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fanny
También Fany o Fani. Hipocorístico de Estefanía, del griego stéfanos, corona de ramas o de flores o de metal, honor,
gloria, recompensa. Estefanía es la forma femenina de Estéfano o Esteban, protomártir diácono del cristianismo cuyo
nombre hebreo era Kelilan.


fantana
Palabra rumana derivada de la latina fons fontis: fuente, manantial, fontana; esta última también existe en italiano y en
catalán. Los rumanos guardan memoria de la masacre de Fantana Alba causada por la guardia fronteriza de la antigua
Unión Soviética el 1 de abril de 1941 contra la población rumana que cruzaba la frontera con lo que actualmente es
Ucrania en el valle de Bucovina junto al río Siret.



farallones de las médulas
Promontorios rocosos rojizos que contrastan con la vegetación en la comarca del Bierzo, que han sido declarados "Bien
de Interés Cultural, Patrimonio de la Humanidad y Monumento Natural". Este paisaje berciano fue el resultado de la
técnica extractora de oro, "ruina montium", a cielo abierto que practicaron los romanos hasta el siglo III. 


faraón
Del latín pharao y este de su homófono griego derivado del hebreo par"oh tomado a su vez del egipcio per-aa,
compuesto jeroglífico para casa y columna: palacio, casa grande, como nos dice el Diccionario RAE. Nombre de los
antiguos reyes de Egipto quizá desde el 3100 a. C. Según nos cuenta el sacerdote e historiador egipcio Manetón del
siglo III a. C., el primer faraón habría sido Narmer, conocido también como Menes, fundador de la primera dinastía
hacia el 3100 a. C.


fardela
Palabra de Aliste (Zamora): bolsa alargada de tela para llevar el almuerzo o la merienda al campo o para recoger
productos del mismo como castañas, fréjoles (judías) verdes, tomates...En otras partes la llaman también talego, fardel
y para nuestra desgracia se ha ido sustituyendo por las bolsas de plástico.


farmacognosia
Del griego phármakon, droga, medicamento, veneno y gnosis, conocimiento.  Término introducido por el médico alemán
Aenotheus Seydler en 1815 que la define como la rama de la farmacología que estudia las drogas y sustancias
medicamentosas de origen natural con propiedades beneficiosas o no,  procedan de animales, plantas, hongos o
bacterias.


farnero
En mi tierra asturleonesa, el depósito donde caía la harina de los molinos ahora abandonados en los cauces de los ríos.
Algunos estamos tratando de recuperarlos. Era fascinante ver cómo la piedra expulsaba a intervalos un chorro de
harina que caía en el farnero.



farona
Localismo asturleonés alistano que significa calor excesivo y galbana que produce en los agricultores.

farrapo



En Aliste (Zamora) es cualquier trapo o trozo de tela, sobre todo de lino, que se usaba en la cocina con distintas
finalidades, como cubrir la hogaza de pan o para la limpieza. También se llamaba así cualquier prenda de vestir, no
muy elegante, usada sobre todo en el trabajo. Es una palabra usada por los mayores y que tiene cierta connotación
despectiva. Posiblemente es un enquistamiento evolutivo de harapo.

farraspa
Farraspa: Abundando en lo que dice Juan Antonio de la Red de la zona asturleonesa, Palencia y Valladolid sobre
espundia, los alistanos, en el noroeste de la provincia de Zamora, cuando empieza a nevar, llaman farraspas a los
copos de nieve, pequeños y escasos pero fríos, que dan en la cara de las personas porque caen con cierta inclinación
a causa del viento.


farruc
También farruq y farru?, voz árabe para gallo joven, pollo. Aquí sitúa la RAE el origen de nuestro FARRUCO con estos
matices semánticos: Insolente, altanero, chulo,/ dicho de algunos emigrantes asturgalaicos hacia el sur de la
península,/ cante y baile flamenco quizá asociado a estos emigrantes. Nuestro insigne Corominas discrepa al
considerar que farruco es una forma familiar asturgalaica de llamar a Francisco que al sur evolucionaría en
Facurro?Pacurro?Curro y Paco.



farruko
En castellano "farruco" significa insolente, altanero, desafiante. "¡No te pongas farruco!".

fasces
Plural de fascis, en latín, manojo, haz, fajo. Los Romanos tomaron este símbolo de los etruscos. Era un conjunto de
varas de olmo o abedul atadas con correas al mango de un hacha que sobresalía. Simbolizaba el poder y la autoridad
de los magistrados y también la fuerza de la unión. Las portaban al hombro los lictores delante de los diferentes
magistrados. Fue el símbolo del Partido Nacional Fascista de Musolini en los años 20 y 30 y posteriormente ha sido y
es símbolo de muchos escudos, banderas e instituciones.


fasi
Se trata una vez más de siglas: "federación andaluza de altas capacidades intelectuales" y también "fundació acció
social infancia" para ayudar a los niños en peligro de exclusión en Cataluña.

faun
Banda musical alemana dada a conocer en Múnich en 2002. Su alusión al dios Fauno pretende la conexión con la
Naturaleza. Su música sincrética unifica elementos de la cultura nórdica  y la mediterránea con la música sacra
medieval como las cantigas de Santa María. En sus conciertos utilizan distintos idiomas desde el alemán y el latín al
francés, español o galaicoportugués con instrumentos musicales antiguos


febrerico
Febrerico el loco, un día peor que otro. En febrero el corto, ningún día se parece a otro. Febrerillo el loco con sus días
ventiocho, sacó a su padre al sol y lo apedreó. En febrero busca la sombra el perro, a finales, que no a primeros. En
febrero siete capas y un sombrero, un rato al sol y otro al humero, gatos en celo, mes fullero, mes embustero, veletero,
cara de perro. 



feérico



Galicismo. Tradución del adjetivo francés féerique, mágico, del sustantivo fée, hada, duende. También se dice faérico.
Lo referente al mundo mágico, de los duendes, las hadas, los gnomos, los trolls, los elfos, las sirenas, silfos, ondinas,
nereidas, ninfas...


feije
(Palabra alistana): Atado de ferraña, berzas, nabizas, hierba verde o seca.. que se llevaba a la espalda y servía de
alimento para los animales. Para que el atado tuviera estabilidad y no se estropeara en el camino era necesario hacerlo
con gavillas "contrapiadas", es decir, unas puestas al revés de las otras. Por ej., en un feije de nabizas, la primera
gavilla se ponía con la cabeza de los nabos para la izquierda, la siguiente con los nabos para la derecha y así
sucesivamente hasta completar el atado que se apretaba con una soga normalmente.                                                      
                                                                      


feixe
Término gallego. En mi tierra asturleonesa alistana dicen feije. Es un haz o hato de hierba verde o seca, de colza,
berzas, ferraña u otro forraje para los animales. Yo desde niño aprendí a hacer bien los feijes para que no se
estropearan en el camino tanto si los tenía que llevar yo a la espalda o en los ganchos de la burra.


felipe
Felipe es un nombre de etimología griega que significa "amigo de los caballos". Fileo: querer, amar y hippos: caballo.

fencejo
También vencejo. Riojanismo y aragonesismo. Lazo o ligadura hecha con juncos, esparto u otra planta para atar los
haces de mies u otras recolectas. Por mi tierra alistana estas ataduras se hacían con centeno y las llamaban
garañuelas. Hace poco he visto un documental sobre la recolección del zumaque, que se hacía en la zona de
Calatayud y Cariñena para el curtido del cuero.


fenecio
fenecio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "senecio" siendo su significado: </br>Si se quiere decir
senecio es una planta venenosa y medicinal que suele nacer en zonas húmedas como la ribera de un río, que
pertenece a la familia de las asteráceas, extendida por todo el mundo, y con miles de subespecies. En España la más
conocida es la hierba de Santiago o hierba cana (senecio iacobaea) que contiene alcaloides por lo que se ha utilizado
como pesticida natural. En Mexico existe el senecio praecox que llaman "palo loco"

fermentación maloláctica
Fermentación secundaria o fermentación ML o FML o conversión maloláctica, de malum -i, fruta, manzana y lac lactis,
leche. Proceso posterior a la fermentación alcohólica en el que el ácido málico de la manzana o la uva se transforma en
ácido láctico, menos áspero, por la acción de ciertas bacterias adquiriendo la sidra o el vino más suavidad y
aumentando su ph.


fero
Es un verbo latino que se enuncia: fero fers ferre tuli latum (1ª persona singular del presente de indicativo, 2ª persona
del mismo tiempo, infinitivo presente, 1ª persona singular del pretérito perfecto y supino) y significa llevar, transportar,
conducir....En castellano lo utilizamos como sufijo de algunas palabras como mamífero, aurífero, melífero significando,
como bien dice Alfredo Edgardo, que tiene o que lleva (miel, oro...)

ferra
ferra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ferraña" siendo su significado: </br>



Ferraña: (Palabra alistana), centeno sembrado en terrenos de regadío para ser segado verde y utilizado como forraje
para los animales en invierno y primavera.


ferruje
Palabra de Aliste, zona de influencia del astur-leonés en la provincia de Zamora. (Reconozco que la mayor parte de
estas palabras son desconocidas para la RAE; sin embargo se usan en Aliste; algunas están cayendo en desuso. Estoy
intentando recuperar este lenguaje y algunas otras cosas, aunque ya hay otros intentos: ver Riofrío de
Aliste/Facebook.)
Ferruje: óxido de hierro, herrumbre, resultado de la oxidación de los materiales de hierro por la acción del agua o la
exposición a la intemperie. Esta oxidación se manifiesta también con su color anaranjado en las algas de las fuentes de
agua herrada al pasar ésta por las vetas de hierro del subsuelo.


fertijo
Localismo asturleonés: fritura de pimientos, de torrijas o de cualquier otra cosa

fides
Palabra del latín, fides fidei, que significa fe, confianza, lealtad, fidelidad, promesa. "Fides montes movet", la fe mueve
montañas.

fidiondo
Arcaísmo de hidiondo y éste de hediondo del verbo heder (antiguo feder), oler mal. En Aliste se conserva como
toponímico. La fuente fidionda está en el término de Grisuela, en su límite con San Vicente y Palazuelo. Tiene aguas
sulfurosas que huelen a huevos podridos y son consideradas medicinales. Las hierbas que crecen dentro del agua
están totalmente blancas y no tienen clorofila.

fierabrás
Del francés fier a bras, brazo bravo, brabucón. También mencionado como Fierabrás de Alejandría, personaje heroico
sarraceno mencionado en los cantares de gesta de la época carolingia, cantados por los trovadores occitanos, del que
se hace eco también nuestro Cervantes en el Quijote. Fierabrás llevaba en su caballo reliquias de la pasión de Cristo
como la corona de espinas, los clavos, el INRI y el aceite para embalsamar el cuerpo que después se convertiría en el
bálsamo de Fierabrás. ¡Qué imaginación le echaban los cristianos medievales en su lucha contra los sarracenos!


figamolla
En catalán y valenciano higo blando, persona sin carácter, sin firmeza, de poca decisión, llorona, pusilánime. En un
tono algo machista, muy propio de nuestros lenguajes, se aplica sobre todo a las mujeres.

figatell
Del italiano fegatello, diminutivo de fegato, hígado, término introducido en nuestro levante por los antiguos genoveses.
Uno más de nuestros productos culinarios de nuestras Españas tan diversas, en este caso por la zona de Gandía. 
Magro, papada e hígado de cerdo, todo triturado, especiado y envuelto en porciones pequeñas con la teleta o redaño
del cerdo, a la plancha o, mejor, a la brasa. 


filantropodo
filantropodo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "filántropo" siendo su significado: </br>Adjetivo de
filantropía, sustantivo de origen griego; de phileo: amar y anthropos anthropou: hombre: amor a la humanidad. Es una
postura cultural y moral, no religiosa, de respeto, solidaridad y comprensión hacia nuestros semejantes, a los que
debemos tratar como quisiéramos que los demás nos trataran a nosotros mismos. De este sentimiento solidario de



respeto y justicia entre los seres humanos nacieron a partir del siglo XVIII las declaraciones universales de derechos
humanos que desembocaron en la de la ONU de 1948.

filato
Fielato, plaza de los pueblos alistanos en las que antiguamente se establecía la oficina de cobro de las tasas
municipales sobre las mercancías a la vez que se las controlaba sanitariamente. La palabra procede del fiel o balanza
que se usaba en el peaje. El nombre ha quedado en la memoria del lenguaje.


filautia
Filautía: Del griego philia, amor, amistad y autós, uno mismo, amor propio, amor a sí mismo no desde el egoísmo sino
desde la amistad: quererse bien a sí mismo queriendo bien al otro. Este concepto lo desarrollaron los filósofos griegos
sobre todo Aristóteles, estoicos y epicúreos. Estos últimos defendieron siempre que la amistad era el placer más
perfecto.

fileo
1ª persona singular del presente de indicativo de un verbo griego, enunciado y transcrito como phileo phileso ephilesa
pephileka que significa querer, sentir amistad, ayudar, tratar como amigo, besar, complacerse en...

filiales
Adjetivo plural de hijo, en latín filius filii que en la evolución lingüística hacia el castellano dio hijo, como palabra
patrimonial, (una de las reglas de esta evolución es que la "f" inicial, seguida de vocal, de una palabra no monosilábica
tiende a transformarse en "h", como en furnus, farina o formica). Sin embargo filial (del hijo o relativo al hijo o a la hija
(filia))  es un cultismo porque mantiene la "f" latina.

fillacion
fillacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "filiación" siendo su significado: </br>Es un concepto
jurídico que define la relación o vínculo establecido entre una persona y sus progenitores o sus padres adoptivos. Este
concepto cambió con la constitución española de 1978 que establece que todos somos iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento... (Art. 14),  pues en el derecho preconstitucional se
hacía distinción entre hijos legítimos e ilegítimos (naturales y no naturales). Esta relación implica derechos y
obligaciones. El término deriva del latín filius filii: hijo.

filomano
filomano está incorrectamente escrita y debería escribirse como "filomelo" siendo su significado: </br>"Filomano" es
probablemente una transformación de "filomeno" y esta palabra una transformación de "filomelo" por disimilación
(cambio de la "l" por la "n"), palabra griega que significa "el amante o amigo del canto" (philos: amigo, y melos: canto).
En nuestro hermoso castellano casi el 80% de las palabras procede del latín y casi el 20% restante procede del griego.

filomena
Así han nombrado los meteorólogos la borrasca que nos azota estos días y que ha dejado en casi toda España
paisajes de nieve que no veíamos hace años. En realidad es un nombre de mujer de origen griego. Está tomado del
participio presente pasivo del verbo fileo, filoumenos filoumene filoumenon, el que, la que, lo que es amado.



filomorfo
Palabra no reconocida por la RAE. Si existiera significaría "con forma de hoja", de phyllon phyllou: hoja de una planta y
morphe morphes: forma, aspecto, apariencia.



filosofía
Hoy es el día de la Filosofía, una de las disciplinas maltratadas por nuestro sistema de enseñanza, que pretende el
conocimiento de todo, aunque con pobres resultados, por eso se llamó así desde el principio, "amor a la sabiduría,
deseo de saber". El 29 de julio de 2005 la conferencia general de la Unesco proclamó el día de la Filosofía que desde
entonces se celebra el tercer jueves del mes de Noviembre de cada año.


filotecnica
filotecnica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "filotécnica" siendo su significado: </br>Adjetivo
femenino de filotecnia, parabra de origen griego: philos philou: amigo, amante de y techne technes: arte, industria.
Filotécnica significa por tanto la que ama las artes

fincada
Femenino de fincado, participio pasivo de fincar, verbo del castellano antiguo que evolucionó a hincar, clavar, fijar,
introducir parcialmente una cosa en otra. En Argentina también significa finca rústica probablemente por las piedras
hincadas en el suelo para delimitarla. En la región asturleonesa así acotan las propiedades rústicas, clavando fincones
en el lindero, sobre todo si son prados. Antigua y vulgarmente también significaba el acto sexual, una clavada; los
italianos dicen una chiavata, fare una chiavata.

fincar la morra
Locución verbal alistana que significa dar una voltereta apoyando la cabeza en el suelo y cayendo de espaldas. Los
rapaces lo hacen jugando en superficies blandas como una pradera verde.


firiese
Es castellano antiguo que aún no ha sustituído la "f" inicial por la "h". Desusado y equivalente a "hiriese" que es la 3ª
persona singular del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo herir del latín ferio feris ferire que significa herir,
golpear y también proferir. En 1354 Pedro I el cruel, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia..dirige una carta al
adelantado de la ciudad de Murcia tratando el caso de que cristianos y judíos se hiriesen: "quando algunt christiano
firiese a algunt judio que pechase seys mill maravedis e sy algunt judio firiese al christiano.."

fistro
Recordando a Pedro, efectivamente es un chiquitismo, término acuñado en los años 90 por Chiquito de la Calzada,
humorista, actor cómico y cantante del cante jondo español malagueño del barrio de la Trinidad. Es un término comodín
de significado indefinido, quizá relacionado fonéticamente con fístula o esfínter, que lo mismo significa el miembro viril,
fistro sexual, (te viá cortá el fiistro dabajo), que cualquier fulano, fistro pecador de la pradera, o algo molesto, fistro
diodenal o incluso un insulto amistoso entre amigos, fistro hijueputa malparío, condemor (I can't the more, no puedorr,
no puedorr, para los guiris).

fisura de rolando
La fisura o cisura de Ronaldo es una hendidura presente en la parte superior central del cerebro de los mamíferos
superiores que separa el lóbulo frontal y el parietal en los dos hemisferios. Se nombra así en honor del anatomista
italiano Luigi Rolando del siglo XVIII.Se encuentra encima de la cisura de Silvio que separa el lóbulo frontal del temporal
en cada uno de los hemisferios del cerebro. En los lóbulos se localizan distintas funciones, como el movimiento, la
visión, el lenguaje...

fitero
En Aliste, plancha de madera dispuesta verticalmente e incrustada en otra más pesada y tocha para darle estabilidad,
contra la que se espadaba la fibra del lino para quitarle las últimas impurezas antes de hilar.



fito
En mi tierra asturleonesa, ruiseñor, vitarrona, ralín, luscinia megarhynchos, pajarillo insectívoro migratorio de plumaje
pardo rojizo y de canto melodioso que se oculta entre los árboles de las riberas. 


fitocenosis
Término científico derivado del griego phyton, planta y el adjetivo koinos, común. Es el conjunto de organismos
vegetales que viven en un biotopo o lugar con las características ambientales necesarias para su supervivencia.
Tratándose de los animales tendríamos la zoocenosis. Y si consideramos todos los seres vivos tendríamos la
biocenosis.


fitofaga
fitofaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fitófaga" siendo su significado: </br>La que come
plantas. Etimología griega: phyton phytou: planta y phagomai: comer. En micología se dice de las setas que se nutren
de madera y que ayudan a descomponer

fitofotosensibilizante
Del griego phyton, planta, phos photós, luz y del latín sensus, sentido, sensación, reacción a los estímulos sensoriales.
Se dice de las sustancias de las plantas que aplicadas sobre la piel desencadenan efectos adversos como
enrojecimientos o quemaduras en presencia de la radiación solar. Algunos oleatos como el de la ruda, utilizada para la
artritis, originan efectos rubefacientes en la piel expuesta al sol.


fitomatria
fitomatria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fitometría" siendo su significado: </br>Término
técnico derivado del griego: phyton phytou: planta, vegetal y metron metrou: medida. En Botánica es la medición de las
respuestas fisiológicas de las plantas a los distintos factores medioambientales.

fitomorfa
Fitomorfa: femenino de fitomorfo, palabra que no reconoce la RAE como tampoco fitomórfico,  que derivaría del griego
phyton phytou: planta, todo lo que se desarrolla, niño y morfé morfés: forma, apariencia, aspecto. Suele aplicarse a las
imágenes, objetos artísticos o no que tienen forma de planta. En el arte islámico, cultura en la que están prohibidas las
representaciones humanas o divinas abundan las creaciones fitomórficas, como sucede en la Alhambra de Granada.

fitoplasma
Término científico que designa a una parásito de las plantas descubierto por los años 60, aún no muy bien conocido en
su ADN, a medio camino entre los virus y las bacterias, transmitido por insectos como la grafiosis y que afecta al floema
o vasos liberianos que transportan la sabia elaborada desde las hojas hacia las partes de la planta no fotosintéticas,
dificultando o anulando su paso y provocando amarilleamiento y arrugamiento de las hojas. La grafiosis, que es un
hongo, afecta al xilema que conduce la sabia bruta hacia las hojas. La etimología de fitoplasma es griega, de phyton
phytou: planta y plasma plásmatos: forma, figura, aspecto, por el aspecto o forma que adquieren las plantas cuando
tienen la enfermedad.


fitónimo
Del griego phyton -ou, planta y ónoma -atos, nombre: nombre de una planta. El término se aplica tanto a los nombres
científicos como a los populares.


fiuncho
Término gallego. Hinojo, planta aromática de muchos nombres como perejil gitano, matalauva, hierba santa, anís,



almacio, en mi tierra cinojo, foeniculum vulgare. Por el noroeste se usa ahora con la nébeda o hierba de los gatos para
cocer las castañas a las que da un sabor muy agradable.


fiyuela
Dulce parecido a la torrija, hecho de harina, huevo y azúcar y frito en aceite de oliva. Se hace y consume en Aliste y
zonas próximas antes de la cuaresma. La fiyuela tiene forma de elipse. Si se le hace un agujero en el centro se
convierte en rosquilla. También puede convertirse en un maragato si toma la forma humana.



floema
Del griego phloios, corteza, monda de fruta. Liber, libro, capa de las plantas superpuesta al cámbium para distribuir la
savia elaborada en la fotosíntesis. En el cerro de Almodóvar próximo a mi barrio los conejos se comen esta corteza
tierna de las plantas jóvenes sobre todo en verano cuando se les termina la hierba. Si no las protejemos, adiós plantas.
Hasta la corteza resinosa de los pinos. Y es que al hambre no hay pan duro.



flogisto
Del adjetivo griego phlogistos, quemado, consumido por el fuego. Presunta sustancia de los cuerpos ideada por los
últimos alquimistas aprendices de químicos de los siglos XVII y XVIII para explicar la combustión. El alquimista-químico
alemán del XVII Johann Becher lo llamó terra pinguis. A finales del XVIII Antoine Lavoisier  lo eliminó. No era necesario
suponer su existencia para explicar la combustión de los cuerpos. Sí era necesaria la existencia del oxígeno, cuyo
nombre acuñó en 1777.


flor de un día
Ahora que en mi tierra alistana asturleonesa están a punto de florecer las jaras decorando el monte con innumerables
puntos blancos, recuerdo de mi infancia haber oído al ti Juan el herrero comentar en la fragua que la flor de la jara es
flor de un día. Y es cierto que florece secuencialmente, pues no echa todas las flores a la vez. En cada planta se ven
cada día más o menos las mismas flores, pero son realmente distintas, aunque no por eso son menos hermosas. Pues
bien, ser flor de un día en nuestro idioma alude a lo efímero de la fama o del éxito social sobre todo cuando no es
resultado del trabajo y el esfuerzo constante.


flos
Palabra latina de la tercera declinación (flos floris) que significa flor, parte mejor, élite, adorno.

flos santorum
Flor de los santos. Este título en latín designa el conjunto de traducciones y ediciones de la obra del fraile dominico
italiano del siglo XIII Santiago de la Vorágine (Jacopo da Varazze), obra titulada Legenda Santorum o Legenda Aurea o
Lombardica Historia, (lecturas sobre los santos) escrita entre 1250 y 1280. Desde el primer incunable de 1470 en
Basilea se imprimieron más de un centenar hasta 1501, de los que tenemos en España al menos 5.



flusflús
Término coloquial onomatopeico muy usado por la gente, (yo lo oigo con frecuencia en la zona centro y noroeste), con
algunas variantes fonéticas como flusflís, flisflús, flisflís, fusfús...
Pulverizador, atomizador, nebulizador, espray que vaporiza un líquido, agua, colonia, aceite o lo que sea, con aire a
presión.



flüsstälern
flüsstälern está incorrectamente escrita y debería escribirse como "flusstälern" siendo su significado: </br>Palabra de la
lengua alemana que significa valles de los ríos

fobomelo
Podría aceptarse como helenismo, antónimo de filomelo, pero no es palabra RAE. De PHOBOS, miedo, aversión y
MELOS, canto, melodía: el que odia la música. ¡Pobre de quien tenga esta desgracia! Hasta Nietzsche, uno de los
maestros de la sospecha, defendía que la vida sin música sería un error. 


fol
Fuelle, como dice Fede, odre o bolsa originalmente de cuero que el gaitero llena de aire  a través del portaviento o
soplete y que, al comprimirlo con el brazo, mantiene el sonido de la gaita. A la gaita de fol, también se la llama
simplemente fol o fole, que se toca también por mi tierra de Aliste, la Carballeda, Sanabria, Alba, Tábara, Tras os
Montes, Las Arribes, La Maragatería, El Bierzo y tantos otros sitios de la zona asturleonesa, de Galicia y otras partes de
España


folixia
También folixa, palabras del bable o asturleonés asturiano que significa fiesta, juerga, alegría, diversión normalmente
acompañadas de baile, gaita y sidra. Folixa a esgaya, dolor na vidaya, dice un refrán asturiano que significa fiesta a
tutiplén, dolor en la sien. En verano muchos paisanos andan de folixia en folixa.

fonico antonimo
El antónimo de fónico, adjetivo derivado del término griego phoné, sonido o voz, es afónico, que se queda sin voz o sin
sonido

foramontano
De foras montes, fuera de las montañas, gente no montañesa, no perteneciente a las montañas de Cantabria: Los que
repoblaron el Bierzo y las tierras al norte de la meseta del Duero en el siglo IX, cuando empezó a ceder el empuje de la
conquista musulmana. Término acuñado por el periodista franquista y falangista Victor de la Serna, hijo de la escritora
Concha Espina. Algunos pueblos de Orense, Zamora y Salamanca llevan este apelativo como Faramontanos de
Tábara, Cabeza de Framontanos y Faramontaos.


foraneos
Foráneos (con acento) es el plural de foráneo, que sí existe en el diccionnario español y que significa extraño, forastero,
que procede de otro lugar, sea éste un pueblo, una ciudad, una nación o cualquiera otra cincunscripción.

forfaya
En mi tierra también dicen furfaya, miga de pan que cae al partir el pan. 

forfolipidos
forfolipidos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fosfolípidos" siendo su significado: </br>Son lípidos
(popularmente grasas) complejos  de membrana, anfipáticos, es decir, que tienen una parte hidrófoba (insoluble en el
agua) y otra parte hidrófila, que son constituyentes esenciales de las membranas celulares y funcionan como
mensajeros en la comunicación intracelular, hacen soluble el colesterol a través de la bilis y ayudan en el buen
funcionamiento del pulmón. La palabra viene del griego lipos lipeos: sustancia húmeda y brillante, grasa y phosphoros
phosphorou: que lleva luz (phaos phaeos: luz, día claro y phero: llevar).



formacion de vocablos donde inerviene la composicion y la derivacion
La formación de vocablos mediante composición y derivación se llama "parasíntesis"

formarse troya
Por aquí, en la península, decimos formarse o mejor, liarse la de Troya, en alusión a la guerra de Troya de la Grecia
clásica, para describir un lío, un tumulto, una revuelta, una pelea, discusión o follón normalmente sin llegar a las armas

formoreos
También formoré, formorianos o fomoireos. En la mitología celta irlandesa son los dioses de la muerte, de lo oculto y de
la noche; algunos con cabeza de animal, sobre todo de cabra o con un ojo delante y otro detrás de la nuca, con formas
raras y diversas. Habitaban en una zona oscura más allá del océano, invadieron Irlanda en un tiempo mitológico y la
repoblaron hasta que fueron derrotados por los Thuatha De Danann (quintos invasores), dioses de la luz,  el pueblo de
la diosa Dana. 



foros
Plural de foro, de etimología latina: forum que significaba la plaza, el espacio público donde estaba el mercado y los
edificios públicos de administración de justicia, de gestión política o religiosa, el equivalente al ágora de los griegos en
la que convergía todo lo que sucedía en la ciudad: fueran noticias, venta de esclavos, discursos de los políticos, etc.
Por eso actualmente designa cualquier espacio real o virtual de encuentro entre personas para hablar, comunicar
novedades, transmitir conocimientos, mostrar tendencias artísticas o disfrutar de la comunicación. Palabras castellanas
relacionadas con ésta son: aforo, forense, aforamiento, fueros.

forsa
Es un instituto alemán de investigación social y análisis estadístico, fundado en 1984 en Köln: Colonia (Forsa
Gesellschaft für Sozialforschung und Statistische Analyse mbh) y con sede actual en Berlín.

fosforilar
Término científico que significa transformar o transferir energía en los organismos mediante la introducción de algún
radical del ácido fosfórico en alguna molécula orgánica. En las plantas los cloroplastos convierten la energía solar en
química, es decir, realizan la fosforilación fotosintética o fotosíntesis.


fotica y afotica
Fótica se dice de la zona luminosa de los mares y océanos (phos photos, luz en griego), en la que es posible la
fotosíntesis porque entra la luz del sol hasta algo más de 200 metros. Le sigue la zona disfótica en la que hay luz cada
vez más difuminada hasta un km de profundidad en la que no es posible la fotosíntesis. Tampoco es posible en la zona
afótica, sin luz, en la que no es posible la vida vegetal pero sí la animal.

fouciño
En gallego, diminutivo de a fouce, la hoz. También dicen fouciña, herramienta de labranza de cuchilla metálica en forma
de media luna con mango más o menos largo de madera, usada para segar hierba, los cereales o rozar zarzas, como
dicen en mi tierra, cortar zarzas u otros arbustos semejantes.


fósil viviente
Término no científico acuñado por Charles Darwin para referirse a los seres vivos que han resistido el paso del tiempo
en millones de años sin apenas cambios. Ejemplos del mundo vegetal son el ginkgo biloba o el wollemia nobilis. Este
último es una conífera autraliana descubierta en 1994 por David Noble en la región australiana de Montañas Azules en



el parque Wollemi, de la que solo se tenía conocimiento a través de los fósiles.


försterhaus
En alemán casa de guardabosques o agente  forestal

fraconiano
fraconiano está incorrectamente escrita y debería escribirse como "draconiano" siendo su significado: </br>De Dracón
de Tesalia, gobernante y legislador de Atenas en el siglo VII a. d. C., creador del primer código escrito de las leyes de la
ciudad para ser aplicado por igual a ricos que a pobres, a nobles que a plebeyos, lo cual fue considerado algo extremo
y desmedido por los primeros, acostumbrados a los privilegios propios y a las arbitrariedades con los pobres. Desde
entonces una ley, código o decreto es draconiano cuando se establece y se aplica de un modo muy severo, con penas
muy duras. Con Dracón y después con Solón se inicia la democracia griega, basada entre otras cosas, en la igualdad
legal de los ciudadanos.



fracticidad
Derivado del verbo latino frango frangis frangere fregi fractum: romper, dividir, hacer añicos un todo. Término técnico
usado en matemáticas o en las ciencias físicas que indica la cualidad abstracta de lo fraccionado.


fraternulian
Sería la tercera persona del plural del presente de indicativo del verbo fraternuliar, que creo que no consta en el
Diccionario, a no ser en el glíglico de Cortázar. Tiene toda la pinta, pero no estoy seguro, de que podría significar
fraternizar,  sentirse unido y tratar a alguien como un hermano.


fray gerundio de campazas
Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, personaje ficticio de la novela satírica y burlesca Historia del famoso
predicador Gerundio de Campazas, alias Zotes del Padre Isla, jesuita, (José Francisco de Isla de la Torre y Rojo),
nacido en Vidanes (León), Comunidad de Castilla y León en 1703. Fray Gerundio es un predicador extravagante en
quien el Padre Isla proyecta a todos los predicadores culterano-conceptistas de la época, eruditos en latinajos, ideas
huecas y silogismos estúpidos. La obra tuvo un gran éxito y fue prohibida por la inquisición por dos veces a mediados
del siglo XVIII. También escribió otras obras de tono satírico y burlesco como El tapabocas.



fredense
Gentilicio de Frías (en origen Aguas Fridas), precioso pueblo del norte de Burgos en la comarca de las Merindades.
Con los onienses de Oña y los pozanos de Poza de la Sal forman la mancomunidad de Raíces de Castilla. Mi tierruca
asturleonesa es preciosa lo mismo que todos los pueblos medio abandonados de nuestra Castilla.


freinetiano
Relativo al movimiento pedagógico del francés Celestin Freinet que propone, con un fundamento socialista,
autogestión, cooperación y solidaridad entre los implicados en el proceso educativo; un tipo de educación semejante y
coetánea a la última fase de nuestra institución libre de enseñanza que terminó como nuestra poco reconocida II
República con la miserable dictadura. La pedagogía Freinet propone una escuela no elitista para el pueblo con
democracia interna y participativa, sin autoridad capitalista ni exigencias externas.


friné
En griego, sapo, sobrenombre antifrástico de Mnesarete (recuerdo de la virtud)  de Tespias, hetera del siglo IV a. C.,



musa de Praxíteles y otros escultores para sus Afroditas. Acusada de impiedad por el celoso y despechado Eutias, el
tribunal de los heliastas la absolvió después que su defensor Hiperides la desnudara ante los jueces: tanta belleza ( la
misma que vemos en la Venus de Cnido) no podía ser menos que virtuosa.


froliña
En gallego, diminutivo de frol, metátesis de flor.

frontería
Anticuado, frontera, límite separador de dos espacios, culturas, naciones, situaciones o de cualquier otra cosa que se
sitúa frente a otra. La frontería pone frente a frente esas dos realidades que se autoafirman enfrentándose. Recuerdo a
un profesor de filosofía que en mis tiempos de seminarista, al hablar de la idea existencialista de que el hombre es un
ser para la muerte, solía decirnos: ¡Chicos, vivimos en frontería! Pero, claro, esta frontería negaba el ateísmo de los
existecialistas, como no podía ser menos en la formación de un seminario.


fruncho
Localismo asturleonés alistano. Forúnculo o inflamación de la piel en áreas del cuerpo húmedas y con pelos, causada
por la bacteria staphylococcus aureus sobre todo en personas con alguna enfermedad crónica o por contagio o mala
higiene.


fucino
En asturleonés alistano hocico

fuego griego
Arma incendiaria de los griegos del Imperio Bizantino que lanzaban contra los barcos enemigos quemándolos
irremisiblemente. Aunque la fórmula era secreta, se cree que la mezcla estaba constituída de petróleo, cal viva, azufre,
salitre y resinas. La cal viva  en contacto con el agua sería quizá la chispa incendiaria.


fuente ovejuna
Fuenteovejuna, en una sola palabra, es una obra de teatro escrita en los inicios del siglo XVII por Lope de Vega sobre
hechos acontecidos en la época de los Reyes Católicos en Fuente Obejuna, en otros tiempos quizá también Fuente
Abejuna, municipio cordobés de Sierra Morena, cercano al yacimiento de la villa romana de Mellaria. Una noche de
abril de 1476 el pueblo mató a su Comendador, un feudal déspota, cruel y con derecho de pernada, según el drama de
Lope, aunque las causas reales del asesinato probablemente fueron los conflictos internos en el Maestrazgo de la
Orden de Calatrava.


fuerdes
Es castellano antiguo, acortamiento de fuéredes por supresión de la primera "e" interconsonántica (síncopa), por
facilidad fonética, equivalente a nuestro futuro imperfecto de subjuntivo en segunda persona del plural, fuereis, del
verbo ir. Esta palabra aparece en la poesía mística de San Juan de la Cruz, "el cántico espiritual del alma" que dice
así:"¿Adónde te escondiste, amado,/ y me dejaste con gemido?/ Como el ciervo huiste/ habiéndome herido./ Salí tras tí
clamando y ya eras ido./ Pastores, los que fuerdes/ allá por las majadas al otero,/ si por ventura vierdes/ a aquel que yo
más quiero,/ decidle que adolezco, peno y muero.."

fuerza de coriolis
Movimiento adicional de los objetos sobre la superficie de la tierra al rotar esta en el espacio; los objetos se desvían
hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Esto lo podemos observar al colarse el
agua por el desagüe del lavabo o del fregadero. En España el giro del agua es como el de las agujas del reloj. En



Argentina deberá ser al revés. Este efecto de la rotación lo describió en 1836 el científico francés Gaspard Gustave
Coriolis.



fuitina
Término siciliano derivado de fuiri /fuggire). Fuga repentina, costumbre siciliana que ponen aún en práctica algunos
novios para imponer el matrimonio reparador o boda de escopeta. En algunos casos se aceptaba esta huida
prematrimonial para evitar la endogamia o para ahorrar gastos.


fulleco

Fulleco o fulleque, chochín común, bene, (troglodites troglodytes)  es el pájaro insectívoro más pequeño de Aliste, de
unos 10 cms de longitud, de comportamiento algo nervioso; levanta la cola y agacha la cabeza en movimientos rápidos
y se pierde entre las jaras.

fullonicae
De fullo fullonis, lavandero, batanero, tintorero. En la antigua Roma, lavanderías en las que los fullones, (esclavos como
es natural), pisaban la ropa en estanques llenos de orina y ceniza. La orina era humana y de animales. También curtían
pieles con un procedimiento semejante y tintaban las distintas prendas y telas


fumazga
También fumadga, humazga, fumalga, fumage, fogage, fumo. Castellano antiguo. Impuesto en los territorios de señorío
por tener casa con fuego y de la que por tanto salía humo, tributo con derecho a humo.



funa
funa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fauna" siendo su significado: </br>Es el conjunto de
especies animales que han habitado y habitan en una determinada zona geográfica en una ecosistema relacionado con
su período histórico. La palabra deriva de Faunus, dios romano de la fertilidad y del ganado equivalente al dios griego,
el sátiro Pan.

fungar
Sonar, hacer ruido el viento al hacer vibrar las ramas de los árboles u otras cosas. También funga la lumbre cuando las
bolsas de aire de la madera dirigen la llama en alguna dirección a la vez que hacen un ruido característico. Algunos
dicen al oir este ruido que es señal de agua, es decir, que va a llover pronto según la dirección de la llama. Yo he
constatado que esto no tiene base. De todos modos es agradable oir cómo funga el viento cuando estás caliente en la
cocina y hace frío


funileiro
En portugués hojalatero, calderero, que trabaja y arregla los objetos de hojalata, de chapa o de zinc como regaderas,
candiles, cubos, calderas, aceiteras y casi todos los objetos de la cocina de antes. Una de las imágenes más vivas de
mi infancia es la de los hojalateros en la plaza del pueblo arreglando todo tipo de cacharros. Los agujeros de las
calderas que se ponían en las llares de la chimenea los tapaban con pequeños conos de cobre.


furabolos
En gallego o dedo furabolos es el dedo índice, o mostreiro, el que señala y también el que hace agujeros en el pan de
hogaza antes de meterlo al horno. Perforabollos, calabollos, picabollos, horadabollos.



furco
En mi tierra alistana asturleonesa, medida de longitud equivalente a 15 cms o algo más, un jeme, la distancia entre la
extremidad del dedo pulgar y la del índice, extendidos los más posible. 


furfaya
En asturleonés miga de pan, migaja

furmientu
Palabra del astur-leonés, furmiento, hurmiento, fermento, levadura del pan. En Aliste se decía y se dice hurmiento o
hurmientu. He de reconocer que la fonética alistana de la "o" final tiende a cerrarse en "u". Cuando yo era niño mi
madre me decía: Vete a casa de "la ti fulana", que te dé el hurmiento, que mañana amasamos. Y la "ti fulana" me daba
una cazolita de barro con un trozo de masa tapada con un trapo blanco de lino. Después mi madre, cuando hacía las
hogazas, siempre dejaba en la artesa algo de masa para darla a los que amasaran el día siguiente. El Furmientu es
también una asociación cultural zamorana que trabaja por recuperar el patrimonio cultural y lingüístico astur-leonés.
¡Ánimo, compañeros!.

furmiga
furmiga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "formiga" siendo su significado: </br>Palabra del gallego
que equivale a la castellana hormiga derivada de la latina formica formicae. Recuerdo que mis profesores de lengua
siempre decían que las zonas geográficas periféricas siempre eran lingüísticamente arcaizantes respecto del centro.
Como se observa en el gallego o catalán respecto del castellano. Los primeros suelen mantener la "f" latina que en
castellano se ha convertido en "h"

furrular
Término asturleonés que significa funcionar, desempeñar bien el cometido. Se dice sobre todo de los utensilios
mecánicos.


fusayola
Pieza redonda situada en la base del huso de hilar que sirve de contrapeso para que gire mejor sobre sí mismo
formando así la hebra. Esta pieza puede ser de madera, cerámica, hueso o piedra y tiene un agujero en su centro en el
que se incrusta el huso sobre el que se recoge el hilo en mazaroca. Según los sitios a esta pieza la llaman tortera,
volante, malacate, nuez o fusayola. Esto último sobre todo en la literatura arqueológica.



fuscus
Adjetivo latino que significa oscuro, de piel morena o cetrina , si se refiere a personas. También es un nombre propio
latino (cognomen). Así se llamaban Aristius Fuscus (Aristio Fusco), amigo del poeta Horacio y Cornelius Fuscus
(Cornelio Fusco), general del emperador Domiciano. De esta palabra deriva el adjetivo catalán fosco: La Vall fosca de
Capdella (el valle oscuro de Capdella) en el pirineo leridano y el adjetivo castellano hosco que significa también oscuro,
negro o negruzco sobre todo si nos referimos al pelaje del ganado vacuno. Otro significado posterior de hosco hace
alusión al carácter de las personas: ceñudo, arisco, huraño, desagradable,  desabrido, áspero, insociable, antipático...

g3pp
Siglas del nombre científico de una enzima del sistema digestivo, glicerol 3 fosfato fosfatasa descubierta hace poco
tiempo por científicos de la universidad de Montreal en Canadá que neutraliza los efectos tóxicos del glicerol 3 fosfato
sobre los tejidos corporales al tener la glucosa alta. Esta enzima puede ser eficaz en la lucha contra la diabetes, la
obesidad y el síndrome metabólico. Mi admiración por los investigadores! El conocimiento y sus aplicaciones nos hace
más libres y más sanos.



gabachos
Plural de gabacho que significa despectivamente francés, franchute, galo, relativo a Francia. Sobre el origen del término
hay cierta discrepancia, aunque parece probable que proceda del catalán gavatx, apelativo que daban originariamente
a los inmigrados occitanos desde el siglo XV, pasando después a significar extranjero.


gaceria
Gacería: También el briquero, jerga profesional de los fabricantes y restauradores de trillos así como de los tratantes de
ganado de la localidad segoviana de Cantalejo en Castilla León con influencias francesas, árabes y vascas aunque con
sintaxis y fonética castellana. Antaño recorrían todas las ferias de España, sobre todo antes del verano preparando los
aparejos de la era como las cribas convertidas en bricas por metátesis y de aquí lo de briquero.

gaiteira
Gaitera, mujer que toca la gaita, uno de los símbolos de nuestro Noroeste. Una de nuestras mejores gaiteiras es
barcelonesa y se llama Susana Seivane. Suele mostrar su magia en el Festival de Música Celta de Ortigueira, que este
año se va a celebrar por fin del 10 al 17 de julio.


galan de noche
galan de noche está incorrectamente escrita y debería escribirse como "galán de noche" siendo su significado:
</br>También dama de noche, minoche, huelenoche, hediondilla, cestro, (cestrum nocturnum), planta arbustiva de la
familia de las solanáceas, muy abundante en los jardines del Levante español. Sus flores diminutas, que se cierran
durante el día, perfuman las noches del verano: emiten un olor tan agradable y profundo que resulta empalagoso.


galaza
En mi tierra alistana asturleonesa hablan así de una hondonada, valle, vaguada, urrieta  pequeña, valiña, vallina, gavia,
curratona, culaguina, chaira, cañeiru...



galdarro
Por los Montes de Toledo y la Comarca de la Jara, cencerro que se ponía a las vacas, las cabras y los marones, por
cuyo sonido se localizaba el ganado. // Castronuñero, gentilicio de Castronuño, desde donde se puede ver el gran
meandro del Duero en Valladolid.


galipende
Localismo alistano:  rapá espabilao, desenvuelto y travieso que "no tiene abuela" a semejanza de los pícaros clásicos.

gallocresta planta
Se llama así a dos plantas herbáceas de la familia de las lamiáceas cuyas flores, de color azul, se asemejan a la cresta
de un gallo, consideradas tradicionalmente medicinales y de hojas olorosas. Son la salvia pratensis y la salvia
verbenaca. A la salvia pratensis se la llama también gallocresta silvestre, salvia de los prados y tárrago. A la salvia
verbeneca también balsamilla, balsamina, hierba de ciego, hierba de la cruz, hierba de Santa Lucía, hierba de los ojos,
hierba motera, horminio, orobal, oropeso, sanjuanines, tabaco mataquintos, trigo de gallina....

gambito
Como dice nuestro Diccionario la palabra procede del italiano gambetto y sgambetto, zancadilla, (fare lo sgambetto,
poner la zancadilla, dare il gambetto, poner una trampa), diminutivo de gamba, pierna. El término lo introdujo en el siglo
XVI el sacerdote español humanista y ajedrecista Rodrigo López de Segura en su Libro de la Invención y Arte del
Juego del Ajedrez como una apertura de este juego en la que se expone alguna pieza para conseguir ventajas. En el



mundo actual del ajedrez hay muchos tipos de gambito. El más común es el de dama.



gamon
El gamón (asphodelus albus) es una planta que en el Aliste tradicional (noroeste de la provincia de Zamora) se
consideraba una planta mágica, un antídoto contra las brujas; algo así como el ajo para los vampiros; pero también ha
tenido la función de encender los candiles de lucerina (petróleo) o aceite cuando estaba seca su varilla, antes de que
llegara la electricidad, allá por los años 50. Por eso se le llamaba "aciendecandiles" o "enciendecandiles".

gamusinas
Femenino plural de gamusino, animal fantástico de las bromas pesadas de los cazadores de los pueblos de Castilla a
los tontos del pueblo. Algunas noches de invierno cuando los cazadores están en el bar, alguien dice: ¿por qué no
vamos esta noche a cazar gamusinos? ¿quién se apunta?. Van levantando la mano y cuando ven que el tonto del
pueblo la levanta, dicen: venga, sólo necesitamos un saco, un garrote lo más grande posible y mucha paciencia. Salen
al monte con los sacos y el garrote y en lo más espeso donde haya una pequeña vereda sitúan al tonto diciéndole: "Tú
te quedas aquí de espera, mientras nosotros vamos de ojeo y cuando veas venir al gamusino le das un garrotazo y lo
metes en el saco". Todos se vuelven al bar, mientras el tonto se queda de guardia toda la noche de invierno.

ganga ibérica
Ave de mediano tamaño, algo mayor que una perdiz, de plumaje multicolor y críptico, de la familia de las pteróclidas,
adaptada a zonas semidesérticas y esteparias. En declive aún se ve en las Castillas, Extremadura y Andalucía. En mi
infancia la veíamos en bandadas en los campos de cereal de mi tierra asturleonesa alistana, donde la llamábamos
cotreza. Los gallegos cortizol blanco, los vascos ganga azpizuri y los ornitólogos pterocles alchata.


garabelos
En Aliste se usa este término, en plural, como sinónimo de dedos con una connotación despectiva. "Metió los
garabelos, decía mi tía Vicenta, donde no debía".

garaldea
Nombre de origen vasco (creo que significa aldea global o casa común) de una comuna cooperativa de autogestión y
apoyo mutuo que ayuda a personas en exclusión social o en riesgo de exclusión social. Es una comunidad terapéutica.
Es la casa de todos. Yo he estado aquí. Agradecen cualquier colaboración y dan lo que tienen si lo necesitas. Están en
la calle de las cintas en la finca el Batán junto al río Tajuña cerca de la carretera de Titulcia a Chinchón y de la laguna
de San Juan, en el término de Chinchón (Comunidad de Madrid). He oído decir que lo primero que hizo Manuela
Carmena, cuando fue elegida alcaldesa de Madrid, fue hacerles una visita. Su economía se basa sobre todo en el
trueque.

garañuela
Atadura hecha con dos manojos de cañas de centeno remojadas y anudadas por las espigas sin grano para atar, a su
vez, las gavillas de la mies creando así un haz. (Lenguaje alistano de la provincia de Zamora)

garestarra
Gentilicio de Puente la Reina, hermosa ciudad Navarra del Camino de Santiago cuyo puente románico se construyó en
el siglo XI. El nombre de Gares vuelve a utilizarse también quizá derivado del vasco gari, trigo.

gargallera
(Palabra alistana): zona del río en la que el agua se desliza y salta sobre las piedras con cierta rapidez, al existir algo



de desnivel, emitiendo un sonido continuo y agradable.


gargolo
gargolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "gárgola" siendo su significado: </br>Elemento
decorativo de la arquitectura gótica que representaba animales grotescos o seres humanos o una mezcla de ambos
que servía como desagüe de los tejados de las catedrales u otros edificios de esta arquitectura. La palabra parece que
procede del francés gargouiller, producir un ruido semejante al del agua que sale de un desagüe. Algunas de estas
decoraciones de piedra han ambientado películas de terror por su apariencia siniestra. Gárgola se llama también la
linaza o semilla seca del lino y la planta del avellano común (corylus avellana). También algunos personajes de juegos
de rol y de comics, inspirados en las decoraciones siniestras del gótico.

garrotín
Cante flamenco originado, según algunos, en la garrotiada asturleonesa del mayado de la paja difundida en la
transhumancia, popularizado por gitanos catalanes. Baile muy popular a principios del XX al compás del palo flamenco:
....¡Con el garrotín, con el garrotán! Qué quieres que yo te diga,/ qué quieres que yo te cuente,/ si ese querer tuyo y
mío/ se ha de borrar con la muerte/. El garrotín, el garrotán,/ de la vera verita va.


garum
Salsa muy salada y usada en las cocinas de los patricios romanos, hecha con vino, vinagre, pimienta, aceite y el jugo
de pescados como el boquerón, la sardina, el jurel, atún rojo..,puestos de sal y sometidos a presión, como actualmente
se hacen las anchoas. En Cádiz, Málaga, Baleares y Gijón hay yacimientos de las factorías hispanas de garum, muy
valoradas en la antigua Roma. En Pompeya, ciudad italiana sepultada por el Vesubio el año 79, se ha encontrado
alguna vasija de cerámica con garum, que ha sido analizado.


garuvando
Mejor garuando: Gerundio simple del verbo garuar, derivado del portugués carujar y este del latín tardío calugo que a
su vez derivó de caligo caligas caligare, ensombrecerse, estar cubierto de tinieblas o de niebla, ofuscarse. Garuar
significa lloviznar, chispear, chispitar, melujar dicen en Aliste, chuvinelar en Sanabria, orpinar en Asturias, bernizar en el
Bierzo, chuvichuvear y aguarrinar en Cantabria, llover de forma suave y pesistente, aneblar, orbayar, cubrir de niebla,
caer un suave calabobos o un menudo orvallo o un fino chirimiri, caer el rocío de la niebla. En Hispanoamérica también
usan garubiar y garugar y quizá alguna otra variante.


gastero
gastero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "gastero-" siendo su significado: </br>Gastero- o gastr-
o gastro- o -gastrio son prefijos y sufijos castellanos derivados del griego "gaster gastros" que significa estómago y se
utilizan para formar palabras como gastronomía, gastritis, gasterópodo, gastroscopia, epigastrio, hipogastrio..

gastroparesia
Término médico de etimología griega: (gaster gastros: estómago y paresis pareseos: debilitamiento) que significa
debilitamiento o parálisis parcial del estómago. Quizá porque las señales nerviosas no llegan correctamente, el
estómago no realiza bien sus contracciones por lo que la comida tarda en pasar al intestino delgado retardando en
exceso la digestión.

gaunilo
Gaunilo: También Gaunilón o Gaunillon. Monje benedictino de la Abadía de Marmoutier en Tours en el siglo XI,
conocido porque en su escrito "En nombre del tonto" fue el primero en criticar el argumento ontológico de San Ansemo
de Canterbury sobre la existencia de Dios. Lo cual no significaba que defendiera el ateísmo, sino que la argumentación
de San Anselmo no tenía rigor lógico. 






gaura
Del griego gauros, alegre y altivo. Género de plantas de jardín con flores que a mí me recuerdan a los gamones, de la
familia onagrácea, originarias de Lousiana. Por mi barrio se ven ahora muchas gauras rojas de Lindheimer, botánico
alemán.


gaurra
Noche en barallete, habla de los afiladores de la Ribeira Sacra cerca de la mi tierra en el Noroeste. 

gavillas
Es un conjunto de manadas de cereal ya seco y maduro (sobre todo trigo o centeno o cebada), segadas a hoz por la
cuadrilla de segadores que recolectaba la mies en los campos de España hasta hace no tantas décadas. El modo de
proceder era éste: el primer segador abría brecha segando tres surcos; las manadas segadas las ponía en el suelo
segado a su espalda. Detrás venía, a cierta distancia, el segundo segador que depositaba sus manadas encima de las
anteriores y así hacía toda la cuadrilla de segadores. Cuando pasaban todos quedaba echa una fila de gavillas, que
después otro iba atando con garañuelas o con ataduras sacadas con cuidado de las propias gavillas.

gayas
Plural de gaya, palabra alistana sinónima de gaja o rama algo grande de cualquier árbol

gazatí
Gentilicio de Gaza, ciudad y franja de Palestina, casi siempre castigada por la guerra.

gbp
Great Britain Pound. Siglas de la libra esterlima (?) moneda oficial del Reino Unido y algunas colonias de ultramar, que
no quisieron abandonar ni siquiera en la etapa en que formaban parte de la Unión Europea. Hasta 1971 una libra tenía
20 chelines y 240 peniques. Con la decimalización tiene 100 peniques. 


gelidas
gelidas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "gélidas" siendo su significado: </br>Femenino plural de
gélido que significa muy frío, derivado del adjetivo latino gelidus -a -um (frío) y del verbo gelo -as -are (helar congelar).

gematría
También gematria. Término derivado del hebreo: Sistema hermenéutico de nombres y palabras hebreas de los textos
bíblicos, con cierto carácter esotérico asociado a la Cábala y basado en la asignación de un valor numérico a cada
signo del abecedario.


genitivo absoluto
Construcción gramatical del griego, equivalente a una oración subordinada circunstancial y semejante al ablativo
absoluto del latín. El sujeto concierta en todo con el verbo en genitivo de un participio pero este sujeto tendrá que ser
distinto al del verbo de la oración principal. Se puede traducir por un gerundio o bien por una oración subordinada
adverbial. Por ejemplo: Alexandros thanontos, panta etarachthe: Al morir Alejandro, todo se desbarató.


genitivo de zeus



La declinación griega de Zeus es irregular. Su genitivo es Díos. En español hasta el nominativo es irregular pues
debería ser Ceus, pero en el lenguaje no todo es lógico.

gente de la carda
Gente de vida poco recomendable, gente de mal vivir, rufianes y delincuentes. Ya se les llamaba así en el siglo XVI
como pone de manifiesto la escritora María Inés Chamorro Fernández en su Diccionario de Villanos, subtitulado
Diccionario de Germanía: Lengua de jacarandina, rufos, mandiles, galloferos, viltrotonas, zurrapas, carcaveras,
murcios, floraineros y otras gentes de la carda. María Inés también ha escrito sobre la gastronomía del Quijote.



gentrificación
Neologismo inglés bien definido por los compañeros Katiana y Manuel, derivado de gentry, aristocracia, alta burguesía,
gente de estatus social alto, tomado del ámbito del urbanismo y la sociología. Proceso de elitización residencial o
recualificación urbana por la penetración progresiva en un barrio o zona urbana de gente con un estatus social superior
al de los residentes. Este término ha dormido algún tiempo a la puerta de la RAE, como dice su director Santiago
Muñoz Machado y finalmente le han abierto la puerta como a muchas otras palabras.


geo y termo
Geo- y también gea- y ge- son prefijos derivados del término griego ge ges que significa tierra. Forman palabras como
geografía, geocentrismo, geodesia, geofísica, geología, geometría, geotermia.. También existen los sufijos -geo, -gea y
-geico con el mismo significado, como apogeo y perigeo. Los prefijos termo- y term- derivan de therme thermes (calor) y
forma palabras como termópilas, termostato, termodinámica, termómetro, termoterapia.. También existe el infijo -termo-
y los sufijos -termo, -termia, -térmico, -térmano, -termancia como en isotermo, isotermia, hipotermia, geotermia,
diatérmico...


geopona
geopona está incorrectamente escrita y debería escribirse como "geópona" siendo su significado: </br>Practicante y
experta en geoponía (del griego ge ges: tierra y ponos ponou: trabajo, fatiga), técnica agrícola a medio camino entre la
hidroponía y el cultivo tradicional, basada en la utilización de compost y de agua, para la producción de todo tipo de
plantas hortofrutícolas, medicinales u ornamentales.

geosmina
Del griego ge ges, tierra y osmao, oler. Aroma de la tierra, olor a tierra mojada que acompaña a las tormentas de
verano, sustancia liberada por bacterias del suelo en contacto con la lluvia.


geotaxia
Del griego ge ges, tierra y taxis táxeos, colocación, disposición, ordenamiento. Desplazamiento orientado de un
organismo o parte de él en relación a la gravedad terrestre. También se dice geotaxis, geotaxismo, geotactismo,
gravitaxismo, geotropismo, gravitropismo... La respuesta al estímulo de la gravedad puede ser positiva, a favor,
(crecimiento de la raíz de una planta) o negativa, en contra de la gravedad (crecimiento del tallo). Hay muchas otras
taxias, como fototaxia, termotaxia, anemotaxia, hidrotaxia...



geotermica
geotermica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "geotérmica" siendo su significado: </br>Adjetivo
femenino singular de geotermia que etimológicamente significa "el calor de la tierra", de ge ges: tierra y thermon
thermou: calor. Es una rama de la geofísica que estudia los fenómenos térmicos internos del planeta tierra. También se
llaman así las técnicas industriales encaminadas a utilizar este calor, que sale sobre todo a través del agua, para



transformarlo en energía. El conjunto de estos fenómenos térmicos internos a la tierra se denominan también geotermia

geranios
Del griego geranos, grulla. Plantas de la familia geraniácea con dos géneros, el geranium y el pelargonium, aunque
Linneo las incluyó a todas en el geranium. Los pelargonios son los usados comúnmente en jardinería con muchas
especies y variedades. En los balcones de muchas casas de nuestras ciudades y pueblos nos alegran la mirada con
sus brillantes colores. El nombre alude a la forma del fruto que se asemeja al pico de una grulla o una cigüeña, también
a un alfiler o a un cohete, por eso en mi tierra a algunas de ellas también las llaman alfileres o cohetes.



gesatas
Guerreros celtas nudistas que luchaban solo protegidos con tatuajes azulados de glasto en espiral en el torso, un
escudo, una lanza o una espada y la cabellera al viento como crin de caballo.


gibelurdina
También gibelurdiña o gibelurdín, nombre vasco de las rúsulas comestibles y de sabor no acre, setas de carne blanca y
quebradiza. Las preferidas son dos, la rússula cyanoxantha o carbonera, urretxa, rúsula de los cerdos, de sombrero
azulado verdusco y la rússula virescens, de color verdoso, también llamada seta de cura o gorro verde. No recogerla en
la fase de huevo cuando la seta aún no se ha definido, por la posibilidad de confusión con la amanita phalloides, seta
que mató al emperador romano Claudio y a Carlos VI de Habsburgo, entre otros.

gigurros
Pueblo astur prerromano. Plinio el Viejo en su Historia Natural los llama gigurri y Ptolomeo egurros (egurnion).
Habitaban en la comarca de Valdeorras al este de Orense y al suroeste del Bierzo. Su capital fue Calúbriga. En la Edad
Media también se les llamaba giorres, eurres, iorres, en el valle de iorres, después Valdiorres que dio Valdeorras.


gilda
Banderilla que incluye una aceituna sin hueso, una guindilla y una anchoa, un pincho verde, saladillo y un poco picante.
Todo empezó en una taberna donostiarra de los años 50 cuando se empezó a ver la película de Gilda.



ginandromorfo
Término de la biología, del griego gyné, mujer, aner andrós, varón y morfé, forma. Se dice de los seres vivos con
características sexuales yuxtapuestas del macho y de la hembra bien en asimetría lateral, por un lado macho y por otro
hembra, o bien en mosaico genético. El fenómeno, cuya causa parece estar en la división cromosómica, se da sobre
todo en los insectos, en algunos crustáceos y en las aves.



ginecofilia
También ginefilia, del griego gyné gynaikos, mujer, y filia filias, amor, amistad, atracción. Atracción sexual por individuos
del género femenino. Término que define la tendencia sexual en función del objeto del deseo y no del sujeto,
pretendiendo así eludir otros términos como heterosexualidad u homosexualidad en los que el sujeto de la tendencia sí
queda definido.

gingo
Ginkgo biloba, árbol caducifolio dioico, con plantas masculinas y femeninas, longevo, de la familia de las ginkgoáceas,
traído a Europa desde China a principios del siglo XVIII, considerado como un fósil viviente pues ha permanecido



invariable a través del tiempo desde el período Pérmico hace 300 millones de años: Es la especie vegetal más antigua
del mundo. En China lo consideran el árbol sagrado. También se conoce como árbol de las pagodas y árbol de los
escudos. En mi barrio sus hojas en forma de abanico adquieren en otoño una tonalidad dorada muy hermosa.

girificación
Del griego gyros, redondo, curvo. Proceso en el que se forman las circunvoluciones y los surcos de la corteza cerebral
para aumentar su superficie en el mínimo espacio craneal. En esta corteza plegada de los diferentes lóbulos de unos
tres o cuatro milímetros de grosor radican nuestras funciones superiores, el pensamiento, la memoria, la imaginación, la
toma de decisiones...


gitano canastero
Es el gitano trashumante que vive junto a los ríos de donde obtiene la materia prima de su oficio, que es el de hacer
cestos o canastas; otros son chalanes que compran o venden burros o caballos; otros herreros o quinquilleros, también
hay otros que llevan mala vida.

glasto
Planta tintórea de la familia brasicácea de flores amarillas que también llaman pastel, isatide, hierba de san Felipe,
áspid de Jerusalén, isatis tinctoria, de cuyas hojas se obtenía antaño un tinte azul oscuro


glifo
Del verbo griego glypho, esculpir, grabar, excavar tallando. Trazo o signo grabado y también escrito o pintado,
representación gráfica de algún elemento de la escritura y sobre todo de la escritura maya, cuyo desciframiento
consiguió en los años 50 el soldado ruso de la II guerra mundial Yuri Valentinovich Knorozov después de encontrar en
una calle de Berlín en 1945 dos libros de la Biblioteca Prusiana sobre el mundo maya.


glipotototeca
glipotototeca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "gliptoteca" siendo su significado: </br>Gliptoteca.
Del griego glypho: esculpir, grabar y theke: caja, almacén. Empezó siendo un museo de piedras pequeñas grabadas. El
primero que las coleccionó en el siglo I a. d. C. fue el romano Marco Escauro, siguiendo su ejemplo, al final de la
república romana, Julio César y Pompeyo. En el Renacimiento destacaron los Médicis de Florencia. Posteriormente las
gliptotecas guardan y conservan todo tipo de esculturas sobre todo las de piedra. Actualmente destaca la gliptoteca de
Múnich en Alemania.

gliptoteca
Del griego gliptos, grabado, esculpido y theke, caja. Museo de objetos grabados y esculpidos sobre todo en piedra. La
Gliptoteca más conocida es la de Munich que nos permite retornar a la Grecia y Roma clásicas, creada en el siglo XIX.
  


glíglico
Jerigonza literaria de algunos personajes de Rayuela que ocultan sus asuntos amorosos al lector. Cortázar, su creador,
toma algunos términos del lunfardo, aunque la mayor parte resultan de una fonética musical con raíces semánticas
españolas y grecolatinas. Veo que algunos en el Diccionario lo llaman gíglico o guíglico, pero el propio Cortázar en el
capítulo 4 de Rayuela lo llama glíglico probablemente a partir de la reduplicación de la raíz griega de glykys, dulce,
agradable como la glucosa del mosto de las vendimias griegas.


gloria
Término polisémico: Cielo, bienaventuranza, honor, buena fama y reputación, placer, goce, esplendor, magnificencia...



Además de los significados apuntados, quiero señalar el de sistema de calefacción subterránea que se utiliza ahora en
los crudos inviernos en muchos lugares de Castilla y de mi tierra asturleonesa, sistema semejante al hipocausto
romano. El humo y aire caliente discurren por conductos bajo el solado de las habitaciones antes de salir por la
chimenea al exterior. De este modo se puede andar descalzo y estar en la gloria. 


glotónimo
También glosónimo, del griego glotta o glossa, lengua, órgano articulador y lenguaje y ónoma onómatos, nombre.
Nombre de una lengua. Puede ser autoglotónimo que es el nombre que los hablantes dan a su propia lengua o
heteroglotónimo o exónimo, nombre que le dan a esa lengua otros hablantes. Por ejemplo, nosotros llamamos "alemán"
al idioma de los teutones. Para ellos es un heteroglotónimo. Su autoglotónimo es "deutsch". También llamamos
esquimales a los inuits. Para ellos inuit es un autoglotónimo que significa hombre. Inuit, la lengua de los hombres.


glp-1
Glucagon Like Peptide, péptido similar al glucagón tipo 1, hormona peptídica de 30 aminoácidos, excretada por las
células L del intestino ante la presencia de hidratos, proteínas o lípidos. Su vida media es de 2 minutos pues es
degradada por su inhibidor, la enzima DPP-4, dipeptidil peptidasa-4. Investigadores actuales de la Universidad de
Zurich estudian esta hormona con avances prometedores para los diabéticos, potenciando inhibidores de la enzima
inhibidora DPP-4, como la sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina y otras.


glucos
"Glucos" es un prefijo de palabras castellanas, como glucosa, glucosuria, glucósido..., derivado de la palabra griega
"glykys" que significa dulce.

glucólisis
También glicólisis, del griego glykys, de sabor dulce y lysis, acción de desatar, disolución: ruptura del azúcar. Es un
proceso bioquímico que realizan las células de los seres vivos en su citoplasma (mitocondrias) para alimentarse
rompiendo las moléculas de glucosa que dan lugar a otras moléculas de etanol, CO2 y ATP (adenosín trifosfato). Este
último es lo que buscan para alimentarse, lo demás son deshechos. Sin embargo en la fermentación del vino que
realizan las levaduras (saccharomyces serevisiae) lo que a nosotros nos interesa es el desecho del etanol.


gnothi seautón
Conócete a tí mismo. Con esta invitación saludaba el templo de Delfos a sus visitantes, según Pausanias, historiador
del siglo II. En el interior, añadía: "Te advierto, quienquiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la
naturaleza, que si no hallas en tí aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu
propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En tí se halla oculto el tesoro de los tesoros. Conócete a tí
mismo y conocerás el universo y los dioses". (Oráculo de Delfos).


gobierno en minoria
gobierno en minoria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "gobierno en minoría" siendo su significado:
</br>Situación política de una nación o estado nacional, supranacional o infranacional, en la que el gobierno no cuenta
con los apoyos suficientes para desempeñar su función; en las democracias occidentales dichos apoyos normalmente
vienen de los parlamentarios del partido político que ha ganado las elecciones o de los partidos coaligados para
gobernar. Si estos parlamentarios no llegan a ser la mitad más uno del total del Parlamento, el gobierno está a merced
de la oposición, en minoría, en una situación de debilidad. Una situación así es necesariamente inestable. ¿Será esta la
situación española después del 20 de Diciembre?

gogaikarria
Nominativo singular vasco en declinación definida de gogaikarri, incómodo, fastidioso, molesto, desagradable, aburrido,



tedioso, irritante, agobiante. Gizon gogaikarria!, ¡Qué tío más pesado!

gogle maps
gogle maps está incorrectamente escrita y debería escribirse como "google maps" siendo su significado: </br>Página
web de Google mediante la cual puedes ver cualquier parte de nuestro planeta a través del satélite, pudiendo acercar la
perspectiva hasta cierto punto. Algunos Estados tienen vetadas ciertas zonas que aparecen opacas en la red. ¿Qué
tendrán que ocultar?

goldendelicious
Denominación inglesa de la variedad de manzana "deliciosa amarilla". Muy sabrosa, dulce, jugosa y aromática. La reina
de las manzanas.

golluts
De goll, bocio en catalán. Bociosos, que padecen bocio, enanos de los Pirineos de la comarca gerundense del Ripollés,
extintos a mediados del XX. La marginación y la endogamia los condujo al cretinismo. La ciencia ha sido concluyente:
falta de yodo. Por eso debemos consumir sal yodada


goloquial
goloquial está incorrectamente escrita y debería escribirse como "coloquial" siendo su significado: </br>Relativo a y
propio de la conversación de la gente normal y corriente, sin tecnicismos ni lenguajes literarios o científicos, es decir,
como habla el pueblo llano, de un modo directo, distendido, familiar, informal, espontáneo y a veces vulgar.


gonalgia
Término médico que significa dolor de rodilla. En griego gony gónatos: rodilla y algos algeos: dolor. Es un diagnóstico
genérico pues las causas pueden ser múltiples por lo que es necesario analizar cada caso. Las más frecuentes:
degeneración del cartílago, artrosis o reumatismo.

gondomareño
Gondomarense. Gentilicio de Gondomar, municipio pontevedrés del área de Vigo, fundado por algún noble gótico
llamado Gundemarus, latín bajomedieval del germánico Gundemar. Aquí se encuentran numerosos yacimientos
arqueológicos de diversas épocas con dólmenes, petroglifos, necrópolis, castros, ermitas, cruceiros, pazos...También
aquí se rodó la serie de TVE "Los pazos de Ulloa" de Emilia Pardo Bazán de la que tanto hablamos por la recuperación
del Pazo de Meirás.



gonico
Sufijo derivado del griego genos geneos que significa origen

goniómetro
Del giego gonos, origen, generación y metron, medida. Sextante o aparato con forma de semicírculo graduado a 180
grados o de círculo a 360 usado para medir o construir ángulos entre dos puntos como, por ejemplo, el sol y el
horizonte. Con él los navegantes podían determinar su posición en el mar un día soleado de un modo sencillo. Los
astrónomos antiguos lo llamaban astrolabio.



gonocórico



Término de la biología derivado del griego, de gonos, origen, procreación, semilla, sexo y choré, espacio, región,
separación. Unisexual. Se dice de los seres vivos que tienen los sexos separados, en diferentes individuos, lo que es
común en los animales y no tanto en las plantas, en cuyo caso se las llama dioicas, en griego, que tienen dos casas, es
decir, que tienen flores masculinas y femeninas en distintos individuos. El adjetivo lo acuñó el naturalista alemán Ernst
Haeckel a mediados del XIX


gorreto
Alistanismo. Gorrino, cerdito, gurriato. Así apodamos colectivamente a los vecinos de un pueblo alistano cercano al
mío. En mi infancia nos tirábamos piedras mutuamente en la raya. A nosotros nos llamaban milanos y cigüeños. Ahora
ya formamos parte todos de la España vaciada.



gorri¿n
Al gorrión común, presente en todos los pueblos de España (passer domesticus) en el lenguaje de Aliste al noroeste de
la provincia de Zamora, lenguaje incluído en el astur-leonés, le llaman pardal

gota gorda
Sudar la gota gorda, coloquial y figuradamente, esforzarse, afanarse, trabajar mucho para conseguir un fin deseado.

goxua
Dulce en vasco. Postre rico alavés originario de Miranda de Duero, creado por el pastelero Victor Sosoaga inspirándose
en la crema catalana: Capa fina de biscocho borracho, nata montada, otra capa de bizcocho borracho, crema pastelera
y caramelo líquido o azúcar tostado. Una delicia. 


graeculus
Diminutivo algo despectivo de graecus, grieguecillo. Así llamaban los romanos al emperador Adriano, que desde su
primera formación tuvo predilección por la literatura, la lengua y la cultura griega. A pesar de haber nacido en Itálica
como su tío Trajano y quizá Teodosio en la provincia de la Bética cerca de Híspalis, fue uno de los emperadores
preferido por los griegos. Su apariencia externa con barba cuidada le asemejaba a un filósofo griego.


grafiosis
Del griego grapho: escribir, dibujar. Es la enfermedad holandesa del olmo, en Aliste negrillo, causada por un hongo, el
hophiostoma ulmi, que obstruye los vasos de la madera impidiendo el paso del agua y las sales minerales y
provocando su muerte. Se llama holandesa poque fue la botánica holandesa Marie Beatrice Schwarz la que identificó el
hongo que es propagado por escarabajos del género Scolytus y se llama grafiosis porque al descortezarse el árbol se
observan dibujos irregulares en el interior de la corteza y en la superficie de la madera. Desde principios del siglo XX se
ha ido desarrolando por todo el mundo. A España llegó en los años 80. Una técnica contra la grafiosis que se está
intentando es la hibridación del ulmus minor con el ulmus pumila, que es mucho más resistente a la enfermedad.

grafocentrismo
Concepto antropológico y lingüístico que significa que un lenguaje y una cultura tienen como característica central la
escritura, siendo su forma más perfecta la que utiliza el alfabeto con grafía también para las vocales. Un lenguaje con
su cultura así constituídos son superiores a los que sólo utilizan la oralidad, la palabra hablada. En nuestra historia el
griego fue la primera lengua con estas características, por esto la cultura griega se impuso a todas las demás en el
centro del mundo de la antigüedad, el mediterráneo.

gramaje de papel



El propio Diccionario  define gramaje como peso del papel en gramos por metro cuadrado, lo cual depende lógicamente
del tipo de papel o de su grosor; así el papel de fumar tiene un gramaje de 12 a 25 gramos por metro cuadrado, el
papel de periódico, unos 42g/m; el cartón 120 g/m. Por tanto gramaje de papel es una redundancia.

granatario
granatario está incorrectamente escrita y debería escribirse como "granatorio" siendo su significado: </br>Es una
balanza muy sensible, usada en los laboratorios, capaz de medir pesos inferiores al gramo como decigramo,
centigramo o miligramo, es decir, la milésima parte de un gramo.

grandisimo
"Grandísimo", con acento por ser esdrújula, es el superlativo de grande.

granito dde arena
Como expresión hecha  es bivalente: puede significar una pequeña aportación a un proyecto o actividad, como en la
expresión "cada uno aportó su granito de arena en la lucha contra el cáncer". O puede significar una nimiedad que se
valora exageradamente, como en la expresión "hizo una montaña de un granito de arena"

graphein
En el griego clásico es el infinitivo presente del verbo grapho que significa arañar, trazar signos o líneas, grabar,
escribir, redactar, poner por escrito, registrar, perseguir judicialmente, consignar en los óstraca, dibujar, pintar...


grasas trans
Grasas trans: aceites vegetales transformados mediante un proceso de hidrogenación en grasas saturadas sólidas
utilizadas en la industria alimentaria para potenciar el sabor, mejorar la textura y durabilidad  de la bollería, patatas
fritas, galletas y todo tipo de alimentos precocinados pero tan nocivas como las grasas saturadas de origen animal,
cuando abusamos de este consumo, que entre otras cosas elevan el colesterol y los triglicéridos. Las etiquetas
informativas de estos alimentos suelen decir "aceites vegetales",(aceite de palma, nunca de oliva), pero son grasas
trans.

gratis etsi
Pueden ser dos palabras latinas, quizá sacadas de algún texto. De ser así, gratis sería dativo o ablativo plural de los
tres géneros del adjetivo gratus grata gratum que significa agradable, grato, agradecido y etsi, una conjunción
adversativa (sin embargo) o una conjunción concesiva (aunque)

gravitación universal
Es una de las fuerzas del universo. Las otras son el electromagnetismo y las nucleares. Su formulación matemática la
expresó Newton en su Principia Mathematica a finales del siglo XVII. La interacción gravitatoria entre dos cuerpos
celestes, como la luna y la tierra, significa que se atraen mutuamente en una relación directamente proporcional a su
masa e inversamente proporcional a su distancia. Newton se inspiró en autores anteriores sobre todo en la tercera ley
de Kepler enunciada en el primer tercio del mismo siglo.



grexit
Anglicismo algo estúpido inventado por los medios de comunicación y la red el año pasado, porque deja entrever un
modelo de Europa que a algunos no nos gusta, la Europa de los mercaderes, fusión de Greece (Grecia) y exit (salida),
es decir, la salida de Europa y del euro de Grecia. Ya no se habla de esto, lo que significa que los mercaderes están
contentos.



gringolandia
El sufijo -landia deriva del germánico land, (tierra, país), la RAE dice sitio de o lugar de, usado frecuentemente en los
topónimos nórdicos. País de gringos, USA. Por aquí se prefiere Yanquilandia sobre todo entre la gente de izquierda y
con matices despectivos que creo que también existen entre los iberoamericanos.


grogueta
Femenino de groguet, diminutivo valenciano de groc, amarillo. Cerveza artesana dedicada a los aficionados del
Villarreal, el submarino amarillo, a los que también se les llama groguets, que hoy están de fiesta como también los
aficionados del Real.


groom of the stool
En inglés, limpiaculos real, mozo de las heces reales. Cargo importante en la corte inglesa, iniciado en el siglo XV con
Enrique VII, padre de los Tudor, una de cuyas misiones era limpiar el culo al rey o reina cuando fuera menester, por lo
que debía tener siempre a mano un buen taburete con un agujero grande en el centro ya que las posaderas reales han
sido tradicionalmente considerables, sobre todo las del glotón, sifilítico y gordo Enrique VIII cuya tripa llegó a medir 135
cms de perímetro.



grosso
"Grosso" es una palabra latina en el caso ablativo o dativo, singular, masculino o neutro que significa gordo o grueso.
En castellano se usa como latinismo asociada a la palabra modo. "Grosso modo" es una expresión adverbial que
significa "a grandes rasgos", "de un modo general", "aproximadamente".

gruit
Alemán antiguo. También grut, gruyt o gruitrecht. Mezcla de hierbas usada en la edad media, antes de la introducción
del lúpulo, para aromatizar y conservar la cerveza, sobre todo en el norte y Centroeuropa. Cuando la elaboración de la
cerveza salió de las abadías los cerveceros tenían que comprar la mezcla a los nobles y municipios a modo de
impuesto. La mezcla contenía artemisa, mirto, milenrama, marrubio, brezo, bayas de enebro, comino, romero, salvia,
regaliz, e incluso ajenjo y beleño, según las zonas.


grupo proposicional
Una proposición en la lógica proposicional o lógica de las proposiciones es una expresión lingüística significativa que
puede ser verdadera o falsa. Se simboliza, por convención, mediante una letra consonante minúscula a partir de la "p".
Las proposiciones pueden ser simples o moleculares. Así p es una proposición simple y p & q (p y q) es una
proposición molecular (significando p y q lo que queramos), por ejemplo, p= llueve y q= hace sol. Pues bien, toda
proposición molecular, que es la que al menos contiene dos proposiciones simples es un grupo posicional

guachimania
Guachimanía: Ecuatorianismo derivado del anglicismo huachimán derivado a su vez de la voz inglesa watchman,
(vigilante de seguridad, centinela, vigía, sereno), que significa caseta del vigilante, garita del centinela, habitáculo del
sereno.

guadamejud
Del árabe hispano wad, río y meja o mejud, ciruelo: río de los ciruelos. Riachuelo de la Alcarria conquense, afluente del
Mayor y este del Guadiela que desemboca en el Tajo por su margen izquierda. 


guantánamo



Guantánamo: Provincia cubana situada al sureste de la isla frente a Jamaica y Haití, en la que se encuentra la base
Militar de la Bahía de Guantánamo, de la que los medios hablan muy poco sometidos al bloqueo informativo
norteamericano, el mismo que este país ejerce y ha ejercido económicamente sobre todo en alimentos y medicinas
sobre Cuba, ahora Venezuela y ejercerá sobre cualquier país que le plante cara económica como antes lo hizo Chile
con Allende. Esperemos que no nos impongan otro Pinochet (ahora lo tienen más crudo).




guarimba
Guarimba: método subversivo venezolano mediante actos de sabotaje ideado a mediados del siglo XX contra la
dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

guaseandose
guaseandose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "guaseándose" siendo su significado:
</br>Gerundio simple de guasearse, verbo pronominal, que significa cachondearse, mofarse, reirse,  burlarse, befarse,
pitorrearse, agraviar, menospreciar, despreciar, o escarnecer a alguien. 


guatines
Plural de guatín, roedor histricomorfo (parecido al puercoespín), que vive cerca de las corrientes de agua, de 2 a 5 kg
de peso, de la familia de los dasipróctidos, abundante en Centro y Sudamérica, llamado también agutí, ñeque, picure,
jochi, sereque, cherenga, añuje, guatuza, cotuza, (Dasyprocta guamara y diez especies más).

guileto
Gentilicio de Mecerreyes, localidad burgalesa de la comarca del Arlanza cercana a Covarrubias, por donde, según
algunos, pasaría la comitiva del Cid camino del destierro. Así lo quiere atestiguar una estatua de este personaje de 7
metros en la salida hacia Covarrubias.


guiñapa
Por mi tierra decían así al vino que antes hacían con tanta acidez que, a quien no estaba habituado, le obligaba a
guiñar un ojo o los dos. También en plural, guiñapas, a quien por algún defecto o problema, guiñaba o acuñaba los ojos
con frecuencia.


guiñarol
Derivado de guiñar. En germanía designa a quien hacen del ojo o recibe información mediante guiños. El guiñarol de
los pícaros de los siglos XVI y XVII siempre tenía los ojos bien abiertos.



guiñuelo
guiñuelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guijuelo" siendo su significado: </br>Es un municipio
de la provincia de Salamanca en la Comunidad de Castilla y León con unos 6.000 habitantes, capital de la comarca
homónima, situada al suroeste, lindante con la provincia de Ävila. La zona, de clima frío y seco, es idónea para la
curación de los jamones y embutidos "de Guijuelo" de cerdo ibérico.

guiri
En el lenguaje popular de los españoles, extranjero, turista cuyo lenguaje no se entiende, sobre todo el de habla
inglesa. Parece que el origen de la palabra está en las guerras carlistas como dice Galdós: "Tan pronto invadían la
posada los oficiales carcas (carlistas) como los guiris que con tal nombre eran conocidos en Navarra los liberales"



(cristinos, por la reina Cristina, isabelinos, por la reina Isabel o guiristinos en el decir de los carlistas). Otras
explicaciones relacionan la palabra con el caló o con girl, señorita en inglés o, como dice nuestro Juan Goytisolo, que
en paz descanse, con el turco guiur, extranjero, infiel, que profesa una religión distinta de la musulmana.

guirnaldas
Plural de guirnalda, metátesis de guirlanda, del francés guirlande y del italiano ghirlanda (trenza). Es una corona
cerrada o abierta de ramas flexibles y verdes de laurel, olivo u otros árboles entretejidas con flores se que ponen las
personas sobre sus cabezas con ocasión de festividades religiosas o laicas  o en fiestas particulares. También puede
ser un collar de flores que se ponen al cuello. La guirnalda es una muestra de alegría compartida o celebración
colectiva.


guirra
Oveja autóctona valenciana de piel y lana rojiza, originaria del norte de África, que se adapta muy bien a los pastos
secos levantinos y resiste bien la agalactia contagiosa. Las guirras valencianas son buenas productoras de carne, leche
y lana. Están en proceso de recuperación después de estar al borde de la extinción.

guizopo
guizopo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "guisopo" siendo su significado: </br>Término en
desuso, sinónimo de hisopo, que puede ser un planta herbácea olorosa de flores pequeñas y azules, de uso medicinal,
de la familia de las labiadas (hyssopus officinalis) o un instrumento del ritual religioso cristiano que llevábamos, cuando
éramos monaguillos, en un recipiente metálico con agua bendita para que el cura la esparciera sobre los feligreses o
sobre lo que quisiera bendecir. Es símbolo de purificación, que recuerda el uso que hacían de la planta los judíos del
Antiguo Testamento.

guldrapazo
Guldrapazo: Palabra asturleonesa alistana que significa cachiporrazo, porrazo, golpazo, tortazo, testarazo,
zambombazo, golpe que se recibe en alguna parte del cuerpo, sobre todo en la cabeza.


gunitadora
Máquina para proyectar el hormigón a alta presión mediante una manguera o cañon (gun en inglés). La técnica del
gunitado, algunos dicen también proyectado, ha revolucionado el revestimiento de muros y edificios antiguos y la
construcción de piscinas.
 


gurona
En Aliste se dice de la gallina cuando está empollando sus huevos

gutifera
gutifera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "gutífera" siendo su significado: </br>Familia de plantas
(árboles, arbustos y hierbas) también llamadas clusiáceas que comprende unos 50 géneros y unas 1200 especies con
nombre de origen latino: gutta guttae: gota y fero: llevar. Posiblemente porque al romper una rama la planta segrega
gotas de sabia lechosa. Algunas tienen también en sus hojas pequeños agujeros que se ven al trasluz con pequeñas
cápsulas de aceites esenciales, como es el caso del hypericum perforatum o corazoncillo.

guztia
Palabra vasca que significa todo:  su base semántica,  que es guzti (todo),  con el artículo singular en sufijo, -a, la sitúa
en caso absolutivo o en predicado.




gúgol
En inglés googol. Nosotros solemos decir gúguel. En matemátcas es un número enormemente grande, nombrado así
por un sobrino de nueve años del matemático Edward Kasner en 1938. En un principio lo aplicó al 1 seguido de tantos
ceros como quieras hasta cansarte, pero finalmente lo concretó en un 1 seguido de cien ceros, es decir, diez a la cien,
más o menos factorial de 70 (70!). El matemático quería ilustrar la diferencia entre un número inimaginablemente
grande y el infinito. Se dice que los fundadores de Google cometieron un error tipográfico al escribir el nombre de su
buscador y ahí estamos.



güemes
Es un apellido procedente del norte de España (Cantabria, Burgos, País Vasco), del que tenemos noticias
documentadas desde el siglo XVIII. También es un valle y una localidad del municipio de Bareyo en la Comunidad de
Cantabria, de unos 300 habitantes, situada a unos kilómetros de la costa. Su nombre aparece en un documento del
siglo XI.

güera
De agua. Mis paisanos alistanos también dicen agüera y agueira y llaman así a la acequia o pequeña canalización de
las aguas de lluvia en los valles y vaguadas, en la ribera del río o en los huertos para regar. El término está presente
además en numerosos topónimos como Las Güeras, Las Llevagueiras, La Llavaguerica y La Llavaguerona.


gymnopedias
Del griego gymnos, desnudo y paideia, educación, ejercicio con niños, corrección, castigo, niñez. Fiestas estivales
espartanas en honor de los soldados muertos en Tirea en la batalla de los 300 en la que solo sobrevivió Otríadas,
fiestas en las que niños y niñas desnudos danzaban hasta la extenuación. Las recuerda el compositor francés de
principios del siglo XX Erik Satie en sus Gymnopédies.



gypsophila
Gypsophila: Género de plantas rastreras y agrupadas de laderas áridas y yesosas como las de la zona sureste de
Madrid. Linneo les atribuyó el nombre por su aparente prefencia por el yeso, en griego gypsos. Por el cerro de
Almodóvar, cerca de mi barrio, puede verse la gypsophila struthium, que también llaman albalda, jabuna, jabonera,
hierba jabonera o jabonera de la Mancha, pues antaño la utilizaban para este fin.



g¿era
g¿era está incorrectamente escrita y debería escribirse como "güera" siendo su significado: </br>Acequia, surco ancho
hecho en los huertos para canalizar el agua desde la noria hasta la parcela de las plantas.

habeas corpus
Son las primeras palabras del documento inglés de la Carta Magna (Magna Carta Libertatum), sancionada en Londres
el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I, Juan sin tierra, en el que se establece la necesidad de justificar la detención de
un súbdito. Estas palabras latinas aisladas significan "tengas cuerpo", pero para un jurista tienen mucho sentido pues
significan la reclamación de un derecho, el derecho que asiste a todo detenido por la policía de ser llevado ante un juez
para que determine la legitimidad o no de su detención, cuando el detenido considera su detención ilegal o ilegítima.

haber pisado alguien buena &#40;o mala&#41; hierba
Locuciones verbales  que significan tener éxito en los propios proyectos o actividades o fracasar. También significan
estar contento y alegre o enfadado y de mal humor



hablamos
Además de la 1ª persona plural del presente de indicativo del verbo hablar se usa como interjección de despedida con
el significado de estaremos en contacto por teléfono u otro medio técnico."Bueno, hasta más ver, ¡hablamos!"

hablando del rey de roma
La expresión se completa con la rima "por la puerta asoma"  o "el burro se asoma" y se utiliza en las ocasiones en que
algo o alguien aparece inmediatamente después de mencionarlo en una conversación.


hablar con tejadillo
Decir algo tapándose la boca con la mano para que los que te ven no puedan leer los labios. Lo suelen hacer los
jugadores de fútbol cuando hablan entre sí o con el árbitro en los partidos televisados. A mí esta imagen no me parece
muy estética. ¿Qué quieren ocultar? Ya vemos lo que hacen. 


hablar en plata
Locución verbal usada sobre todo en gerundio . Hablar con claridad, decir las cosas sin ambages, disimulos ni
eufemismos aunque no sean favorables.


haceos
Segunda persona plural del imperativo del verbo hacer con el pronombre enclítico de la misma persona. No confundir
con el infinitivo haceros y mucho menos con el sustantivo aceros como sucede en el viejo chiste de los vascos que ven
repetidas veces en la carretera el cartel publicitario "Aceros de Llodio". Y al final uno dice: ¡Qué, Patxi! ¿Nos hacemos
de Llodio o no?



hacer el caldo gordo a alguien
Esta expresión popular significa adular a alguien, conseguirle algún beneficio o privilegio a cambio de algún otro fin.
Suele suceder con frecuencia en la vida política. Es la aplicación del dicho latino: "Do ut des": yo te doy para que me
des.

hacer el caldo gordo a alguien
Quiero aclarar algo la expresión de "hacer el caldo gordo a alguien" de un modo más reflexivo: creo que esto significa
adular a alguien que tiene más renombre o poder social, alabarlo públicamente, enaltecer su ego personal o social
siempre, claro, con la intención de obtener algún beneficio de otro tipo.

hacer el gaire
También ser un gaire. Hacer el tonto, hacer el payaso, actuar, ser actor, representar un papel. Localismo maño de la
zona turolense de Pancrudo, donde tiene lugar en el mes de septiembre el festival Gaire, festival de las Artes
Escénicas. Gaire aquí es un término de amplio espectro semántico pues puede significar actor, farandulero,
comediante, artista, juerguista, parlanchín, engañabobos, persona informal, enredadora y de poco fiar.



hacer huevo
Esta propuesta de nuestro maestro argentino me recuerda a mí una expresión de mi tierra: hacer el huevo, con el
artículo determinado: juntar todos los dedos de la mano uniendo sus yemas. Recuerdo que cuando era niño mi abuelo
me incitaba a hacer el huevo con mi mano al volver de la escuela en los crudos días de invierno en los que las manos
se quedaban engariñidas, como dicen por allí, tan insensibles, tan heladas que no se controlaban.




hacer un paréntesis
Hacer una pausa. Cesar momentáneamente en una actividad.



hacerle los ojos chiribitas
locución verbal que significa "ver las estrellas", destellos luminosos a modo de chispas o estrellitas que van y vienen en
la retina a causa de un golpe en el ojo o una bajada de tensión u otra razón. También significa la emoción que se
expresa en la mirada al conseguir o esperar conseguir algo muy deseado.

hacerse la rubia
Hacerse la tonta, hacerse la longui, hacerse la sota entre los argentinos, aparentar mema como quien no ha oído o
entendido nada de lo que se trata. Esta expresión de trasfondo machista, mencionada por la presidenta de la
comunidad de Madrid hace 2 días como estrategia laboral o profesional de las mujeres actuales, ha sido muy criticada
en las redes sociales. "Cuando te reúnes con hombres y te haces la rubia, pero sin bajar la guardia, consigues
muchísimo más".

hacinamiento
La aportación de Francisco Valdez Mendoza me parece perfecta y completa con etimología incluída. Pero ya que la he
escrito la envío: Acción y efecto de hacinar o hacinarse, aglomeración, acumulamiento o acumulación excesiva de
personas en un mismo lugar normalmente en contra de su voluntad o por alguna circunstancia impositiva, como tener
que viajar en metro para ir a trabajar o estar en la cárcel. También amontonamiento, apilamiento de muchas cosas
desordenadas en un lugar reducido. Ayer se dió aquí en España la noticia de la muerte de algunos miembros de una
familia, creo que de Alicante, aplastados por la ropa que acumulaban en la vivienda. ¡Vaya por Dios! Qué cosas nos
pasan.

hagaza
hagaza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hogaza" siendo su significado: </br>Pan redondo de un
kilo o dos de peso hecho con levadura o hurmiento de modo que al cocerlo en el horno genera muchos agujeros en la
miga por desprendimiento de anhídrido carbónico que lo hace muy esponjoso y agradable al paladar, como hacen en
Aliste (Zamora). En Bercianos de Aliste hacen el mejor pan de Castilla León, sobre todo cuando se torra a la brasa con
mantequilla o aceite o se unta con tocino de cerdo. En Aliste el pan siempre se ha venerado como un don divino, hasta
el punto de que cuando el pan se cae al suelo, se recoge y se besa antes de ponerlo en la mesa

haiga
Vulgarismo de haya, primera y tercera persona singular del presente de subjuntivo del verbo haber. También coche
americano grande y ostentoso.


haima
Haima: Palabra griega del género neutro, to haima tou haimatos, que significa sangre, derramamiento de sangre y
parentesco. Al evolucionar el diptongo ai en e se han formado los prefijos hem-, hemo-, hema-, hemat-, hemati-,
hemato- y los sufijos -hemia, -aima, -emia, -émico que forman términos médicos relacionados con la sangre como
hemático, hematocele, hematófago, hematocrito, hematoma, hematómetro, leucemia, glucemia, anemia...


haitza
Una de las muchas montañas que hay en el País Vasco, en la sierra de Ordunte, esperando a los senderistas y
amantes de las alturas. Ésta está en el término de Lanzas Aguas, pequeña localidad de la provincia de Vizcaya, de 70
u 80 habitantes, próxima a Balmaseda y al municipio de Villasana de Mena ya en la provincia de Burgos. Tiene 686
metros de altitud y una maravillosas vistas hacia el norte en el valle de Karrantza



halimium
Género de varias especies de pequeños arbustos de la familia cistácea, primos hermanos de las jaras, muy propias de
los terrenos silíceos de mi tierra. Un halimium muy abundante por aquí es el umbellatum que también llaman ardivieja,
jarilla, jaguarcillo, tamarilla, turmeruela y de otros modos. Se utiliza como encendaya para iniciar el fuego pues arde
muy bien.


halofagos
halofagos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "halófagos" siendo su significado: </br>Plural de
halófago, término griego, de hals halos: sal, mar y fagomai: comer: el o lo que come sal. Yo creo que debe de haber
pocos organismos que se alimenten de sal, otra cosa es que la toleren o que sean halófilos, del verbo fileo: amar, que
son los organismos que viven en medios salinos, como litorales o lagunas salobres.

halotano
Gas compuesto de bromo, cloro y flúor, bromoclorotrifluoroetano, que se usó como anestésico inhalado por los
pulmones desde 1950 a 1990. Provocaba una pérdida de conciencia rápida y tranquila, metabolizándose por el hígado.
A partir de los años 90 fue sustituído por otros anestésicos volátiles como isofluorano, sevofluorano y desfluorano. 


hassan ll
hassan ll está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hasán II" siendo su significado: </br>Al-Hasan ibn
Muhammad fue rey de Marruecos desde 1961 hasta 1999 gobernando el país de un modo absolutista y con una férrea
represión. En su reinado hubo varios golpes de estado que reprimió violentamente creándose una aureola de elegido
de Dios pues tenía entre otros el título de príncipe de los creyentes. El 29 de octubre de 1965 el líder demócrata
marroquí Mehdi Ben Barca desapareció en un restaurante parisino y desde entonces no se ha sabido nada de él. Le
sucedió su hijo Mohamed VI que parece querer caminar hacia la democracia.

hasta las cartolas
El término cartola lo recoge el Diccionario y lo define como lateral de la caja de un camión. Deriva del vasco kartolak
que designa una jamuga o silla antigua con respaldos laterales. Las cartolas o los adrales, las costanas para los
asturleoneses, son los laterales de madera ensamblada de los carros de labranza para transportar todo tipo de
enseres; también de las camionetas o camiones antiguos con caja de madera. Estar hasta las cartolas es estar harto,
lleno, a reventar sobre todo de comida y bebida u otros objetos de placer.

haustura prozezua
Palabras vascas que significan proceso de fracturación hidráulica, en inglés fracking, proceso mediante el cual se
extraen gas y petróleo situados en estratos profundos a miles de metros. El fracking utiliza agua y arena con
centenares de compuestos químicos inyectados a presión para provocar la fractura de estos estratos rocosos que
contienen gas y petróleo. Esta técnica ha provocado una gran controversia internacional por los posibles perjuicios al
medio ambiente, como contaminación de los acuíferos próximos y del aire, temblores sísmicos, radioactividad de los
fluidos residuales y otros. Algunos países lo han prohibido, otros no y una legislación internacional al respecto hoy no
es posible.

haznos
2ª persona singular del imperativo del verbo hacer que significa realizar, producir, crear, elaborar, formar, construir,
componer..., unida al pronombre enclítico de primera persona plural "nos" con función de complemento indirecto. Los
pronombres enclíticos siempre van con el modo imperativo,  el gerundio y el infinitivo. 


háptica
Ciencia del tacto. El verbo griego hapto significa atar, sujetar, anudar y también tocar, alcanzar, tomar y percibir.



Estudia la conducta del contacto y las sensaciones sobre todo las no visuales. El museo Tiflológico de la ONCE en
Madrid cuyo lema es "museo para ver y tocar" nos permite desarrollar la percepción háptica.


hebras
Plural de hebra, palabra patrimonial derivada de la latina fibra fibrae: fibra, filamento. Su sinónima fibra es un cultismo
introducido en el castellano directamente del latín a partir del Renacimiento. Ya he señalado alguna vez la diferencia
entre las palabras patrimoniales o vulgarismos y los cultismos del castellano. La "h" inicial es una prueba de que se
trata de un vulgarismo o palabra patrimonial. La fibra o filamento puede referirse a distintos tipos de materiales como
madera, carne, elementos textiles: lino, seda, lana, esparto....

hect
Y también hecto-, prefijo derivado del griego hékaton que significa cien, útil sobre todo en unidades de medida, como
hectólitro, hectómetro, hectárea..

heftalita
Pueblo nómada así denominado por los antiguos griegos. Una de las ramas de los hunos originarios de Asia central
que los bizantinos llamaron hunos blancos, no tan feos como los europeos. Desde finales del siglo IV se expandieron
hacia el sur dominando el norte de la India y hacia Persia. En la segunda mitad del siglo VI fueron eliminados por los
göktürk, otro grupo de pueblos nómadas centroasiáticos.


hegemonicas
hegemonicas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hegemónicas" siendo su significado:
</br>Adjetivo femenino plural de hegemonía, del griego hegemonia hegemonias que significa acción de guiar,
dirección, autoridad, preeminencia, mando de tropas. En la Grecia clásica esta palabra tenía sentido militar: la dirección
suprema del ejército. Para nosotros significa dominio de una institución, sea militar, política, cultural o del tipo que sea,
sobre las demás de la misma clase.

heimlich
heimlich está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Henry Heimlich" siendo su significado: </br>Médico
estadounidense, nacido en 1920, creador de la maniobra de Heimlich o compresión abdominal, técnica de primeros
auxilios para impedir la asfixia por atragantamiento. La Asociación Americana del Corazón (AHA) sólo recomienda esta
técnica actualmente en casos de obstrucción grave; en la mayor parte de los casos de atragantamiento la compresión
debe ser torácica.

hejal
Para los sefarditas, armario de las sinagogas o pequeña recámara finamente decorada al modo judío, en la que se
guardan los estuches que contienen los pergaminos de la Torá. Los asquenazis lo llaman arón hakodesh, armario
sagrado.

helda
Es un nombre de mujer de origen germánico. También es una variedad de judía verde de vaina ancha y larga, de unos
20 cms, carnosa, blanda y sin filamentos en la vaina. Elda, sin hache, es una ciudad de Alicante, en la comunidad
valenciana, de unos 54.000 habitantes, situada a orillas del río Vinalopó, dón de se críam la mayor parte de las uvas
que se consumen en Navidad y a fin de año. Tradicionalmente ha sido una zona muy rica en productos hortifructícolas.
Por esta zona han pasado históricamente todos los pueblos y culturas mediterráneas, pues está a 40 kms de la costa.
Aquí han estado los íberos, fenicios, romanos, cartagineses, bizantinos, visigodos, omeyas, almohades, castellanos,
aragoneses...Todos han dejado huella en esta ciudad cosmopolita y abierta. Está cerca de Novelda y más de Petrer
con la que está conurbada. Mucha gente de hoy vive también de la industria del calzado



heliotropicas
"Heliotropicas" (debe llevar acento por ser palabra esdrújula), es el femenino, plural de heliotrópico, adjetivo de
Heliotropismo, palabra de origen griego (helios:sol y tropos: cambio, giro). Es la tendencia de las plantas a moverse
hacia la luz del sol como sucede claramente en el girasol.

helofilia
Del griego helos, hondonada, lugar pantanoso y philia, inclinación. Preferencia de algunas formaciones vegetales por
los humedales y zonas pantanosas, desarrollándose por encima del agua. 


hematocrito que significa
Palabra de etimología griega (haima haimatos: sangre y kritos: seleccionado, separado) que significa "sangre
separada". En realidad designa el procedimiento separador de los distintos elementos de la sangre por centrifugación y
también el resultado relativo a la cantidad de hematíes o glóbulos rojos presentes en la muestra analizada, que en las
personas normales nunca supera el 50%. Este análisis suele hacerse a los ciclistas para controlar el dopaje.

hematozorio
Hematozoario o hematoparásito, adjetivo derivado del griego haima háimatos, sangre y dsoarion -ou, diminutivo de
dsoon dsoou, ser vivo, animal. Se dice en medicina de los animales parásitos que viven en la sangre de otro animal
mayor, como el parásito del paludismo o malaria que se transmite a las personas mediante la picadura del mosquito
anófeles infectado.

hemohidrosis
Hemohidrosis: También hematohidrosis o hematidrosis son términos médicos derivados del griego, de haima haimatos:
sangre e hydor hydatos: agua, sudor: fenómeno fisiológico raro de sudar sangre o sudor mezclado con sangre, lo cual
puede darse, como una enfermedad, en algunas personas que carecen de suficientes plaquetas en la sangre. En las
personas normales también podría darse en situaciones de estrés y angustia extrema por la acción de las  hormonas
endrocrinas que rompen los capilares epidérmicos saliendo la sangre al exterior mezclada con el sudor. Así parece que
le sucedió a Cristo en Getsemaní o en la oración del huerto de los olivos, según el testimonio del evangelio de San
Lucas.


hemorajia
hemorajia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hemorragia" siendo su significado: </br>De
etimología griega: haima haimatos: sangre y rhachia rhachias: flujo, oleaje, ruido de las olas: flujo o pérdida de sangre.
Se habla de hemorragia cuando el sangrado se prolonga durante algunos minutos y es peligrosa cuando procede de
las arterias o se produce en el cerebro o en los pulmones

hendia
hendia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hendía" siendo su significado: </br>1ª persona o 3ª
persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo hender o hendir que significa clavar, rajar o sajar o
abrir o agrietar o fracturar o cortar o rasgar o separar o quebrantar o seccionar o atravesar o dividir algo con algo
cortante, acuchillar, horadar, perforar.
Hender deriva de findo dindis findere: separar, hendir, escindir, rasgar, dividir

hepilogenico
hepilogenico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "epirogénico" siendo su significado: </br>Palabra
de etimología griega: epeiros epeirou: tierra firme, continente y genos genou: origen, nacimiento: lo relativo a la
formación de los continentes o epirogénesis. Hace alusión a los movimientos de levantamiento o hundimiento de los
continentes respecto al nivel del mar. Estos movimientos lentísimos se ponen de manifiesto al cabo de siglos o miles de



años. Una evidencia del levantamiento de la placa continental sería que un río desembocara en una cascada o que
lugares de playa se encuentren ahora a 200 metros sobre el nivel del mar, como sucede en Escandinavia. Por el
contrario, una prueba de hundimiento son los valles sumergidos, como las rías gallegas.

hepilogenico
hepilogenico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "epirogénico" siendo su significado: </br>Quiero
corregirme en la etimología de la palabra: epirogénico deriva de epeiros epeirou: continente, tierra firme por oposición al
mar y genos geneos: origen, nacimiento, formación: lo que origina los continentes.

heptagenario
Palabra no reconocida por la RAE. Sí reconoce septuagenario de septuaginta: setenta en latín con el sufijo -arium que
indica pertenencia: que pertenece a los setenta (años). Heptagenario se basaría en el número griego hepta, siete, en
vez del latino septem.

herba de namorar
También clavelina de mar, empreñadeira , namoradeira, carqueixa mariña o tráiocha na faltriqueira (armeria maritima)
que forma matojos compactos de flores blancas o rosas en los acantilados cercanos a San Andrés de Teixido  (onde
vai de morto o que non foi de vivo) cerca de Cedeira y da costa da morte, donde se celebra todos los veranos en el mes
de agosto un festival de música celta. Según la tradición popular y mágica de Galicia hay que recoger esta hierba en el
equinocio de verano en la noche de San Juan, noche meiga y hechicera por antonomasia, y ponerla furtivamente en la
ropa o la casa de la persona deseada. ¡Ay a miña Galiza! Yo pasé aquí parte de mi niñez. ¡Qué hermosura de paisajes
y de gente!.


herbero
Bebida espirituosa elaborada al norte de Alicante con anís y diversas plantas aromáticas en maceración como pueden
ser tomillo, ajedrea, agrimonia, hierba luisa, melisa, hinojo, salvia, poleo, manzanilla, menta y otras más. El herbero
puede tener diferente coloración, desde traslúcido a amarillo, verde o rojizo. 


hercle
Interjección latina muy usada en el teatro por autores como Plauto o Terencio para expresar o enfatizar emociones
fuertes o para asegurar la verdad de algo. Es un síncopa de mehercle y este de mehercule y este de mehercules que
significa ¡por Hércules!, ¡que Hércules me ayude!, ¡voto a tal!, ¡voto a Bríos!, ¡ciertamente!, ¡cagüen diez!

hermannsdenkmal
Monumento a Arminio, el guerrero querusco que unió a las tribus germanas para derrotar a los romanos en la batalla de
Teutoburgo en los comienzos del siglo I. Solo la estatua tiene más de 24 metros y está situada mirando al oeste con la
espada en alto en el bosque de Teutoburgo cerca de Detmol en Renania del Norte-Westfalia al norte de Alemania. El
monumento, símbolo de la unidad alemana desde el siglo XIX atrae muchos visitantes. 



hermocópidas
Del griego hermokópides (de Hermes, dios del comercio, de los ladrones, de las encrucijadas, mensajero de los dioses
y kopto, golpear, cortar, mutilar: mutilador de Hermes). Hecho escandaloso que tuvo lugar al principio del mes de
targelion del año 415 a. d. C. en Atenas. Todos los Hermes de la ciudad, excepto el de la tribu Egeida, fueron
mutilados. Los Hermes eran representaciones toscas de piedra del dios Hermes como mojones separadores de los
límites de las polis, de los caminos, propiedades y encrucijadas, en cuyo frontal destacaba un pene erecto en
altorelieve. 




hermógenes
Como apunta el compañero, nombre propio de varón de origen griego, de Hermes, Hermes (Mercurio), hijo de Zeus,
mensajero de los dioses, dios de la elocuencia, del comercio y de los ladrones y genos, origen,  nacimiento, hijo,
descendencia: Hijo de Hermes, engendrado por Mercurio. Actualmente nombre poco común, no así entre los griegos
clásicos. 


herrático
herrático está incorrectamente escrita y debería escribirse como "errático" siendo su significado: </br>Adjetivo
masculino singular que significa errante, vagabundo, ambulante, sin rumbo fijo, desorientado espacialmente, irregular e
inconstante en sus hábitos y conductas. También se dice en Medicina de un dolor o síntoma que no es fijo ni espacial ni
temporalmente. En la Astronomía antigua se decía que los planetas tenían un movimiento errático en el cielo pues se
pensaba que su movimiento era circular y uniforme respecto al centro del sistema. Johannes Kepler, astrónomo alemán
del siglo XVII, solucionó este problema y demostró que su movimiento era elíptico con aceleraciones y
desaceleraciones en función de su distancia al sol.

hest en latin
hest en latin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "est" siendo su significado: </br>Es la 3ª persona
singular del presente de indicativo del verbo sum es esse fui (ser, estar, haber). Esta persona y este verbo se usan en
latín para construir oraciones copulativas, también llamadas atributivas, pues constan de sujeto, verbo sum y atributo,
por ejemplo: Roma est magna urbs, Roma es una gran ciudad. El verbo sum también se utiliza como verbo auxiliar en
la voz pasiva y en las perifrásticas.

hetaira
Del griego clásico hetairos hetaira hetairon, compañero. Las hetairas o heteras griegas eran mujeres de compañía que,
como dicen mis compañeros, tenían un nivel cultural, social y económico elevado más próximo a las geishas japoneses
que a nuestras prostitutas (porne pornes). Hetairas famosas de la Grecia cásica fueron Friné, modelo y amante del
escultor Praxíteles, reflejada en la Venus de Cnido y Aspasia, amante del gobernante Pericles.

hetero-
Y también heter- son prefijos griegos derivados del pronombre-adjetivo heteros hetera heteron que significa otro, otro
semejante, diverso, contrario, que forman palabras como heterosexual, heterogéneo, heterodoxia, heteronomía,
heterotrofia, heterocronía.., significando siempre diversidad, diversidad opuesta de sexo, de género, doctrina, norma,
alimentación, tiempo.. respectivamente. Se contrapone a hom-, homo-, homeo- que significa el mismo, igual o
semejante.


heurística etimología
La heurística o arte de inventar o la ciencia del descubrimiento  o métodos o técnicas para ello tiene etimología griega.
Procede del verbo heurisko (pretérito perfecto heureka), encontrar, hallar, descubrir después de una búsqueda, también
inventar o imaginar. El efecto heureka o resolución súbita de un problema antes aparentemente imposible de solventar
se suele explicar por la adopción de una perspectiva más amplia en el enfoque. A veces es mejor mirar las cosas con
cierta distancia.



hexapétalo
Adjetivo de origen griego, de hex, seis y pétalon, pétalo, hoja, árbol, de seis hojas o de de seis pétalos. En botánica se
dice de las plantas cuyas flores tienen seis pétalos y en iconografía se dice de las representaciones que tienen esa
forma como la rosa hexapétala o hexafolia, también llamada roseta o ruedecilla céltica o flor galana, frecuente en la
zona asturleonesa, asturgalaica y asturcántabra como herencia celta  y con significación astral que expresa la
esperanza en la inmortalidad




hibakusha
Término japonés con significado de persona bombardeada y se refiere como es lógico a todas las personas que
sobrevivieron con secuelas de todo tipo a las explosiones nucleares que provocó EEUU en agosto de 1945 contra los
civiles de Hiroshima y Nagasaki. Las secuelas peores son las genéticas que afectan y afectarán a los descendientes.
Esta herida colectiva de la que no quieren que hablemos no se cura tapándola. 


hidráulico
De los muchos significados de este adjetivo todos relacionados con el agua, me fijaré en el etimológico. Deriva del
griego hýdor hydatos, agua y de aulos, caña, tubo, flauta. Es cierto que en la antigua Roma llamaban hydraulus a un
instrumento musical movido por agua. El adjetivo hace alusión a la energía generada por el agua u otro líquido  con
muchas aplicaciones.


hidrolato
Término técnico. Agua floral que se obtiene en la destilación por vapor de los aceites esenciales de una planta como el
romero, el espliego, el tomillo, el corazoncillo, la hierbabuena, la albahaca, la citronela, la manzanilla o la caléndula.
Deriva del griego hydor hydatos, agua y del francés lait, del latín lac lactis, leche, por su aspecto lechoso en las
tradicionales destilaciones de los franceses para obtener colonias y perfumes.



hidroscopico
hidroscopico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "higroscópico" siendo su significado: </br>Adjetivo
masculino singular de higroscopicidad, de origen griego: ygros ygra ygron: húmedo,  mojado y el verbo skopeo:
observar, mirar, examinar: lo que se ve como mojado. En realidad es lo que absorbe la humedad del medio
circundante. Algunas de estas sustancias se han utilizado como secantes en la escritura a tinta del pasado.

hiendelaencina
Municipio de Guadalajara (España) en la comunidad de Castilla-La Mancha, demográficamente venido a menos
después del cierre de sus minas de plata a comienzos del siglo XX. Ahora tiene algo más de 100 habitantes. Está
situado al pie de la Sierra de Alto Rey en el Sistema Central junto al río Bornova en la cuenca hidrográfica del Tajo.
Creado en la Edad Media, en el siglo XIII se llamaba Lluen del Encina, Allende Laencina en el siglo XVI y en el XIX Ien
la Encina (más allá de la encina).


hieralegia
hieralegia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hierología" siendo su significado: </br>De etimología
griega: hieron hierou: lo sagrado y logos logou: razón, estudio, conocimiento. Es el estudio racional del fenómeno
religioso, desde posiciones científicas o filosóficas, no desde posturas de fe, analizando sus manifestaciones, pero
sobre todo las jeroglíficas y escritas.


hierba de la estrangurria
También de la estranguria, del griego stranks, gota y ouron, orina: micción difícil y dolorosa. Se trata de la onanis
spinosa, una hierba algo leñosa y espinosa cuando seca, (en mi tierra la llaman agatina y gatuña) y que tiene infinidad
de nombres como asnillo, balomaga, gatilla, parabuey, hijasdeputa, uñagata, cornicabra..La medicina popular la ha
usado en infusión como diurética igual que la cola de caballo en la infección renal.


hierba pejiguera
Persicaria, duraznillo, cresta de gallo, de la familia polygonácea, antes incluída en el género polygonum. Es muy
molesta para los hortelanos. Por mi tierra abunda en los cauces secos y frescos del río y tiene propiedades
astringentes. Según los científicos, la última comida del hombre de Tollund (Dinamarca) de hace unos 2.400 años fue



una papilla de cebada (85%), hierba pejiguera (9%) y lino (5%)


hieródulo
Del griego hierós, sagrado, consagrado a los dioses o bajo su protección y doulos, esclavo. Esclavo al servicio del
templo de algún dios o diosa. Muchas hieródulas ejercían la prostitución sagrada. Eugea estuvo al servicio del templo
de Afrodita en Corinto, según nos cuenta Pausanias. Miles de hombres ricos y poderosos habrían muerto de amor en
su lecho. Sus fortunas, para el templo, para los sacerdotes que estaban detrás de las sacerdotisas.


hierva y hierba o yerba
La palabra latina herba  dio por vía patrimonial hierba pues los vulgarismos cuya primera sílaba tenía una e tónica
diptongaron en ie, como petra (piedra) y como la i latina, en el castellano antiguo, también se escribía con y griega
como Ysabel, también se admitió yerba. La Real Academia Española estableció en 1726 que la y solo podía ser
consonante, aunque siguió y sigue admitiendo las dos formas , hierba y yerba, de llamar a la planta herbácea. La que
no admite es hierva, pues esta palabra es una forma verbal del verbo hervir que tiene otro origen etimológico.


higo de fruta
Me gusta esta expresión contenida de un comentario de las redes sociales, porque hay muchas clases de higos y el
higo de fruta es muy especial. Hay otros higos que no son de fruta.


higuaín
También Iguaín o Iguain, apellido de origen vasco, puesto que el sufijo -aín o -ain es muy propio de topónimos y
nombres vascos con el significado probable de "lugar de". Apellidos con este sufijo son muy abundantes, como
Indurain, Urtain, Equisoain, Aldain, Andoain, Arandoain, Arabain, Asiain, Bearain, Beasoain, Beasain, Eristain, Garzain,
Iguzain, Landoain, Lizoain, Mariain, Muniain, Otazain, Sandoain, Unzuain,  Zabalain, etc. Un personaje actual que lleva
este apellido es Gonzalo Higuaín, futbolista argentino, nacido en Francia, ex-jugador del Real Madrid, que actualmente
juega en el Nápoles de Italia.

hija predilecta
Título honorífico que en España pueden conceder las administraciones locales a alguna ciudadana con méritos nacida
en ellas. Si el ciudadano o ciudadana fuera no nacido en ellas el título sería de hijo/a adoptivo. Nuestro ayuntamiento
de Madrid ha acordado recientemente conceder este título a la escritora Almudena Grandes con la mueca indecente e
innecesaria de nuestro Alcalde. 


hikikomori
Término japonés que designa el fenómeno sicológico y sociológico del aislamiento social agudo o síndrome de la
puerta cerrada. También designa a la persona que sufre esta nueva enfermedad bien por fobia social, por excesiva
timidez o por algún fracaso amoroso o de otro tipo. Estudios actuales señalan que en esta situación podría haber en
Japón más de medio millón de personas.


hilaria
Festa hilaria: fiestas de la alegría en primavera que celebraban en la Roma clásica. Del verbo hilaro -as -are: alegrar,
regocijar. Se celebraban el 25 de marzo en el equinocio primaveral después de la fiesta de la sangre en la que algunos
sacerdotes y adoradores de Cibeles se flagelaban o autocastraban junto a su santuario en la colina vaticana. Estas
fiestas paganas fueron transformadas, como todas, por el cristianismo, aunque fueron el antecedente de nuestros
carnavales.


hilas



Hylas fue hijo de Tiodamante, rey de los dríopes, al que Hércules protegió después de matar a su padre. Este joven
hermoso fue raptado por las ninfas de la fuente Pegea y desapareció sin dejar rastro. 


hilder
Editorial peruana fundada en 1986 que últimamente está siendo investigada juntamente con otras editoriales por la
venta de libros de texto en situación de competencia desleal. También distribuye revistas

hilemórfica
Femenino de hilemórfico, del griego hyle, materia y morphé, forma. Adjetivo: relativo a la teoría hilemórfica aristotélica o
teoría de la materia y la forma con la que Aristóteles quiso solventar los problemas filosóficos anteriores, en concreto la
antinomia Heráclito-Parménides que dificultaba la explicación de los cambios y la pluralidad en la naturaleza.


hilozoisno
hilozoisno está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hilozoísmo" siendo su significado: </br>Palabra de
origen griego: hyle hyles: materia y zoe zoes: vida. Es la teoría de los primeros filósofos griegos , como Tales de Mileto,
que concebían la materia como algo vivo y capacidad de automovimiento, lo que intentaban probar con el magnetismo:
la piedra imán tendría alma que sería la causa del movimiento. A estos primeros filósofos del siglo VI a. d. C. se les
llamó presocráticos y se centraron en el estudio de la naturaleza (physis) y su origen (arché).

himalaya
Transcrito del sánscrito jima, nieve y alaia, lugar, morada: La casa de la nieve. Cordillera asiática, la más alta de
nuestro planeta, con muchas cumbres de más de 8.000 metros, en la que nacen muchos grandes ríos como el Ganges,
el Indo o el Brahmaputra y que muchos asocian a la espiritualidad hinduísta y budista. 


himar
Nombre propio canario procedente de los pueblos bereberes del norte de África donde himar significa burro, el animal
que ha sido testigo y sujeto paciente de los trabajos y penurias de la vida entre los bereberes, los españoles y muchos
otros pueblos del mediterráneo.

himatión
Diminutivo de heima héimatos, vestido, manto. Manto amplio, cuadrangular y envolvente de la antigua Grecia, hecho de
lana, lino o biso, usado por hombres y mujeres sobre el quitón o sin él. Cuando se utilizaba sin quitón lo llamaban
aquitón. Los romanos lo llamaron pallium o palla en las mujeres, palio tintado con distintos colores y terminó
sustituyendo a la toga por su comodidad.


himno de los querubines
Uno de los himnos más sublimes y hermosos, incorporado a la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo a finales del
siglo VI durante el mandato de Justino II. También podemos disfrutar en YouTube la versión elaborada por Chaicovski
en el siglo XIX.


hincón
En astur-leonés también fincón o cincón es una piedra plana pizarrosa de algo más de un metro de altura y medio de
anchura que se hinca, juntamente con otras, en las lindes de las tierras o prados para delimitar la propiedad.

hiñes
2º persona singular del presente de indicativo del verbo heñir o hiñir que significa amasar la harina del trigo o centeno o



una mezcla de ambas para hacer el pan. En épocas pasadas y ámbitos rurales esta operación se hacía con las manos
en una artesa, añadiendo agua a la harina, un poco de sal, la levadura (el hurmiento asturleonés) y a trabajar la masa.
Ahora en casi todas partes esta operación la hacen las máquinas.

hiñidas
Femenino plural de hiñido, participio de hiñir y también heñir del latín fingo fingis fingere que significaba en su origen
amasar, modelar; después pasó a significar hacer moldes y simular, aparentar, fingir. Hiñido, etimológicamente, por
tanto significa "amasado".  En mi tierra, Aliste, al noroeste de la provincia de Zamora llaman pan hiñido, que en otras
partes de Castilla llaman pan candeal, al pan blanco de miga espesa y apelmazada, sin agujeros o alveolos y por tanto
poco esponjoso. Creo que esto se consigue echando poca levadura a la masa y dejándola fermentar poco tiempo. De
este modo no aparecen las burbujas de gas carbónico que crean "los ojos" del pan. Lo usan para hacer morcillas y un
plato típico de la zona que llaman "chanfaina" con sangre "esfaramugada": cocinada y desmenuzada con las manos.

hiparquía
Una de las primeras filósofas perteneciente a la escuela cínica del siglo IV a. d. C., nacida en Maronea de Tracia,
compañera de Crates de Tebas, compartió el estilo de vida de los filósofos perros renunciando a sus propiedades.
Hiparquía, sin darse ninguna importancia, fue una de las primeras feministas de la historia al querer equipararse a los
hombres incluso en el conocimiento.


hipatia
De hýpatos, el más alto. Científica alejandrina y filósofa neoplatónica del siglo IV-V, maestra en filosofía, matemáticas y
astronomía, símbolo del pensamiento libre y laico frente a la intolerancia, despedazada y quemada por los fanáticos
cristianos de Alejandría en la primavera del 415, quienes también quemaron después la biblioteca con muchos miles de
datos y documentos de nuestro pasado cultural y científico. (Ver Ágora, Alejandro Amenábar).


hipemetropia
hipemetropia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hipermetropía" siendo su significado: </br>Del
griego hiper-: sobre, por encima de, metron metrou: medida y opsis opseos: visión, vista, ojo. Defecto del ojo que se
aplana frontalmente con lo que los rayos de luz convergan detrás de la retina en vez de en ella dificultando la visión
corta. Se puede tratar con lentes correctoras extraoculares o intraoculares o mediante laser sobre la córnea que
modifica la convergencia de los rayos de luz.

hipercinético
Relativo a la hipercinesia, Del griego hýper, sobre, encima de y kínesis, movimiento. El trastorno hipercinético o TDAH,
trastorno por déficit de atención e hiperactividad de nuestros niños y adolescentes para muchos profes no es más que
un cuento resultado de una mala educación infantil familiar. Sus síntomas son: inquietud, actividad excesiva, hablan
mucho en clase, interrumpen al profesor, se distraen con facilidad, son inconstantes, no se concentran,  hablan sin
pensar, no esperan su turno para hablar, jugar o hacer cualquiera otra actividad. Muchos de mis compañeros en las
tareas educativas comentaban que cuando nosotros éramos niños o adolescentes estos problemas no existían porque
se solucionaban drásticamente. Hoy hay una gran confusión. 


hiperemia ocular
Hiperemia ocular, (hyper: en exceso y haima haimatos: sangre) significa exceso de sangre en las venitas de los ojos,
sobre todo en la esclerótica que es la capa exterior del ojo, notándose más en la zona blanca. Las causas pueden ser
múltiples: un golpe, sustancias irritantes, estar mucho tiempo en el ordenador; esto lo debe valorar un médico. Si el
problema no es más grave suele solucionarse con un colirio, uno de cuyos componentes es la sal disuelta en pequeñas
cantidades.



hiperfuncion hormonal
hiperfuncion hormonal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hiperfunción hormonal" siendo su
significado: </br>Mal funcionamiento o disfunción de alguna glándula hormonal al secretar más sustancia de la debida,
del griego hyper- más, sobre, encima de.

hipericismo
Reacción fotosensibilizante que se manifiesta con enrojecimientos e irritaciones en la piel provocada por la hipericina
del hypericum perforatum o hierba de San Juan, que en mi tierra llaman corazoncillo. La hipericina es un componente
rojizo tóxico del hipérico para defenderse de los animales. A la planta se le atribuían desde antiguo propiedades
vulnerarias y antisépticas y actualmente sedantes y antidepresivas. Siempre ha estado asociada a los curanderismos y
la brujeria. En la Edad media se la llamó fuga daemonum y curiosamente la Inquisición la usó para hacer confesar sus
culpas a las brujas.



hiperonimia
Es un palabra de origen griego (hiper: sobre, por encima de y onoma onomatos: nombre) que significa nombre superior.
Es una categoría semántica superior que incluye categorías subordinadas, llamadas hiponimias. Por ejemplo, el árbol
es un hiperónimo respecto del manzano, el chopo, el olmo, el castaño..que son hipónimos del árbol.

hiperónimo
Tecnicismo de la semántica de etimología griega, de hyper, sobre, encima de y ónoma onómatos, nombre. Categoría
lógico-lingüística que incluye dentro de sí otras de un orden jerárquico inferior. Cuando clasificamos la realidad
tendemos a ordenarla descendentemente desde lo general o universal a lo particular como hacen los lógicos o los
botánicos en sus taxonomías. Los términos de arriba son hiperónimos respecto de los de abajo que son hipónimos, (de
hypo, debajo de). En la nomenclatura científica de los botánicos , por ejemplo, el nombre genérico es hiperónimo y el
específico hipónimo.


hiperpadre
Veo desde hace tiempo que algunos hablantes de nuestra lengua utilizan los prefijos hiper- y super- a diestro y siniestro
y, permítaseme que lo diga, no lo debemos hacer. La mayor parte de las veces se pueden sustituir con un simple
superlativo o como en este caso con un sufijo, pues supongo que se quiere decir padrazo, un padre cariñoso y
preocupado por sus hijos e incluso a veces muy indulgente y protector. Y no digo superindulgente ni superprotector,
que no.


hiperproteccion
hiperproteccion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hiperprotección" siendo su significado:
</br>También superprotección o sobreprotección son palabras que se usan en el ámbito de la educación y la sicología
para identificar excesiva protección sobre los educandos o los hijos, de modo que no aprenden a valerse por sí mismos
en la solución de los problemas cotidianos con lo que van configurando una personalidad insegura e inmadura. Por
esto, educar bien es enseñar a pescar mejor que dar peces: Educamos bien si permitimos que cada uno saque de sí
mismo lo mejor, sea en el terreno artístico, social o en cualquier actividad. También educar tiene un sentido
emancipador, como nos decía Freire.


hipertrofia no obliterante
Apoyando lo que dice el compañero Slazenger, hipertrofia es un término médico derivado del griego hyper: sobre, más,
encima de, más que y trophé trophés: alimentación, comida: sobrealimentación. Y obliterante, adjetivo de obliterar, en
medicina, obstruir, cerrar, ocluir. Es el aumento de tamaño de alguna zona corporal sin obstrucción de los conductos
sanguíneos.



hipiatra
Palabra de origen griego (hippos hippou: caballo y iatros iatrou: médico): veterinario de caballos.

hipline
Anglicismo, fusión de hip y line, línea de cadera, contorno de cadera, una de las medidas poco feministas de la estética
corporal femenina.


hipnicos
hipnicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hípnicos" siendo su significado: </br>Plural de hípnico,
adjetivo derivado del griego hypnos hypnou (sueño) que significa relativo al sueño o propio del sueño.

hipno
También hipn-, hipnot- son prefijos griegos derivados de hypnos hypnou, sueño, somnolencia, sueño de la muerte que
forma palabras sobre todo del ámbito de la sicología como hipnosis, hipnótico, hipnagógico, hipnotizar, hipnoterapia...
Hipnos es un deidad menor de la mitología griega que personifica el sueño

hipnofobia
También oneirofobia, somnifobia, clinofobia. Miedo a dormir. De la unión del término griego phobos, miedo, con otros
griegos o latinos: hypnos, oneiros, somnus, sueño y kline, cama.



hipoclorito de sodio
Compuesto químico (NaClO) que disuelto en agua constituye la lejía, de fuerte poder oxidante, desinfectante y
blanqueante.



hipocorístico
Adjetivo derivado del griego hypochoridsomai, balbucir como un niño, llamar cariñosamente, acariciar con la voz. Se
dice de los nombres usados de forma infantil, diminutiva o juguetonamente deformada como apelativos cariñosos,
familiares o eufemísticos como Pipe de Felipe, Charo de Rosario, Goyo de Gregorio, Toño de Antonio, Tula de
Gertrudis, Wili de Guillermo y algunos cientos más.


hipodermia
Término médico de raíces griegas como casi todos: hypo-: debajo, debajo de y derma dermatos: piel de un ser vivo:
Práctica médico-biológica que se realiza debajo de la piel, bien para extraer alguna sustancia del cuerpo como sangre o
grasa, bien para inyectarlas en él u otras sustancias como medicamentos, drogas... por vía venosa o intramuscular.


hipofagia
Hipofagia (del griego hippos: caballo o hipo: debajo, debajo de y phagos: comedor, de phagomai: comer) también
significa alimentación insuficiente o situación del que come por debajo de sus necesidades

hipoglucemiente
hipoglucemiente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hipoglucemiante" siendo su significado:
</br>Que causa hipoglucemia, del griego hypo: debajo, por debajo, debajo de y glykys glykeia glyky: dulce, de sabor
dulce, agradable y haima haimatos: sangre:  aquello que baja la glucosa en sangre. El elemento natural
hipoglucemiante y que estabiliza los niveles de glucosa en sangre es la hormona insulina segregada por las células



beta del páncreas. Cuando estas desaparecen o funcionan mal aparece la enfermedad de la diabetes tipo I o tipo II.
También hay medicinas  o alimentos hipoglucemiantes en cuanto que favorecen de diferentes modos la bajada de la
glucosa después de comer. Los niveles perfectos de glucosa están en 100 miligramos por decilitro de sangre. Los que
sufren la diabetes deben informarse sobre estos asuntos de la glucosa y la hipoglucemia.


hiponimia
Es una categoría semántica inferior a la hiperonimia que significa "nombre subordinado" (hipo: debajo de y onoma
onomatos: nombre). Como ya he dicho en la hiperonimia, el chopo, el olmo, el castaño, el pino.. son hipónimos del
árbol.

hipoprosexia
Término médico derivado del griego hypo, debajo de, bajo nivel de y prosecho, atender, dirigir el espíritu; trastorno
obsesivo de la atención consistente en su focalización excesiva fluctuante en objetos sin posibilidad de hacer una
selección objetiva. Se da en situaciones de trastornos mentales como el delirium, la ansiedad, la depresión, la
hipocondria, taquipsiquia, estados de esquizofrenia y otras deficiencias mentales.

hiposfagma
. Del griego hypo, bajo, debajo de y sphatto o sphadso, degollar, derramar sangre. En oftalmología,  hemorragia bajo la
conjuntiva ocular, derrame ocular solo aparentemente grave por su visibilidad en la esclerótica del ojo a causa de la
rotura de algún capilar.



hipotoxota
También hipotoxote. De hippos, caballo y toxotes, arquero. Arquero a caballo de gran movilidad que cabalgaba delante
de la caballería en apoyo y detrás de los hoplitas, pero nunca en primera línea.



hipoxemia
En medicina, baja concentración de oxígeno en sangre. Del griego hypo, bajo, debajo de y oksys, agudo, penetrante. El
oxígeno inhalado en la respiración se une en los pulmones a los átomos de hierro de la hemoglobina y es distribuido a
todas las células y órganos del cuerpo. La hipoxia o merma del oxígeno en estos últimos es una consecuencia de la
hipoxemia.



hipólito
Nombre propio derivado de hippós, caballo y el verbo lyo, desatar: el que suelta los caballos. Título de una tragedia de
Eurípides sobre el hijo de Teseo y una amazona, amante de la caza y las artes violentas, que desdeñaba a la diosa
Afrodita, quien en venganza lo convirtió en el amor de su madrastra Fedra. Esta se suicidó al verse despreciada. Sobre
Hipólito escribieron también Ovidio, Séneca, Racine y Unamuno.



hirpa
Loba, en el idioma osco-umbro de los samnitas hirpinos. Quizá uno de los muchos nombres secretos y sagrados de
Roma por cuya revelación algunos fueron condenados a muerte, como el tribuno y poeta Quinto Valerio Sorano, al
decir de Plutarco y de Plinio el Viejo. Lo habría hecho en su obra Epoptides. Otro nombre pudo ser Aguerona, que se
desvelaba solo en las Agueronalias en los misterios de esta diosa enigmática que tenía el dedo índice en los labios.




hízome
Los pronombres enclíticos no suelen usarse excepto en los formas verbales del infinitivo, el gerundio y el imperativo, a
no ser que tengamos alguna expresión fija del tipo: ¡Habrase visto tamaña estupidez! Es una forma arcaica muy usada
por nuestros clásicos del siglo de oro que en la actualidad tampoco se prohibe. 


ho2
ho2 está incorrectamente escrita y debería escribirse como "h2o" siendo su significado: </br>Es el agua, el elemento
más abundante del planeta tierra, esencial para la vida en él. Cada una de sus moléculas está constituída por dos
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y por eso se le llama químicamente H2O.

hociquiromo
Hociquirromo: Adjetivo compuesto de hocico y romo. Se dice por tanto de los animales que tienen el hocico achatado,
poco pronunciado, achaflanado. Cantaba Lope de Vega en el Congreso de los ratones: Juntáronse los ratones/ para
librarse del gato;/ y después de largo rato/ de disputas y opiniones,/ dijeron que acertarían/ en ponerle un cascabel,/
que andando el gato con él,/ librarse mejor podrían./ Salió un ratón barbicano,/ colilargo, hociquirromo/ y encrespando
el grueso lomo,/ dijo al senado romano,/ después de hablar culto un rato:/ -¿Quién de todos ha de ser/ el que se atreva
a poner/ ese cascabel al gato?

hocus pocus
En el mundo anglosajón es la expresión que utilizan los magos en los procesos de encantamiento, embrujo o
prestidigitación, equivalente a nuestro abracadabra, magia potagia o jamalají-jamalajá. Al decir de algunos, es una
imitación burlesca de hoc est corpus meum, expresión utilizada por los sacerdotes católicos en la consagración de la
misa para convertir el pan en el cuerpo de Cristo.


holanda
Holland, nombre de dos de las provincias de Nederland, en inglés Netherland, Países Bajos. Hasta 2020 se utilizaba
también este nombre para referirse a todo el Estado, tomando la parte por el todo. Los holandeses han decidido este
año llamarse oficialmente Nederland, NL, Países Bajos. Aunque nosotros probablemente sigamos hablando de
Holanda y del idioma y gentilicio holandés, lo oficial, a partir de ahora, será hablar de Nederland y del neerlandés y de
los neerlandeses.



holártico
Reino biogeográfico boreal al norte del trópico de cáncer que comprende las regiones templadas y árticas de Eurasia y
Norteamérica. Término propuesto por el ornitólogo suizo Alfred Newton, del griego holos -e -on, todo, entero y arktos
-ou, oso, Osa Mayor, norte. 



homeomería
Del griego homoios, común, semejante, de la misma naturaleza y meros, porción, parte. Partícula  pequeñísima
semejante al átomo de Demócrito constituyente de todas las cosas de la naturaleza, según el presocrático Anaxágoras
de Clazomene (siglo V a. d. C.). También las llamó spérmata porque son la semilla, principio, causa y origen (arché) de
todo lo real. Estos filósofos presocráticos intentaban una explicación lógica, no mítica, del origen del universo. Den
gennietai típota e típota den pethaínei. Nada nace y nada perece.


homo homini lupus
Locución latina de la Asinaria (comedia de los asnos) de Plauto, comediógrafo del siglo III-II a. de C. que modificaría
parcialmente el filósofo inglés Thomas Hobbes en el siglo XVII. Lupus est homo homini terminó en: Homo homini lupus:



El hombre es un lobo para el hombre. Expresión del pesimismo antropológico de Hobbes frente al optimismo de
Rousseau. 


homogenizar
homogenizar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "homogeneizar" siendo su significado: </br>Del
griego homos home homon: semejante, parecido, común y genos geneos: género, familia, origen. Hacer semejante lo
que es distinto, transformar en parecidos elementos desiguales, igualar, estandarizar, uniformar.


homolia
homolia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "homilía" siendo su significado: </br>Palabra griega
(homilia homilias) que significa conversación, reunión, compañía, relaciones familiares y ésta del verbo homileo: estar o
tratar con, reunirse, encontrarse. Esta palabra la ha trasladado la iglesia cristiana con la misma fonética al latín y al
castellano significando sermón o comunicación corta del presbítero a la comunidad uniendo exposición de doctrina con
orientaciones de conducta.

honda y onda
Honda y onda son palabras homófonas pero no homógrafas y por tanto tienen distinto significado, aunque en algunos
lugares la h suena algo aspirada, en el español de Castilla y la parte centro-norte de España la h es totalmente muda.
La razón de su distinta grafía es el origen etimológico: honda procede de la palabra latina funda fundae que nos llegó
por vía patrimonial y por eso cambió la f por h: Es un instrumento de dos tiras de cuero u otro material para lanzar
piedras con diferente finalidad y también es un adjetivo femenino que significa profunda. Onda proviene de unda undae
que significa ola, oleaje, ondulación, vibración, lo mismo que en español.


hongo oreja de puerco

Se le conoce también como oreja de oso, oreja de madera, oreja de lana, oreja de judío y oreja de Judas (Auricularia
auricula-judae). Un hongo gelatinoso comestible muy usado en la cocina oriental al que se le atribuyen también
propiedades terapéuticas.


horcajo
En España hay muchas localidades en distintas provincias con el nombre de Horcajo (Horcajo de Santiago, Horcajo de
la Sierra, Horcajo de los Montes, Horcajo Medianero, Horcajo de Montemayor, Horcajo de las Torres...), quizá por la
confluencia de dos ríos o dos montes o algún otro accidente geográfico en horca.

hormeño
Gentilicio de Huérmeces, municipio de Guadalajara junto al río Salado, afluente del Henares y otro de Burgos junto al
Úrbel, afluente del Arlanzón, ambos de muy pocos habitantes, topónimo quizá relacionado con hormiguero. Hormeño
también funciona como apellido y a veces también sin hache.


horologio
Del griego HOROLOGION, reloj, cuadrante solar, de HORA, período de tiempo, duración, hora, día y LEGO, decir,
expresar. De aquí deriva también nuestro reloj y l’orologio italiano. Reloj de sol en el que la hora se determina por la longitud de la sombra del propio cuerpo situado de espaldas al sol, muy utilizado en los monasterios medievales. Un reloj de este tipo puede verse inscrito en una de los sillares de la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave (siglo VII) en Zamora, trasladada piedra a piedra, al construirse el embalse del Esla, en 1930 – 32.


hosar
hosar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "osar" siendo su significado: </br>Infinitivo verbal que
significa atreverse, arriesgarse, aventurarse, actuar con valentía y riesgo. Deriva del infinitivo latino vulgar ausare del
verbo audeo audes audere ausus sum: atreverse.



hostilidades militares
Plural de hostilidad militar, palabras derivadas del latín, de hostilitas hostilitatis que significa enemistad, confrontación,
enfrentamiento, de hostis hostis: enemigo público, (el privado sería inimicus inimici) y de miles militis que significa
soldado, miembro de un ejército. Hostilidad militar significa por tanto conflicto armado entre ejércitos.

hovoide
hovoide está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ovoide" siendo su significado: </br>De etimología
grecolatina: ovum ovi: huevo y eidos eideos: idea, concepto, forma, figura, aspecto: lo que tiene forma de huevo.

hoyaron
hoyaron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hollaron" siendo su significado: </br>Es la tercera
persona plural de pretérito perfecto simple (indefinido) del modo indicativo del verbo hollar que significa pisar, pisotear,
aplastar con los pies. Hay mucha gente castellanoparlante que confunde la "ll" con la "y" y es porque pronunciamos mal
la "ll". Para pronunciarla bien es necesario levantar la punta de la lengua hasta dar en el paladar antes de terminar su
pronunciación. La gente de Madrid , en general, no sabe pronunciarla bien. Los de Valladolid y zonas limítrofes no
tienen este problema. Pronunciemos bien, que no cuesta dinero.

hrsace2
Es un fármaco contra el covid-19, creado por el equipo de Nuria Monserrat del Instituto de Bioingeniería de Cataluña en
colaboración con otros científicos suecos, austríacos y canadienses. Creo que consiste en la alteración genética de la
proteína ACE2 que utiliza el coronavirus para entrar en las células, es decir, que le estropearían la cerradura cuya llave
utiliza el corona. Creo que los científicos utilizan técnicas CRISPR (agrupaciones palindrómicas cortas agrupadas y
regularmente interespaciadas) para alterar las secuencias de ADN de la proteína ACE2. 



hua
Gua: Juego de las canicas al que jugábamos los niños en los años 50 y 60. El objetivo era hacer gua o meter la canica
propia en un pequeño hoyo en la tierra en competencia con todos los demás jugadores para finalmente apoderarse de
sus canicas que podían ser de cerámica, cristal, metálicas, de madera o las buyacas de los robles. Las reglas variaban
algo de unos lugares a otros.

huaje
En asturleonés guaje, neñu, niño, muchacho, chico, rapá, rapacín, jovenzuelo, chavalín. El término parece que tiene
origen minero, del inglés wash y washing. En el siglo XIX los técnicos ingleses llamaban así a la acción de lavar el
carbón que realizaban los chavales en el exterior de la minas de Asturias y León y así fue como el washing se convirtió
en guaje.


huamani
Es un apellido iberoamericano en lenguaje quechua derivado de la cultura inca precolombina del Perú y otros lugares
de los andes. En esta cultura Huamani era un dios de la montaña, creador de sus fuentes frías y limpias de agua,
protector de los ganados y las personas en las montañas andinas donde el aire es limpio y el oxígeno escaso. Se le
personifica también en el cóndor.

huanzontle
Grupo de plantas comestibles consideradas hasta 1998 familia de las quenopodiáceas, ahora subfamilia de las
amarantáceas, según el criterio clasificador APG (Angiosperm Philogeny Group) de los científicos revisado en 2003 y
en 2009. Los huauzontles más conocidos se cultivan en México y la región andina: el chenopodium bonus-henricus
(introducido en Europa), chenopodium berlandieri (México), chenopodium quinoa, quinua, quiwicha, qañawa, juira,



linquiñique, chichiconwa (Bolivia, Perú), todos de gran valor nutricional pues contienen proteína vegetal, omega 3,
vitaminas, elementos minerales...Tienen facilidad para hibridarse con el chenopodium album, hierba forrajera en
España, llamada en Aliste chirincho o cenizo que gusta mucho a los conejos. El huauzontle lo cultivaban ya los aztecas
y los incas antes de la conquista.


hucia
A hucias: El compañero Máximo Azofra no nos informa del lugar donde se usa esta expresión tan chula. Pero el término
hucia ya lo utilizaba el músico zamorano o quizá salmantino Juan del Encina en la época de los reyes católicos en un
villancico que ya tocaba el tema poético de los goliardos: Gasajémonos de huzia,/ qu’el pesar/ viénese sin le buscar. Hucia o huzia proviene del latín fiducia que por vía patrimonial daría fiuzia, fuzia, huzia con el significado de confianza, fianza, fe, aval, (placer en Juan del Enzina). De aquí vendrían términos como ahuciar y desahuciar.


huehuetoca
Municipio del estado de México a 65 kms al norte de la capital de la república de más de 100.000 habitantes con
demografía emergente, cuyo nombre es de origen náhuatl: huehue (viejo), toca (lengua) y can (lugar): lugar de la
lengua antigua o, quizá, lugar de los viejos sabios. El motor económico de esta ciudad es la industria en sus diferentes
tipos: textiles, químicos, agroalimentarios, siderúrgicos..., aunque también es importante el sector de los servicios y
cada vez  menor el de la agricultura y ganadería.

huella y peralte
En una escalera la huella es la profundidad plana de cada peldaño y el peralte es la altura de peldaño a peldaño. En
otros sitios dicen también huella y contrahuella, paso y contrapaso, pisa y tabica o pedada y alzada. La ley de Blondel,
arquitecto francés del siglo XVIII, establece que 2 huellas más 1 peralte debe ser igual a 64 cms. Su relación ideal
sería: el peralte, parte vertical del escalón, 18 cms y la huella, parte horizontal, 28. Otros arquitectos disminuyen algo
los 64 cms. En todo caso hay que tener en cuenta el espacio de que se dispone y otras circunstancias al hacer la
escalera.


huemantzin
Sacerdote y astrónomo tolteca que guió a su pueblo, al modo de Moisés en el judaísmo, hasta el altiplano central de
México en donde fundaron ciudades como Huapalcalco y Tollan-Xicocotitlan (Tula de Allende). Probablemente, al modo
de Moisés, también creó el Teoamoxtli, libro sagrado de los toltecas. Los toltecas (en náhuatl toltecah: maestros
constructores) fueron muy hábiles en el arte de construir y labrar la piedra. Hablaban la lengua náhualt como los
aztecas. Su cultura envuelta en leyendas alcanzó el punto culminante en el siglo X.

huerta del rey
Pueblo burgalés de algo menos de 1000 habitantes, situado en la comarca de la Sierra de la Demanda al sureste de la
provincia. Sería un pueblo más de nuestras Españas de no ser por los nombres de sus habitantes, que han tenido la
costumbre de bautizar a los niños según el martirologio. Algunos ejemplos: Alpidia, Aniceto, Arnulfo, Burgundófora,
Digna Marciana, Estercacia, Evilasio, Clodoveo, Canuta, Eufronia, Ebonio, Filogonio, Gláfida, Hierónides, Hercilio,
Onesífero, Respicio Godefrido, Sindulfo, Walfrido....En 2008 se celebró aquí un Encuentro Internacional de Nombres
Raros. 


huevos tontos
Plato de la cocina española de aprovechamiento, sobre todo de las zonas olivareras. Los huevos tontos se hacen con
una masa frita de pan desmenuzado con leche, ajos y perejil picados, taquitos de jamón si puede ser y huevos batidos.
La forma ovalada se consigue con dos cucharas.



hulado
Participio pasado del verbo hular (la RAE también reconoce hulear) que significa en Honduras cosechar o trabajar en la



cosecha del latex del hule, el caucho.

humor inglés
Una pareja visita a sus padres-suegros estas fiestas de fin de año. -¿Te aburres, cariño? Parece que miras mucho el
reloj. -No, no, querido, solo miraba la cantidad de horas que llevamos disfrutando. 


humor psicologia
Fue Hipócrates de Cos, el primer médico de occidente y autor del juramento hipocrático, quien en el siglo V-IV a. d. C.
formuló la teoría de los cuatro humores, observando la sangre expulsada por los enfermos. En los esputos observó
sangre roja; mezcladas con la sangre había partículas blancas que llamó flemas; espuma amarilla que llamó bilis
amarilla y sustancias más densas y oscuras que llamó bilis negra. Estos líquidos corporales debían estar en un
equilibrio relativo para tener salud. La enfermedad consistía en un desequilibrio humoral. Relacionó estos 4 humores
con las estaciones del año: primavera-sangre, verano-bilis amarilla, otoño-bilis negra e invierno-flema. Filósofos
posteriores como Teofrastro de Ereso (siglo IV-III a. d. C.) relacionaron el predominio de alguno de los humores con el
carácter y la personalidad de las personas, Estableciendo 4 tipos: sanguíneo, flemático, colérico y melancólico.

huterita
Que profesa el huterismo, una rama comunal del anabaptismo, corriente radical dentro del Reformismo protestante
alemán del siglo XVI. Los huteritas fundados por el sombrerero tirolés Jakob Hutter a diferencia de sus hermanos amish
y menonitas siguen poniendo en práctica la comunidad de bienes que se exigía a los primeros cristianos en los Hechos
de los apóstoles. Su pacifismo contrario a toda actividad militar y a pagar impuestos de guerra les ha traído no pocos
problemas en todas partes.


hwv
HWV. Siglas de Händel Werke Verseichnis, en alemán, Catálogo de las Obras de Händel. Lo mismo que BWV, Bach
Werkw Verseichnis y RV, Catálogo Ryom de Vivaldi no tienen una ordenación cronológica sino temática.


hyperión
Del griego hyper, sobre, encima de e ion, participio presente de eimi, yendo: el que va por encima. Titán hijo de Urano y
Gea. Casado con su hermana Tea fue padre de Helios, Selene y Eos. Los botánicos llaman hiperión al árbol más alto
de nuestro planeta que tiene algo más de 115 metros y unos 600 años de vida. Se sabe que está en el parque
Redwood al norte de California pero no su localización exacta para protegerlo. Es una sequoia serpervirens.



h¿spera
h¿spera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hóspera" siendo su significado: </br>O rehóspera,
palabrota de Aliste que suelen decir los hombres como eufemismo de hostia o rehostia

i
I: Esta es la "i" mayúscula, la décima letra de nuestro abecedario y la tercera de nuestras vocales porque en ese orden
aparecen en el alfabeto latino y en el griego, aunque en este último había siete vocales.  Tenían una "e" corta que
llamaban épsilon, una "e" larga o eta, una "o" breve u ómicron y una "o" larga u omega. La "I" también representa el 1
en la numeración romana y en inglés el pronombre yo que nosotros escribimos con minúscula. ¿ Y por qué los yoes
ingleses tienen que ser más rimbombantes? También simbolizaba la proposición particular afirmativa en la Lógica
escolástica y el yodo en Química


i. e.



Abreviatura de id est. Latinismo más bien escrito y poco frecuente, usado sobre todo en textos académicos. Esto es, es
decir, o sea, lo que es lo mismo, dicho de otro modo. Se utiliza para aclarar el significado de una expresión equivalente
anterior.



iaia
Femenino de iaio, forma catalana y valenciana de yayo, expresión infantil de abuelo bastante extendida por la
península y cuyo origen sitúan los lingüistas en Levante, Aragón, Navarra, Rioja y zonas aledañas.


ibón
Término del aragonés antiguo relacionado quizá con el vasco ibai (río), que pasó al castellano con el significado de lago
pirenaico de origen glaciar, como nos dice nuestro Diccionario Abierto. En aragonés es cualquier lago o estanque algo
grande de agua.

icetiana
Femenino de icetiano, referente a Iceta, actual secretario primero del PSC. El término tal como dice y lo trascribe el
compañero John es la versión indecente y falsa de los periodistas de extrema derecha que identifican el socialismo y
sobre todo si viene de Cataluña con la maldad misma. El socialismo de Iceta y de cualquiera otro no es más que la
lucha por conseguir una sociedad más justa e igualitaria frente a los privilegios, egoísmo e insolidaridad de los
defensores del capitalismo y sobre todo el neoliberal.



icnita
Del griego ichnos, huella, vestigio. Término de la Geología que designa la huella fosilizada de  las extremidades de
animales que vivieron hace muchos millones de años. En la ruta de los dinosaurios de la Rioja se conservan cientos de
yacimientos de icnitas que hasta el siglo XX la imaginación popular atribuía al caballo del apóstol Santiago.


iconodulia
También iconodulía, del griego eikon eikonos, imagen y douleia, servidumbre, (de doulos, esclavo, siervo). Veneración
de las imágenes sagradas. La Iglesia católica desde su enfrentamiento con la iconoclastia de los ortodoxos y después
con los reformistas ha defendido la dulía o veneración de los santos a través de sus imágenes, la hiperdulía o
veneración de la madre de Cristo y la latría o adoración a Dios y a Cristo, su hijo. 


icosaedro truncado
Cuerpo geométrico de 60 vértices, 32 caras y 90 aristas que podemos construir en cartulina con 20 hexágonos y 12
pentágonos de igual lado de modo que estos últimos no se toquen entre sí pues resultan del achaflanamiento de los 12
vértices del icosaedro. Si redondeamos esta figura, ¡tachin, tachán! ahí lo tenemos, es nuestro balón de fútbol.



ictus es una enfermedad
Es un accidente cerebral que antes llamaban también apoplejia en el que las células del cerebro se quedan sin aporte
de oxigeno que lleva la sangre y si no se soluciona a tiempo mueren. Con lo cual se ve afectada la actividad regulada
por dicha zona del cerebo que puede ser el lenguaje, la movilidad de un lado del cuerpo, la vista, etc. Las causas del
ictus pueden ser muchas: un tapón en las arterias (trombo o coágulo de sangre), estrechamiento de la arteria por el
colesterol adherido a las paredes, rotura de una arteria por exceso de presión, hipotensión arterial grave y mantenida...

ictus es una enfermedad



La palabra ictus es latina (ictus ictus) y significa golpe, ritmo, latido del verbo icio icis icere ici ictum que significa herir,
golpear

idiai
Es una palabra griega del adjetivo idios idia idion que significa particular, privado, lo opuesto a lo público. La grafía no
es griega sino latina. Es el nominativo y vocativo plural femenino de dicho adjetivo

idíosineracia
idíosineracia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "idiosincrasia" siendo su significado: </br>De
origen griego: idios idia idion: propio, singular, particular y sygkrasis sygkraseos: mezcla (syn: con y krasis kraseos:
temperamento): mezcla y temperamento propio. Es el conjunto de características y rasgos heredados y adquiridos de
un individuo o colectivo que los hacen diferentes a todos los demás tanto en el plano biológico como en el cultural.

igabrum
Así llamaron los romanos a partir del siglo II a. d. C. al oppidum turdetano de Licabrum heredero de Tartessos, que se
corresponde con la actual ciudad cordobesa de Cabra, cuyo gentilicio por ello es egabrense, como constata nuestro
Diccionario. En los años 60, durante nuestra dictadura, el ministro José Solís, natural de Cabra, defendía en un
discurso parlamentario: ¡Menos latín y más deporte! Porque ¿para qué sirve ya el latín? A lo que le respondió desde su
asiento Adolfo Muñoz Alonso que después fuera rector de la Universidad Complutense: Por de pronto, señor ministro,
para que a su Señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen egabrense y no otra cosa.



ikarragaria
ikarragaria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ikaragarria" siendo su significado: </br>Palabra del
euskera que significa increíble, enorme, tremendo, horrible, desastroso



ilienses
Plural de iliense, troyano, de Troya, relativo a Troya, la antigua Ilion o Ilios en hitita, la ciudad de Ilión cuya guerra cantó
Homero en la Ilíada y la Odisea hacia el siglo VIII a. C. Ilión se situaba junto al estrecho de los Dardanelos en la actual
Turquía.


ilmo
Ilmo., abreviatura de Ilustrísimo, tratamiento protocolario que se antepone a señor, si se trata de una persona física con
ciertos cargos o dignidades institucionales y de poder. También es aplicable a personas jurídicas o instituciones, como
un ayuntamiento.


imanencia
Imanencia es quizá una escritura inadecuada de inmanencia, término filosófico-teológico de etimología latina (in maneo:
permanecer en), opuesto a transcendencia, que significa la pertenencia al mundo natural frente al sobrenatural.

imei
La medida imi de Fede me recuerda IMEI, identidad internacional del equipo móvil, código indentificativo de nuestros
cacharros móviles, cuyo conocimiento es muy útil en caso de pérdida o robo, para lo cual es necesario tenerlo anotado.
Nuestro cacharro nos informará de su IMEI pulsando en el teclado: asterisco (*) almohadilla (#) 06 almohadilla (#).
Aparecerá en la pantalla ese código. Comprobarlo.



imparidad
Cualidad abstracta de lo impar que se dice tanto de los números que no son divisibles por 2 sin que resulte un número
fraccionado como de lo que es único, inigualable, desigual, sin par.

implica
3ª persona singular del presente de indicativo y 2ª singular del imperativo del verbo implicar que significa involucrar o
comprometer o hacer partífice, inculpar, meter, envolver, enredar, liar, mezclar, responsabilizar a alguien en algo,
comprender, significar, incluir, conllevar, contener, suponer, acarrear, condicionar, ser el antecedente de. En un
condicional el antecedente implica el consecuente. De aquí el argumento lógico llamado Modo Ponens: Dado un
condicional y afirmado el antecedente, esto implica necesariamente la afirmación del consecuente. Si llueve, la calle se
moja; llueve, luego la calle se moja.

imv
Ingreso Mínimo Vital: Medida solidaria establecida el 29 de mayo por el Gobierno de España (ya era hora) dirigido por
los socialistas y Podemos. Se ha publicado hoy, 1 de junio, en el Boletín Oficial del Estado. Las últimas medidas
sociales como subida del salario mínimo y el IMV, son una exigencia de dignidad.



ina
También -iña, sufijos de diminutivo en asturleonés y en gallego. "La rapaciña estaba mala y no pudo ir a la escuela".
"En las fontaninas hay mucha sombra y es una paraje muy agradable".

inania
Inane es un adjetivo que significa inútil, vacío, fútil, infructuoso, vacuo, vano, del latín inanis inane. Inania es el neutro
plural (las cosas inútiles). Verba inania, palabras vanas. El sustantivo inania o inanía no lo reconoce la Academia.

inatinente
Término no admitido por la Academia, sí su antónimo atinente, adjetivo derivado del participio activo attinens attinentis
de attineo attines attinere (concernir, atañer), sinónimo de tocante, perteneciente, pertinente, concerniente, referente,
alusivo, relativo, referido, relacionado.

incitatus
Participio pasado de incito. El excitado, el impetuoso, el que se mueve con rapidez. Así llamaba Calígula a su caballo
de carreras de origen hispano, al que, según Suetonio, quiso nombrar cónsul y al que construyó un establo de mármol,
un pesebre de marfil y un bebedero de oro, cuidado por 18 esclavos. Cuentan que solamente perdió una carrera en el
hipódromo de Roma. Calígula ordenó eliminar a tan osado auriga



incompletitud
Esta palabra no la reconoce el Diccionario, aunque sí su antónima completitud o carácter o cualidad de completo, por lo
que usamos una perífrasis para expresarla: de carácter incompleto y efectivamente, como dice Fernández Casas, este
es un problema de las ciencias empíricas que utilizan el método hipotético deductivo que se basa en la observación de
hechos, formulación de hipótesis y su verificación experimental, como cuando en ornitología se dice: todos los cuervos
son negros. Es una afirmación que se considera verdadera mientras no se demuestre lo contrario, con lo que la
verificación permanece siempre abierta. Pero así funcionan las ciencias empíricas.

incompletud



Hace algún tiempo se preguntó por la palabra incompletitud. Ninguna de las dos son admitidas por la Academia aunque
sí completitud. Términos semánticamente cercanos son imperfección, inacabamiento formativo, insuficiencia, falta ,
todo ello expresado de un modo abstracto, como cualidad de lo incompleto, imperfecto o falto de algo. Con todo,
mirando al griego, telos significa acabamiento, realización, desarrollo pleno, formación acabada, final y, con permiso de
la Academia, podríamos inventar las palabras atelitud y su antónima telitud. Aunque me parece un poco osado.

inconcordancia
Si el Diccionario admitiera esta palabra sería la falta de correspondencia o conformidad entre dos o más cosas, por el
prefijo negativo -in. La correspondencia o conformidad puede ser gramatical y de cualquier otro tipo. El Diccionario sí
admite la concordancia vizcaína que es la concordancia gramatical defectuosa como decir "una mesa pequeño".

inconmesurable
inconmesurable está incorrectamente escrita y debería escribirse como "inconmensurable" siendo su significado:
</br>Esta palabra tiene un lexema indoeuropeo "me" que dio en latín mens mensis (mes) y mensura mensurae
(medida, proporción); a este lexema le acompañan dos prefijos: in- (no) y con- (en unión con) y dos sufijos: -ura (para
sustantivar) y -able (posibilidad de), Significa "lo que no puede ser medido" porque es inmenso, infinito.

inconoteca
inconoteca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "iconoteca" siendo su significado: </br>Palabra de
etimología griega: eikon eikonos: imagen y theke thekes: caja, depósito, es decir, almacén o museo de imágenes. Las
imágenes que se almacenan y se conservan en la iconoteca son las propias de las nuevas tecnologías a partir de la
fotografía que tienen un soporte delicado como las cintas de las películas, de emisiones de televisión, cds, dvds, bds,
soportes que están cambiando constantemente a medida que se perfecciona la tecnología. Hasta la segunda mitad del
siglo XX no se tomó conciencia de este problema y algunas cosas se han perdido. Actualmente hay iniciativas privadas
y públicas para crear iconotecas. Incluso los documentos y libros de las bibliotecas y los cuadros de las pinacotecas se
están transformando en imágenes para legar a nuestros descendientes.

indehiscente
De etimología latina: in: prefijo negativo y dehiscens dehiscentis, participio presente del verbo dehisco: abrirse,
entreabrirse, rajarse: lo que no se abre. Se aplica en botánica a los frutos que no se abren espontáneamente al llegar a
la madurez para liberar las semillas. Las cápsulas que contienen las semillas de la jara sí son dehiscentes. También se
pueden considerar dehiscentes en medicina las heridas quirúrgicas que no suturan y se abren espontáneamente.

indexar
Indizar, hacer índices de algo, ordenar alfabéticamente los nombres de cualquier conjunto de personas o cosas,
registrar ordenadamente  datos o informaciones de cualquier tipo. En internet, agregar una página a la lista de
resultados de cualquier buscador, lo que es algo distinto de posicionar dicha página en el orden de los resultados de la
búsqueda.

infringiere
"Infringiere" es morfológicamente hablando la 1ª y 3ª personal singular del futuro imperfecto de subjuntivo del verbo
infringir. Un tiempo que ha caído en desuso. Recuerdo que lo utilizaba el mejor alcalde de Madrid en tiempos de la
democracia: Tierno Galván, una persona decente.

ingurumena
Es una palabra del vascuence que significa el medio ambiente: la naturaleza, los seres vivos y sus relaciones



inhibe
3ª persona singular del presente de indicativo y 2ª singular del imperativo del verbo inhibir que también funciona como
pronominal y que significa prohibir, estorbar, reprimir, contener, impedir algo, dejar de actuar, abstenerse de hacer o
decir algo. También, en biología, anular el funcionamiento de algún órgano o glándula mediante algún medicamento. En
Derecho impedir que un magistrado actúe o renunciar él mismo a hacerlo por falta de competencia.


inicio educativo
La educación comienza en la familia, donde tenemos que inculcar a nuestros hijos, desde que nacen, que han de
respetar a los demás, que no deben ser violentos, que deben ser responsables y solidarios, que no han de mentir ni
robar ni tampoco dejarse manipular. Con estos presupuestos el trabajo de los profesores es coser y cantar. 


injerto de corona o de coronilla
El injerto de corona o de coronilla es el que se hace introduciendo entre la albura y la corteza de la base cortada una o
más púas. Suele hacerse en primavera cuando la base o patrón es muy grande y leñoso. Al subir la savia se produce
fácilmente la soldadura. Con todo es necesario comprimir la corteza de la base con cinta biodegradable y cubrir el corte
con pasta cicatrizante.



injuris cesius
Injuris cesius, con el debido respeto, es una expresión latina incorrecta; en primer lugar porque la "j" no existe en latín.
Yo creo que la expresión correcta sería "iniuriis cessis", oración subordinada de ablativo absoluto que significaría
"retirados los ultrajes o las ofensas,..."

inmacecible
Corregido inmarcesible, del latín: in-, prefijo privativo y marcesco, marchitarse, ajarse, languidecer. Que no se puede
marchitar, eterno, imperecedero, perenne, inmortal. Es un término de uso literario que no suele utilizar la gente.



inri en las cruces
Acrónimo de Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Los romanos de la época clásica tenían dos tipos de condena a muerte
pública: la crucifixión y la decapitación. La decapitación la reservaban para los ciudadanos romanos. Todos los demás
sin el título de ciudadanía, fueran esclavos o no, eran crucificados y solían poner en la cruz, en sitio visible, el motivo
del castigo. En el caso de Cristo, al que crucificaron oficialmente por blasfemo, aunque los motivos verdaderos eran
otros, también pusieron el motivo: haberse declarado rey de los judíos: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Los fariseos
protestaron a Pilato: ¡No pongas eso, sino que él se ha declarado rey de los judíos, a lo que Pilato respondió: quod
scripsi, scripsi: lo que he escrito, escrito está (Jn 19 21).

insecticidas
Plural de insecticida, palabra de etimología latina: de insectus: insecto, dividido en partes y el verbo caedo: golpear,
herir, matar. Lo que mata a los insectos. El sufijo -cida se usa con muchos otros términos como homicida, genocida,
infanticida, suicida, regicida, uxoricida...significando siempre "el que mata a"

insiciva
Femenino de incisivo, del latín: in-: prefijo: hacia dentro y caedo -is -ere, cecidi, caesum: cortar, herir, matar. Incisivo
tiene un sentido literal: que es cortante, hiriente, punzante, penetrante, agudo, afilado, puntiagudo, refiriéndose a las
cosas y un sentido figurado: que es burlón, irónico, mordaz, satírico, sardónico, sacástico, refiriéndose a las personas y
a sus acciones





insofacto
Como nos dice el compañero Anónimo la expresión se escribe ipso facto y es un latinismo muy usado por los
narradores clásicos latinos como oración subordinada de ablativo absoluto que se traduce  como "hecho lo cual",
"habiendo sido hecho el asunto del cual se habla". Como latinismo tiene carácter de inmediatez y significa
inmediatamente, en el acto, en el mismo momento.

insulino-resistente
Que tiene resistencia a la insulina. La insulina es una hormona segregada por el páncreas cuya sola presencia abre
normalmente la puerta de las células a la glucosa de la sangre. Pero a veces no sucede aunque esté presente la
insulina. Las causas circunstanciales pueden ser múltiples, la edad, el sobrepeso, la genética, la poca actividad física,
pertenecer a ciertos grupos étnicos. Si eres resistente a la insulina lo mejor que puedes hacer es ejercitarte físicamente
de un modo habitual y comer con moderación.



insumo
Término usado en economía derivado del verbo latino insumo insumis insumere que significa emplear, utilizar, invertir.
Es la materia prima o útiles necesarios para producir cualquier bien. Los insumos pueden ser elementos naturales o
artificiales. Así los insumos necesarios para hacer pan son los cereales (trigo, centeno, maíz..), artefactos para molerlos
(molinos, morteros..) y transformarlos en harina, agua, sal, levadura y un recipiente para amasarla a mano o
mecánicamente, leña o energía eléctrica y un horno para cocer la masa dividida en partes (hogazas, barras, tortitas,
bollos...) y por supuesto el trabajo humano en todos estos procesos.

insurgio
3ª persona singular del pretérito perfecto simple (indefinido) del verbo insurgir que significa sublevarse,
insurreccionarse, amotinarse, insubordinarse, rebelarse, alzarse o levantarse contra una teoría o posición ideológica o
sociopolítica o institución establecida.

intelligenti pauca
Latinismo de nuestra lengua, más utilizado en los ámbitos académicos, simplificación de "intelligenti pauca verba" que
traduce perfectamente el refrán "a buen entendedor, pocas palabras bastan"

intercantonal
Adjetivo singular referente a las relaciones entre cantones. Un cantón es una región o división territorial, política o
administrativa de un país o nación que suele tener cierta autonomía política o administrativa respecto del estado
central, como los tres cantones de la Confederación Helvética: en el sur se habla italiano, en el este, alemán y en el
oeste, francés. Cantón es también una provincia y una  ciudad del sureste de la República Popular China de unos 3
millones de habitantes o de casi 13 si contamos su área metropolitana. También es una parte de un escudo heráldico.

intereses glosicos
intereses glosicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "intereses glósicos" siendo su significado:
</br>Plural de interés glósico o interés por la lengua o el idioma, del griego glossa o glotta: lengua. Sería, por ejemplo,
el interés que nos mueve a nosotros por el Diccionario Abierto.

interferente
Sería el participio activo de interferir, es decir, interrumpir o interponer algo o interponerse alguien entre dos o más
realidades extremas. Interferente sería una palabra formada con el prefijo inter- y el participio activo ferens ferentis de
fero, sin embargo la RAE no la admite, aunque sí interferencia. También admite con otros prefijos deferente, diferente,
oferente, aferente, preferente, inferente, referente, eferente.



interferón
Como dice nuestro Diccionario es una proteína generada por los leucocitos para atacar las infecciones o las células
tumorales. Los científicos distinguen varios tipos, alfa, beta, gamma, delta...Médicos franceses actuales han
descubierto que su deficiencia es una de las causas de la gravedad del coronavirus. Una de sus funciones importantes
es regular la respuesta del sistema inmune a las infecciones. También se usa contra la esclerosis múltiple, el shock
séptico o la hepatitis C.



intergerrimo
intergerrimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "integérrimo" siendo su significado:
</br>Superlativo culto de integro, derivado del latín integerrimus, superlativo de integer que significa entero, integral,
completo, en castellano también  cabal,  recto, probo, intachable, honrado, honesto, insobornable, irreprochable, justo,
virtuoso.

intersubjetividad
Intersubjetividad. Mi reflexión es subjetiva. Para la filosofía el conocimiento es siempre una relación entre un sujeto y un
objeto. Hasta la modernidad se aceptaba que el sujeto podía conocer al objeto. Después no. El sujeto no conoce al
objeto en sí. Lo cambia, lo adapta, lo subjetiviza. El conocimiento es subjetivo. Solución que propone la Fenomenología
de Husserl en las primeras décadas del siglo XX: la intersubjetividad, el acuerdo en que convergemos los distintos "yo"
en la visión del mundo, que implica un cierto sentido común y la aceptación desinteresada del conocimiento científico
que no acepta privilegios de nadie. Un modo de intersubjetividad con un significado aceptable de lo real nos lo da el
Diccionario a pesar de nuestras subjetividades más o menos interesadas no solo teóricas sino sobre todo
práctico-trasformadoras del mundo.


intrañable
intrañable está incorrectamente escrita y debería escribirse como "entrañable" siendo su significado: </br>Que puede
ser tenido o merece estar en las entrañas, en el corazón de las personas, porque es alguien que inspira afecto y cariño,
es afectuoso, cordial, amistoso, querido y apreciado y tiene buen corazón. El término procede del latín interanea, neutro
plural del adjetivo interaneus -a -um, del interior, interno. El médico Escribonio Largo y el escritor Plinio el viejo lo usan
como sinónimo de intestinos, entrañas.


intrasicologico
intrasicologico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "intrasicológico" siendo su significado:
</br>Término de etimología mixta grecolatina, no reconocido en el Diccionario, del prefijo latino intra-: dentro, dentro de
y del griego psyké psykés: siquismo, psique, alma: Todo lo relativo al ámbito del siquismo y de la sicología, lo que está
dentro del siquismo y del mundo de la sicología, entendida como estudio del siquismo y como estudio del
comportamiento.

intruido
intruido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "instruido" siendo su significado: </br>Participio de
instruir, del verbo latino instruo instruis instruere instruxi instructum que significa preparar, prepararse, proveer,
proveerse, equipar, equiparse, militarmente, alinear el ejército, ponerlo en orden de batalla. En castellano instruido
significa culto, cultivado intelectualmente, provisto de los conocimientos necesarios para la vida o para el desarrollo de
su trabajo. En el contexto militar significa ordenado y preparado para la lucha. En el contexto civil, preparado para la
lucha de la vida, con conocimientos suficientes para sobrevivir.

inverbio
Si existiera esta palabra significaría lo mismo que adverbio, categoría gramatical derivada de adverbium (ad verbum,
junto a la palabra), en latín. Pues las preposiciones latinas ad o in más acusativo significan dirección hacia o proximidad



entre otras cosas. Pero los hablantes latinos y después castellanos escogieron adverbium y adverbio. Y es que la
lengua la hacen los hablantes, después vienen los escribanos, registradores del lenguaje y académicos.


io saturnalia
Expresión de fiesta y júbilo que los romanos gritaban en las calles constantemente en las Fiestas Saturnales que
celebraban ahora, los días anteriores al solsticio de invierno desde el 17 al 23 de diciembre: ¡Feliz Saturnalia!.
Expresión semejante a nuestra ¡Feliz Navidad! pero con más anhelo de goce físico que espiritual. El vino no faltaba y
los esclavos intercambiaban sus papeles con sus amos. Cristianizado el imperio, la Navidad cubrió con su delicado
manto estas fiestas dedicadas a Saturno, el dios que destronó a su padre Urano segando su virilidad y que después se
comía a sus propios hijos.


ipinabarros
También ipenabarres. Términos vascos. Árboles trasmochos guiados, es decir, podados a horca y pendón, dejando una
rama casi horizontal y otra casi vertical; de este modo el roble podía utilizarse con el tiempo para la construcción de
barcos. Esta técnica fue establecida por una ordenanza de los Reyes Católicos en 1496. 


ir a la gengereguita
"Ir a la gengereguita" es un modismo de la región de Aliste al noroeste de la provincia de Zamora que significa ir
sentado a horcajadas sobre los hombros de una persona. Lo suelen hacer los hombres con sus hijos pequeños para
que vean mejor desde lo alto o por simple placer

ir a mi, tu, su aire
Ir al ritmo de cada cual al actuar, comportarse a su modo y manera. La gente dice: ir a su bola, hacer las cosas como
Dios le da a entender, como le parezca bien, con arreglo a su estilo y costumbre. La expresión define más el cómo del
comportamiento que el qué hacer. Por eso no es tanto hacer lo que le dé la gana cuanto actuar como le parezca bien.


ir al trantrán
También ir al tran tran o al tran-tran. Expresión coloquial. Ir despacio, sin prisa, sin correr riesgos

ir con la hora pegada
Locución verbal coloquial que en toda su expresión es ir con la hora pegada al culo: Ir de prisa a un encuentro, una cita
o una reunión porque se va con el tiempo justo temiendo llegar tarde por falta de previsión. Dicen por ahí que nosotros
tenemos fama de no ser puntuales. Mi experiencia me dice que hay de todo, como en botica. A todos nos ha pasado
que llegamos algunas veces algo tarde y casi siempre le echamos la culpa al empedrado, nunca mejor dicho.



ir de concejo
Locución verbal asturleonesa alistana que significa ir con los demás vecinos a hacer algún trabajo comunitario
desinteresadamente, como limpiar las fuentes del pueblo y del campo, arreglar los caminos, canalizar el agua de la
ribera, plantar árboles, limpiar la casa concejo...


ir de picos pardos
También irse de picos pardos o andar de picos pardos, ir de parranda, ir de juerga, ir de fiesta con otros.
Originariamente significaba ir de pelanduscas como también nos sugiere el Diccionario al decir: ir de fiesta a lugares de
discutida reputación. Carlos III en el Madrid del siglo XVIII obligó a las mujeres de la vida, para evitar equivocaciones, a
llevar faldas terminadas en picos. Aunque algunos dicen que el dicho es anterior.




ir sentado a las mujeriegas
ir sentado a las mujeriegas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ir sentado a mujeriegas" siendo su
significado: </br>A  mujeriegas, a la mujeriega, en Aliste a la sillada, son locuciones adverbiales que significan cabalgar
sentado con las dos piernas para un lado de la caballería, como solían hacer antes las mujeres, lo cual debe ser
bastante incómodo e inseguro aunque la caballería lleve silla o albarda. Es más seguro ir a horcajadas, es decir, con
una pierna para cada lado de la caballería.



irene
Irene es un nombre de origen griego que significa paz. En el griego clásico eirene-es significa paz, no a la guerra.

ires y venires
Expresión bien bonita con los infinitivos sustantivados de estos verbos que señalan los diversos avatares y andanzas
que se experimentan en la vida y en el tiempo. Aunque por aquí la dualidad expresiva más usada es idas y venidas o
idas y vueltas.



irmandiños
Plural de irmandiño, diminutivo de irmao en gallego, que significa hermano. El sufijo gallego -iño es equivalente al
castellano -ino o -ito, pero reconozco que el gallego es más cariñoso y entrañable. En mi tierra, Aliste, al noroeste de la
provincia de Zamora y cercana a Galicia también lo utilizan. Significa pues hermanito, hermaniño. Esta palabra me
recuerda la revuelta irmandiña que tuvo lugar en Galicia a mediados del siglo XV contra los abusos de los nobles
feudales y en la que participaron campesinos, algunos representantes del clero y de la baja nobleza, llegando destruir
más de 100 castillos. Pero finalmente fueron derrotados por las tropas feudales, mejor equipadas y ayudadas por el
arzobispo de Santiago y los reyes de Castilla y Portugal. Desde finales del siglo XX este hecho se recuerda en diversas
localidades de Galicia con escenificaciones populares .

irrascibilidad
irrascibilidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "irascibilidad" siendo su significado: </br>Cualidad
abstracta de irascible, iracundo o propenso a irritarse. 


irse la pinza a alguien
Irse o perder la cabeza, la perola, la olla o la calabaza. Cometer alguna locura, tener un comportamiento atolondrado,
descontrolado o irracional, perder el sentido y la cordura al enjuiciar o actuar.


iruña-veleia
Yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Veleia en el municipio de Iruña de Oca junto al río Zadorra a unos kms
al oeste de Vitoria en la provincia de Álava, enclave destacado en el itinerario de la calzada romana XXXIV que va de
Astúrica Augusta (Astorga) a Burdigala (Burdeos), vía utilizada después por los peregrinos del Camino de Santiago.



iruzkina
palabra vasca que significa comentario

isabel zendal gómez
Tiene hasta 35 nombres distintos esta gallega, primera enfermera en misión internacional. Con el médico Francisco
Xavier Balmis cuidó en la Expedición Filantrópica de la Vacuna de 1803 a los niños expósitos que llevaban en su piel



renovándola cada 10 días la vacuna contra la viruela. En Puerto Rico, México y Filipinas vacunaron a unas 250.000
personas. Tenemos que saber valorar a los que en verdad merecen el reconocimiento.


isagoge
Del griego EISAGOGÉ, introducción, importación, iniciación, de EIS, dentro, hacia dentro y AGO, conducir, llevar:
introducir, llevar dentro. Libro escrito por el filósofo neoplatónico Porfirio, discípulo de Plotino, de la escuela
neoplatónica de Roma en el siglo III, sobre las categorías aristotélicas. Esta Introducción a las Categorías  Aristotélicas
se usó como texto de la lógica aristotélica en las universidades europeas durante toda la Edad Media.



ishbiliya
Así llamaban a Sevilla los árabes. Los turdetanos, pueblo prerromano que habitaba la zona del bajo Guadalquivir
algunos siglos a. C., herederos de los tartesios, la llamaron Ispal o Spal, tierra llana en fenicio, que Julio César y los
romanos transformaron en Híspalis, Julia Romula Hispalis. En las monedas visigodas aparece después Spalis e Ispalis
que los árabes convirtieron en Ishbiliya por su dificultad fonética con la p. Finalmente se castellanizó en nuestra Sevilla.


isidora
Nombre de mujer, no muy común, en España. Tiene etimología griega: Isis Isidos: Isis, diosa egipcia y doron dorou:
don, ofrenda: ofrendas a Isis. Esta diosa era hermana y mujer de Osiris (para los dioses no existía la prohibición del
incesto) y su culto se extendió después de la conquista de Egipto por Roma a través de todo el mediterráneo e incluso
por las islas británicas. Los romanos la asociaron a la frigia Cibeles y a Ceres.

isis
Acrónimo inglés del autodenominado estado islámico, Islamic State of Irak and Syria, grupo terrorista islámico,
fundamentalista, yihadista y wahabita, autoproclamado califato y asentado en un amplio territorio de Irak y Siria. No ha
sido reconocido por ningún otro estado. Ha tenido muchos otros nombres, pero los gobiernos occidentales recomiendan
llamarlos DAESH por sus connotaciones significativas ofensivas para los yihadistas, pues este sonido en árabe se
parece a otro que significa lo que se aplasta o pisotea.


isofona
"Isofona" es palabra esdrújula y por ello debe llevar acento. Es el femenino de isófono, adjetivo de isofonía, palabra de
etimología griega (isos: igual y foné: sonido) que significa de igual sonido. Se refiere por tanto a las palabras que tienen
el mismo sonido.

isoglosa
Del adjetivo griego isos, igual y del sustantivo glossa, lengua, idioma. Línea geográfica imaginaria que separa dos
zonas en las que se distinguen rasgos lingüísticos dialectales concretos, normalmente fonéticos, como, por ejemplo, la
pronunciación silbante o aspirada de la s que antecede a otra consonante entre las provincias de Albacete y Cuenca.
La expresión "es que" con que se suele iniciar una disculpa, los albaceteños la pronuncian "ej que" suavizando
"bajtante" la jota. 



isopsefia
También isopsefía. De isos, igual y psephos, guijarro, tejuelo que los griegos utilizaban en los cálculos. Técnica
transformadora  de las palabras griegas en números sumando el valor de cada carácter alfabético. De este modo con
un número se podría mencionar a alguien o algo de un modo críptico. En el Apocalipsis, según dicen algunos, Juan
Evangelista aludiría a Nerón con el número 666.





isotrombia
Término médico tomado, como casi todos, del griego: isos, igual y thrombos, coágulo, grano. Es la situación de
normalidad en la que las plaquetas de la sangre o trombocitos tienen el mismo tamaño y cumplen perfectamente su
función de taponar las heridas, por eso no se diagnostica; pero sí se hace en la de la anormalidad, la anisotrombia, que
ya hemos definido en el Diccionario. Ver discreta anisotrombia



ispanopia
ispanopia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hispanopia" siendo su significado: </br>Este término
no consta en el Diccionario. Si lo admitiéramos como término técnico, quizá mejor hispanopía, sería de etimología mixta
del latín: Hispania -ae, España y del griego opsis opseos, visión, mirada, inteligencia y podría significar perspectiva
cultural hispana, inteligencia o genio hispánico o quizá modo de ser hispano, con permiso de la Academia.

isquemia cerebral
Del latín ischaemia y este del griego ischaimos, de ischo, sujetar, retener, impedir y haima háimatos, sangre,
estancamiento de la sangre en el sistema circulatorio, en este caso en el cerebro. Las causas del bloqueo total o parcial
pueden ser múltiples, una embolia o su contrario el cierra del vaso o arteria por la acumulación de grasa, un
espasmo....La falta de riego en algún órgano es un problema muy serio  que puede ocasionar su muerte si no se
atiende a tiempo.



istrion
istrion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "histrión" siendo su significado: </br>En las tragedias y
comedias grecolatinas era el actor que actuaba disfrazado. En Roma los actores solían ser esclavos y  considerados
socialmente infames por lo que se les impedía adquirir la ciudadanía romana. Esta connotación socialmente negativa
ha llegado hasta nuestros días, pues se les ha considerado gente de mal vivir. La palabra ¿histrión¿ (histrio histrionis
en latín: actor, comediante) con el tiempo pasó a designar a todos los actores teatrales. Actualmente se considera
histriónica a toda persona que en su vida diaria actúa  con excesiva afectación.

isugarri
isugarri está incorrectamente escrita y debería escribirse como "izugarri" siendo su significado: </br>Término vasco
compuesto de izu (miedo, terror) y garri (causa, productor de, digno de) que significa terrible, espantoso, también como
adverbio terriblemente, muchísimo, sobremanera, enormemente.


itacas
Ítaca, con acento, era la ciudad y patria de Ulises, el héroe de la guerra de Troya, cantada por Homero en la Ilíada y el
que urdió su destrucción con el caballo. Como ciudad no tiene plural, pero si lo tomamos metafóricamente, las Ítacas
podrían significar nuestros orígenes, a donde siempre queremos volver después de los avatares de la vida.

itagüseño
itagüseño está incorrectamente escrita y debería escribirse como "itagüiseño" siendo su significado: </br>Natural de
Itagüí, ciudad colombiana situada al sur del valle de Aburrá en el departamento de Antioquía de unos 200.000
habitantes. El nombre, según algunos, procede del cacique Bitagüí, un personaje indigena envuelto en la leyenda.

itasalabar
La palabra vasca es itsaslabar que significa acantilado



item mas
item mas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ítem más" siendo su significado: </br>Locución
adverbial que significa también, asimismo, del mismo modo, igualmente, además, otrosí. También se usa el latinismo
ítem, solo, con los mismos significados para designar los puntos, artículos o elementos de un documento, cuestionario
o test; en textos jurídicos se usa también para desarrollar los detalles reiteradamente expuestos de una misma ley o
norma.

itia
-Itia es un prefijo latino que indica cualidad de, como en iustitia, cualidad del justo, justicia, que, como es evidente,
evolucionó en castellano a -icia y en otros casos el grupo ti seguido de vocal patrimonialmente dio z y resultó finalmente
-eza, como en pigritia, pereza. 


itsusi izan
Expresión del euskera que significa ser feo con el verbo auxiliar izan (ser)

itxusi
También itsusi e ichusi. Toponímico llamado "peñas de ichusi" en la localidad de Baztan, (de bat han: allí todos uno), de
unos 8.000 habitantes en los Pirineos navarros cerca de la frontera con Francia, con paisajes preciosos llenos de
árboles, praderas, arroyos de agua limpia, cascadas, caseríos y buitres leonados: una delicia para los amantes de la
montaña.


ius osculi
Derecho de beso en la boca. En la antigua Roma derecho que tenían los miembros varones de la familia sobre las
mujeres, fueran madres, hijas, esposas, hermanas o primas, para saber si habían bebido. Se pensaba que el vino
inducía a las mujeres al adulterio y provocaba abortos. El vino estaba prohibido a todas las mujeres "decentes".


ivus
Siglas de intravascular ultrasound, ecografía intravascular, técnica médica de exploración interna de las arterias o
venas del aparato circulatorio mediante un catéter portador de una sonda de ultrasonido que describe en imágenes su
situación interna. Esta técnica está en la base de la solución de enfermedades como la obstrucción coronaria, femoral o
de la vena ilíaca que origina las hemorroides.



ixtlani
Ixtlán de Juárez es una ciudad de México de algo más de 7.000 habitantes, situada en la zona sur a unos 70 kms de
Oaxaca. Por esta zona vive una especie de ratón que los científicos llaman habromys ixtlani, especie endémica del
cerro Machim en la sierra de Juárez, en peligro de extinción. Ixtlani (de Ixtlán) es el genitivo en latín de Ixtlán, puesto
que los científicos denominan tanto a los animales como a las plantas con dos palabras latinas, una para el género y
otra para la especie. También pudiera ser que el gentilicio de Ixtlan fuera ixtlaní, aunque el que yo conozco es
ixtlanense. El nombre de ixtlán procede del náhuatl: lugar de fibras, el maguey también llamado agave, pita, fique,
cabuya, mezcal que tiene muchos usos.

izas, rabizas y colipoterras
Es el título de un libro de los años 60 con fotografía social del Barrio Chino de Barcelona de Joan Colom y texto de
Camilo José Cela, quien tomó la expresión de un soneto anónimo del Cancionero General de Amberes de 1557, que
dice así: "De cuantas coimas tuve toledanas,/ de Valencia, Sevilla y otras tierras/ izas, rabizas y colipoterras,/
hurgamanderas y putaraçanas/ de quantas siestas, noches y mañanas/ me venían a buscar dando de cerras..." Así
llamaban a las mujeres de la vida en la germanía del siglo XVI. 






jabonera &#40;planta&#41;
La jabonera efectivamente es una planta que prefiere lugares frescos, como la orilla de los ríos, conocida desde la
antigüedad y usada como medicina. Contiene flavonoides y saponinas que producen espuma en contacto con el agua.
En Aliste (Zamora) se usan sus hojas untadas con aceite para curar los forúnculos. Hay varias clases de jaboneras,
pero la principal se llama científicamente saponaria officinalis.

jaculatoria
Del latín iaculator iaculatoris, tirador, lanzador de jabalina o de palabras u oraciones. En el culto cristiano oración o
plegaria breve dirigida a la Virgen, los santos o al mismo Dios con algún fin propiciatorio o invocativo; por ejemplo:
¡Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros! ¡Gloria a Dios en los cielos!.

jafiro
jafiro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "zafiro" siendo su significado: </br>Es un mineral
compuesto de óxidos de aluminio, hierro y titanio de color azul intenso, aunque también lo hay de otros colores, cuya
fórmula química es Al2O3 y con dureza 9 en la escala de Mohs. Se utiliza sobre todo en joyería como piedra preciosa.
También se puede fabricar artificialmente desde principios del siglo XX.

jaguarcillo
Arbusto pequeño de mi preciosa tierra asturleonesa de la familia cistácea, de flores blancas, muy presente entre las
jaras, tomillos, brezos y encinas de los terrenos silíceos del noroeste peninsular. Seco arde muy bien y por eso también
le llaman ardivieja, también chaguazo, jarilla, tamarilla y turmeruela. En el listado florístico es el halimium umbellatum.



jaire, maría, quejaritomene
Trasliteración de la expresión griega: Salve, alégrate, María, llena de gracia. Expresión gráfica en nuestra lengua de los
mismos sonidos griegos del Evangelio de Lucas y del apócrifo de Santiago, en los que se cuenta que un ángel
anunciaba a María su embarazo de Jesús.



jambo
Gitanismo, en tono despectivo, payo. En los barrios madrileños en que conviven gitanos y payos, estos últimos han
terminado por aceptar el término como sinónimo de tío, bro, hermano, colega o individuo de identidad desconocida,
sobre todo en los ambientes juveniles. 


jansenismo
Doctrina cristiana herética inspirada en San Agustín de Hipona e iniciada por el obispo flamenco Cornelius Jansen en el
siglo XVII que defendía la predestinación solo dependiente de la voluntad de Dios sin libre albedrío en contra de lo
defendido por la Compañia de Jesús, la autoridad de los obispos frente al poder papal y una espiritualidad rigurosa de
austeridad y ascetismo.


jara
Es el arbusto por antonomasia de mi tierra con una flor preciosa en el mes de mayo, que ha calentado las cocinas
alistanas  desde siempre. Sus hojas segregan una sustancia pringosa, el ládano, que por allí llaman cerute. En los
otoños templados lluviosos y en simbiosis con una bacteria, según nos cuentan investigadores de la universidad de
Valladolid, de sus raíces brota el boletus edulis, la seta de la jara, dicen los alistanos, una delicia gastronómica. Estos



días me he acordado de Víctor Jara, el cantautor chileno, asesinado por Pinochet y su panda en colaboración con los
de arriba en el 73. Parece que quieren empezar a hacer justicia. ¡A buenas horas, mangas verdes! ¡50 años después!


jarafuelino
Gentilicio de Jarafuel, localidad de algo menos de 1000 habitantes, al suroeste de la provincia de Valencia en el centro
del valle de Ayora, en cuyo lenguaje y toponimia encontramos un sustrato mozárabe muy característico, pues su
población era mayoritariamente morisca hasta la expulsión decretada por Felipe III a principios del XVII.



jarduna
Palabra vasca que significa actividad, acción práctica

jariego
Antaño por mi tierra zamorana se llamaba así a los vendedores de haces de jaras (cistus landanifer) para el horno de
cocer el pan, sobre todo por la zona de Sayago. También se ha usado la jara para cocer las vasijas y objetos de
cerámica como todavía sucede en Moveros, cerca de los Arribes del Duero, donde hacen artesanalmente la cerámica
más bonita de España. También la usaban en los tejares de esta zona, hoy desaparecidos. Muerto el oficio, jariego ha
degenerado en vago, holgazán, perritraco, como también dicen en Extremadura.



jasidismo
También hasidismo. Movimiento ortodoxo del judaísmo, fundado en el siglo XVIII en Polonia por el rabino Israel ben
Eliezer, que promueve una observación estricta de la ley con una interpretación mística y cabalística de la Torá.
Actualmente existen comunidades jasidíes muy tradicionales y cerradas en el este de Europa y Norteamérica. Se habla
de ellas por la serie recién estrenada de Unorthodox, basada en las memorias de Devora Feldman.



javalloba

Javalloba: insecto coleóptero de color negro con un abdomen muy grande y alargado que tiene franjas rojas
transversales; al tocarlo segrega una sustancia roja viscosa llamada cantaridina que es tóxica. Se le llama también
aceitera común o carraleja y su nombre científico es berberomeloe majalis. Los alistanos también llaman javalloba a
una planta que da unas flores rosas preciosas, también las hay de otros colores, pero en Aliste sólo se ven las de color
rosa. Esta planta se llama también peonía o rosa de lobo. A pesar de su vistosidad los alistanos la consideran una
planta maldita, quizá sea por su mal olor.


jean paul
Son los nombres franceses de Juan Pablo. Un personaje francés del siglo XX así llamado fue Jean Paul Sartre, filósofo
existencialista que fue protagonista en las revueltas parisinas del mayo del 68 y autor de obras como la náusea, las
moscas, el ser y la nada, crítica de la razón dialéctica....

jeden
Es una palabra polaca que significa el adjetivo numeral cardinal uno (1). También es una palabra alemana que es el
acusativo de jeder: cada uno.


