hermosa película, una de las mejores de la historia, siempre que
aparecen naranjas en la pantalla, es inminente alguna muerte o masacre. Prestad atención.

las sinsombrero
Grupo de mujeres españolas pertenecientes a la generación del 27 que destacaron sobre todo en el terreno del arte y
la literatura como vanguardia de los movimientos feministas y sufragistas de la España de la dictadura de Primo de
Rivera y de la Segunda República. La importancia intelectual y artística y la lucha emancipadora de estas mujeres no
ha sido suficientemente reconocida en nuestra historia ni en la dictadura ni en la democracia. Luchadoras sinsombrero
fueron Maruja Mallo, María Zambrano, Rosa Chacel, Margarita Manso, María Teresa León y muchas otras que
debemos empezar a reconocer. 


las trece rosas
Apelativo colectivo que se dió a un grupo de mujeres, nueve de ellas menores de edad, fusiladas en nuestra última
dictadura como "responsables de un delito de adhesión a la rebelión" en agosto de 1939 después de terminada la
guerra. La mayor parte de ellas eran modistas y de las Juventudes Socialistas. 



las vistillas
Zona muy ajardinada del Madrid castizo desde la que se podía ver antaño la ribera del Manzanares y la Casa de
Campo, situada en el barrio de la Latina sobre uno de los dos cerros del Magrit árabe separados por el arroyo de la
calle Segovia. En la Edad Media el jardín-balcón de las Vistillas era una hermosa colina con muchos madroños. Dice la
leyenda que San Francisco de Asís se hizo aquí una cabaña cuando hizo el camino de Santiago, cabaña que fue el
origen de la actual Basílica de San Francisco el Grande.

latitud y longitud
Medidas de localización geográfica de cualquier punto de la superficie terrestre respecto del meridiano cero o de
Greenwich y del Ecuador. La longitud es la distancia, medida sobre el paralelo que pasa por ese punto, entre el
meridiano cero y dicho punto. Puede ser longitud Este cuando dicho punto se encuentra dentro de los 180 grados al
este del meridiano cero o longitud  Oeste si se encuentra al oeste de dicho meridiano. La latitud es la distancia, medida
sobre el meridiano que pasa por ese punto, entre el ecuador y dicho punto, pudiendo ser latitud norte y latitud sur,
según que ese punto esté en el hemisferio norte o en el sur. Estas medidas se establecen en grados sexagesimales,
minutos y segundos. Los grados de la latitud (90) equivalen a algo más de 111 Km; un minuto, algo más de 1855 m y
un segundo, casi 31 m. Los grados de la longitud son variables según la latitud porque la tierra es más ancha en el
ecuador.


latín macarrónico
Latinitas culinaria, latín de cocina, latín vulgar poco académico con incorrecciones gramaticales y vocabulario de las
lenguas derivadas con terminaciones latinas, usado en actitud burlesca y otras veces por ignorancia. Un ejemplo es
este inicio del Quijote que escribió Ignacio Calvo Sánchez: "In uno lugare manchego pro cuius nomine non volo
calentare cascos, vivebat facit paucum tempus quidam fidalgus de his qui habent lanzam in astillerum, adargam
antiquam, rocinum flacum et perrum galgum, qui currebat sicut ánima quae llevatur a diábolo"


latomía
Del griego arcaico las, piedra y tomiai, nominativo plural de tomé, (del verbo temno), corte, amputación. Cantera, cueva
profunda que resultaba de la extracción de la piedra para la construcción de murallas, templos o edificios públicos en la



antigüedad, después utilizada a veces como cárcel para prisioneros de guerra o malhechores, como sucedió en la
ciudad de Siracusa al decir de Cicerón, donde el tirano Dioniso I encarceló a sus enemigos.


laudato si
Laudato si: Es el título de la primera encíclica ecológica, publicada en 2015 por nuestro papa Bergoglio. Lleva de
subtítulo: sobre el cuidado de la casa común. Se centra en los problemas del planeta tierra: el consumismo, el
desarrollo energético, el cambio climático...El título de las encíclicas papales suele consistir en las primeras palabras
del texto, como en este caso en que recuerda el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís en el siglo XIII que
comenzaba así en el dialecto umbro: laudato si', mi' Signore: alabado seas, mi Señor. Si fuera en latín, como suele ser,
debería decir: laudatus sis.


laudista
Persona que toca el laúd, del árabe al-ud, la madera, instrumento musical de cuerdas con caja en forma de almendra.
Lo introdujeron los árabes a través de Al Ándalus en la Edad Media.



lavacierna
También labacierna o llavacierna. Es un término asturleonés, utilizado alguna vez en mi tierra alistana y otras partes de
la sierra la culebra y León con el significado de desorden, descontrol, follón, estropicio, destrozo, avería, mezcla
confusa. El término también se aplica a las personas que crean problemas o desorden en las cosas. 



lavarle la cara a alguien
(Locución verbal): Adecentarlo en su apariencia para salir del paso

lawfare
Como dice el compañero John, es un anglicismo de reciente creación, contracción de law, ley y warfare, guerra. El
término ya empezó a utilizarse en las últimas décadas del siglo pasado. Guerra jurídica, utilización ilegal de la justicia
con fines políticos para destruir al oponente, para conseguir el poder o para mantenerse en él. Claro que para que esto
suceda se debe hacer en connivencia con los propios jueces. Es lo que sucedió en Brasil con la encarcelación de Lula
da Silva. Es lo que suele hacer la derecha en casi todas partes cuando la gente va despertando de su anestesia
política. ¡Venga! A despertar.



laya
Como apuntan los compañeros es una palabra polisémica. El significado preferente por mi tierra asturleonesa es el
diminutivo de Olaya, que también se escribe Laia. Olaya y también Olalla u Olaia es una variante de Eulalia, nombre
propio bien hermoso de origen griego, la bien hablada, la elocuente. De mi infancia recuerdo que mis paisanos decían
Ulaia. Por la zona de los Pirineos, Navarra y País Vasco también llaman así a una herramienta agrícola de hierro
anterior al arado con forma de hache o de horca y mango de madera para remover la tierra. Mis paisanos la llaman
horca o tornadera con cuatro dientes de 30 a 40 cms.


lazai
Nombre y apellido del norte de Europa. También nombre griego de latha lathes o lethe lethes que significa olvido. Lazai
sería el nominativo y vocativo plural: olvidos.

lazos amarillos



En nuestras Españas actuales los lazos amarillos son un símbolo utilizado por los catalanes independentistas para
denunciar lo que ellos consideran la existencia de presos políticos, a lo que desde otros sectores hispanos les replican
que no son presos políticos sino políticos presos que desde las instituciones han cometido alguna ilegalidad. Y en esas
estamos.


lecho ungeal
Lecho ungueal: Tejido conectivo epidérmico situado debajo del cuerpo ungueal (o parte traslúcida de la uña) y de la
lúnula (o base blanquecina en forma de media luna). Para conocer la situación de la  circulación sanguínea periférica
los médicos hacen la prueba del llenado capilar ungueal presionando sobre la uña con lo que el lecho ungueal se
vuelve blanquecino. Si al soltar la presión el lecho ungueal se torna rosado en menos de 2 segundos, la circulación
sanguínea está bien.

leda
Según la mitología griega, esposa del rey de Esparta Tindáreo, seducida por Zeus con la apariencia de un cisne
cuando paseaba junto al río Eurotas. La escena ha sido plasmada en el arte por muchos autores como Leonardo,
Tintoretto, Matisse, Dalí y muchos otros. Rubén Darío, el brillante nicaragüense, también la evoca: "Es el cisne, de
estirpe sagrada,/ cuyo beso, por campos de seda,/ ascendió hasta la cima rosada/ de las dulces colinas de Leda."

leerle a alguien la cartillla
Locución verbal que significa lo mismo que "cantarle las cuarenta", es decir, reprenderlo por algo que ha hecho mal,
reñirlo, censurarlo, amonestarlo, regañarlo, corregirlo. Seguramente que la expresión hace alusión a la etapa infantil en
la que los niños son poco responsables y se les reprende con frecuencia

legona
También ligona en Aragón y por la sierra de Albarracín; en otras partes legón: herramienta agrícola cuya hoja es mayor
que la de la azada; puede tener forma cuadrangular o semicircular. Sirve para cavar la tierra, plantar árboles o faenas
semejantes.

lei
En italiano pronombre personal de tercera persona singular femenina, ella, y también la segunda persona singular de
cortesía, usted. "E lei non potrebbe fare niente: y usted no podrá hacer nada"

lenguaje natural o fonografico
El lenguaje natural o lenguaje étnico es el propio de una cultura que se ha ido conformando con el tiempo a partir de
otros anteriores de un modo espontáneo y no planificado por nadie en concreto; lo contrario de lo que sucede con los
lenguajes planificados y construídos artificialmente como el esperanto o el lenguaje de la lógica matemática. Estos
lenguajes naturales también son fonográficos (de las palabras griegas phonos -ou: sonido y graphé -és: escritura,
dibujo) porque representan sonidos, (que aisladamente no significan nada) y no imágenes. En la escritura ideográfica
de los primitivos el sol se representaba con un redondel rodeado de rayas, sin embargo en nuestros lenguajes
fonográficos se representa con palabras que se pronuncian y se escriben: sol, sun, sonne, soleil, sole, soare...

lenguas britónicas
Del galés Brython, indígena celta, frente a anglosajón, germano invasor de Gran Bretaña desde el siglo V y frente a
escoto, celta irlandés invasor de las tierras occidentales de Escocia en la Britania romana. Subfamilia de las lenguas
celtas insulares, que comprende las actuales galesa y bretona de País de Gales y la Bretaña francesa y las extintas
córnica o cuarnellés del condado de Cornualles y la cúmbrica o címbrica o cámbrica del condado de Cumbria en el
Viejo Norte de los galeses.





lenguas de fuego
En el libro del Nuevo Testamento de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas en el cap. 2, 3-4, se dice: "Al llegar el
día de Pentecostés....se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno
de ellos; quedaron todos llenos del espíritu santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el espíritu les
concedía expresarse". Yo creo que San Lucas, que era una persona culta, médico de profesión, quería trasmitir con
esta imagen la idea de que la lengua, no solo el órgano sino también la palabra, es fundamental para crear personas,
religiosas o no, pero personas que sepan respetarse y ayudarse y que también, mal usada, puede crear mucho daño  y
malestar. El fuego controlado es un regalo de los dioses, pero cuidado cuando se desata.

lenguas goidélicas
Lenguas gaélicas, (por Goidel Glas, antepasado de los gaélicos, según el Lebor Gabala Erenn), una de las dos ramas
de las lenguas celtas, que incluye el irlandés, el gaélico escocés y el gaélico manés; esta última lengua hablada en la
pequeña isla de Man en el mar de Irlanda entre la isla de Irlanda y de Gran Bretaña hasta finales del siglo XX, pues el
último hablante nativo manés, Ned Maddrell, murió en 1974. Actualmente la Manx Language Unit está intentando
recuperarla.


leoncio
Nombre propio no muy usado en la actualidad. Sí en los tiempos de nuestros abuelos y nuestros padres en los que
solían ponerse nombres del santoral cristiano, porque efectivamente existen varios santos con este nombre e incluso
algún emperador de Bizancio por los siglos V y VII. Tiene origen griego, de leontios, como un león, valeroso, fuerte,
valiente y de leon leontos, león.

leonesidad
El sufijo -idad nos sirve para crear sustantivos abstractos como en claridad o generosidad. Y aunque este término no lo
vamos a encontrar en los diccionarios podríamos considerarlo como la cualidad abstracta del ser leonés, ahora que
algunos están empeñados en crear la autonomía leonesa.



leontodon
Del griego leon leontos, león y odon odontos, diente: Diente de león, género de plantas herbáceas de la familia
asterácea con muchas especies de hojas dentadas. Curiosamente la planta popularmente conocida como diente de
león, achicoria amarga, amargón, lechiriega, pelosilla...no lleva ahora este nombre sino el de taraxacum officinale que
deriva del árabe tharakhchakon, hierba amarga, semejante a la lechuga.



lepe
Efectivamente Lepe es una localidad  de 27.000 habitantes muy turística de la provincia de Huelva en Andalucía,
cercana al sur de Portugal, que produce casi todas las fresas de Europa, lugar común de muchísimos chistes que se
cuentan en España, lo que los leperos soportan con una paciencia y elegancia extraordinarias. Llega un lepero a los
Alpes en invierno  a esquiar y ve una cartel informativo que dice: -Beatemberg 14 cms, escurridiza  -Boltigen 16 cms,
blanda  -Engelberg 18 cms, sólida. Se acerca al cartel y escribe:  -Hozé Pérez 20 cms, dura como una piedra.

leptosomico
Leptosomático, con acento, por ser palabra esdrújula significa "cuerpo delgado" (leptos: delgado y soma: cuerpo). Es
uno de los tipos de personalidad de la tipología de Krestschmer, médico siquiatra alemán de la primera mitad del siglo
XX, que asoció a la esquizotimia, cuyo extremo patológico es la esquizofrenia. Por eso para Krestschmer todos los
esquizofrénicos eran leptosomáticos, pero no todos los leptosomáticos tenían que ser esquizofrénicos, aunque sí
esquizotímicos.



leptosomico
Leptosómico, con acento, por ser esdrújula, es sinónimo de leptosomático.

leticia
Nombre propio femenino, derivado del latín laetitia laetitiae que significa alegría, gracia, encanto. Algunos, no sé por
qué, escriben Letizia.

leuco
leuco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "leuco-" siendo su significado: </br>También leuc-,
leucos-, -leuc-, -leuco; prefijos, infijos y sufijos que usamos en español, sobre todo en la terminología médica, derivados
del adjetivo griego leukós leuké leukón que significa blanco. Formamos palabras como leucemia, leucocito, leucopatía,
leucopenia, leucotermes, melanoleuco...


leucomania
leucomania está incorrectamente escrita y debería escribirse como "leucomanía" siendo su significado: </br>Palabra de
etimología griega: leukos leuke leukon: blanco y mania manias: locura, demencia, pasión desmedida: pasión por lo
blanco y limpio

levaduras
levaduras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "levadura" siendo su significado: </br>Las levaduras
son hongos microscópicos que sirven para descomponer elementos orgánicos, sobre todo los hidratos de carbono,
obteniendo así otros productos que nos son muy útiles, como el vino, la cerveza, el pan o los antibióticos. En todos
estos procesos interviene la levadura llamada "sacharomices sereviciae". A esta levadura que en mi tierra, (Aliste,
provincia de Zamora), han utilizado tradicionalmente para amasar la harina y cocer el pan en el horno la llaman "el
hurmiento"

levaduras
la etimología de levadura: procede del verbo latino levo -as -are que significa levantar. Es una experiencia curiosa para
los niños observar como se levanta la masa cuando fermmenta y rompe los hidratos de carbono para conseguir el pan.
Mi madre la tapaba para que no cogiera frío y aumentaba de volumen poco a poco

ley de memoria histórica
Ley aprobada por el Congreso de los diputados españoles en octubre de 2007 siendo Zapatero presidente en la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura. Muchos han criticado que Zapatero no incluyera en la ley la apertura de las fosas
comunes de los fusilados en la guerra y en la dictadura. Rajoy prácticamente ha derogado esta ley a la que se opuso
desde el principio, (decía la derecha que abría heridas que nunca han cicatrizado), al negarle asignación
presupuestaria.


ley del acento final
Supongo que la ley de acento final se refiere a las palabras agudas, es decir, las que tienen su acento en la última
sílaba.  Pues bien , las palabras agudas se acentúan, es decir, llevan tilde, siempre que terminen en "n" o "s" o en
vocal. Los monosílabos no se acentúan , a no ser que haya confusión con monosílabos homófonos, en cuyo caso uno
sí se acentúa.Por ejemplo, si condicional y sí afirmativo.

libelático
De libellus, librito, carta, opúsculo. Así llamaban a los cristianos de la iglesia primitiva portadores de los libelli,



documentos acreditativos de haber sacrificado a los dioses paganos y de haber obedecido al emperador, certificados
que conseguían de los magistrados por dinero para no ser molestados. Los libeláticos o cristianos con certificado de
apostasía (falsa) aparecieron a mediados del siglo III con la persecución del emperador Decio que los acusaba de ser
los causantes de la peste antonina  y después la peste de Cipriano, quizá sarampión.



libidinales
Plural de libidinal que significa libidinoso o lo referente a la libido, palabra homónima del latín que significa deseo,
placer, lujuria. Sigmund Freud con su sicoanálisis la puso en el candelero intelectual de principios del siglo XX,
considerándola como el instinto sexual, la tendencia biológica al placer que domina nuestro siquismo y que hunde sus
raíces en sus estratos más profundos. Por esto Freud defendía que todas nuestras acciones tienen una motivación
sexual inconsciente (Pansexualismo).

libisosa
Castro íbero-oretano, reconvertido en urbe romana bien amurallada y después destruida en las guerras sertorianas del
siglo I a. C., hoy yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo del municipio albaceteño de Lezuza. De Libisosa nos
hablan el geógrafo Ptolomeo y Plinio el Viejo y estaba situada en la Vía Augusta o Camino de Aníbal entre Saltigi
(Chinchilla) y Ad Ello (Elda).



libro becerro
También Becerro de las Merindades de Castilla, manuscrito ordenado por Pedro I de Castilla a mediados del siglo XIV
en el que se hacía inventario de las behetrías del reino. El manuscrito se realizó sobre pergamino de la piel de becerro
después de las Cortes de Valladolid de 1351, en las que los Fijosdalgos de Castilla solicitaron al rey la desaparición de
las Behetrías y su transformación en tierras solariegas.



licia
Histórica región montañosa y boscosa de Anatolia en el Asia Menor, situada en el suroeste de la actual Turquía, cerca
de la isla de Rodas, que en el primer milenio a. d. C. desarrolló una cultura y lengua propias, siendo conquistada
posteriormente por persas, griegos, romanos y turcos. De esta región, visitada por Pablo de Tarso, habla el libro de los
Hechos de los apóstoles en el capítulo 27. También fue y es un nombre propio de la cultura grecorromana y de la actual
Italia.


liera
Femenino de liero. Americanismo derivado de lío. Persona lianta y enredadora, individuo liante, lioso, intrigante,
embrollista, que crea problemas, enredos y embrollos aunque no los haya. 


lifocito t
Célula T de la sangre, vital en nuestro sistema inmune, preventiva frente a infecciones como el covid o contra el cáncer,
originada en la médula y madurada en el Timo (timocito), de ahí la T. Existen muchos tipos con diferentes funciones. La
quinta parte de nuestros leucocitos son linfocitos T. 


liliales
liliales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Liliáceas" siendo su significado: </br>Familia de plantas
herbáceas con tubérculo o bulbo en la raíz y flores más o menos vistosas, de lilium lilii: lirio en latín. En el siglo XVIII se
incluyeron en esta familia unos 300 géneros y 4.500 especies. Esta clasificación se ha revisado en el siglo XX
reduciéndola a 16 géneros y 635 especies, entre los que están los tulipanes, los lirios, las ajedrezadas y los cólquicos o



quitameriendas

liliputienses
Plural de liliputiense, adjetivo que puede decirse tanto de las personas como de las cosas demasiado pequeñas,
relativo a Liliput, isla nación imaginaria de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift en la que las personas miden unos
15 cms de altura, lo mismo que sus contrarios, los habitantes de Blefuscu con quienes tienen un antigua disputa sobre
cómo cascar bien los huevos.


limoneno
Sustancia natural del grupo de los terpenos, propia de los cítricos, que da su olor característico a las naranjas y los
limones, usado como aromatizante y disolvente biodegradable. También se puede utilizar como insecticida ecológico
cociendo durante cinco o diez minutos las cáscaras de la naranja y el limón en un litro de agua que se mezcla con otro
litro y a espolvorear con  pulverizador sobre las plantas con pulgón. 



limpiaorzas
En muchos lugares de Extremadura y Andalucía llaman así a los emigrantes o descendientes que vuelven al pueblo
más frecuentemente en verano de vacaciones o a pasar unos días con los familiares.


limpiatubos
Arbusto perennifolio ornamental de altura variable de la familia de las myrtáceas, también llamado árbol del cepillo,
escobillón rojo y limpiabotellas (callistemon citrinus), pues tiene una flor roja cilíndrica semejante a una escobilla.


linfopenia
También linfocitopenia. Del griego penia, pobreza y de nympha, diosa de las fuentes, mujer joven, prometida, que
evolucionó en latín a lympha, agua clara: pobreza de células de agua en la sangre, es decir de linfocitos B y T, tipos de
leucocitos que luchan en nuestros organismos contra las infecciones. Algunos investigadores españoles del Grupo
Biosepsis ya anunciaron hace dos años que las neumonías linfopénicas deben ser vigiladas especialmente.



linfos
linfos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "linfo" siendo su significado: </br>Prefijo latino (lympha:
agua) con el que se crean términos médicos como linfocito que es un tipo de leucocito o glóbulo blanco originado en la
médula ósea y que constituye la base del sistema inmune de nuestro cuerpo. Los leucocitos son los guardianes que
identifican a los intrusos (virus o bacterias patógenas) y los matan creando anticuerpos.

ling¿¿stica
Lingüística: Del latín lingua linguae, lengua. Estudio científico de las lenguas humanas, su estructura y su evolución
histórica, estudio en el que hay muchas tendencias, escuelas y enfoques. Yo destacaría dos: el Estructuralismo de
Ferdinand Sausure en el siglo XIX que tiende a considerar la lengua como un sistema o estructura y la Gramática
Generativa de Noam Chomsky en el XX que la entiende como un proceso mental del hablante que en comunidad
adquiere el habla desde unas capacidades innatas.

linteum iactare
Tirar la toalla, rendirse, abandonar una lucha o tarea. La expresión no tiene origen pugilístico sino termal. En las termas
públicas romanas algunos patricios poderosos se plantaban frente a algún joven hermoso. Si el efebo hacía otro nudo a
la toalla rechazaba la proposición. Si la dejaba caer la aceptaba. No ha mucho se ha descubierto una terma turca en la



que Antinoo tiró su toalla al emperador Adriano. "Hic Antinous Hadriano linteum suum iactavit", reza la inscripción.



lipidos sanguineos
lipidos sanguineos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lípidos sanguíneos" siendo su significado:
</br>Los lípidos, del griego lipos lipou: grasa, son una de las tres principales categorías de los alimentos, juntamente
con los prótidos (las proteínas) y los hidratos de carbono. En una alimentación adecuada los lípidos deben representar
entre un 20% y un 30% de las calorías ingeridas, teniendo en cuenta que cada gramo de grasa tiene 9 calorías y que
un hombre normal toma diariamente unas 2.000 calorías. Los lípidos en sangre son el colesterol y los triglicéridos, que
se pueden medir en un añálisis de sangre. El colesterol total no debe ser superior a 200mg/dl (miligramos por decilitro
de sangre) y los triglicéridos aceptables son 150mg/dl o menos.

liquidámbar
Árbol caducifolio ornamental originario de Norteamérica de la familia de las altingiáceas, usado medicinalmente por los
indios cheroqui y otras tribus antes de entrar en contacto con los europeos en el siglo XVI, (liquidambar styraciflua).
Características diferenciales de esta planta son las aristas longitudinales discontinuas acorchadas en la corteza, hojas
palmadas y lobuladas de rojo intenso en el otoño, la resina rojizo-amarillenta olorosa que segrega y las cápsulas
pendulares de las semillas.

lirones
Roedores esciuromorfos, también llamados caretos, (glis glis), cuya nomenclatura científica ha tenido algunas
dificultades, incluídos en la familia de los glíridos en 1998, semejantes a un ratón pero con cola de ardilla. Por eso se
llaman esciuromorfos, del griego skías skíados, sombrilla, oura ouras, cola y morfé morfés, forma. Hibernan durante
siete meses y por eso tenemos el dicho: dormir como un lirón, es decir, dormir como un tronco, dormir a pierna suelta,
dormir muy profundamente.  Lirón es el aumentativo del castellano antiguo lir y este del latín vulgar lirem, aféresis de
glirem, acusativo de glis gliris, nombre con el que conocían a este animal los latinos clásicos.

listas y tontas
Así llaman tradicionalmente los madrileños a las rosquillas que se elaboran aquí y particularmente por San Isidro. Se
hacen con la misma masa, (harina, huevo, aceite, azúcar, cáscara de limón, copita de anís), pero tienen distinto
acabado. Las listas se rebozan con una pasta cuasilíquida amarillenta de agua, azúcar y zumo de limón. Las tontas van
desnudas. Además tenemos las francesas, creadas por el repostero de Fernando VI, rebozadas de almendra granulada
y las de Santa Clara con merengue.


listesis
Listesis: Término médico también usado como sufijo, derivado del griego lythesis lytheseos: deslizamiento.
Espondilolistesis: deslizamiento de una vértebra, frecuentemente la quinta, sobre otra por desgaste, un golpe u otra
razón, lo que ocasiona fuertes dolores al afectar al nervio ciático. También se llama hernia discal.


literalmente hablando
Locución verbal que significa dando a las palabras que se usan el sentido propio y no el figurado como pudiera parecer
por la expresión que se usa, como cuando se dice: se pegó una castaña con la puerta que literalmente se rompió los
dientes. Al decir literalmente queremos significar que la rotura de dientes fue real. Algunas traducciones no pueden
hacerse literalmente porque se desvirtuaría el verdadero sentido, como en este refrán inglés: "a new broom sweeps
clean, but the old brush knows all the corners": la escoba nueva barre bien, pero la vieja conoce todos los rincones.

litolatria
litolatria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "litolatría" siendo su significado: </br>Esta palabra no



está reconocida por la RAE. Vendría del griego: lithos lithou: piedra y latreuo: servir, adorar. Significaría el culto a la
piedra o la roca.

litolatria
Si existiera el término por el que pregunta Anónimo sería espeleolatría, del griego spelaion -ou, cueva, de aquí
espeleología o estudio de las cuevas o cavidades subterráneas de la tierra.

litotricia renal
Término médico de origen griego, de lithos lithou (piedra) y thrypto (romper, hacer añicos), término introducido por el
médico francés Jean Civiale, del siglo XIX. Este tratamiento consiste en hacer añicos las piedras del riñón mediante
ondas ultrasónicas que llaman de choque para que puedan ser expulsadas por la orina. También lo llaman litotricia
extracorpórea por ondas de choque (LEOC), litotricia endoscópica, litotricia con láser. Dos horas después del
tratamiento el paciente se puede ir a su casa. Creo que este es el tratamiento que le han aplicado a Messi, el
extraordinario jugador del Barça.

little foot
Pie pequeño, Stw 573. Así han identificado los arqueólogos el esqueleto fósil de una homínida australopiteca
sudafricana, tatarabuela nuestra, que vivió hace más de 3 millones y medio de años. Medía unos 130 cms de altura y
era capaz de caminar erguida. El paleoantropólogo Ronald Clarke la encontró a trozos en los años 90 en una gruta de
Sterkfontein en Sudáfrica. 



lixiviación
Del latín lixivia, lejía y también ceniza con agua muy caliente que los romanos utilizaban como blanqueante sobre todo
de las prendas de lino. Percolación, filtración de fluidos a través de materiales porosos. Proceso físico-químico de
disolución y extracción de sustancias solubles de un compuesto por la acción física o química de distintos líquidos. Este
proceso puede ser natural, como en la filtración de las aguas superficiales hacia las subterráneas o inducido por el
hombre, como en la extracción del azúcar de la pulpa de la remolacha mediante agua caliente.



lizacion
-Ización es la suma de dos sufijos, el verbal -izar que indica realizar, poner en práctica lo que significa el lexema como
en realizar, convertir en real, verbalizar, convertir en verbo o palabra, personalizar, convertir algo en personal. El otro es
el sufijo sustantival -ción que nos indica el efecto  de la realización de la base lexemática como en realización,
verbalización o personalización.



llata
En Aliste, zona asturleonesa, fundal, terreno de regadío largo y estrecho por las divisiones excesivas de las herencias
con el fin de que todos tengan alguna zona de regadío para patatas, tomates, cebollas, pimientos...


llauro
Llaurador, labrador, agricultor en el valenciano popular; también persona rústica, de poco refinamiento. Del latín
laborare que dio llaurar, arar, surcar la tierra con el arado.



llevarse el gato al agua



Locución verbal que significa salir victorioso en una situación de competencia con otros o de dificultad. Probablemente
esta expresión tiene su origen en el juego del "tira y afloja" en el que dos bandos tiraban del extremo de una cuerda con
un charco de agua o barro en medio. El bando que perdía caía en el charco a cuatro patas como gatos y efectivamente
el bando vencedor se llevaba el gato al agua. Hay otras explicaciones.

llicorella
En catalán, pizarra, roca metamórfica homogénea y laminada, abundante en algunas zonas de los pirineos y en las
laderas pronunciadas del Priorat tarraconense donde crece la uva garnacha y cariñena.



lliviense
Gentilicio de Llivia, (Julia Llivica para los romanos, ciudad fundada, según la leyenda, por Hércules Líbico creador de
los Pirineos), municipio gerundense enclavado en Francia a unos 6 kms de la frontera de Puigcerdá en el valle de la
Cerdaña y a unos 25 kms al este de Andorra. Comprende otras dos pedanías agregadas: Cereja y Gorguja, con muy
pocos habitantes.



llover fino
En Aliste al noroeste de la provincia de Zamora al llover fino llaman "meluja" o "melujar", que es lo mismo que el orbayo
del norte de España o el chirimiri de los vascos que en otras partes llaman también "calabobos".

llurig
llurig está incorrectamente escrita y debería escribirse como "llurigón" siendo su significado: </br>Rata de agua
(arvicola sapidus), roedor de pelaje corto y gris, adaptado al medio acuático, de unos 20 cms de longitud y 300 g de
peso. Se alimenta de raíces, hierbas y cereales y vive en corrientes de agua de orillas frondosas y con algo de
pendiente en las que construye sus madrigueras. La carne de este roedor ha sido muy valorada en toda España desde
antiguo por su sabor, como atestigua Miguel Delibes en su novela Las ratas convertida en película en 1997 y dirigida
por Antonio Giménez Rico. Es uno de los animales más limpios de la fauna ibérica. No confundirla con la rata de
alcantarilla. Actualmente es un animal protegido cuya caza está prohibida

lo boier
El boyero. Preciosa canción popular occitana cátara, desarrollada quizá durante la cruzada albigense en la que los
cátaros pasaron a la clandestinidad. Era muy popular en la zona de Languedoc en la Baja Edad Media.


lo peta
3ª persona singular del presente del modo indicativo del verbo petar, acompañada del pronombre personal de 3ª
persona, "lo", ejerciendo de CD. Deriva del catalán petar (peer, tirar pedos, expulsar gases por detrás, explotar) y este
del latín peditare con el mismo significado. El Diccionario lo considera intransitivo y le da el significado de complacer,
agradar, estallar, explotar; en asturleonés tuntuniar, golpear repetidamente una puerta u otra superficie haciendo ruido.
Entre los jóvenes actuales se usa y abusa de este verbo como transitivo, intransitivo y pronominal, atribuyéndole
diversos significados, como hacer algo bien, "fulano lo petó", o pifiarla, fallar en algo, estropearse algo, también estar
lleno, "este recinto está petado" o incluso tener actividad sexual.

loamos
1ª persona del plural del presente de indicativo del verbo loar, no muy usado, derivado del latín laudo laudas laudare (el
diptongo au se convierte en o y la d desaparece), que significa alabar, reconocer la bondad de algo o alguien



locucion adverbial de la palabra a priori
"A priori" es un latinismo que funciona como expresión adverbial y significa "antes de". Su antónimo es "a posteriori"
que significa "después de". Estas expresiones se pusieron "de moda" en el mundo intelectual del siglo XVIII por la
filosofía de Enmanuel Kant, para quien "a priori" significaba lo que es propio de la razón en el mundo del conocimiento,
que es innato, y "a posteriori" lo que es propio de la experiencia, que es adquirido.

locucion en resumen
locucion en resumen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "locución" siendo su significado: </br>Del
latín locutio locutionis: dicción, pronunciación, habla y esta del verbo loquor: hablar. Significa el acto y el modo de
hablar. En gramática es una expresión fija de dos o más palabras con sentido propio e independiente de las palabras
aisladas. Ejemplo: cuando decimos "vete tú a saber" no estamos dando ninguna orden, simplemente queremos decir
que es difícil saber la verdad de algo. Hay varias clases de locuciones según el núcleo de la expresión

lol
Acrónimo inglés que significa laughing out loud: reirse a carcajadas, estar muerto de risa. En la tendencia
economizadora del lenguaje actual tanto en internet como fuera de la red existen muchas otras siglas, sobre todo en
inglés, como TT, trending topics: temas más comentados;  BFF, best friends forever: mejores amigos por siempre; 
OMG!, oh my God: oh Dios mío;  FYI, for your information: para tu (su) información;  WTF!, what the fuck: qué
demonios!, qué coños!, qué cojones!


lonceja
Tubérculo del tamaño y color de una avellana que se forma en la raíz de las plantas herbáceas leguminosas del género
lathyrus  (guijas) y que los rapaces comían en otoño al roturar los campos de Castilla y León, sobre todo en la ribera del
Pisuerga. Contienen fécula, sales minerales y fructosa; algunos las consumían como las patatas. Estas excrecencias o
nódulos se forman en la raíz del lathyrus tuberosa, lathyrus hirsutus y lathyrus aphaca por la presencia de la bacteria
rhizobium leguminosarum con la que viven en simbiosis. Las leguminosas fijan nitrógeno en el terreno por lo que se
consideran plantas fertilizantes.


lonja
En el lenguaje astur-leonés de Aliste es una laja de pizarra de forma y tamaño irregular que tiende a ser cuadrangular y
manejable. Se obtiene de las canteras de las laderas del río Aliste y se usa para hacer los tejados de las casas. Más al
norte, en Asturias, la llaman llosa o llábana de la palabra latina lámina.

lonjera
Cantera de  la que se sacan las lonjas o lajas de pizarra para techar las casas de los pueblos de Aliste

lordosis lumbar
Es una curvatura normal de la columna vertebral del cuerpo humano en la zona lumbar, en el mismo sentido que la
lordosis cervical a la altura de las cervicales y en sentido contrario a dos curvaturas llamadas cifosis, una al nivel de las
costillas y otra en la zona sacra. Estas curvaturas serían visibles en una radiografía lateral del tronco en la que la
columna insinuaría un "s" teniendo a nuestro presunto sujeto frente a nosotros mirando a la izquierda. Por tanto la
columna se curva levemente hacia adelante y hacia atrás ; pero si la curvatura fuera hacia la derecha o hacia la
izquierda se trataría de cuvaturas escolióticas, anormales. El término médico es escoliosis.

lorem ipsum
Añado mi aporte al de los compañeros: Primeras palabras de un texto en latín usado desde el siglo XVI como prueba o
borrador en el diseño gráfico para visualizar el formato definitivo a editar. Lorem no existe como palabra significativa. La
palabra es dolorem, que queda cortada. Se trata de un fragmento del tratado moral de Cicerón De finibus bonorum et



malorum (Sobre los límites del bien y del mal). ...Neque porro quisquam est, qui (DO)LOREM IPSUM quia dolor sit,
amet, consectetur, adipisci velit...



los 5 cuadrantes de la cruz roja
El símbolo del movimiento humanitario internacional de la cruz roja es una cruz griega sobre fondo blanco en la que el
stipes y el patibulum son de igual longitud constituídos por dos franjas rojas enterseccionadas en un cuadrado central
que se repite en las 4 direcciones, con lo cual tenemos 5 cuadrados. Este movimiento humanitario se  fundó en Ginebra
en 1863 impulsado por el filántropo suizo Henry Dunant, quien después de la batalla de Solferino (Italia) entre los
ejércitos austríaco, francés y piamontés el 24 de junio de 1859 atendió a los 40.000 heridos ayudado por la gente de los
pueblos vecinos con el lema: Tutti fratelli (todos hermanos) acuñado por las mujeres de Castiglione dello Stiviere
(Mantua).


los diggers
Cavadores. Movimiento político y religioso radical inglés de mediados del siglo XVII, iniciado por Gerrard Winstanley y
otros compañeros que ocuparon tierras incultas en Surrey y empezaron a cultivarlas. Defendían la comunidad de
bienes al estilo de Los Hechos de los Apóstoles considerando la propiedad privada la causa de de todos los males y la
desigualdad humana como también dice la filosofía marxista posterior. Estas ideas no cuajaron en la sociedad inglesa,
la más individualista y capitalista en el campo socioeconómico, pero sí en las comunidades de menonitas que desde
entonces se fundaban en América del Norte y posteriormente en las comunas agrarias del movimiento Hippie.



los estandos
El gerundio no suele funcionar casi nunca como sustantivo. Así que esta definición la haré sin permiso de la RAE. Sin
embargo en algunas traducciones del texto griego de Anaximandro (siglo VI a. d. C.) en el que habla del ápeiron (lo
ilimitado, lo infinito), que existía desde el principio y del que se fueron separando con el tiempo las realidades
individuales, algunos traducían estas realidades individuales (ta onta en griego), como los estandos, es decir, las
realidades que están siendo, pero que dejarán de ser. Ese sería su castigo, según Anaximandro, por haberse atrevido a
separarse de la unidad original. La muerte y destrucción vuelven a poner las cosas en su sitio. Ningún estando
sobrevivirá: su existencia será efímera. (En la filosofía griega hay resonancias religiosas orientales).


lubre
En gallego, bosque sagrado de los celtas en cuyos claros los sacerdotes druidas celebraban sus ritos a la luz de la
luna. El nombre del grupo gallego actual de música celta (La Coruña 1986) Luar na Lubre significa en gallego "El
respandlor de la luna en el bosque sagrado": ¡Qué hermosa y amorosa es la nuestra Galicia!.

ludismo
Movimiento social iniciado en Gran Bretaña por trabajadores artesanos en los inicios del siglo XIX contra las máquinas
y la producción industrial porque destruían empleo y por supuesto el empleo artesanal. Parece que recibió el nombre de
un trabajador textil, Ned Ludd, quizá seudónimo y personaje legendario al estilo de Robin Hood, héroe del proletariado,
contrario a la revolución industrial, que destruyó varias máquinas textiles. Este movimiento se extendió durante el XIX
por diferentes países. También en España hubo episodios luditas en Alicante, Segovia o Gerona.



lugrubemente
lugrubemente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lúgubremente" siendo su significado: </br>Todos
los adjetivos a los que acoplemos el sufijo -mente conforman un adverbio de modo, es decir, el sufijo -mente significa
"de una manera ..", "de un modo..". En este caso "de un modo lügubre". Lúgubre, del latín, lugubris lugubre, significa
fúnebre, de luto, luctuoso, sombrío, muy triste



lulo
Naranjilla, nuquí, solanum quitoense, planta solanácea perenne subtropical de la zona de los Andes con un fruto
semejante al tomate y de un sabor agridulce delicioso.



luna lunera
Estoy con uno de nuestros Anónimos. Canción infantil de nuestra cultura popular con muchas versiones. Luna, luna,/
lunita, lunera,/ cascabelera,/ ojos azules,/ cara morena./ Luna, lunera,/ cascabelera,/ en lo alto del cielo,/ te balanceas./
Luna, lunera,/ cascabelera,/ de día te escondes,/ de noche paseas.....


lupefobia
lupefobia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lipofobia" siendo su significado: </br>Del griego: lipos
lipeos: sustancia húmeda, grasa y phobos phobou: miedo. Es un miedo obsesivo, enfermizo, angustioso e irracional a
engordar por lo que algunos niños o niñas, por miedo al rechazo social, empiezan a hacer dieta en su alimentación a
los 8 ó 9 años, ya que rechazan su propio cuerpo. Este miedo puede ser la puerta a otras enfermedades relacionadas
con la alimentación, como la anorexia o la bulimia.

lurkear
Anglicismo de internet, no reconocido por el Diccionario, derivado del verbo to lurk que significa andar o estar
escondido, estar al acecho. Lurquear es participar pasivamente en los foros de internet solo mirando sin intervenir más
activamente. Los lurkers son observadores silenciosos.

luvita
También luvio, idioma de la rama anatolia del indoeuropeo hablado por los luvitas, pueblo de la Anatolia en Asia Menor
durante las Edades de Bronce y Hierro. Su escritura era cuneiforme o jeroglífica.


luz equinoccial
Fenómeno luminoso que se produce en algunas iglesias románicas de España en los equinoccios de primavera y de
otoño. La luz solar penetra a una hora determinada por una de las ventanas e ilumina algún lugar del templo. En la
iglesia de Santa Marta de Tera en Zamora el sol entra a través del óculo de la cabecera hacia las 8, hora solar, e
ilumina el capitel situado a la izquierda del ábside unos 5 minutos. Este hecho se produce dos días antes y después del
equinoccio.


luz silenciosa
Stellet licht en plautdietsch (bajo alemán menonita). Película mexicana de 2007 dirigida por Carlos Reygadas de ritmo
pausado e imágenes bellísimas. Los actores no profesionales son menonitas. Ha recibido numerosos premios como el
premio del Jurado de Cannes 2007 o el Cóndor de Plata a la mejor película iberoamericana en 2011. 


lúnula
Amuleto colgante con forma de media luna de oro entre los más ricos o de otros metales que portaban las niñas
romanas hasta la víspera de su matrimonio. En su lugar los niños portaban una bulla o bola-medallón contra el mal.



maca
En astur-leonés enfermedad de las plantas. Mi tía Vicenta solía decir refiriéndose a la grafiosis del olmo: "¿Qué maca le
vendrié a los negrillos que nunca se habié visto?". Probablemente derive de la palabra latina mácula maculae que
significa mancha, marca, deshonra.



macadán
También macadam y macadan, epónimo por el ingeniero escocés del siglo XIX John Loudon Mac Adam. Zahorra de
granulometría discontinua, es decir, con capas de piedras de diferentes tamaños culminando con gravillas finas o arena
compactada con rodillos para la construcción de caminos o carreteras sin asfalto. También se llama así la técnica de
construcción de caminos con estos áridos bien comprimidos, técnica ideada por el ingeniero escocés mencionado.


macario
Nombre propio de origen griego. El adjetivo makarios en esta lengua significa feliz, bienaventurado y rico. Makarioi oi
ptochoi to pneumati, así empezan las bienaventuranzas evangélicas: bienaventurados los pobres de espíritu. El nombre
entre nosotros actualmente no tiene mucha aceptación. Para los griegos sin embargo es un nombre muy agradable y
utilizan el término makarismos para desearse felicidad.


machao
Hacha grande alistana de leñador con mango de madera de casi un metro de longitud. Se usaba antes de aparecer las
herramientas mecánicas para cortar árboles

machiquense
Los sufijos gentilicios de nuestra lengua son muy variados, como -ata, -eta, -ita, -ota, -ena, -eno, -ina, -ino, -era, -ero,
-ín, -í, -enca, -enco, -al, -ol, -ola, -ense y muchos otros. El uso de la gente termina por darle la forma adecuada. Y es
cierto que el nombre de lugares terminado en -es o -is suele formar su gentilicio en -ense, aunque no necesariamente.
Ejemplos, Híspalis, hispalense, Móstoles, mostolense, Perales, peralense, Madrid, matritense, Ávila, abulense, Buenos
Aires, bonaerense y Machiques, machiquense. Veo por internet que en esta zona de nuestra Venezuela, tan
manoseada por la derecha española, sí se usa este gentilicio. Jorge Luis, un saludo para todos los hispanoamericanos
y para todos los compañeros del Diccionario. Que tengamos unas buenas fiestas navideñas.

machirulo
La comisión de neologismos de la RAE estudia la admisión de este término a propuesta de la académica Soledad
Puértolas, con el significado de macho ibérico que no termina de creerse del todo su papel de macho y chulo, machista
de tres al cuarto, pobre hombre desnortado en la era feminista. Soledad Puértolas quiere asignarle un significado con
crítica irónica casi tierna.



machismo
El machismo es la mentalidad y actitud de algunos hombres y mujeres insensatos que defienden la superioridad
intelectual y moral del hombre sobre la mujer, basándose exclusivamente en el hecho histórico de que desde que
desapareció el matriarcado los hombres han tenido el poder social. Tener el poder no significa ser superior y menos
cuando ese poder se ejerce despóticamente, como frecuentemente ha sucedido.  En las sociedades desarrolladas creo
que las cosas estan cambiando en este sentido, pero siempre queda algún carcamal. Algunos quieren equiparar el
machismo con el feminismo cuando no es así pues el feminismo no defiende la superioridad de nadie sino la igualdad
de todos.

machismo
Quiero aclarar algún concepto de los expuestos en esta entrada. La igualdad que defienden los feministas y los
verdaderos demócratas y cualquier persona sensata con dos dedos de frente no significa que todos tengamos que ser
lo mismo de guapos, lo mismo de altos o que todos tengamos el mismo cociente intelectual o el mismo nivel
económico. La igualdad como valor moral de todas las personas humanas significa todos tenemos la misma dignidad y
los mismos derechos y que por ello nadie debe ser discriminado por su sexo, su nacionalidad, su religión, su condición
social o económica o de cualquiera otra índole y que, por ello, todos debemos tener la misma igualdad de
oportunidades. La verdadera igualdad humana significa pues: igualdad en dignidad, igualdad de derechos (los derechos



humanos de la declaración universal de 1948) y la igualdad de oportunidades.

macrosomía
Etimológicamente cuerpo grande, de makrós, grande y soma, -atos, cuerpo, organismo vivo. En medicina se llama así
el desarrollo excesivo del cuerpo o alguna de sus partes como sucede en los niños que nacen con más de cuatro kilos
de peso. Los historiadores hablan de la macrosomía genital de Fernando VII, el rey felón que alardeaba de ello en los
prostíbulos madrileños.


madejas
En la provincia de Zamora y sobre todo en Aliste hasta el último tercio del siglo XX hubo una industria textil doméstica
basada en el lino, industria que la Unión Europea quiso recuperar subvencionando la siembra del lino, lo que dio lugar a
muchas trampas y engañiflas, pues el lino sí se sembraba pero, después de recogido, o bien accidentalmente se
quemaba o se pudría en los almacenes. Pues bien, antaño el lino, después de varias operaciones, se hilaba y se
enrollaba con la "naspa", un artilugio de madera con cuatro aspas y una manivela obteniendo así la madeja que se
cocía en una caldera con ceniza para blanquearla. Convertida después en ovillos, se llevaba al telar.

madroños
El madroño (arbutus unedo) es un arbusto de hoja perenne presente en los jardines de las ciudades de España y de
forma silvestre en las montañas frescas y umbrosas de gran parte de Europa. Tiene un fruto rojo y blando cuando esta
maduro, algo mayor que una aceituna, que sirve para hacer mermeladas y bebidas alcohólicas. Antiguamente debía ser
un arbusto muy abundante en las montañas de la comunidad de Madrid, lo mismo que los osos, ahora desaparecidos.
Por esto ambos están presentes en el escudo de esta comunidad española hasta el punto de ser su símbolo más
emblemático.

maglia rosa
Palabras italianas que significan jersey o camiseta de color rosa que en el Giro d'Italia lleva el corredor que está
clasificado en primer lugar porque ha empleado menos tiempo en recorrer  los kilómetros de la carrera dividida en
etapas diarias. En italiano el grupo gli se pronuncia ll, malla rosa, lo cual es más eufónico que maglia. Lo mismo pasa
con Bergoglio, aunque los argentinos y demás hablantes hispanos creo que pronuncian Bergoglio, podríamos
pronunciar Bergollo ya que es un apellido de procedencia italiana. La pronunciación gli cuando este grupo va precedido
de n o iniciando palabra es más aceptable, como sucede en anglicano, anglicismo y células gliales.


magnitude
magnitude está incorrectamente escrita y debería escribirse como "magnitudine" siendo su significado:
</br>Magnitudine: Ablativo singular femenino de magnitudo magnitudinis, palabra latina que significa magnitud, tamaño,
dimensión, grandeza, importancia, potencia, medida  cuantificadora. Palabra italina que significa lo mismo que la latina


magnus
Palabra latina que significa grande, comparativo "maior" (mayor) y superlativo "maximus" (máximo)

magostu
Magostu: Fiesta de la castaña de mi tierra con resonancias mágicas celtas. Por la zona asturleonesa también le dicen
magosto, magosta, magüestu, amagüestu, magusto. También se celebra en Galicia, Cantabria, Extremadura, donde le
dicen chaquetía, chiquitía, calvochá, carbochá o calbotes y al norte de Portugal. En el País Vasco la llaman gaztainerre
o gaztanarre. El nombre quizá derive del latín magnus ustus, gran fuego, o de magum ustum, fuego mágico. En torno a
la festividad de los santos es costumbre por mi tierra al atardecer asar castañas y beber vino en torno a un gran fuego,
mientras se cuentan historias en un ambiente de jolgorio colectivo. como también narra José María Pereda en El sabor
de la tierruca.






magufo
Término acuñado en 1997, combinación de mago y ufólogo, de gran aceptación entre los hablantes de la comunidad
hispana, escépticos y críticos con las seudociencias y todo tipo de supercherías. Es sinónimo de nuestro castizo
engañabobos. También se aplica al crédulo o bobo que se cree todos esos cuentos.



magurios
Al ver la palabra recordé las hidromurias y ambonios del lenguaje gíglico de Julio Cortázar, pero no, no es esto. Así
llaman en Bilbao y otras zonas de Euskadi a los caracoles marinos que cocidos y con una salsa de cebolla están muy
ricos, como las chirlas, las coquinas o las almejas.

mailo -a
En gallego, contracción de la conjunción mais (y, más) con los artículos o, a, os, as.

maiztasuna
Palabra vasca que significa frecuencia tanto en el sentido de asiduidad, repetición o reiteración como en el de vibración
o número de ondas por unidad de tiempo.

majadero
Del latín malleus, mazo, martillo. Originalmente, el que machaca los ajos en el mortero. Después, el que molesta con el
ruido de tanto machaqueo  y finalmente,  el que molesta con cualquier estupidez o necedad, es decir cualquier
majadería.


majamorra
majamorra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "mazamorra" siendo su significado: </br>La
mazamorra originalmente era y aún es una especie de gazpacho blanco que se hace en Andalucía con ajo, almendras,
huevo duro, aceitunas.. y sin tomate. Con los españoles pasó a Iberoamérica donde los platos así llamados son muy
variados, desde potajes con legumbres y verduras hasta postres con infinidad de ingredientes.

mal de amores
Malestar y sufrimiento síquico de desasosiego, inquietud, tristeza, frustración y angustia por causa de algún desengaño,
falta de correspondencia amorosa, temor a perder al amado o alguna situación semejante. Escucho con agrado el mal
de amores de la reina Juana que canta nuestro Alalumbre: La reina Juana está hilando/ apostada al ventanal/. Enfermó
de mal de amores/. ¡Quién la pudiera sanar!/...Toma el copo, lanza el huso/ y otra vez vuelve a empezar/. Doña Juana
está muy triste/. ¡Sabe Dios por qué será!


mal de todos
Nuestro refranero dice: Mal de muchos, consuelo de tontos, y con toda la razón del mundo, porque el que muchos
estén tan mal como nosotros no es ninguna solución.

mal que bien
Locución adverbial modal: No muy bien pero bueno, algo peor de lo que se esperaba, tirandillo, trampeando, venciendo
dificultades, como dice nuestro Diccionario Abierto, ahí vamos,  llegando al objetivo a trancas y barrancas.




maleficiente
Anglicismo, no reconocido por la RAE, derivado del inglés maleficent que nosotros traducimos por maléfico. Ambos
tienen el mismo origen latino: male: (adverbio de modo)  mal y el verbo efficio: hacer, causar, procurar en participio
activo: el que hace, el que causa el mal

malo será que
Expresión coloquial muy usada por el Noroeste peninsular. Por mi tierra también se dice mencionando a continuación
los hechos posibles que no se desean en una actitud intencionadamente optimista y positiva. 


mamarquia
Es una manera popular de nombrar a la monarquía entre los sectores que prefieren la república y que defienden la
necesidad de un referendum para que los ciudadanos decidamos quién sea el jefe de estado.

mamarracho
Arabismo. Del árabe andalusí muharrag (payaso): extravagante, grotesco, tarambana, esperpento, fantasmón,
hazmerreir, espantajo, estrafalario, ridículo, tipejo, pelele.


mambr¿ se fue a la guerra
Canción infantil española, traducción de la francesa Marlbrough s'en va-t-en guerre, cantada por los soldados franceses
después de la batalla de Malplaquet (1709) en la guerra de sucesión española dando por muerto a su enemigo John
Churchill, duque de Malborough. Mambrú se fue a la guerra,/ qué dolor, qué dolor, qué pena,/ Mambrú se fue a la
guerra,/ no sé cuándo vendrá./ do-re-mi, do-re-fa,/ no sé cuándo vendrá/.....


mamola
En astur-leonés es el mentón o barbilla.

mancera
También esteva, parte más trasera del arado que el arador sujeta y controla con una mano. En mi tierra alistana los
agricultores personalizan esta pieza convirtiéndola en obra de artesanía.


mandao no es culpao
El que es mandado no es culpado: Refrán impuesto en los regímenes autoritarios, como en la religión y la milicia, para
exigir la obediencia ciega a la autoridad como en el caso bíblico del patriarca Abraham a quien se le ordena que mate a
su hijo. La autoridad religiosa, militar o de cualquier otro tipo nunca puede exculparnos de responsabilidad. La máxima
autoridad en nuestra conducta es siempre la propia conciencia.


mangariega
mangariega está incorrectamente escrita y debería escribirse como "manga riega" siendo su significado: </br>Charrada
de Salamanca, zonas limítrofes y después de todas las ciudades de Castilla que los chicos solían cantar y bailar como
provocación lúdica a los riegacalles en verano; llamada "la manga riega que aquí no llega": A regar la manga, a mí no
me llega, el agua te moja y tú no te enteras./ A regar la manga, apunta con ojo, apunta y acierta o voy y te cojo./ La
manga riega, que aquí no llega; y si llegara no me mojara.

mangurrian
Me gusta esta definición de Inés que como dice se usa por el centro noreste de España. Y podríamos añadir algún
sinónimo pues el castellano en esto es hijo del Lazarillo, zampabollos, tragaldabas, cantamañanas, soplagaitas,



cazurro, cebollino, cenizo, el que más me gusta de Inés es cenutrio, ceporro, cernícalo, cierrabares, cretino,
comestacas, cagalindes, fantoche, escornacabras, gandul, gañán, lechuguino, majadero, malasangre, malparido,
mamporrero, mastuerzo, mendrugo, muerdesartenes, palurdo, papanatas, pedorro, pelagallos, pelazarzas, percebe,
trincafuelles, tuercebotas, zarrapastroso, zoquete y algún ciento más, aunque me temo que algunos no nos los va a
admitir el Diccionario.

mannaggia
Mannaggia (pronunciado mannacha): Interjección italiana que expresa algo de fastidio sin llegar a la grosería y que
podríamos traducir por ¡maldita sea!. Sempre in ritardo al lavoro, ¡mannaggia!

mano cornuta
En italiano, mano cornuda. Signo del heavy metal. Gesto de la mano que levanta el índice y el meñique a modo de
cuernos, manteniendo recogidos los demás dedos en el interior. En las culturas orientales ha tenido sentido
apotropaico. En occidente predomina el significado ofensivo y provocador que no excluye la protección superticiosa
frente al mal de ojo y la mala suerte.


manoalzada
manoalzada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "a mano alzada" siendo su significado:
</br>Manera de elegir democráticamente alguna de las propuestas en una asamblea en la que los participantes, para
ganar tiempo, no usan el procedimiento del voto secreto sino el de levantar la mano para expresar la conformidad o
disconformidad con la medida o proposición. El procedimiento se llama "a mano alzada"

mansplaining
Neologismo anglófono. Explicación machista en la que se expone algo, generalmente un hombre a una mujer, de una
manera paternalista y menospreciativa presuponiendo en el oyente cierta ignorancia y una capacidad de comprensión
menor.


manspreading
Anglicismo. Despatarramiento o despatarre masculino, desparrame de patas denunciado por los feministas con toda
razón del mundo, pues algunos hombres se sientan en lugares públicos como el metro o autobús abriendo las piernas,
o en este caso las patas, ocupando el sitio de dos. La alcaldesa madrileña Carmena apoyó el año pasado la denuncia
originada en Nueva York.



mantenerse en sus trece
También estar, seguir, continuar o plantarse en sus trece. Defender con pasión e incluso obstinadamente una posición
ideológica o de otro tipo con una actitud combativa y perseverante. La expresión tiene un origen discutido. Algunos
dicen que proviene de la actitud del Papa Luna, Benedicto XIII, que no quiso dimitir a pesar de las presiones durante el
cisma de Occidente. Cuentan que en Peníscola solía repetir: Papa sum et XIII. 


manuel bueno bengoechea
Escritor, político y periodista español nacido en Francia de madre vasca y padre argentino en el último tercio del siglo
XIX, coetáneo de los literatos de la Generación del 98. Evolucionó desde posiciones de izquierda en su juventud pues
militó en la UGT hacia planteamientos de extrema derecha en Falange que justificaban la dictadura de Primo De
Rivera, el Fascismo italiano y el Nazismo. Él fue quien dio un bastonazo a Don Ramón en 1899 en el Café de la
Montaña en la Puerta del Sol. La rotura de un hueso del antebrazo y su posterior infección y gangrena obligaron a su
amputación. ¡Pero qué dices tú, majadero!, cuentan que le había dicho Valle en una discusión sobre los duelos. Manuel
Bueno fue fusilado por los milicianos anarquistas en la República catalana dentro de la República española en agosto



de 1936. "Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón".
¿Todavía tenemos dos Españas?. ¿Lo superaremos algún día?.


mañana pasado
mañana pasado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pasado mañana" siendo su significado:
</br>Adverbio de tiempo que designa el día posterior a mañana, de hoy en dos días.


maracandes
Maracandés: Natural de Samarcanda, (encrucijada de culturas), ciudad de Uzbekistán  a la que los griegos llamaron
Maracanda, de capital importancia en la antigua ruta de la seda entre El Mediterráneo y China.

maragato
Me ha resultado interesante y graciosa la explicación que he leído del profesor de Historia de la Universidad de León
Laureano Rubio sobre el origen del término. Algunas explicaciones hablan de los mauritanos, que perseguidos por los
romanos, se habrían refugiado en las montañas de León. Nuestro profe habla del transporte del pescado en salazón
que hacían los arrieros de la zona desde Galicia (el mar) hasta Madrid (los gatos).


maravedís
Plural de maravedí, antigua moneda española utilizada desde el siglo XII, creada por el rey Alfonso VIII de Castilla a
semejanza del dínar almorávide, hasta el siglo XIX en el que fue sustituída por los céntimos de real en el reinado de
Isabel II. Se acuñó primero en oro y en plata , en la época de los reyes católicos en vellón ( una mezcla de cobre y
plata) y después en cobre. La etimología más aceptada la hace proceder del árabe murabiti (almorávide), mientras que
el dínar almorávide porviene del latino denarius denarii. Según algunas estimaciones, un maravedí de la época de los
Reyes Católicos, 1480, valdría unos 15 ó 16 euros actuales y en la época de Felipe II, 1580, se habría devaluado hasta 
 los 0,1875 euros.

marcarse un farol
También se dice echarse un farol, tirarse un farol o ir de farol. Estrategia para impresionar o acobardar o desorientar a
los oponentes pero que no tiene ningún fundamento. Se dice sobre todo en algunos juegos de mesa como el póquer o
el mus en los que el farolero aparenta tener una buena mano cuando no tiene nada. El engaño puede tener éxito si su
personalidad es difícil de escrutar y realmente tiene cara de póquer, es decir, no se puede saber si miente o dice la
verdad.


marcial lafuente
Marcial Antonio Lafuente Estefanía fue nuestro escritor de novelas de vaqueros de la posguerra. Algunos le atribuyen
más de 3.000 contando las de sus hijos y nieto. Empezó en la cárcel de Ocaña a donde llegó en 1939 por ser rojo y
anarquista. Se libró de ser fusilado por una prostituta que acompañaba al oficial absolutamente salvaje que iba a
hacerlo: ¡Deja a estos para mañana y tú y yo vamos a pasar un buen rato!.


marco narrativo
Es el ámbito de la narración. Como todo ámbito es relativo al asunto de que se trata. Tratándose del análisis de un
texto, nos referimos a su forma o modalidad que puede ser narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa,
dialogada....La modalidad narrativa expone hechos reales o ficticios de personas o personajes en un lugar y en un
tiempo.


marenga
Femenino de marengo, palabra polisémica, pues puede significar un apellido sobre todo de Hispanoamérica, diferentes



localidades sobre todo en EEUU, el color gris marengo (gris oscuro), el caballo de Napoleón, la batalla de Marengo
ganada por Napoleón en el Piamonte (Italia) el 14 de junio de 1800 y en Málaga (España) hombre que vive del mar y
todo lo relacionado con esta actividad.

marenquera
Uno de los muchos nombres del tupinambo, aguaturma, alcachofa de Jerusalén, castaña de tierra, cotufa, pataca,
batata de caña, ajipa (helianthus tuberosus), planta de las compuestas que produce tubérculos comestibles que se
asemejan al jenjibre.

mareta
Mareta nom faces plorar, canción de cuna de la tradición popular valenciana de la comarca del Alacantí conocida desde
el siglo XVIII, una de las más hermosas de nuestra tierra. La versión de Jordi Savall y su mujer, q. e. p. d., Monserrat
Figueras es preciosa, el mejor trabajo discográfico de música clásica hecho durante 2003, según el New York Times.
Ver en Youtube: mareta nom faces plorar: madrecita, no me hagas llorar. Emociona.

maribárbola
En asturleonés María Bárbara. Así llamaban a María Bárbara Asquín, la enana que aparece en primer plano a la
derecha tras un mastín en las Meninas de Velázquez, cuadro que al principio se intituló Retrato de la Señora
Emperatriz con sus damas y una enana; en el siglo XVIII, la familia del Señor rey Phelipe Quarto y después la Familia.
En el Secreto de Maribárbola una periodista española recrea con cariño este personaje de nuestra cultura.


maricomplejin
Maricomplejín: Palabro compuesto de maricón y complejín, diminutivo de complejo, neologismo no admitido e inventado
hace algunos años por algún periodista de la extrema derecha española con una estudiada ambigüedad semántica
para insultar al que ahora es nuestro presidente de gobierno cuando todavía estaba en la oposición. Le daba el
significado de cobarde, que no se atrevía a enfrentarse a los problemas políticos con la energía que demandaba la
extrema derecha. Curiosamente este periodista trabajaba en la cadena mediática de la Iglesia y así estuvo años sin
ningún problema. Creo que todavía anda en las ondas.

maritornes antonomasia
maritornes antonomasia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maritornes" siendo su significado:
</br>Es uno de los personajes de la venta de Juan Palomeque, que don Quijote toma como un castillo o un palacio,
venta que aparece en varios capítulos de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Es la criada, moza asturiana,
gallarda de cuerpo y no muy agraciada a la que Cervantes describe así: "ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma,
del un ojo tuerta y del otro no muy sana". Servía las comidas y ayudaba en la venta. En el capítulo XVI socorre a don
Quijote y Sancho con la mujer del ventero y su hija después de la paliza que les propinan unos arrieros yangüeses por
causa de los devaneos de Rocinante con sus yeguas. En el mencionado capítulo también se mencionan los intentos de
devaneo de Maritornes con un arriero de Arévalo, lo cual se frustra por los delirios de don Quijote, organizándose en la
venta una trifulca de padre y muy señor mío.

marra
3ª persona singular del presente de indicativo y 2ª singular del imperativo del verbo marrar que significa fallar, errar,
equivocarse, pifiarla. En Aliste, zona asturleonesa, se usa como sustantivo con dos significados: 1. Maza pesada de
hierro con mango de madera para golpear las cuñas de hierro que rajan la madera o los bloques de piedra o pizarra de
las canteras del río Aliste para construir las casas. También llaman marra al mojón de piedra que separa los términos
de los pueblos como una imaginaria frontera en los caminos. 


marrano



Del árabe andalusí maharram, cosa prohibida. Así llamaban los musulmanes hispanos al cerdo que consumían los
cristianos, lo que prohibían tanto el Corán como el Antiguo Testamento. Después los cristianos llamaron marrano al
cerdo y a los judíos conversos que seguían haciendo ascos a la carne de cerdo, en lo que parece que deducían su
falsa conversión. Derivadamente también pasó a significar sucio, guarro. En mi tierra también llaman marrano a una
viga inferior y más fuerte sobre la que apoyan las demás del tejado en las toscas pero consistentes construcciones de
antes. El nombre posiblemente se debe a la suciedad que se acumulaba en ella al estar en un nivel inferior.


marro
Cuando yo era niño el marro era un juego de pilla-pilla con dos equipos dispuestos en las líneas extremas de un
espacio parecido a un campo de futbol. Los individuos que iban saliendo de la línea podían pillar y hacer cautivos,
tocándolos, a todos los que hubieran salido antes, pero no a los de después. Así que tenías que tener cuidado y ver
sobre quién tenías poder y sobre quién no para pillar y no ser pillado.

marsala
Vino y color violeta oscuro del vino de Marsala en Sicilia, vino generoso o fortificado como el Oporto, el Jerez o el
Madeira, también usado en la cocina italiana.


marta cebellina
marta cebellina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "marta cibelina" siendo su significado: </br>Es
un pequeño mamífero de la familia de los mustélidos que habita desde el sur de Rusia hasta el extremo oriental de
Siberia y se alimenta de pequeños roedores o bayas del bosque. Su piel de color castaño oscuro es muy apreciada
para la confección de gorros, como el gorro judío shtreimel,

martiniega
Impuesto más antiguo en la corona de Castilla, pagado por el día de San Martín por los campesinos al rey o a un noble,
según que fueran tierras de realengo o de señorío. En el siglo XVII era equivalente a doce maravedís. Fue abolido en
las Cortes de Cádiz a principios del siglo XIX.

marzadga
También marzazga, del latín martiaticus, del mes de marzo (Martius), como bien dice nuestro Diccionario Abierto.
Impuesto de vasallaje y sumisión que tenían que pagar al rey desde la Edad Media todos los no eclesiásticos y
carentes del título de nobleza en el mes de marzo, después del duro invierno y después de haber pagado la martiniega
por San Martín en el mes de noviembre.


marzuelo
También marzuela, marcera, seta de marzo, seta de ardilla, seta de las nieves, seta de corzo, marçot en catalán,
martxoko ezko en vasco, es el hygrophorus marzuolus, la seta más temprana de la primavera, que prefiere hayedos y
pinares de suelos ácidos.



mas vale onza de talento que libra de ciencia
En nuestra lengua hay cientos de refranes con la fórmula de más vale.... que...., como pone de manifiesto la página de
nuestro excompañero Pedro Echarte Los refranes del tío Pedro en la que aparecen miles de refranes. Un ejemplo, más
vale onza de prudencia que arroba de ciencia, es decir, más vale ser algo prudente que tener muchos conocimientos.
En esta misma línea está el refrán que encabeza, es decir, es mejor ser práctico y concreto que teórico y abstracto.

mascarpone



Queso fresco y cremoso de la Lombardía italiana muy usado para hacer el tiramisú, obtenido de la nata de la leche con
que se hace el parmesano, a la que que se añade un cultivo de bacterias

masculado
Sería el participio del verbo mascular, que no es palabra RAE. Derivaría del adjetivo latino másculus máscula
másculum, diminutivo de mas maris que significa varón y virilidad. Másculus por tanto significa maculino, que no sólo se
aplica al hombre sino también al macho de cualquier especie y a cualquier cosa de este género. Mascular sería
sinónimo de masculinizar o hacer masculino algo que no lo es o aumentar las características de lo masculino en algo o
alguien que las tiene disminuídas. La RAE sí admite emascular con el significado de castrar, capar o eliminar o inutilizar
los órganos sexuales tanto masculinos como femeninos, aunque en un principio quizá sólo se pensaba en lo masculino.

masocracia
Neologismo acuñado por el sociólogo y politólogo florentino Giovanni Sartori, crítico con nuestros sistemas
democráticos en los que el pueblo, la gente frecuentemente se limita a votar, manipulada por la propaganda del poder
que manosea los sentimientos. El pueblo puede convertirse en masa manipulable por los medios, sobre todo la TV. En
España esto lo sabe muy bien la derecha, el centro y la izquierda.  De aquí la importancia de tener el control de los
medios conformadores de opinión como antes hacía la religión. Seamos críticos

mastuerzo de indias
Puede referirse a varias plantas como el lepidium didymum o el bonito tropaeolum majus también conocido como
capuchina. El mastuerzo a secas es el nasturtium officinale, o agrón, el berro que era en primavera por mi tierra una
ensalada muy consumida. Mastuerzo deriva de nasturtium, de nasus, nariz y tortus, torcido: nariz torcida por el gesto
que se solía hacer al captar el sabor acre. También pasó a significar después persona necia, torpe, cretina, estúpida,
falta de inteligencia, imbécil. Así llama una conocida comentarista de radio al rey borbón Fernando VII, quizá el más
detestable y detestado de todos y eso que hay bastantes donde escoger. 


matacán
Además de la liebre que haya superado la persecución de los perros, /veneno mataperros, estricnina./ Nuez vómica
muy venenosa de un árbol del sudeste asiático (Strichnos nux-vomica)./ Piedra grande de ripio manejable con una
mano, adoquín./ Persona ruda, bruta e ignorante.// Voladizo a modo de balcón con paredes y suelo aspillerados en lo
alto de muros, torres o castillos medievales con carácter defensivo. Posiblemente se le llamó así porque los cristianos
llamaban perros a los musulmanes que invadieron la península desde el siglo VIII.


mataiotes mataiotetos kai panta mataiotes
Helenismo del Eclesiastés, el asambleísta, el congregador, el predicador, ¿Salomón?. Esta expresión podría
considerarse la síntesis de este libro bíblico, cuyo autor reflexiona también con criterios griegos sobre la fugacidad de la
vida y la enexorabilidad de la muerte: "Vanidad de vanidades y todo vanidad": todo es fútil, frívolo, vacío, sin sentido. El
libro, escrito quizá en el siglo VI a. d. C., podría haberlo firmado un escéptico griego o quizá un estoico o un epicúreo y
hasta un existencialista del siglo XX.

matlaktli wan nawi totome
Expresión del náhuatl, lengua de las culturas tolteca y azteca que cuenta en la actualidad con unos dos millones de
hablantes en México y Usa, lengua musical y de fonética difícil para los españoles. A mí el sonido tl, muy frecuente en
el náhuatl, me recuerda el canto de nuestra cigüeña. Matlaktli significa diez, wan es la conjunción copulativa y, nawi
significa cuatro y tototl, pájaro, en plural totome. Por tanto la expresión significa catorce pájaros

matomelo
matomelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "matómelo" siendo su significado: </br>Es una



expresión arcaizante del castellano: la unión de la tercera persona singular del pretérito perfecto simple del modo
indicativo del verbo matar con dos pronombres enclíticos, "me" que ejerce de complemento indirecto y "lo" que ejerce
de complemento directo. En ambos casos los pronombres son átonos, es decir, no tienen acento fonético y forman una
unidad gráfica y fonética con la palabra anterior, haciendo del conjunto una palabra esdrújula.

matrimonio
Según el nuevo código civil el matrimonio es la unión lícita, legal y oficial de dos personas para formar una familia. En la
etimología de la palabra, que no es clara, se alude a la madre (mater matris) pero no al padre (pater patris).

matrimonio morganático
Matrimonio muy propio del antiguo régimen entre noble y plebeyo en el que se impidía que el plebeyo o cualquiera de
sus hijos heredara títulos, propiedades o privilegios del noble. ¡Qué era eso de romper el orden social! El término
morganático, como apunta el compañero nuestro Furoya a quien echamos de menos desde hace algún tiempo, deriva
del antiguo alemán morgangeba, regalo matinal, regalo simbólico a modo de dote que el marido daba a su mujer de
clase inferior después de la noche de bodas con lo que perdía todo derecho a reclamar bienes o posesiones del
marido. La renuncia era extensible a sus hijos.


matritenses
Plural de matritense. De Madrid o relativo a Madrid, tanto si nos referimos a la ciudad, a la provincia o a la comunidad
autónoma, como apuntan los compañeros. Se trata de un cultismo derivado del latín Matritus y este, según algunos, de
materitus, paraje rico en maderas, maderiles, con lo que rechazarían el origen árabe de Mayrit o Magerit, aunque sobre
esta cuestión hay muchas discusiones entre los lingüistas. Lo cierto es que este cultismo se usa más bien para cosas y
no para personas. El vulgar madrileño sí podemos utilizarlo para personas o cosas.


mayal
Instrumento alistano de creación artesanal, de madera de aliso, para mazar las cañas de centeno en la era. Constaba
de un varal de dos metros con un agujero en un extremo para unirlo con tiras de piel holgadas a otra madera más corta
y algo más gruesa. Era esta segunda madera la que golpeaba a intervalos las cañas del centeno extendidas en la era,
haciéndola girar sobre las tiras de piel al bajar el varal. Era necesario un buen acompasamiento de los movimientos
para hacerlo bien. Las pajas mayadas se usaban para chamuscar la piel del cerdo en la matanza.

mayar
Golpear el haz de lino sobre un poyo con una mayadera, (cilindro de madera con una disminución en el extremo que se
coge con la mano, algo más grueso que un rodillo de cocina), para iniciar la limpieza de la fibra. Las impurezas
resultantes se llamaban tascos y eran muy útiles para iniciar el fuego en la cocina. Mayar, en Aliste, también significaba
golpear las cañas de centeno, extendidas al sol en la era, con el mayal para separar el grano de las espigas y hacer las
cañas más flexibles y aptas para chamuscar el cerdo en la matanza.

mayolino
Nombre alistano del espino albar, espino blanco, majuelo, majolino, mojolino, marjoleta, espiñuelo, en Chile peumo
alemán, (crataegus monogyna), con más de cien nombres, arbusto de la familia de las rosáceas con más de cuarenta
especies cuyos frutos rojos y pequeños en ramillete son fundamentales para la alimentación de las aves en invierno. En
la cultura celta es una planta sagrada, abundante en los lugares y caminos de peregrinación de los druidas. Tanto las
flores como los frutos son utilizados en Castilla y León con fines medicinales.

mayuelu
El mayuelu: Palabra del asturiano que significa muchas cosas: la planta del majuelo (crataegus monogyna) o espino
albar que tiene, según los sitios, más de 150 nombres diferentes, en asturleonés mayolino, planta mágica en la cultura



celta, usada también como medicina. Uno de los ejemplares más viejos, "el viejo espino Hethel", de unos 700 años, se
encuentra al este de Inglaterra junto a la iglesia de Hethel en Norfolk. También significa viña, prado, adolescente,
muchacho atontado, badallo, badajo, pene..


mazaroca
En mi tierra asturleonesa y también en Galicia llaman así al hilo de lana o de lino enrollado en el huso de la rueca, que
al sacarlo queda con la forma de una mazorca. Las mujeres alistanas en las anteriores generaciones hacían cada
noche varias mazarocas en las largas noches de invierno. Mojaban con frecuencia sus dedos con saliba cada vez que
tiraban del copo de la rueca para formar el hilo en la mazaroca. También se usa el término como adjetivo algo
despectivo masculino y femenino para designar a la persona achaparrada, baja y algo gorda.


ma¿uzo

Mañuzo: (palabra alistana), manojo grande de cañas de centeno sin grano en las espigas, doblemente atado, bajo las
espigas y en la base de las cañas, que se guardaba en el pajar para hacer garañuelas al año siguiente.


mámoa
Del latín mámmula, mama pequeña, tetilla. Túmulo funerario del neolítico, propio del noroeste peninsular. Acumulación
de tierra y piedras con forma redondeada sobre dólmenes que señalarían, según los arqueólogos, lugares funerarios o
de culto druídico. Estos lugares esconden numerosas leyendas que afloran por la noche de San Juan y los gallegos
también los llaman medoña, medorra, medela, mamoíña o mamoela.



mándiga
Vocablo del castellano antiguo que aún utilizan en mi tierra asturleonesa alguna vez las personas mayores con el
significado de dote para el matrimonio que aporta la novia o su familia o bien herencia. El término aparece en el
Romance de la muerte del príncipe D. Juan, hijo de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV: ....Siete doctores lo
asisten,/ los mejores que hay en España;/ unos le miran el pulso, otros le miran la cara,/ y otros le miran la sangre/ que
sale tan derramada....



más feo que pegar a un padre
Expresión popular con la que recriminamos y rechazamos algún hecho, conducta o actitud.  Aquí la fealdad no solo
alude a los aspectos estéticos, que también, pero sobre todo a los morales y sociales. Sin embargo lo que sicólogos y
sociólogos señalan como violencia ascendente, de los hijos hacia los padres, creo que se da más en las nuevas
generaciones, quizá ¡no! seguro por una deficiente educación. 


me amas
Supongo que es una pregunta de enamorados o amigos o de cualquier persona que se dirige a otra  a la que quiere
con cierto temor de no ser correspondida. Por mi formación a mí esta pregunta me recuerda un pasaje bíblico; aquel en
el que Cristo le pregunta por tres veces a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, tú me amas? Y Pedro se entristeció, dice
el evangelista, pues no debía ser difícil querer a un tipo así.

me entiendes
¿Me entiendes?: Muletilla más o menos reiterativa y algo impertinente que algunas personas usan en sus
conversaciones, exposiciones o explicaciones orales. A veces llega a ser desagradable. Muletillas semejantes son
"¿sabes lo que te quiero decir?" o la algo más humilde "¿me explico?". Casi siempre encubren una deficiente
expresión. Otra muletilla de inicio expositivo aquí en España sobre todo entre los deportistas entrevistados tanto en la



radio como en TV es "la verdad es que", como si nuestra lengua no tuviera riqueza expresiva. Recuerdo que esta
muletilla se puso de moda en los años 80 porque empezaron a utilizarla los jugadores del Real Madrid de la Quinta del
Buitre con Butragueño a la cabeza.

me la suda
Expresión hecha algo machista para significar que me importa un pepino o un comino o un bledo o un carajo o un
rábano o un pimiento, o un pito o una higa, es decir, me importa muy poco o no importa nada; vulgarmente, me la trae
floja.

me se
Solecismo que cometemos con cierta frecuencia en la ordenación de los pronombres clíticos. La gramática establece
que el orden correcto es: 2ª persona, 1ª persona y 3ª persona, pero si interviene el pronombre "se" debe anteceder a
todos. Para corregir el solecismo enunciado, por mi tierra suelen decir que primero es la semana que el mes. Así pues,
hay que decir: Se me / se te cayó la herramienta.



mear
En astur-leonés "mear en pared" significa ser mayor. Contaba mi abuela que, siendo joven, una vecina con un hijo
adolescente le decía: "Leche, hija, el mi Casimiro ya mea en pared".

mear en pared
En mi tierra alistana esta expresión indica que el niño ya no es tan niño, que se va haciendo mayor y que por tanto ya
no mea inocentemente en cualquier alcorque. Me recordaba mi tía Vicenta ya hace tiempo que su madre, es decir, mi
abuela se reía al recordar una conversación con una vecina que le decía: Leche, hija, el mi Casimiro ya mea en pared.
Queriendo decir que ya era un mozo hecho y derecho. Que no lo podía tratar como a un niño. 


mecia
mecia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "mecía" siendo su significado: </br>1ª ó 3ª persona
singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo mecer que significa balancear, acunar, arrullar, mover rítmica y
lentamente en vaivén la cuna de un niño, una hamaca u otra cosa. También puede funcionar como pronominal
(mecerse). En nuestro castellano, Pedro, que tiene expresiones para todo, se dice un refrán con este verbo, que
también puede tener un sentido pícaro: "Carne que crece no está bien, si no mece".


meconio
Del griego mekonion, diminutivo de mekon, amapola (papaver somniferum). Es el jugo obtenido desde antiguo de las
cabezas de la adormidera con alcaloides anestesiantes y sedantes. Con este sentido utiliza el término el maestro
peripatético. En Biología y Medicina es también el alhorre, primeras heces negruzcas, mucilaginosas e inodoras del
recién nacido. Con este segundo sentido también lo utiliza Hipócrates en el siglo IV a. C., quizá por la semejanza en el
color y aspecto de estas heces con el opio o látex obtenido de la adormidera.



meda
Acumulación en la era, a la espera de la trilla, de los haces de centeno, en forma ordenada y semicircular, con las
espigas hacia dentro, excepto en su terminación, que adquiría la forma de tejado con las espigas hacia la zona
semicircular más baja
para que escurriera el agua, si llovía. (Zamora)



medimno
Así nombraban los griegos clásicos una medida de capacidad para áridos. Se usaba en muchas ciudades como
Atenas, Corinto y Megara. Equivalía a algo más de 51 litros, algo más de 30 kilos de trigo y algo menos de cebada. El
historiador griego Polibio de Megalópolis, afincado en Roma, nos informa de que un legionario consumía algo más de
dos tercios de un medimnio de trigo al mes.


medinaceli
Hermosa villa soriana asentada sobre una antigua ciudad prerromana de los Belos llamada Occilis o también Okilis
después romanizada y arabizada. Algunos han interpretado que tiene etimología híbrida árabe-latina, de madina,
ciudad y caelum caeli, cielo, con lo que significaría la ciudad del cielo. Pero aunque el significado es precioso,
realmente deriva de Occilis, colina, para los celtíberos.


meditad
2ª persona plural del imperativo del verbo meditar que significa pensar, tomar conciencia, reflexionar con atención sobre
un asunto que normalmente tiene relación con nuestra vida, deliberar, madurar una decisión para actuar en
consecuencia. En las instituciones religiosas esta acción suele tener el sentido de orar, rezar o hablar con la divinidad.


mefisto
Sinónimo de Mefistófeles que en el folclore alemán y en la mitología cristiana designa al diablo, luzbel o lucifer: deriva
del griego me: no, fos fotos: luz y philos philou: amigo, amante: el no ama la luz, el señor de la tinieblas. Con el mismo
fondo etimológico es el nombre de personajes o creaciones literarias, musicales y de todo tipo.

mefistófeles
También Mefisto, nombre literario de Lucifer, inmortalizado en el Fausto de Goethe, propio de la mitología germana. Su
probable etimología es esta: Me, partícula negativa, phos photos, luz y philos, amigo, el que ama. Lo contrario que
Lucifer, el portador de luz.



megacolon
De etimología griega: megas megale megan: grande y kolon kolou: miembro, tramo de algo. Es la dilatación anormal
del colon en una zona variable aunque lo normal es que se produzca entre el intestino ciego y el recto. Esta situación
puede ser congénita o adquirida. El megacolon congénito se llama también enfermedad de Hirschsprung. El adquirido
puede tener muchas causas, En todos los casos se produce estreñimiento y acumulación de materia fecal en el colon.
Las terapias son muy variadas

megalopolis
megalopolis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "megalópolis" siendo su significado: </br>Término
de origen griego, de megas megale mega: grande y polis poleos: ciudad: ciudad grande. La palabra fue introducida por
el geógrafo francés Jean Gottmann en 1961 para designar conurbaciones de 10 millones o más de habitantes. Una
conurbación es el resultado del crecimiento acelerado de una gran ciudad como Madrid que termina por engullir
poblaciones cercanas como Móstoles, Vallecas, Vicálvaro, Coslada, etc; o también el crecimiento rápido o lento de dos
grandes ciudades o más que llegan a unirse urbanísticamente.

megarinchos
Del griego megas, grande y rynchos, pico, de pico grande. Es el nombre científico del ruiseñor, que aunque no tiene el
pico muy grande, lo que probablemente se quiere engrandecer y enaltecer con el nombre es su canto. El pájaro de
bello canto.




mela
En la zona asturleonesa alistana es la marca o señal identificativa que se ponía a las ovejas después de la esquila,
normalmente en los cuartos traseros con algún instrumento de hierro, hecho en la fragua, y pez caliente, al objeto de
distinguir bien al animal cuando se mezclaban todos los ganados en el verano en la trashumancia. Una huella que
recuerdo es la de un triángulo con una cruz en el vértice. También se llama mela a todo el ritual concomitante.


melasma
Los dermatólogos también le dicen cloasma, paño o máscara del embarazo. Deriva del griego melas melaina melan,
negro, oscuro. Oscurecimiento de la piel en algunas zonas del cuerpo sobre todo las más expuestas a sol como la cara
o las manos en forma de manchas amarronadas causadas por un exceso de melanina, pigmento segregado por los
melanocitos a modo de protección frente a la radiación solar. Las causas pueden ser múltiples pero la genética también
es importante.



melicerica
melicerica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "melicérica" siendo su significado: </br>Adjetivo de
melicera, término médico, que como muchos otros, no admite la RAE. Es un quiste epidérmico de apariencia
amarillenta que recuerda el color de la miel y que contiene células de grasa y epidérmicas. La palabra procede del
griego melikeron melikerou que significa panal de miel

melisofago
melisofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "melisófago" siendo su significado: </br>Esta
palabra, que no reconoce la RAE, sería de origen griego, de melissa melisses: abeja, miel y fagomai: comer.
Significaría "el comedor de miel", el que se alimenta de miel. La RAE tampoco reconoce melífago, pero sí melífero, "el
que lleva miel"

meltemi
Viento griego seco del norte en el mar Egeo durante el verano, que los antiguos llamaban etesio. Los turcos lo laman
meltem, nombre derivado seguramente del italiano mal tempo, porque aunque refresca algo es peligroso y dificulta la
navegación. 


meluca
En asturleonés alistano meruca, lombriz de tierra que los rapaces utilizaban para pescar con anzuelo.

meluja
En Aliste significa lluvia fina, llovizna, niebla que escupe, calabobos, que por la cornisa cantábrica  llaman también
orbayo, chirimiri o sirimiri. También llaman meluja a una hierba comestible que crece en las corrientes limpias de agua
formando macizos compactos muy verdes, que en otras partes llaman también coruja, corujo, boruja, beruja, biruja,
viruja, marusa, mariquita, maruja, meruja, pamplina, pomplina, regajo, hierba de manantial, perifollo, perifollas,
perifuelles, científicamente montia fontana de la familia de las portulacáceas. En Aliste y en casi todas partes se
consume en ensalada, aderezada con aceite, vinagre y sal.

memech
memech está incorrectamente escrita y debería escribirse como "a memeches" siendo su significado: </br>Locución
adverbial guatemalteca que significa a la espalda, a cuestas, a horcajadas sobre la espalda o los hombros de otro. Es
frecuente ver en reportajes y documentales a las mujeres indígenas de Centroamérica llevando a la espalda a sus
niños arropados con telas multicolores y haciendo a la vez sus trabajos agrícolas; también es el modo más frecuente de
ayudar a alguien impedido a cruzar un río cuando no hay otros medios. A los niños asturleoneses suelen llevarlos los



hombres a la gengereguita, es decir, a horcajadas sobre los hombros.

memoria remota
Memoria a largo plazo o capacidad para recordar hechos de nuestro pasado más lejano. En esta memoria el engrama o
huella cerebral es más profundo por lo que la facilidad para dispararse el impulso nervioso que recuerda el hecho es
mayor. Los recuerdos de nuestra infancia pertenecen a la memoria a largo plazo. Lo que hicimos ayer lo recuerda la
memoria inmediata o memoria a corto plazo.

mencía
Nombre propio femenino probable abreviatura del nombre dulce de María (noMEN dulCIs MariA(e)), ocasionalmente
usado en zonas asturleonesas y de Galicia. También es la variedad de uva tinta de los caldos del Bierzo, de la Ribeira
Sacra y del norte de Portugal. Su cultivo en bancales en los cañones del Sil se remonta hasta la época de los romanos.



menda lerenda
Menda es un gitanismo que procedería de algún caso, quizá el locativo, (mande-mandi), del pronombre me-man de
primera persona en el caló o romaní ibérico. Lerenda es un añadido enfático y eufónico con rima en consonante.
Designa al que habla y significa el pronombre personal de primera persona pero de un modo indirecto, por eso cuando
hace de sujeto el verbo va en tercera persona. " Este menda (yo) siempre está dispuesto". Puede ir acompañado del
artículo (el menda), o de algún adjetivo (este menda, mi menda, tu menda, su menda). También puede significar a
alguien indeterminado o cuya identidad no se quiere aclarar.


menisco
Del griego meniskos, diminutivo de menes, lunita, pequeña luna. Es un cartílago con esta forma o la de disco, presente
en nuestras articulaciones, como en la rodilla, que da estabilidad y amortigua los choques óseos de la articulación.



menoscaban
3ª persona plural del presente de indicativo del verbo menoscabar,(de menos y cabo),  disminuir algo en valor, cantidad
o calidad, dañar, perjudicar, rebajar, deteriorar, deshonrar, desprestigiar, ofender, desacreditar a alguien.

mensario
De mensis, mes. Representación artística medieval de los meses del año asociados las labores agrícolas. Son
realmente hermosos los mensarios de algunas de nuestras iglesias románicas, como el que aparece en la portada de
San Miguel en Beleña de Sorbe en la serranía de Guadalajara.


mere
Hipocorístico de Emerenciana, nombre propio femenino. Según la tradición, así se llamaba la bisabuela de Cristo, la
madre de Santa Ana. El bisabuelo se llamaba Hortolano. No sé si por desgracia, ya no se ven nombres así de
contundentes.


meretisima
meretisima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "meritísima" siendo su significado: </br>Femenino
de meritísimo, superlativo de mérito, del latín meritus merita meritum, y significa digno, merecedor, benemérito, notable,
recomendable..



merindad
También merinato o merinado, división geográfica y administrativa feudal dirigida por un merino, juez con funciones
fiscales y también policiales o militares, de ahí su impopularidad,  mediador entre la corona y las villas y señoríos. Esta
situación se dió desde finales del siglo XII en los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. En muchos lugares se sigue
conservando el nombre pero no la función administrativa. Actualmente hay merindades en Palencia, Burgos, Cantabria
y Navarra.



merito donde lleva acento
Merito, así escrita, es la primera persona singular del verbo meritar, merecer, hacer mérito o mención, como nos dice el
Diccionario. Al ser palabra grave, su acento prosódico recae en la penúltima sílaba, pero no lleva tilde por terminar en
vocal. Otra cosa sería si se quisiera preguntar por mérito y como es evidente, en este caso sí lleva tilde por ser palabra
esdrújula y ya sabemos que estas se acentúan (ortográficamente) todas igual que las sobresdrújulas. También lleva
acento dónde si hacemos una pregunta. ¡Qué grandiosa es nuestra lengua y qué complicada para quien no la conoce!

merodeando
Gerundio simple de merodear que significa curiosear, deambular, rondar, husmear, vagabundear, fisgar, espiar,
acechar, andar observando a alguien o algo en torno a algún lugar con intenciones no claras. Vagar por el campo sin
rumbo y viviendo del tío cogivete.


merónimo - holónimo
Términos técnicos semánticos derivados del griego: Meros, parte, porción, holos, todo entero y ónoma, nombre.
Palabras cuya significado está en una relación de la parte al todo. El merónimo designa algunas realidades del
homónimo pero no todas, por tanto su campo semántico es más restringido. El holónimo puede ser un conjunto, grupo,
sistema, comunidad, órgano, materia, cualquier cosa constituida de partes.


mesandose
mesandose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "mesándose" siendo su significado: </br>Gerundio
simple del verbo mesar con el pronombre se, de 3ª persona, enclítico, puesto que este verbo comúnmente es
pronominal y tiene como complemento directo el cabello o las barbas. Mesarse las barbas o los cabellos suele ser
señal de desesperación, de dolor y malestar por algún hecho negativo como una muerte o una desgracia.
Antiguamente existía el oficio de plañideras, que escenificaban el dolor y el duelo ante los demás por una muerte,
llorando, gimiendo con gritos de desesperación y tirándose de los cabellos con las manos a veces hasta arrancarlos.


meso gastrio
meso gastrio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "mesogastrio" siendo su significado: </br>Término
de origen griego, de mesos mese meson: colocado en medio y gaster gastros: estómago, vientre. Es la parte central del
abdomen humano, encima del ombligo. Los médicos y anatomistas dividen la superficie del abdomen en 9 zonas
mediante dos rectas imaginarias verticales y dos horizontales. La zona central de las nueve es el mesogastrio o zona
umbilical, debajo del epigastrio y encima del hipogastrio.

meso:pref
Prefijo procedente del griego mesos mese meson: medio, colocado en medio, el punto medio entre dos extremos, que
utilizamos en castellano para formar términos médicos, de la anatomía y otras ciencias, como los siguientes:
mesodermo, mesotorax, mesocarpo, mesencéfalo, mesolítico, mesocolon, mesocardia, mesoblasto, mesocracia,
mesopotamia....

mesteño



Propio de la Mesta o de la asociación de ganaderos de la Mesta castellana. También se dice de los caballos y del
ganado vacuno sin dueño, como los caballos Mustang, símbolos del espíritu del Oeste Americano, descendientes de
los llevados por los españoles de las marismas del Guadalquivir en Doñana, parque natural de Doña Ana, hija de la
Princesa de Éboli.



metabolismo
Neologismo aportado por el naturalista alemán del siglo XIX Friedrich Theodor Schwann a partir del griego metabolé,
cambio, proceso, transformación, de meta (en medio de) y ballo (lanzar, arrojar). Conjunto de procesos físico-químicos
de las células de los seres vivos para realizar distintas funciones como alimentarse, crecer, reproducirse o reaccionar al
medio. En la célula está la base de la vida, por eso en las clases de biología nunca podía faltar la imagen prototipo de
la célula. A mí siempre me llamaron la atención las mitocondrias.


metabolito
Cualquier molécula involucrada en los procesos metabólicos. En la fermentación láctica,  por ejemplo, el primer
metabolito es la glucosa y el último es el lactato. En el camino intervienen muchos otros metabolitos.


metacognición
Neologismo de la sicología y de las ciencias de la cognición no reconocido aún por la Academia, del prefijo griego
meta-, más allá de y del sustantivo latino cognitio cognitionis, conocimiento, pensamiento, idea, acto de conocer.
Capacidad innata de los humanos, desarrollada en la infancia, de desdoblar la conciencia, lo que nos permite ser
conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes y presumirlos en los demás como otros-yo,
capacitándonos para anticipar posibles conductas futuras y  mejorar aprendizajes.


metafora y ejemplos
metafora y ejemplos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "metáfora" siendo su significado: </br>Del
griego metaphorá metaphorás, traslación, cambio, traspaso, desplazamiento. Figura literaria o tropo que identifica
imaginariamente una realidad con otra en base a alguna similitud entre ellas con una finalidad estética. Entre esas
realidades se da un traslado semántico figurado, como cuando decimos a una mujer: tú eres la luz de mi vida. Otros
ejemplos: los ojos son las ventanas del alma, la luna es un bello abanico, los cabellos de oro de mi nieta me fascinan,
los fondos buitre son destructivos, el tiempo es oro, eres un burro, ya tiene 15 primaveras.

metalenguaje
Metalenguaje es toda proposición que habla de otro lenguaje. Las proposiciones (expresiones lingüísticas significativas
que pueden ser verdaderas o falsas)  pueden ser de dos clases: las que hablan de la realidad (constituyen el lenguaje)
y las que hablan del lenguaje (constituyen los metalenguajes). Por tanto existen distintos niveles de verdad o falsedad:
el nivel 0 del lenguaje que habla de lo real, el nivel 1 que habla del nivel 0, el nivel 2 que habla del nivel 1 y así hasta el
infinito. Estas investigaciones de filósofos como Bertrand Russell y Wittgenstein han sido muy útiles en la lógica y la
informática y han solucionado las aparentes contradicciones del lenguaje, como la del mentiroso clásico: ¿Epiménides,
un cretense, decía: todos los cretenses mienten siempre¿. Epiménides ¿miente o dice la verdad?.

metateoria
Metateoría, con acento, es la teoría que trata de otra teoría. Deriva del griego (meta: más allá y zeorein: pensar,
conocer). Se trata pues de metalenguajes que hablan de otros lenguajes. Estos metalenguajes fueron muy bien
descritos por los filósofos analíticos del siglo XX

metereologia
metereologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "meteorología" siendo su significado: </br>Del



griego: meteoros meteorou: lo que está en alto o elevado en los aires, lo que está en la parte superior, los espacios o
fenómenos celestes y logos: conocimiento, estudio, racionalidad: estudio de que está en alto, en la atmósfera. Es la
ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos y las leyes por las que se rigen. Dada la complejidad de estos
fenómenos en los que influyen muchos factores, siendo muchos de ellos cambiantes e imprevisibles, los meteorólogos
hablan siempre en términos de probabilidad. Es por tanto una ciencia de lo probable

meterla doblada
Expresión popular para significar engañar, hacer una faena a alguien sin que se entere provechándose de su confianza.
En contra de lo que muchos piensan la expresión parece tener un origen militar refiriéndose la manta doblada para que
parecieran dos. Otros la refieren a la lucha con espada en la esgrima.



meterse en algo de hoz y coz
Del latín faux faucis, garganta y calx calcis, talón: meterse en algo de los pies a la cabeza, de lleno, totalmente,
completamente, comprometerse en un asunto con todas sus consecuencias, sin que duelan prendas. "De modo que
toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos,
coces y efusión de sangre. Y en la mitad deste caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó en la memoria de
Don Quijote que se veía metido de hoz y coz en la discordia del campo de Agramante y así dijo con voz que atronaba la
venta: ¡Ténganse todos, todos envainen..."  (Cap XLV).

metodo de kolb
metodo de kolb está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Método de Kolb" siendo su significado:
</br>Método pedagógico basado en experiencias ideado en los años 70 por el norteamericano  teórico de la educación
David Kolb, profesor en la Wheatherhead School of Management en Cleveland (Ohio) . Normalmente los profesores,
sobre todo de las ciencias empíricas que tienen prácticas de laboratorio o aplicaciones operativas como la informática,
empiezan explicando teoría y solo después se pasa a la práctica; pues bien, Kolb invertía el proceso distinguiendo en
este modelo pedagógico 4 estilos de aprendizaje.


metodos para realizar la hipodermia
"Hipodermia" de etimología griega (hipo: debajo de y dermos: piel) es una práctica médica para extraer o introducir
alguna sustancia por debajo de la piel. Esta operación se realiza de dos modos fundamentales: bien por vía
intramuscular o por vía intravenosa.

método loci
Técnica memorística, mencionada por San Agustín en las Confesiones como Palacio de la memoria o lugar imaginario
en que se almacenan los recuerdos. Loci es el genitivo singular de locus, lugar. Así lo denominó Cicerón en De oratore,
poniéndolo en práctica para recordar sus discursos ante el Senado. Esta estrategia mnemotécnica que asocia los
hechos a un lugar familiar la atribuyó al poeta griego Simónides de Ceos, autor de los versos a los caídos en las
Termópilas. Simónides identificó los cadáveres de los comensales de un banquete después de un terremoto por el
lugar que ocupaba cada uno.



mi burrito mi burrito
A mí esta expresión me recuerda una canción infantil española que cantábamos los niños de la escuela hace muchos
años: A mi burro, a mi burro/ le duele la cabeza/ y el médico le manda/ una gorrita gruesa/...A mi burro, a mi burro le
duelen las orejas/ y el médico le manda/ jarabe de cerezas/...A mi burro, a mi burro/ le duele la garganta/ y el médico le
manda/ una bufanda blanca/...A mi burro, a mi burro/ le duele el corazón/ y el médico le manda/ gotitas de limón/...



miaja
Síncopa de migaja, poca cosa, una nimiedad. Por Aliste, mi tierra, solían decir: ¿Quieres pan? - Solo una miaja. Mi
abuela también decía: Solo una mica, como los catalanes.

mica
En Aliste, zona de influencia del astur-leonés, una miaja, una migaja, un poco de algo, aunque está en desuso, del latín:
mica micae: migaja, grano. En catalán también significa lo mismo.

microglía
Tipo de célula glial de nuestro sistema nervioso. Se trata de células más pequeñas y mucho más numerosas que las
neuronas a las que protegen y alimentan. En algún sitio he leído que quizá también les sirvan para almacenar memoria.
La microglía en concreto parece que entra en acción de limpieza cuando se produce alguna lesión o inflamación. Un
mundo fascinante nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso.


micrographia
micrographia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "micrografía" siendo su significado: </br>Palabra
de origen griego: mikros: pequeño y graphos: imagen, escritura, dibujo. Por tanto significa imagen de lo pequeño. Es la
imagen de objetos invisibles a simple vista obtenida mediante instrumentos ópticos como el microscopio. Esta técnica
es aplicable a muchos campos, como el de la medicina, la biología, la industria...

micronesia
Del griego mikros, pequeño y nesos, isla. Muchísimas y pequeñas islas. Es una subregión de Oceanía con 4 países:
Palaos, Estados federados de Micronesia, Islas Marshall y Nauru. También se incluyen en Micronesia las ocupaciones
de EEUU de Guam, Isla Wake e Islas Marianas del Norte. La población total no llega a los 350.000 habitantes con
muchas lenguas nativas tales como el nauruano, sonsorol, tobiano, chamorro, carolino....



microsmos
microsmos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "microcosmos" siendo su significado: </br>De origen
griego: mikrós mikrá mikrón: pequeño y kosmos kosmou: universo, cosmos, en física es el universo visto desde sus
partículas más elementales contrapuesto a macrocosmos, el universo desde la totalidad. En algunas teorías filosóficas
se considera al ser humano como un microcosmos, es decir, un reflejo del macrouniverso

mieque, mieque
Expresión alistana que significa algo de inquietud y sorpresa ante algo inesperado. Podría ser una deformación de:
"Mira que, mira que.."


miera
Aceite amargo y espeso casi como la pez, obtenido de la destilación de la madera y de las bayas del enebro rojo,
juniperus oxycedrus que también llaman cada, cedro de España, enebro de la miera, jinebro, jimbro, oxicedro y de
muchos otros modos. La usaban los pastores para curar la roña. El nombre deriva del adjetivo latino merus -a -um
asociado al sustantivo pix. Pix mera, pez pura.



migas
Plato propio del centro y sur de la península que se hace con pan duro esmigado y troceado,  humedecido con algo de
agua, sal, pimentón, orégano y una pizca de canela. Después de estar en reposo unas horas se fríe en aceite de oliva



bien caliente dándole vueltas sin parar con cuchara de palo durante 5 minutos al menos, aceite en el que previamente
habremos frito unos ajos, unos torreznos, chorizo troceado, costillas adobadas, según los sitios. Este pan dorado y
caliente se come mezclado con uvas o granos de granada o gajos de mandarina en una cazuela de barro o en un buen
tazón. Tiene muchas calorías pero está de rechupete.

mikdash
En hebreo santuario. Canción muy hermosa y triste del album de Ana Alcaide la cantiga del fuego, un intento
conciliador cultural desde la música.

mil esker
También milesker, mila esker, eskerrik, eskerrik asko, esker mila, esker aunitz, eskerrik anitz, expresiones vascas que
significan muchas gracias.

milenrama
El nombre científico de la planta es achillea millefolium. Ya la conocían los neandertales y también los griegos. El
nombre de achillea es en honor a Aquiles, héroe de la guerra de Troya, invulnerable, excepto en el talón. Según la
medicina popular, cura las heridas; por eso se la llama también hierba de los soldados, que antiguamente la llevaban
en sus mochilas.

milesianos
Según la mitología irlandesa, últimos invasores de Irlanda procedentes de Galicia, hijos de Mil Espaine (Golam o
Galam, miles Hispaniae, soldado de España), nieto de Breogán, rey celta de Brigantia (La Coruña o Betanzos),
ancestro de los irlandeses. Los hijos de Mil invadieron Irlanda  derrotando a los Tuatha De Danann y tomando la
posesión definitiva de esta isla. Un estudio actual de genética humana del profesor Bryan Sykes de la Universidad de
Oxford establece la semejanza del ADN de las poblaciones del Norte de España con Irlanda, Gran Bretaña y el Oeste
de Francia.


milhomes
Término gallego y catalán irónico y despectivo para el castellano milhombres. Individuo pequeño y fanfarrón pues
presume de valentía y fuerza, de conocimiento y aptitud para todo aunque los hechos lo contradicen. Fantoche,
brabucón, arrancapinos y perdonavidas.



millennial
Anglicismo para milenial, milénico, el que ha nacido hacia el año 2000 o en las últimas décadas del siglo XX, jóvenes
que han crecido con internet, de mentalidad y comportamiento abierto y libre.



minimamente
Mínimamente.Este adverbio no es reconocido por el Diccionario aunque la gente lo usa y sería la traducción del latín
mínime o mínimum, superlativo de parum, cuyo comparativo es minus. Significa muy poco, lo menos posible, de un
modo minúsculo o ínfimo. Este adverbio aparece en la oda XI del libro I de Horacio, la del carpe diem, cuyo verso
completo dice: carpe diem, quam mínimum crédula póstero: Goza este día. En nada te fíes del venidero (fíate lo menos
posible). Le recomienda el poeta a Leucónoe (la de la mente clara), quizá una de sus amantes.

miña raiña
miña raiña está incorrectamente escrita y debería escribirse como "miña raína" siendo su significado: </br>Expresión



del idioma gallego que significa mi reina o reina mía. Lo suelen decir los padres a sus hijas como una manifestación de
cariño y los hombres a sus amadas

mioclonía
Del griego mys myos, músculo y klonos, agitación, perturbación. Término médico introducido a finales del siglo XIX que
define los movimientos involuntarios, repentinos y breves de algún músculo o grupo de músculos de nuestro cuerpo con
causa en el sistema nervioso central


miositis
Miositis es un término médico que significa inflamación de los músculos esqueléticos, es decir los que mueven el
cuerpo. En medicina toda palabra que termine en "-itis" significa "inflamación de.." Las causas son múltiples y los
efectos dolorosos.

mioteca
De etimología griega: (mys myos: músculo y theke thekes: caja, depósito), "almacén de músculos". Es el lugar de las
facultades de medicina donde se almacenan y conservan los músculos del cuerpo para su estudio por los estudiantes

miquiño mío
Gatito mío, monito mío, ratonciño, amado compañero, dulde vidiña, amorcito mío, amigo del alma, ratoncito mío, amigo
y compañero, querido amigo, fachina amado, mi bien, bobito, nenito, cielo feo, felicidad mía, cariño mío, mi dulce bien,
mi vida. Así y con muchísimos otros apelativos llamaba en sus cartas Emilia Pardo Bazán a su amado Benito Pérez
Galdós. En alguna se despedía: Peinetita, que te besa un millón de veces el pelo, los ojos, la boca y el pescuezo. Soy
tu ratita que te ama. Soy tu siempre enamorada. Adiós, ratoncito. En cuantique te vea te como.


mirar a las alpabardas
También estar en las alpabardas o pensar en las alpabardas, locución verbal asturleonesa y gallega que significa estar
embobado, ensimismado, pensando en las musarañas, con la mirada perdida, con ojos de besugo, estar en babia.


mirmecología
Del griego logos y myrmex myrmekos, hormiga. Rama de la entomología, dentro de la zoología, que estudia las
hormigas. El término se acuñó en los primeros años del siglo XX.


mirobálano
Del griego myron, perfume, esencia perfumada y bálanos, bellota: ciruela-cereza perfumada. Es un arbolito de jardín
muy abundante en mi barrio. Se le conoce por muchos nombres tales como ciruelo-cerezo, ciruelo de jardín, ciruelo
rojo, ciruelo mirobolano, cerezo de pissard, prunus cerasifera. Llama la atención porque en primavera se carga de flores
rosadas. Después sus hojas se vuelven de un color púrpura-rojizo lo mismo que sus frutos que son comestibles. 


mirtaceas
mirtaceas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "mirtáceas" siendo su significado: </br>Es una familia
de plantas ornamentales de hoja perenne, árboles o arbustos aromáticos, procedentes de América o Australia como el
mirto, el eucalipto, el callistemon o limpiatubos..., pertenecientes al orden de las myrtales con unos 130 géneros y unas
2900 especies.

miruéndano
En Asturias y la zona del noroeste, fresa silvestre, pequeñita y muy sabrosa (fragaria vesca), diurética y astringente.



Recibe muchos otros nombres como meruéndano, mi?andano, mirándanu, melétanos, maquetas, mayota, mayuetas,
arbiyétano, amorodo, amarote, careixo...


miserere
2ª persona singular del imperativo del verbo latino misereor, tener piedad, apiadarse, tener compasión, perdonar. Da
título a un himno penitencial en la liturgia cristiana de la Semana Santa, himno polifónico renacentista creado en el siglo
XVII por el músico italiano Gregorio Allegri con el texto del salmo 51 en el que el rey David ante la acusación de Natán
pide perdón por el adulterio con Betsabé a cuyo marido expone intencionadamente en el combate. El título completo es
Miserere mei, Deus: Ten piedad de mí, Señor. 


misofonía
Del griego misos -eos, odio, aversión y fonos, sonido. Sensibilidad extrema a determinados sonidos que resultan
desagradables e insoportables para algunas personas, como el que se produce al rascar el tenedor en un plato o
arañar una superficie con las uñas. 


mito en filosofia
Se suele decir que la filosofía nació en torno al siglo VI a. d. C. en Grecia cuando el logos empieza a sustituir al mito en
las explicaciones de la realidad. El logos es la explicación racional, no necesariamente verdadera o científica, que
empieza a dar razón de los fenómenos naturales sin recurrir a lo sobrenatural, que es lo que hace el mito. En el mito,
que se basa en la imaginación, se recurre a los dioses o a alguna fuerza sobrenatural para explicar el universo o la
naturaleza o alguno de sus fenómenos, que es en lo que se centró el origen de la filosofía. Las reflexiones sobre lo
humano y social vinieron después .El mito es por tanto toda explicación prerracional de la realidad en la que las causas
y los efectos no son homogéneos. El mito más evidente es la atribución a alguna divinidad el origen de universo.

mitocondrial
Lo referente a las mitocondrias. Del griego mitos, hilo, filamento y chondrion, grano, trozo redondo y duro. Orgánulos
alargados de las células encargados de la respiración en la que transforman la glucosa en ATP, adenosín trifosfato, el
alimento celular


miudiño
También amodiño, diminutivos gallegos que significan lento, pausado, suave, despacio, con calma, con cuidado,
poquito a poco.


moabita
Descendiente de Moab, hijo del patriarca Lot, primo de Abaham, y de la mayor de sus hijas. Por esta ascendencia
incestuosa nunca se entendieron con los israelitas, aunque eran sus vecinos. Vivían, según el Antiguo Testamento, en
la parte oriental del mar Muerto.

mocena
mocena está incorrectamente escrita y debería escribirse como "morceña" siendo su significado: </br>En asturleonés
chispa, moscarda, pavesa, pequeña partícula incandescente que se desprende de la lumbre unas veces acompañada
de una pequeña explosión, quizá por una bolsa de aire, otras veces  asciende con el humo por la chimenea de la
cocina o por la acción del aire caliente. Suele convertirse en ceniza en seguida.


mocomierda
Insulto de los madriles adolescentes actuales: bobo, tonto, pringao, pipa, individuo payasete del que se ríen los demás.





modejas
Es un apellido español, probablemente una deformación de mudéjar, derivado de mudayyan, palabra árabe que
significa doméstico o domesticado. Los mudéjares eran los musulmanes que seguían en tierras cristianas a los que se
les permitía seguir con su religión, su lengua y costumbres. Eran de condición humilde, campesinos vinculados al
regadío o artesanos especializados. Con el tiempo las condiciones de tolerancia fueron desapareciendo y el miedo a la
inquisición les hizo cambiar hasta el nombre.

modulativa
Femenino de modulativo, adjetivo no RAE, que significaría capacitado para modular, pues el sufijo -tivo significa
capacitado para o capaz de. Modular significa mejorar el tono y la expresividad del habla o del canto adaptándolos a las
circunstancias y fines buscados. En física cambiar la frecuencia y amplitud de las ondas para mejorar su trasmisión y
recepción.


mofo´
Mofo. En la zona asturleonesa y en Galicia, moho, el moho del pan, del queso, de la fruta o cualquier otra sustancia
orgánica en putrefacción como las hojas y hojarasca húmedas y en descomposición del bosque.


moga
En el asturleonés también significa dinero, pasta, guita, tela, mosca, pelas, perras, cuartos, plata, parné, monis. Mi tía
Vicenta, q. e. p. d., cuando veía cantar, bailar y decir tonterías a alguien en la tele, solía decir: ¡Ya os creéis que iban a
hacer todas esas tontalladas si no fuera por la moga!

mogigata
mogigata está incorrectamente escrita y debería escribirse como "mojigata" siendo su significado: </br>Femenino de
mojigato que significa puritano, que aparenta recato y religiosidad, beato meapilas, gazmoño, santurrón.

mohína
Enojo, enfado, disgusto, cabreo, tristeza,/ mohín, gesto de disgusto,/ pendencia, reyerta. Por aquí tenemos el refrán de
"donde no hay harina, todo es mohína" que ya usaba el Marqués de Santillana en "Los refranes que dicen las viejas
tras el fuego: Mohína es la casa que no ha harina". Con lo que se indica que la necesidad y la pobreza crean también
conflictos y disgustos entre los que las padecen.



mojojones
mojojones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "mojones" siendo su significado: </br>Plural de mojón
que significa marco o señal con diferente forma y tamaño, de piedra, hierro u hormigón, usada para distintos fines,
como limitar propiedades rurales, marcar posiciones espaciales o indicar distancias en vías o carreteras.

moldava
Río de Chequia, el río de Praga, que desemboca en el Elba con el que va hasta el Mar del Norte después de atravesar
gran parte de Europa Central. En alemán, Moldau, en checo, Vltava. Así tituló el músico Bedrich Smetana uno de los
seis poemas sinfónicos de su obra Ma Vlast (mi patria).
En Vltava (Moldava) se evoca musicalmente el curso de este hermoso río. Una delicia para los oídos.



molinosismo
Doctrina herética cristiana creada en el siglo XVII por el sacerdote aragonés, teólogo y místico, Miguel de Molinos Zuxia



que defendía la pura contemplación quietista y una cuasimuerte mística de renuncia a todo muy semejante al nirvana
de los budistas. Fue condenado por la inquisición y encarcelado.

mollar a palleta
Expresión gallega. Mojar la palleta, es decir, beber a ser posible viño o cerveza u outra cousa, pues soplar la gaita da
mucha sed. También se puede referir a la necesidad de mantener húmeda la palleta de la gaita para que suene y se
mantenga mejor.


mollego

También mullego. En asturleonés alistano dicen así y no molledo o molla a la miga del pan que antes siempre tenía
forma de hogaza. Ahora ya lo hacen también en barras o chuscos. Nuestros abuelos siempre preferían el mullego a la
corteza.

molly malone
Estatua y canción símbolo de Dublín que recrean la historia de este personaje real o ficticio del siglo XVII, una hermosa
pescadera irlandesa de generoso escote empujando una carrito lleno de berberechos y mejillones: ¡Cockles and
mussels! ¡Berberechos y mejillones vivos! Pregonaba por las tortuosas calles de la zona portuaria hasta que una
mañana apareció muerta quizá por alguna maldita fiebre.


molnupiravir
Nombre poco afortunado de uno de los medicamentos contra el Covid que algunas Farmacéuticas están desarrollando
al parecer con éxito en hurones. El nombre técnico de este antiviral es MK-4482/EIDD-2801. Es un inhibidor
ribonucleósido que dificulta la entrada del virus en las células engañándolo en la copia del ARN. Esta píldora y otras
semejantes que se están desarrollando contra el Covid parece que nos pueden llevar definitivamente a la normalidad.


molon labe
molon labe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "molón labé" siendo su significado: </br>Helenismo
que significa "ven a cogerlas", respuesta de Leónidas a Jerjes en la batalla de las Termópilas cuando le exigió que
depusiera las armas.


mondongo
Mondongo: Mezcla de migas de pan, azúcar y la sangre del cerdo de la matanza alistana, que se entripaba en el
intestino grueso limpio del cerdo , cortado y atado cada 15 ó 20  cms para formar las morcillas, que después se cocían
en la manteca que se derretía en una caldera colgada de las llares de la cocina.

moniliosis
Enfermedad criptogámica de los árboles frutales tanto de hueso como de pepita, originada por distintos tipos de hongos
del género monilia o monilinia. En las peras y en las manzanas se manifiesta con podredumbre marrón. Suele aparecer
en primaveras lluviosas y de temperaturas suaves.



monologio
monologio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "monólogo" siendo su significado: </br>Del griego
monólogos monólogou (monos: uno solo y logos: palabra, razón, tratado, estudio): discurso de uno solo, bien como
soliloquio (hablar consigo mismo) o dirigido a un auditorio. También puede significar un representación escénica en la
que habla un sólo personaje. En latín es monologium que ha sido traducido como monólogo y no monologio. El



Monologium y el Proslogium son dos obras del filósofo escolástico medieval San Anselmo de Canterbury (siglo XI), en
las que se intentó por primera vez y de un modo filosófico demostrar la existencia de Dios. A este argumento Kant lo
denominó "ontológico"

monotremado
También monotrema, del griego monos, uno solo y trema trématos, orificio, agujero: que tiene un solo agujero. Orden
taxonómico (monotremata) de algunos mamíferos especiales antiguos en la línea evolutiva que como las aves, los
reptiles y la mayoría de los peces tienen una sola cloaca, ponen huevos y tienen glándulas mamarias. 


monóftalmos
También monoftalmos. Término griego derivado de monos, uno solo y ophthalmos, ojo: tuerto, de un solo ojo, cíclope.
La diferencia con monóculo, de etimología mixta, es que este último lo aplicamos a objetos. Los griegos clásicos del
período helenístico llamaron monóftalmos a Antígono I, general de Alejandro Magno, uno de los diádocos que a su
muerte disputó y repartió su imperio.



moratones
Plural de moratón que significa cardenal o hematoma o mancha morada que aparece en la piel causada por una
hemorragia interna al romperse los vasos capilares por un golpe u otra razón. Los médicos lo llaman equimosis.

morena
En el lenguaje astur-leonés acumulación de unos quince haces de trigo en la tierra segada para facilitar su recogida y
posterior traslado a la era para ser trillados. El nombre quizá aluda al color de la planta madura del trigo.

moringa
Árbol originario del norte de la India también conocido como marango, paraíso blanco, jazmín francés, palo de abeja,
palo jeringa, terebinto, jacinto, reseda, ben, libertad (moringa oleífera) con muchos usos medicinales ya en la medicina
ayurvédica y de gran valor nutritivo pues son aprovechables todas sus partes, hojas, flores, frutos con forma de judía
verde con semillas oleaginosas, raíces semejantes a zanahorias. Contiene vitaminas, aceite, hidratos, muchos
oligoelementos. Como forraje para los animales incrementa la producción de leche y carne. De sus semillas también se
obtiene un biodiesel de calidad. Así mismo se usa como fungicida. No comprendo cómo esta joya vegetal no está más
extendida por el mundo.

morisco
De moro y este de maurus, de Mauritania, reino antiguo y posterior provincia romana del noroeste de África.  Así
llamaron en Al-Ándalus a los musulmanes conversos voluntaria o forzosamente tras la Pragmática de los Reyes
Católicos de 1502 después de la rebelión de las Alpujarras. Muchos de estos cristianos nuevos lo mismo que en el caso
de los judíos siguieron con sus prácticas anteriores, lo que era totalmente lógico. Los mudéjares fueron los musulmanes
sometidos que, según la Pragmática mencionada, debían elegir entre convertirse al cristianismo o exiliarse.


mornal
En mi tierra alistana, agrupación de manojos de centeno con las espigas para el mismo lado, que solía ser el sur, para
que secaran bien y para que escurrieran bien el agua si llovía. El mornal, así dispuesto para el acarreo, se distinguía de
la morena que agrupaba los haces de trigo más dorado. Siempre que llega el verano recuerdo mi infancia y la siega con
hoz y los baños en el río casi al anochecer después de trabajar hasta la extenuación.


moros van moros vienen



Refrán sobre "moros vienen": "No es lo mismo oir decir: ¡Moros vienen!, que verlos tú venir". (Oído en la Alcarria
(Guadalajara)).

morra
Por Aliste es la calabaza, la chola, la cabeza. Los rapaces solían decir cuando yo era niño: "vamos a fincar la morra en
la ribera" y ponían la cabeza en la pradera con los pies para arriba y se daban la voltereta. Ahora están muy ocupados
con los cacharros electrónicos.

morrazo
calamorrazo, calamorniazo, golpe que se da o se recibe en la cabeza cuando no se calcula bien la altura. (Localismo de
Aliste).

morta
La mayor de las Parcas (tria fata) de los romanos: la Nona que marcaba el nacimiento, la Décima el matrimonio y la
Morta la muerte cortando el hilo de la vida. A esta última los griegos la llamaban Átropos, la inevitable. Para algunos
artesanos es madera muerta, envejecida y endurecida en un medio acuoso sin oxígeno, como lagos o zonas
pantanosas, durante cientos o miles de años. Con la lenta mineralización de sus taninos el roble adquiere una
coloración negra y el abedul coloración rojiza. Suele usarse para hacer cachimbas, esculturas u otros objetos de
artesanía. 


mossack fonseca
Despacho de abogados radicado en Panamá que ha trabajado durante muchos años con los principales bancos
mundiales creando y protegiendo sociedades offshore para clientes con mucho dinero, quienes lo escondían en dichas
sociedades para no pagar impuestos. Hasta 2014 todo ha ido bien, pero este año alguien ha filtrado toda la
información, 11 millones y medio de documentos, a un grupo de periodistas, que han empezado a publicarlos en abril
de 2016 en lo que se conoce como Panamá papers, los papeles de Panamá. Algunos dicen que el final de los paraísos
fiscales está próximo. También dicen que en ellos se esconden 73 billones de dólares. Y para que nos hagamos una
idea, un billón es un millón de millones.

movimiento areolar
Velocidad areolar, movimiento rotatorio de áreas. Según nos dice la segunda ley de Kepler, los planetas desarrollan en
torno al sol un movimiento areolar, es decir, la recta que une cada planeta con el sol barre áreas iguales en tiempos
iguales. Así cuando el planeta se acerca al sol acelera su velocidad y cuando se aleja la ralentiza. La ley de gravitación
universal la enunció Newton algo después.


movimiento lolardo
Movimiento wyclifista, movimiento político y religioso, iniciado en la Inglaterra de finales del siglo XIV y principios del
XV, basado en las enseñanzas del teólogo de la universidad de Oxford John Wyclif. Defendían la predestinación, la
eliminación de leyes que limitaban el salario de los campesinos, la consubstanciación en la eucaristía, la pobreza
evangélica, llegando a asaltar posesiones nobiliarias y eclesiales. El camino de la Reforma iba quedando despejado.



movimiento valdense
Movimiento de los pobres de Lyon, movimiento cristiano disidente surgido en Francia en el siglo XII entre los
seguidores del comerciante y después predicador Pedro Valdo. Fue un antecedente de la Reforma por su crítica de la
corrupción, por el intento de vuelta a la pobreza evangélica de los primeros cristianos y el conocimiento de la biblia en
la propia lengua. Como no podía ser menos fueron excomulgados en el Concilio de Verona de 1183 con los cátaros, los
albigenses, los patarinos y otros herejes. Lo mismo les sucedió en el siglo siguiente en Italia a los dulcinistas o



dulcinianos. A muchos de ellos la Iglesia los trató con saña torturándolos y quemándolos en la hoguera.



módulo de respeto
Programa de intervención penitenciaria centrado en valores, hábitos y actitudes, basado en el trabajo en grupo, en la
participación voluntaria y en la convivencia en el respeto mutuo, dirigido por educadores en una dinámica de presión
positiva en la responsabilidad y el apoyo mutuo para una reintegración social.


mu
mu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "muña" siendo su significado: </br>Muña: paja muy fina,
hecha casi polvo, que molestaba mucho a los ojos cuando trillábamos y hacía viento y se metía fácilmente en el
cazuelo común de la ensalada a la hora de la medienda, por lo que lo tapábamos con las manos. Al pinchar el tenedor
en el cazuelo preferíamos que saliera tomate. ¡Qué rico estaba en la era! 


muchismo
Síncopa del superlativo muchísimo. A la sombra del acento la segunda i tiende a desaparecer por economía o facilidad
fonética, lo que ha sucedido con cierta frecuencia en la evolución de nuestra lengua


mucho chau, chau y poco niqui, niqui
Mucho chau, chau y poco niqui, niqui: Locución adverbial que se usa en el centro de Madrid (Arganzuela, Lavapiés..)
para significar muchas palabras y pocos hechos, mucha apariencia y poco contenido, mucha corbata y poca pelleja al
modo del escudero del Lazarillo.

muda de ropa
Con mi imaginación alguna vez me traslado a los paisajes de mi infancia. La muda puede referirse a los cambios
cíclicos de algo, sea la piel de una serpiente que veíamos en el campo, el barbecho, los pastos de los pasiegos o
cualquier otra cosa. También puede referirse a una mujer que no puede hablar o callada como dice alguna canción
machista. Pero en mis recuerdos infantiles de posguerra la muda es el cambio de ropa que hacíamos el domingo por la
mañana.



mudarra
Término de origen árabe usado como toponímico y como apellido. Así nombraba la leyenda de los 7 Infantes de Lara al
hermanastro que vengó su muerte, hijo de Gonzalo Gustios y una mora hermana del mismo Almanzor. La Mudarra es
también un municipio vallisoletano cercano a Villanubla y a Medina de Rioseco.


muerdago
muerdago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "muérdago" siendo su significado: </br>Planta
arbustiva semiparásita de la familia de las lorantáceas que crece sobre diferentes árboles, como la encina o el roble. En
la cultura celta fue considerada mágica y venerada como un remedio universal para cualquier enfermedad. Los druidas
hacían sus ritos bajo alguna encina o algún roble que tuviera muérdago. Es diurética, hipotensora y potenciadora de
sistema inmunológico, pero tóxica a dosis altas por la viscotoxina. Su nombre científico es viscum album, aunque
popularmente se la conoce por muchos nombres: almuérdago, almuérzago, amuérgano, arfueyo, apositoria, liga de
roble, guizne, marojo, cino, visco, visco quercino, visque, ramillo de la suerte...


muergano
Muérgano: Instrumento musical de viento, órgano. Navaja, molusco bivalvo comestible. En Colombia, cochibache,



cacharro inútil, persona perezosa y vaga y también deshonesta y maleducada

muiñeira
También muñeira y muñera, molinera. De muiño, molino en gallego. Música y danza popular de Galicia y zonas
limítrofes, bailada en parejas o en corro, que recuerda los tiempos de espera de la molienda y en la que no suele faltar
el aturuxo.


multiculturaltismo
Situación sociológica de coexistencia de diferentes tradiciones culturales en una misma zona geográfica. Ahora bien,
según unos, esta situación es posible e incluso deseable siempre que haya tolerancia y respeto mutuo que debe
empezar por respetar la ley civil vigente en dicho lugar. Lugares multiculturales tolerantes fueron en el pasado Roma y
Toledo, la ciudad de las tres culturas reinando Alfonso X el sabio y actualmente Nueva York, Estambul y muchas
grandes ciudades europeas y americanas, aunque haya puntualmente brotes conflictivos. Según otros, esta
multiculturalidad es imposible por el choque inevitable de las culturas y ponen como ejemplos el trato denigrante de
algunas culturas hacia la mujer o el fanatismo religioso.

multilaretal
Multilateral. Adjetivo derivado del latín, de multus -a -um, mucho y latus láteris, lado, costado, flanco. Que tiene muchos
lados o aspectos y por tanto se puede tratar u observar desde muchas perspectivas. Los problemas sociales son
siempre multilaterales y por ello complejos.

multiorgasmica
multiorgasmica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "multiorgásmica" siendo su significado: </br>Se
dice sobre todo de la mujer que durante el acto sexual o fuera de él tiene muchos orgasmos. Un orgasmo es una
situación de máximo placer acompañada de contracciones musculares rítmicas en la zona de la pelvis como descarga
repentina de la tensión sexual acumulada. En el hombre suele ir acompañado de la eyaculación. Esta situación está
controlada por el sistema nervioso autónomo, y más en concreto por el sistema límbico, una especie de cerebro viejo o
reptiliano porque corresponde a esta etapa evolutiva, la etapa de los reptiles.

muma
Son las siglas del "museo municipal de Alcira", ciudad valenciana de unos 45.000 habitantes y capital de la ribera alta
del río Júcar. Fue fundado en 1979 y pretende transmitir la herecia histórica de la ciudad reflejando sus aspectos
culturales, sociales, económicos, artísticos y de todo tipo.

mundo today
Diario satírico creado en España en 2009 con noticias de cachondeo que a más de uno le han dejado a cuadros no
sabiendo qué pensar. Sus noticias de contenido satírico y humorístico se acercan a la parodia y el esperpento en la
línea del argentino Angau. Hoy he leído en los medios que Irán ha emitido una orden de arresto contra Donald Trump
por el asesinato del general Soleimani. ¡Mundo Today! Pues no, es verdad y ha pedido ayuda a la Interpol.


mundus
Es una palabra latina que puede ser sustantivo, mundus mundi, que significa mundo, universo y también pozo ritual en
el que se depositaban puñados de tierra de todos los lugares de procedencia de los habitantes de una ciudad que se
iba a fundar. También puede ser un adjetivo, mundus munda mundum que significa limpio, elegante, refinado.

munera
Neutro plural de munus múneris, cargo, deuda, deber, regalo, espectáculo público, (munera gladiatorum, combate de



gladiadores). Como dicen los compañeros es un municipio del campo de Montiel en la Mancha albaceteña. Según las
conclusiones del topógrafo Álvaro Anguix y del abogado Francisco José Valera (Un lugar de la Mancha, la patria de
Don Quijote al descubierto), este sería el lugar de la Mancha del que Cervantes no quería acordarse al iniciar la
narración y por tanto la patria chica de Don Quijote, de Sancho, del cura y tantos otros personajes de nuestro Libro. Por
qué Cervantes no quería acordarse de su nombre. Ahí está una de las claves del ensayo. 


munirnos
Munirnos: verbo no muy usado en España aunque admitido por el Diccionario Panhispánico, derivado del francés munir
y en último término del latín munio munis munire (fortificar), unido al pronombre personal de primera persona plural en
forma enclítica. Significa proveernos, dotarnos, pertrecharnos, aprovisionarnos, abastecernos. Suele usarse
pronominalmente.

muña
Como apunta un compañero, en mi tierra alistana asturleonesa, la muña era la paja muy menuda de la era al trillar los
cereales como el trigo, el centeno, la cebada y sobre todo la algarroba. Paja que levantaba el viento y era muy molesta
pues se metía en los ojos y hasta en el cazuelo de la ensalada en la merienda. En el cazuelo había pepino, pimiento,
tomate y cebolla. Se pinchaba y salía lo que fuera pues era hondo y no se veía el contenido. Lo que preferíamos era el
tomate. 


murgado
En Aliste, en lenguaje astur-leonés, hijo único de un matrimonio y por tanto único heredero de los bienes paternos.
También se dice murgao, morgao o morgado. Murgado o morgado es también un apellido de la zona que tiene otros
derivados como murgades o morgades.

murillo
Bajo la campana de las  cocinas alistanas es un pequeño muro de unos 50 cms de altura y 15 de profundidad adosado
a la pared para proyectar el calor hacia atrás y para poner encima las tenazas, jarras de Moveros con vino cuando está
muy frío u otros objetos. Murillo es también el nombre de distintas localidades españolas, sobre todo en Navarra, Rioja
y Aragón y un apellido extendido también por Hispanoamérica como el de nuestro Bartolomé Esteban: me quedo con la
familia del pajarito.


murta
Del latín myrtus y murtus y estos del griego myrtos, que dieron en las lenguas hispanomediterráneas murta y en
castellano mirto o arrayán. También es nombre de topónimos y localidades quizá por la presencia de este arbusto, que
para los griegos y latinos clásicos tenía matices semánticos eróticos por estar dedicado a Venus o Afrodita. Por eso en
algunos lenguajes literarios, como el glíglico de Cortázar, tiene un claro significado sexual. 



musa
Diosas de la mitología griega, en un principio ninfas de las fuentes y de número variable, según las diferentes
localidades hasta que desde Beocia se inpusieron las nueve musas, inspiradoras de la música, la poesía, las artes y las
ciencias. Eran éstas: Calíope, musa de la poesía épica, Clío, de la historia, Erato, de la poesía lírica, Euterpe, de la
música, Melpómene, de la tragedia, Polimnia, de los cantos sagrados y los himnos, Talía, de la comedia, Terpsícore, de
la danza y Urania, de la astronomía.

musaka
La musaka o moussaka o musaca es un plato griego que se ha internacionalizado. Se puede hacer como la lasaña en
capas o en el cuenco vacío de la berenjena partida en dos a la larga a la que previamente habremos eliminado la



carne. En capas se hace así: la primera es una capa de patatas planas fritas de un cm de grosor; encima berenjenas en
láminas fritas; sobre ellas un sofrito de cebolla, zanahorias y tomates, finamente picados, con carne picada
preferentemente de cordero o ternera o cerdo; otra capa de berenjenas; otra del sofrito de carne; espolvoreamos tomillo
y encima salsa bechamel. Un poco de queso rallado y a hornear 20 minutos. Gratinar 3 minutos y está.


musas
Las musas, mousai en griego clásico, eran originalmente las diosas inspiradoras de la música, posteriormente también
de las letras, las artes y el amor. Su genealogía y número fueron algo confusos destacando dos versiones: que eran
hijas de Zeus y Mnemosine o de Urano y Gea. Hesíodo fue el primero en señalar el  nombre de los nueve finalmente
reconocidas: Calíope con tablillas y estilete, musa de la poesía épica, Clío con un pergamino abierto, musa de la
historia, Euterpe con flauta, musa de la música, Erato con la lira, musa de la poesía lírica, Melpomene con coturnos,
musa de la tragedia, Polimnia con manto blanco y cetro, musa de la poesía sagrada, Talía con máscara de teatro, musa
de la comedia, Terpsícore bailando, musa de la danza y Urania con compás, musa de la astronomía y geometría. 


musculos
Plural de músculo, órgano carnoso constituído de fibras que se estiran y contraen para permitir los diferentes 
movimientos corporales de los seres humanos y los animales. Unos permiten el movimiento voluntario en la relación del
ser vivo con su medio y otros el movimiento involuntario de la vida vegetativa como el latir del corazón. Los músculos
obedecen órdenes del sistema nervioso, sea de la corteza cerebral o del sistema neurovegetativo. La palabra deriva del
latín: mus muris (ratón) y ésta del griego mys myos con el mismo significado y del sufijo latino -culus que significa
pequeño. La palabra inglesa mouse (ratón) tiene el mismo origen.

musgaña
Mejor musgaño. La musaraña, especie de ratoncillo insectívoro y hociquilargo. También grupo musical de Castilla y
León desde los años 80. Aún siguen tocando instrumentos musicales tradicionales como la gaita y el tamboril.


muy a doc
muy a doc está incorrectamente escrita y debería escribirse como "muy ad hoc" siendo su significado: </br>Latinismo al
que hemos añadido el adverbio de cantidad muy. Ad hoc significa para esto, para este propósito. Se suele aplicar a lo
que es una solución adecuada para un problema determinado. Puede traducirse también, grosso modo, como
adecuado, específico, válido específicamente.


mu¿ica
mu¿ica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "muñica" siendo su significado: </br>Estiércol de vaca,
que además de servir de abono para las plantas, ha tenido otras aplicaciones, como anestesiante de las abejas
quemándolo , cuando está seco, al castrar las colmenas. Yo de niño ayudaba a mi tío en Aliste a castrar las colmenas
con una muñica seca encendida que echaba humo en torno a la colmena. La muñica  es materia vegetal en
descomposición después de pasar por el sistema digestivo del ganado vacuno , que como todos sabemos, es rumiante
y herbívoro.


nabia
También navia por betacismo. Toponímico indoeuropeo muy frecuente en el noroeste peninsular que significa valle.
También designa una diosa de origen celta de la que tenemos algunos testimonios arqueológicos y lingüísticos como el
río asturgallego Navia o la localidad zamorana de Navianos de Valverde.


nachhilfe
Palabra alemana que significa matrícula



nachleuchtdauer
palabra alemana que significa resplandor duradero, crepúsculo

nacra
Nacra: Pinna nobilis, molusco bivalvo de la familia pinnidae o mejillón gigante del mediterráneo hispano presente en el
parque nacional de Cabrera y en la reserva marina de la isla de Tabarca, especie protegida en peligro de extinción,
usada en el pasado para obtener la seda de mar con que se hacían chales, guantes o medias muy valoradas.

nadieska
Nombre propio femenino, en ruso nadiezhda, esperanza. Nadiezhda Krúpskaya fue la esposa del revolucionario ruso
Vladimir Ilich Ulianov, Lenin.

nagorno karabaj
Nagorno en ruso, montaña, terreno alto y Karabaj en persa, jardín negro. Territorio del Cáucaso entre Armenia y
Azerbaiyán, causa del actual conflicto, latente desde la disolución del imperio ruso, que llevó a la guerra del Alto
Karabaj en los primeros años noventa. En teoría el territorio pertenece a Azerbaiyán pero la mayoría de la población es
armenia. De hecho funciona como república independiente sin reconocimiento internacional, en armenio, República de
Artsaj, hasta 2017 República del Alto Karabaj



nai
Madre en gallego. Y el diminutivo naiciña es aún más bonito. Yo interpreto que es una evolución de mai, cambio
sincopado de mater, lo mismo que pai de pater. 


naifa
Palabra del lenguaje lunfardo que significa mujer. El lunfardo es una jerga originada y desarrollada en la segunda mitad
del siglo XIX en Buenos Aires, Rosario y Montevideo, lugares de inmigración europea, sobre todo italiana y española.
En un principio considerado lenguaje carcelario y de ladrones por las clases instaladas; después lenguaje de barrio y de
la clase trabajadora que intenta sobrevivir, el lenguaje del tango, que tiene siempre, detrás de su inquieta alegría, un
aire triste, como la vida misma.

naiz
En vasco, primera persona singular del presente de indicativo del verbo izan (ser)

nana
Siguiendo la línea que marca alguno de los compañeros quería resaltar el significado de canción de cuna, canción que
cantamos (sobre todo las madres) a los niños pequeños para que se duerman. Según Federico Corriente, arabista
granadino que ocupa el sillón de Ana María Matute desde el 2018, es un arabismo introducido por los andalusíes
integrados en las comunidades cristianas después de la reconquista. Deriva de la fórmula andalusí: nám, nám,
nám-inta: duerme, duerme, duérmete tú. 



nanai
La expresión completa es "nanai de la China" con la que se quiere decir que no, que es imposible o increíble, que no se
puede dar. Posiblemente sea un deformación lingüística de "na de na", versión andaluza-flamenca de "nada de nada".
De todos modos, los nanai son una etnia muy poco numerosa que vive entre Rusia y China y que era desconocida
hasta 1975, año en que apareció la película "Derzu Uzala" de Akira Kurosawa, en la que el protagonista, un cazador de



la estepa rusa, pertenecía a esta etnia. Para los que no la hayáis visto, es una película preciosa, un canto a la amistad.

narcisita
narcisita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "narcisista" siendo su significado: </br>Egocéntrico,
enamorado de sí mismo, admirador de su propia belleza y cualidades, vanidoso, que ama su propia imagen a imitación
del dios Narciso, hijo de la ninfa Liríope de Tespia, joven hermoso que rechazaba a todas las jóvenes enamoradas, por
lo que fue castigado por Némesis, diosa de la venganza, a contemplar la imagen de su rostro reflejada en el agua de un
río hasta caer en él y ahogarse. El narcisista extremo puede tener una personalidad patológica que estudian los
siquiatras.


narciso el gladiador
Entrenador y compañero del emperador Cómodo en el Circo Romano en las últimas décadas del siglo II. Participó en la
última conspiración contra el emperador, alentada por algunos senadores y Marcia, concubina y consejera del propio
emperador al que proporcionó una bebida envenenada. Narciso lo entranguló en el baño. Según otros, en el lecho
después de vomitar la bebida. El protagonista de la película Gladiator está inspirado en este personaje y en el general
de Marco Aurelio Marco Nonio Macrino que en la película llaman Máximo Décimo Meridio.


narró
3ª persona singular del pretérito perfecto simple o indefinido del verbo narrar que significa contar, exponer, referir,
relatar; derivado del latino narro narras narrare: contar, hablar de y éste de gnarus gnara gnarum: conocedor, el que
sabe y del griego gnosco: conocer y éste del indoeuropeo gno que está presente en los términos castellanos: conocer,
ignorancia, noticia notario...

nasson
nasson está incorrectamente escrita y debería escribirse como "nasón" siendo su significado: </br>Tercer nombre de
algunos ciudadanos romanos, como en el caso de Publius Ovidius Naso: Publio Ovidio Nasón, más conocido como
Ovidio, poeta latino autor del Ars amandi y las Metamorfosis, muerto en el exilio en la ciudad de Tomis, actual
Constanza (Rumanía) en el año 17, exilio dictado por César Augusto el año 8 quizá porque el poeta era sabedor de los
devaneos amorosos de Julia, hija del emperador. Nasón significaba "de nariz grande", de nasus nasi: nariz

nastia
Nastia: Del adjetivo griego nastos, apretado. Reacción normalmente contráctil y adireccional de las plantas a estímulos
externos como la luz (fotonastia), la temperatura (termonastia), la gravedad (geonastia) o movimientos (sismonastia o
haptonastia). Son curiosas las sismonastias de algunas droseras al captar el movimiento de algún insecto o las de las
hojas de la mimosa pudica al ser tocadas.


natufiano
También natufiense. Se dice de la cultura posterior a la kebariense en el comienzo del mesolítico, aproximadamente
entre el 12.000 y el 8.500 antes de nuestra era, que se desarrolló en oriente próximo en una franja próxima al
Mediterráneo entre el monte Sinaí y el curso alto y medio de los ríos Tigris y Éufrates y la meseta de Anatolia. El
término fue acuñado por la arqueóloga británica Dorothy Garrod en la primera mitad del siglo XX al trabajar en el
yacimiento de Wadi-en-Natuf en Cisjordania. Los natufienses fueron cazadores-recolectores y habían logrado
domesticar al perro.



navaja de ockham
Occam, también Ockam fue un filósofo franciscano inglés del siglo XIV, defensor del nominalismo y muy crítico con los
filósofos anteriores de la Escolástica sobre todo en el asunto de los conceptos universales. Formuló el principio de



economía después llamado "navaja de Ockham", en el ámbito cultural anglosajón principio de parsimonia que dice: "no
hay que multiplicar los entes sin necesidad", es decir, los hechos se deben explicar del modo más simple.


nazarí
Sobre todo en los medios deportivos empieza a sonar este término como gentilicio de Granada, nuestra hermosa
ciudad andaluza, como sinónimo de granadino, granaíno, granadí, garnatí o iliberitano. El apelativo alude a la época en
que dominó en la ciudad de la Alhambra la dinastía musulmana nazarí desde el siglo XIII al XV.



nápola
Nationalpolitische Erziehungsanstalt, escuela política nacional, centros de segunda enseñanza de las juventudes
hitlerianas para formar a los dirigentes futuros garantes de la raza aria, educados física e intelectualmente en los
valores nazis: conciencia de raza superior, obediencia siempre al Führer, fortaleza física, rechazo de la compasión,
sentimiento de seres inferiores. Desde 1933 al 44 se crearon 38 nápolas, escuelas de élite de la raza aria.



ne ton dia
ne ton dia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ne ton Día" siendo su significado: </br>Juramento
muy frecuente en la Grecia clásica que aparece en los textos literarios y filosóficos de esta época que significa ¡sí, por
Zeus!, ¡juro por Zeus!

necro
Es un prefijo derivado del griego nekros que significa cadáver. Se utiliza para formar palabras como necrosis,
necrofagia, necrológíco, necrópolis..

necrofanos
La palabra castellana que sí se usa es necrófago, con acento, de etimología griega (necros: muerto y phagomai:
comer), con lo que significaría "el que come animales muertos". En el caso de que existiera necrófano provendría del
verbo griego phainomai: manifestar, mostrarse, con lo que significaría "el que se manifiesta como muerto".¿Sería como
espíritu?. Puede ser.

nefando
Adjetivo derivado del participio futuro pasivo de nefor nefas nefari, verbo latino defectivo que significa no hablar, no
decir. Como el participio futuro pasivo indica obligación, nefandus significa lo que no debe ser dicho, innombrable,
infame, abominable, execrable, vergonzoso, ignominioso, aborrecible, perverso, detestable, aquello de lo que no se
puede hablar por considerarlo inmoral o repugnante, contrario a la voluntad de los dioses o de las leyes de la
naturaleza. Los inquisidores españoles y no españoles considera(ba)n los actos homosexuales un pecado nefando.

nefelobata
nefelobata está incorrectamente escrita y debería escribirse como "nefelibata" siendo su significado: </br>Palabra de
origen griego; nefele nefeles: nube y baino: caminar, andar: el que anda por las nubes, persona soñadora que no tiene
los pies en el suelo. Se aplica cariñosamente a los poetas. El poeta nicaragüense Rubén Darío utilizaba esta palabra ,
como en su poema Mar latino: "Nefelibata contento/ creo interpretar/ las confidencias del viento/.." También Antonio
Machado en su Cancionero apócrifo: "Sube y sube, pero ten/ cuidado, nefelibata,/ que entre las nubes también/ se
puede meter la pata/.."

nefro



nefro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "nefro-" siendo su significado: </br>También nefr- y
-nefros, prefijos, infijos, o sufijos griegos,  muy usados en medicina (nephros nephrou: riñon) que significan "renal", lo
referente al riñón. Forman palabras como nefrología, nefritis, nefralgia, epinefrina, nefropatía.

negocio redondo
Es cualquier actividad comercial o de otro tipo muy ventajosa para quien la realiza. Como la de un comerciante de
Villarrobledo en la provincia de Cuenca (Castilla la Mancha), quien socarronamente decía: yo sólo gano un módico tres
por ciento; compro a uno y vendo a tres.

nekane
Nombre propio femenino vasco derivado de neke, pena, dolor. Su equivalente castellano es Dolores.

nemine discrepante
Ablativo absoluto del latín que pasó al castellano como latinismo, (aquí sí lleva acento), con valor adverbial señalando
el modo como se produce una decisión colectiva, sin discrepancia, por acuerdo unánime, por unanimidad, estando
todos de acuerdo, sin discordia; al pie de la letra: no discrepando nadie, como también dice nuestro Diccionario Abierto.


nemotecnica
Adjetivo femenino de nemotecnia que es lo mismo que mnemotecnia, que Furoya ha definido perfectamente en una
entrada anterior con su etimología griega, técnica de la memoria. Estos trucos muy útiles normalmente se basan en
asociaciones de lo que no queremos olvidar con alguna cosa más familiar semejante por su forma, su fonética o alguna
otra relación o construir mapas conceptuales o formar frases graciosas. Cuando estudiábamos los trágicos clásicos
griegos recuerdo que solíamos repetir: "Eurípides no me Sofoques que te Esquilo".



nenikekamen
nenikekamen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "nenikékamen" siendo su significado:
</br>Helenismo que significa hemos vencido. Según cuenta la leyenda, el soldado correo Filípides corrió 40 kilómetros
desde el campo de batalla de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria. Dicha esta palabra, cayó y murió de
agotamiento. Los actuales corredores de Maratón pretenden emular a Filípides

neomática
neomática está incorrectamente escrita y debería escribirse como "neumática" siendo su significado: </br>Del griego
pneuma pneumatos, soplo, viento, respiración, el aire ligado a la respiración, por eso pneumon neumonos significa
pulmón Es una parte de la Física que trata de los gases, sus propiedades y usos; también una tecnología que usa el
aire comprimido como fuente de energía. Puede ser también un adjetivo aplicable a objetos o personas: así, una
muñeca neumática es una muñeca hinchable que algunos usan como compañera sexual. En el lenguaje de Un mundo
feliz de Aldous Huxley una mujer neumática es una mujer atractiva y voluptuosa.

nepenthe
También nepente o nepentes, como apuntan algunos compañeros. Del griego ne- prefijo negativo y penthos, dolor,
aflicción, desgracia: Bebida de los dioses, medicamento contra el dolor y la melancolía, droga del olvido de la que habla
Homero en la Odisea, probablemente el opio, que se mezclaba con el vino. En el siglo XVIII Linneo puso el nombre de
nepenthes a un género de plantas carnívoras y trepadoras  originarias del Asia suroriental, también llamadas plantas
jarro o copas de mono de la familia nepentácea.





nequis
Tú no puedes. En latín, 2ª persona singular del presente de indicativo del verbo irregular nequeo nequis nequire
nequi(v)i néquitum: no poder, no ser capaz.

netiqueta
Palabra de la red, netiquette (net + etiqueta: etiqueta en la red), reglas de conducta y buenos modales en internet para
una buena convivencia cibernética. El IETF (grupo de trabajo de ingeniería de internet) elaboró en 1995 un documento,
el RFC1985 con una serie de normas o recomendaciones. Pondré dos ejemplos: No escriba con mayúsculas; esto se
considera como gritar y comparta sus conocimientos con la comunidad. Todas las recomendaciones se encierran en
dos: Pongámonos en el lugar de los otros  cuando utilicemos la red y pensemos que los demás no siempre son como
nosotros.

neton
neton está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Netón" siendo su significado: </br>También Neto, Neito,
Neitín, Natín, dios de la guerra y señor del rayo venerado desde el primer milenio a. d. C. en la Turdetania, Oretania y
Bastetania de la Hispania prerromana, cuyo culto se fue extendiendo después por toda la península, como atestiguan
testimonios arqueológicos prerromanos encontrados en Gerona, Zaragoza, Huesca, Huelva, Coímbra, Granada... El
escritor romano Macrobio del siglo IV escribió sobre los antiguos accitanos o habitantes de Guadix (Granada): "Accitani
etiam, hispana gens, simulacrum Martis radiis ornatum maxima religione celebrant, Neton vocantes": "Los accitanos,
tribu hispana, veneran con gran devoción a un dios semejante a Marte, ornamentado con rayos, al que llaman Netón"

neuma&#40;to29
neuma(to29 está incorrectamente escrita y debería escribirse como "neuma to" siendo su significado: </br>Neuma
(to):Como bien dice Jessica neuma está relacionado con el pulmón; es un  sustantivo griego con el artículo neutro to, to
pneuma tou pneumatos, aire, soplo, viento,  respiración, espíritu, relacionado con el verbo pneo: soplar, respirar,
exhalar perfume, que en español ha dado prefijos, infijos y sufijos como éstos, con  la p inicial o sin ella: neuma-, 
neumat-, neumato-, neumo-, neumon-, neumono-, pneuma-, -neumo-, -nea, -neumón, -pnea, -pneo, -pneumón,
-pnéustico, --pneusto, -pnoo; todos relacionados con la idea de aire y respiración. Ejemplos: neumatemia, neumatocele,
nuematología, neumocentesis, neumococo, neumografía, neumólogo, neumopatía, neumotórax, disnea, taquipnea,
pioneumotórax: todos términos médicos.


neurogenesis
neurogenesis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "neurogénesis" siendo su significado:
</br>Palabra de origen griego: neuron neurou: nervio, fibra, cuerda, correa, fuerza y genos geneos: origen, linaje,
nacimiento, género: origen de los nervios. Es la producción de las células del sistema nervioso central que, como
sabemos, comprende el cerebro y la médula espinal. Estas células son las neuronas y las células gliales. La función de
estas últimas parece ser que es de apoyo a las neuronas: son reserva alimenticia y almacén de memoria. Esta
producción de las células nerviosas se inicia en la cuarta semana de gestación y hasta la segunda mitad del siglo XX se
pensaba que terminaba con el nacimiento y que no había regeneración. Sin embargo hoy sabemos que puede haberla
lo que abre un horizonte de esperanza para las lesiones cerebrales, de la médula espinal y enfermedades, como el
Alzheimer o el Parkinson.

neve
Nieve en gallego, portugués e italiano, (en nuestra madre latina es nix nivis), que con el tiempo pasó a ser también
nombre de mujer bien hermoso. He leído hace poco que unos paleontólogos italianos han bautizado así a una niña
recién nacida de hace 10.000 años del período mesolítico, cuyos restos han encontrado en 2017 en la cueva Arma
Veirana de la Liguria. Creo que la pusieron Neve por la proximidad del río Neva. Cuando Neve murió tenía unos 40 días
y pertenecía a un grupo de cazadores-recolectores del homo sapiens. Quizá murió por la escasez de alimentos y
sabemos que la enterraron con cariño.




ni cenamos ni se muere padre
Refrán algo bruto y en desuso, más oído por la zona de la Mancha, que señala la dependencia entre dos hechos
deseados que no terminan de producirse.


ni cristo que lo fundó
Me gusta esta locución que ha introducido Alberto. Y efectivamente se trata de una expresión adverbial del habla
coloquial y algo vulgar que reitera la negación con cierta recriminación y que sigue a otra negación anterior, de aquí que
esté introducida por "ni". Algo semejante sucede con las locuciones "..ni qué niño muerto o ..ni qué ocho cuartos" que
enfatizan el rechazo de una pretendida explicación o justificación.


ni rey ni roque
Locución sustantiva coloquial, nos dice el Diccionario, que significa: nadie sin distinción. Se excluye a todo el mundo en
el asunto de que se trate. La expresión alude a las piezas del ajedrez del rey y la torre, que antiguamente se llamaba
roque, de ahí el movimiento del enroque.


ni siquiera
También "ni tan siquiera". Expresión adverbial que enfatiza la negación de algo mínimamente esperable, compuesta de
la negación, la conjunción condicional y la 3ª persona singular del presente de subjuntivo del verbo querer.


niceto
Nombre propio derivado del griego (nike nikes: victoria) que por tanto significa victorioso. Este nombre sí era utilizado
por nuestros abuelos, pero en la actualidad apenas se oye. Un personaje de nuestra historia que lo llevó fue Niceto
Alcalá Zamora, escritor y político conservador, primer presidente de la segunda república, nacido en Priego (Córdoba)
en 1877 y muerto exiliado en Buenos Aires en 1949 como muchos otros españoles a causa de nuestra dictadura larga
e impune.

nicomaco
Nicómaco: Nombre propio de origen griego, de nike nikes, victoria y mache maches, batalla, combate, esfuerzo: lucha
victoriosa. Así se llamaban el padre y el hijo de Aristóteles, el filósofo griego, autor de La ética a Nicómaco, libro que
dedica a su hijo, como indica el título.

nicotiana benthamiana
Planta solanácea, hermana del tabaco, nativa de Australia, descrita por el botánico inglés del XIX George Bentham.
Aguanta bien la sequía y no tiene sistema inmunológico. Desde hace algún tiempo la usan los científicos como sujeto
paciente en sus investigaciones para crear vacunas. La han usado contra el virus del ébola y la están usando ahora
frente al coronavirus. El proyecto NEWCOTIANA coordinado por Diego Orzáez del CSIC  con investigadores de la
Universidad Politécnica de Valencia y la Tecnológica australiana de Queensland han descifrado su genoma y siguen
investigando con otros científicos del mundo.



nictaginácea
Familia de plantas dicotiledóneas con más de 30 géneros y de 300 especies, en la que destaca el dondiego al que
Linneo llamó mirábilis, hermoso, admirable, maravilla; no solo por sus bellos colores sino por la característica de abrir
sus flores de noche, a lo que alude también la etimología griega de nyks nyktos, noche. Esta nictaginácea es la que
utilizó Gregorio Méndel en sus experimentos del jardín del convento para formular sus leyes de la herencia.





nictitante
Del participio presente nictitans nictitantis del verbo nictito, frecuentativo de nicto pues indica la acción repetida de
parpadear. Se dice de una membrana del ojo de algunos animales que los zoólogos también llaman tercer párpado
(palpebra tertia), una telilla trasparente o traslúcida con función protectora. Las aves rapaces como el águila o el halcón
protegen así sus ojos cuando se lanzan a 200 o 300 km/h para cazar. 


nictofilia
Como bien ha dicho Pedro la nictofilia es la atracción obsesiva por la oscuridad llegando a ser un problema síquico y su
origen etimológico es griego (nix nictos: noche y filia -as: amor atracción, amistad).

nidal
En Aliste al noroeste de la provincia de Zamora, zona de influencia del astur-leonés, cuando yo era niño e incluso
después, a los nidos de los pájaros los llamábamos ñales. Esta palabra se sigue usando entre las personas mayores,
pero está cayendo en desuso. Yo creo que la palabra ñal es una abreviación fonética de nidal: desaparición de la "d" y
transformación de "ni" en "ñ". Ñal es pues un sinónimo antiguo de nido que está en desuso.

nihil obstat
Nihil obstat: aprobación legal de un censor de la iglesia católica que, desde el punto de vista de la moral y doctrina
católica, no ve impedimento alguno para que un libro sea publicado. Este latinismo que significa nada se opone, ningún
impedimento, aparece en la contraportada o página legal de los libros publicados por editoriales católicas y antes de la
secularización por todos los libros publicados en la cultura occidental, pues la iglesia era, por propia iniciativa, el
guardián de la cultura


nikita
Nombre propio masculino de relativa frecuencia en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Rumanía. Evolución fonética del griego
Niketas, de nike, victoria. En occidente a veces se ha considerado femenino por culpa de Elton John y de Luc Besson.

niofobia
Miofobia o misofobia? La miofobia es el miedo irracional a las ratas y los ratones. De mys myos, ratón, músculo y
phobos phobou, miedo. La misofobia el miedo irracional, desproporcionado y persistente a contaminarse de gérmenes
y por ello tendencia la obsesión por la limpieza sobre todo de las manos. Dicen que Donald Trump  tiene este problema.
Lavarse las manos con frecuencia es una buena medida para prevenir catarros y gripes, pero sin obsesionarse.


nitidamente
nitidamente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "nítidamente" siendo su significado: </br>Adverbio
de modo, como todos los adjetivos a los que se les aplica el sufijo -mente, que significa de un modo nítido, claro,
preciso, exacto, limpio, puro, no confuso. Creo que en Hispanoamérica le dan también el significado de
excelentemente, óptimamente, extraordinariamente, de buena calidad. Deriva del adjetivo latino nitidus -a -um que
significa nítido, brillante, lustroso, robusto, floreciente.

nm
Símbolo del nanómetro, millonésima parte de un milímetro. Se usa en la nanotecnología para medir cosas realmente
pequeñas sean virus, moléculas, átomos, células, orgánulos celulares o longitudes de onda. El término lo acuñó el
profesor japonés Norio Taniguchi en 1974. Deriva del griego, cómo no, nannos, enano.


no caerá esa breva
Expresión hecha pesimista y equivalente a "no sucederá", indica la poca esperanza del hablante en que suceda algo



que se desea o que se considera conveniente. En su origen parece que expresaba el temor a que algo sucediera y el
deseo que no sucediera. "Ille ficus non caduturus", decía Cayo Ligurio al senado, cuando Aníbal estaba a las puertas
de Roma, recordando los presagios de los sacerdotes de Apolo que decían que Roma no sería asediada mientras la
higuera de Minerva tuviera algún fruto. La higuera casi sin hojas todavía tenía algún higo y Aníbal no atacó. Corría el
216 a. C. en las proximidades del equinocio de otoño.

no dar el brazo a torcer
Locución verbal coloquial, Negarse a cambiar de postura o de opinión en asuntos colectivos en los que se manejan
distintas perspectivas incluso cuando alguna de ellas se impone.


no decir oste ni moste
Locución verbal: No decir oxte ni moxte, sin decir ni oste ni moste, no decir nada , no decir ni mu , no decir ni pío, no
decir esta boca es mía, no decir ni ñe (Venezuela). Una publicidad antigua en España decía: ni oste ni moste. Galletas
loste.



no estar bien de la azotea
Estar chiflado, estar como una chota, estar mal de la chola, no estar bien de la cabeza, no estar en sus cabales, estar
trastornado, tener algún problema síquico o trastorno mental, estar loco o hacer locuras y cosas sin sentido. Las
expresiones nuestras de este tipo son casi tan numerosas como los individuos que andan por ahí con la azotea
averiada. 



no estar bien del tarro
Locución verbal coloquial que significa no estar bien de la chola, no estar bien de la cabeza, estar desequilibrado
mentalmente, estar atontado momentánea o definitivamente, actuar de un modo inapropiado en cualquier situación.

no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti
Es la norma más hermosa de la moralidad humana. El principio más universal de la moralidad racional humana, al
margen de cualquier religión o ideología, que comparten creyentes, ateos, agnósticos y cualquier persona decente
porque se basa en el respeto mutuo, en considerarnos como iguales en dignidad, derechos y obligaciones y en las
relaciones solidarias interpersonales que nos permiten ponernos en la piel del otro. Esta regla de oro de la racionalidad
humana, Kant, filósofo alemán ilustrado, la formuló así en su Crítica de la razón práctica: Actúa siempre de tal modo
que la norma de tu acción sirva como ley universal. La llamó "imperativo categórico".


no hay caso
No es una expresión muy frecuente, pero sí se usa en España, significando no hay nada que hacer, no puede ser, no
se da la situación adecuada para hacer lo previsto. La expresión también puede tener un sentido jurídico: no prospera
la moción o la denuncia o la reclamación, no se admite a trámite por el juez.

no jare1
no jare1 está incorrectamente escrita y debería escribirse como "no jará" siendo su significado: </br>Expresión alistana
para iniciar frase, ¿síncopa de "no dejará de"? que significa "me temo que". Mi tía Vicenta decía a veces de alguien que
aparentaba malos modos: "no jará ser una pustema", queriendo decir: me temo que sea una mala persona

no me rayes
Complementando un poco lo que muy bien define Pedro Crespo (me ha encantado la bella metáfora de endulzar el



instante), yo interpretaría esta expresión verbal imperativa como "no me molestes repitiéndome lo mismo una y otra
vez". Quizá lo de rayar alude a esta reiteración.

no ni ná
Expresión andaluza de tres negaciones para decir que sí pero con cierto retintín, como queriendo significar que eso ni
se duda.



no obstante
Esta locución consta de la negación unida al ablativo singular del participio presente del verbo latino obsto -as -are,
obstans obstantis, que significa impedir u obstaculizar y por tanto al pie de la letra la locución significa no impidiendo,
no siendo obstáculo. La Academia distingue 2 valores en ella: locución adverbial, normalmente entre comas, significa
sin embargo; por ej.: estamos en invierno, no obstante, ayer hizo calor. Locución preposicional que significa a pesar de,
seguida de un sustantivo, un infinitivo o una oración subordinada precedida de la conjunción que.

no pegar ojo
Locución verbal coloquial que así, en su forma negativa, es la expresión del insomnio. No poder dormir por las
preocupaciones, situaciones de excitación u otras razones, aunque los párpados sí estén pegados o cerrados; pasar la
noche en blanco, estar toda la noche en vela.


no quita que
Expresión alistana, inicial de frase, equivalente a "me temo que", "no jará (+infinitivo)", "puede ser cierto que", "es
posible que".



