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1. Se ño ras y se ño res

De los afa nes fe mi nis tas han sali do mu chas co sas bue nas y
al gu nas la men ta bles. El ac ce so al vo to, a las pro fe sio nes y
el po der han si do avan ces de ver dad. Pe ro que una di rec to- 
ra se ha ga lla mar la di rec tor o el di rec tor no es un avan ce.
La len gua ad mi te in no va cio nes, pe ro no ar bi tra rie da des.
Per mi te de cir el pre si den te, la pre si den te y la pre si den ta; el
juez, la juez y la jue za; pe ro no el pre si den ta, ni el jue za, ni
la di rec tor. Tam po co el di rec tor, si es di rec to ra.

Don de se acos tum bra la juez, hay quie nes exi gen la jue- 
za, pa ra mar car el gé ne ro en el sus tan ti vo. Don de se acos- 
tum bra la jue za, hay quie nes exi gen la juez, pa ra su bra yar
que el car go no tie ne gé ne ro. Am bas for mas son vá li das, y
exi gir el cam bio de una por otra pa re ce me ra os ten ta ción
de mi li tan cia.

Tam bién es vá li do de cir “los ciu da da nos y las ciu da da- 
nas”, co mo de cía el pre si den te Vi cen te Fox; in ne ce sa ria- 
men te, por que “los ciu da da nos” in clu ye a las ciu da da nas.
Hu bo al go se me jan te en la “Ley de las y los jó ve nes” que
pro mul gó el Go bierno del Dis tri to Fe de ral (30 de ma yo de
2000). Re dun dan cias in te re sa das: los po lí ti cos se ador nan
su bra yan do lo que con ce den. Nun ca di rán “los ton tos y las
ton tas”.

La re dun dan cia in te re sa da no es re cien te ni de un so lo
país. Ju lio Hu bard des cu brió un tes ti mo nio de Ru bén Da río
(Pe re gri na cio nes) so bre Jean Jau rès, fa mo so ora dor po lí ti co
que se di ri gió a una mul ti tud di cien do (co mo Fox): Ci to yen- 
nes et ci to yens!
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Geor ges Du mé zil (Le Nou vel Ob ser va teur, 7-13 sep- 
tiem bre de 1984), bur lán do se de es te fe mi nis mo, pro pu so

fe mi ni zar los ape lli dos: Mme Mi te rran de y Mme Fa bia, en

vez de Mme Mi te rrand y Mme Fa bius. Al go así co mo Sra.
Fo xa, en vez de Sra. Fox.

En fran cés y en in glés no es po si ble co me ter la ton te ría
de “las y los” por que les y the se usan pa ra am bos gé ne- 
ros. Pe ro, en in glés, el mo vi mien to con tra cul tu ral de los
años se s en ta im pu so la no mar ca ción del es ta do ci vil de la
mu jer. Así co mo mis ter y su abre via tu ra Mr. no dis tin guen
solte ros de ca sa dos (a di fe ren cia de Miss y Mrs.), se in ven tó
Ms. pa ra no mar car a las mu je res co mo solte ras o ca sa das.

De igual ma ne ra en fran cés se prohi bió en 2012 el uso
de ma de moi se lle en los do cu men tos ofi cia les, según la
Wiki pe dia fran ce sa. To da mu jer que no sea ni ña es ma da- 
me.

En es pa ñol pu die ra usar se Sa., en vez de Sra. o Sri ta.
Cu rio sa men te, el ha bla po pu lar en contró una so lu ción: Se- 
ño, que es apó co pe tan to de se ño ra co mo de se ño ri ta.
Qui zá la in ven ta ron los ven de do res am bu lan tes “pa ra no
en trar en de ta lles” (co mo di ce la bur la) y pa ra evi tar la si- 
tua ción in có mo da de que una clien te (o clien ta) re cha ce ai- 
ra da men te el tra ta mien to de se ño ra: “¡Se ño ri ta, si me ha ce
us ted fa vor!” Más cu rio sa men te aún, apa re ció el di mi nu ti vo
Se ñi to. No Se ñi ta, que so na ría a se ño ri ta, y ya no ser vi ría
pa ra se ño ra.

En las gran des tien das hay otra so lu ción. No se di ce Se- 
ño, sino se ño ri ta, a to das las mu je res, fue ra de ca sos ob via- 
men te em ba ra zo sos. Con lo cual se ño ri ta ya no mar ca el
es ta do ci vil.

Hay un efec to neu tra li za dor se me jan te en el uso de “los
ciu da da nos” pa ra sig ni fi car “los ciu da da nos y las ciu da da- 
nas”; “los jó ve nes” pa ra “los y las jó ve nes”; “se ño res” pa ra
“se ño ras y se ño res”. Usar una pa la bra mas cu li na pa ra in- 
cluir am bos gé ne ros pue de pa re cer se xis ta, pe ro es a cos ta
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del gé ne ro mas cu lino, que pier de la ex clu si vi dad re te ni da
por el fe men ino.

Hay una an ti gua salu ta ción que hoy pa re ce nor mal, aun- 
que es anó ma la: di ri gir se a los asis ten tes de una reu nión,
no co mo “Se ño res”, sino co mo “Se ño ras y se ño res”. Tam- 
bién exis te en otros idio mas. ¿Có mo y cuán do em pe zó?

Una car ta al edi tor de The An ti qua rian re co gi da en la
mis ce lá nea The An ti qua rian Re per to ry (se gun da edi ción,
Lon dres, 1780, vo lu men I, pá gi na 156) in clu ye es ta ob ser va- 
ción: “All pu blic addres ses to a mixed assem bly of bo th
sexes, ti ll six ty years ago, co m men ced Gen tle men and La- 
dies; at pre sent it is La dies and Gen tle men”. Lo cual im pli ca
que la re dun dan cia exis tía, cuan do me nos, des de el si glo
XVI II. Y que la pri me ra ga lan te ría fue des pla za da por otra to- 
da vía más ga lan te.

Las mu je res in ven ta ron los salo nes li te ra rios y los pre si- 
die ron: la prin ce sa Suka y na en el mun do is lá mi co, la rei na
Leo nor de Aqui ta nia en la Edad Me dia, Ma da me Geo ffrin
en la Ilus tra ción. Pe ro en los salo nes li te ra rios, co mo en las
ter tu lias doc tas del Re na ci mien to (las aca de mias), pre do mi- 
na ba la con ver sación, no el dis cur so doc to, que más bien
tie ne afi ni da des con la cáte dra.

Las con fe ren cias (so lem ni za das co mo “ma gis tra les”) no
son con-fe ren cias: reu nio nes más o me nos igua li ta rias de
co le gas (Con fe ren cia del Epis co pa do Me xi cano) o re pre- 
sen tan tes de paí ses que dia lo gan (Con fe ren cia de Yal ta).
Tam po co son con fe ren cias te le fó ni cas. Son reu nio nes asi- 
mé tri cas pa ra es cu char una di ser ta ción di ri gi da a un pú bli- 
co abier to (no a los que to man un cur so). Tam bién pue den
ser acon te ci mien tos so cia les, hon ra dos con la pre sen cia de
per so na li da des dis tin gui das, a las que el ex po si tor, an tes
de em pe zar, se di ri ge con una le ta nía de salu dos: Ex ce len tí- 
si mo se ñor de Tal por Cual, ho no ra ble em ba ja dor del Más
Allá, ilus tre di rec tor del Ya Sa be mos. Las salu ta cio nes van
en or den je rár qui co des cen den te y ter mi nan con “se ño- 
res”, que es el pel da ño ra so. Pe ro, si una par te del pú bli co
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es fe men ino, pa re ce ga lan te dis tin guir lo con una je rar quía
pe núl ti ma: “se ño ras y se ño res”.

La re dun dan cia es tá en el Qui jo te (se gun da par te, ca pí- 
tu lo 58): “la sin par Dul ci nea del To bo so, úni ca se ño ra de
mis pen sa mien tos, con paz sea di cho de cuan tos y cuan tas
me es cu chan”.

Más re mo ta men te aún, Fi lón de Ale jan dría, en la pri me- 
ra mi tad del si glo I, des cri be a los te ra peu tas, una agru pa- 
ción (pa re ci da a los es e nios) de ju díos de di ca dos a la vi da
con tem pla ti va. Ha bla de su li tur gia y del mo men to en que
“to dos [pan tes] y to das [pa sai]” can tan (Los te ra peu tas: De
vi ta con tem pla ti va, edi ción bi lin güe y tra duc ción de Se nén
Vi dal, Edi cio nes Sí gue me, 2005, pá rra fo 80).

Jo sé Mo li na Aya la en contró un pre ce den te ho mé ri co en
la Ilía da (si glo VI II an tes de Cris to). En la rap so dia VI II, Zeus
prohí be a los dio ses del Olim po que se me tan en la Gue rra
de Tro ya. Al fon so Re yes (La Ilía da de Ho me ro. Pri me ra par- 
te: Aqui les agra via do, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1951,
pá gi na 162) tras la da así:

—¡Oíd, dio ses y dio sas, y na die sea osa do a trans gre dir
la or den que os da mi co ra zón!

La tra duc ción li te ral de Ru bén Bo ni faz Nu ño (Ho me ro,
Ilía da, Mé xi co: Uni ver si dad Na cio nal, 1996) di ce: “Es cu chad
de mí, así to dos los dio ses [pan tes te theoi] co mo to das las
dio sas [pa sai te theai nai]”.

No es tá cla ra la fun ción de es tas an ti guas re dun dan cias,
y no pa re cen ga lan te rías. Más bien pa re cen fór mu las ar cai- 
cas: ves ti gios gra ma ti ca les que apa re cie ron an tes, no des- 
pués, de las sim pli fi ca cio nes. La eli mi na ción de re dun dan- 
cias fue un avan ce pa ra de cir lo mis mo con me nos pa la- 
bras.

Geor ge Zi pf com pi ló es ta dís ti cas de la fre cuen cia de ca- 
da pa la bra usa da en in glés, y des cu brió que la más usa da
(the) era dos ve ces más fre cuen te que la se gun da más usa- 
da (be), tres ve ces más fre cuen te que la ter ce ra más usa da
(to), etcé te ra. A par tir de ese des cu bri mien to, es ta ble ció en
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1935 una fór mu la ma te má ti ca (lla ma da hoy Ley de Zi pf), y
com pro bó que era vá li da en va rios idio mas. Pa ra ex pli car el
he cho, pro pu so en 1949 un “prin ci pio del me nor es fuer zo”
en su li bro Hu man be ha vior and the prin ci ple of least effort.

Una ilus tra ción de es te prin ci pio es que las pa la bras más
usa das son cor tas. Las lar gas se usan me nos o se re cor tan,
crean do apó co pes: pa la bras trun cas de las que se di ce el
co mien zo, pe ro no el fi nal, so breen ten di do: bi ci, fo to, Te re,
en vez de bi ci cle ta, fo to gra fía, Te re sa.

Ra món Fe rrer i Can cho y Ri card V. So lé, en un aná li sis
del cos to com bi na do del ha blan te y el oyen te pa ra que el
men sa je pa se bien, con fir man el prin ci pio se ña la do por Zi pf
(“Least effort and the ori gins of sca ling in hu man lan gua- 
ge”, Pro cee dings of the Na tio nal Aca de my of Scien ces of
the USA, vo lu men 100, nú me ro 3, pá gi nas 788-791, 4 de fe- 
bre ro de 2003).

En un te le gra ma, sim pli fi car re du ce el cos to pa ra el que
lo en vía, pe ro lo au men ta pa ra el que lo re ci be: tie ne que
ima gi nar se las pa la bras omi ti das, su po ner el con tex to, re- 
sol ver las am bi güe da des. La cla ri dad be ne fi cia al que lee,
pe ro le cues ta al que es cri be. La cla ri dad óp ti ma es la que
mi ni mi za la su ma del cos to pa ra am bas par tes.

Hay pre ci sio nes ne ce sa rias y has ta re dun dan cias ne ce sa- 
rias pa ra que al go que de cla ro y di ga lo que quie re de cir.
Pe ro las in ne ce sa rias (“los ciu da da nos y las ciu da da nas”,
“las y los jó ve nes”) son un re tro ce so, no un avan ce.
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2. Abne ga ción y pla cer

Las gran des len guas me re cen gran des dic cio na rios, y se ría
de es pe rar se que una gran li te ra tu ra in clu ye se obras de es- 
te gé ne ro. Los dic cio na rios de John son, Webs ter, Ox ford,
pa re cen dig nos com pa ñe ros de Shakes pea re; y lo mis mo
su ce de en otras len guas, pe ro no en es pa ñol. Te ne mos una
li te ra tu ra dig na de al ter nar con las me jo res, pe ro no un
con jun to de dic cio na rios se me jan te. El úni co de ese ni vel
es el Dic cio na rio crí ti co eti mo ló gi co cas te llano e his pá ni co
de Joan Co ro mi nas.

¿Có mo ex pli car lo? Qui zá por que los dic cio na rios son un
gé ne ro tar dío. Qui zá por que no tie nen el pres ti gio de los
lla ma dos gé ne ros de crea ción (su crea ti vi dad no es tan vi si- 
ble). Qui zá por que, a di fe ren cia de otros gé ne ros, que tie- 
nen mu cho de afir ma ción per so nal, los dic cio na rios tie nen
mu cho de abne ga ción per so nal. Hay que tra ba jar de ma ne- 
ra ca si im per so nal du ran te lar gos años pa ra crear co sas úti- 
les que po cos apre cian. ¿Dón de es tá el atrac ti vo?

Es tá, por su pues to, en el gus to de su mer gir se en las pa- 
la bras. Un gus to que com par ten lec to res, es cri to res y le xi- 
có gra fos, aun que de ma ne ras dis tin tas. El pla cer del tex to
es tá en la su ce sión fe liz de las pa la bras a lo lar go de los
ren glo nes (en el eje ho ri zon tal que Ro man Jakob son lla mó
sin tag má ti co) y en la se lec ción fe liz de ca da pa la bra fren te
a to das las otras po si bles en ca da ca so (el eje per pen di cu- 
lar: pa ra dig má ti co).

El pla cer más ob vio es el pri me ro. El se gun do lo apre- 
cian úni ca men te los lec to res crí ti cos, que dis fru tan la ri que- 
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za de po si bi li da des y la se lec ción per fec ta del ad je ti vo, sus- 
tan ti vo, ver bo, ad ver bio, pre po si ción. Es te pla cer per pen di- 
cu lar, si así po de mos lla mar lo, es el que dan los dic cio na- 
rios por el sim ple he cho de re co rrer la lis ta de pa la bras que
re gis tran.

Aun que las de fi ni cio nes bre ves, cla ras y pre ci sas de un
dic cio na rio pue den dar el pla cer de un afo ris mo, el pla cer
pri mor dial es tá en las pa la bras re gis tra das: co mu nes o in só- 
li tas, bien he chas o des gar ba das, mi le na rias, ad ve ne di zas,
mu si ca les, mal so nan tes, pin to res cas, equí vo cas, pe dan tes,
lla ma ti vas o dis cre tas.

El pla cer es tá en el re go deo de tan tas po si bi li da des. En
es cu char las o leer las, re co ger las, es tu diar las, cla si fi car las,
re la cio nar las y ha cer lis tas te má ti cas, gra ma ti ca les, eti mo ló- 
gi cas, his tó ri cas, mul ti lin gües, dia lec ta les.
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3. Achi chin cle, agua ca te, apa pa char…

¿Qué tan to in flu yen las len guas in dí genas en el es pa ñol de
Mé xi co? Po co, se gún las in ves ti ga cio nes de Juan M. Lo pe
Blan ch (El lé xi co in dí gena en el es pa ñol de Mé xi co). Pe ro
al go.

1) Des de lue go, en el vo ca bu la rio. Aun que no to dos los
me xi ca nis mos son in di ge nis mos, mu chos lo son.

2) Tam bién en la for ma ción de gen ti li cios. El su fi jo
náhua tl —éca tl fa vo re ce las ter mi na cio nes en -eco. Por eso
exis te za ca te co, ade más de za ca te cano. Y es to su ce de has- 
ta en las zo nas de in fluen cia ma ya: yu ca te co se usa más
que yu ca ta nen se.

Se gún Pha ries (que ci ta a Lo pe Blan ch), -eco es un su fi jo
po co pro duc ti vo en es pa ñol, aun que se re mon ta al si glo XI.
Es de ori gen des co no ci do. No tie ne pre cur so res en el la tín
clá si co, pe ro pu do exis tir en el la tín ha bla do tar dío, por que
tam bién exis te en otras len guas ro man ces.

Di cho sea de pa so: en te co, que al gu nos dan por me xi- 
ca nis mo, na da tie ne que ver con el náhua tl. Vie ne “del ver- 
bo grie go en te co, que sig ni fi ca abra sar y que mar, to ma da
la me tá fo ra de las plan- tas que ma das del fue go o hie lo, no
me dran, y así, el en fer mo…” (Fran cis co del Ro sal, Ori gen y
eti mo lo gía de to dos los vo ca blos ori gi na les de la len gua
cas te lla na. Ma nus cri to de 1601, ci ta do en el Te so ro de Gi li
Ga ya). Pe ro, se gún Co ro mi nas, vie ne del grie go hek tikós y
es tá re la cio na do con hé ti co (tí si co). Tam bién es tá re la cio na- 
do con hec ti que en fran cés y hec tic en in glés. Se lla mó ti sis
a la fie bre cró ni ca con al tas y ba jas tem pe ra tu ras (hek tikós
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pi re tós), y en in glés se lla ma hec tic day a un día sin re po so,
de ac ti vi dad afie bra da.

Tam bién de pa so: chue co es un ame ri ca nis mo de ori gen
in cier to, se gún Co ro mi nas. En Mé xi co se di ce de las co sas y
de las per so nas en un sen ti do fí si co y mo ral: tor ci do,
contra he cho, tur bio, ile gal. Tam bién se usa en chue car.

3) Es ta crea ción de “vo ces mes ti zas: ra di cal es pa ñol y
su fi jo náhua tl”, co mo las de fi ne An to nio Ala to rre (“So bre
ame ri ca nis mos en ge ne ral y me xi ca nis mos en es pe cial”,
Nue va Re vis ta de Fi lo lo gía His pá ni ca, vo lu men XLIX, nú me- 
ro 1, 2001), se da tam bién en me ti che (‘que se me te don de
no lo lla man’), pe di che (‘pe di güe ño’), ha bli che (‘ha blan tín’),
lam bi che (‘adu la dor’) y otras for ma das con el su fi jo –tzin pa- 
ra re fe rir se ca ri ño sa men te a los ni ños y des pec ti va men te a
los adul tos.

4) En la fo né ti ca, el con tac to con el náhua tl pro du jo la
ar ti cu- la ción ex plo si va y li cuan te de “tl” (Mo reno de Al ba),
que no exis te en Es pa ña. Por eso, los es pa ño les tie nen di fi- 
cul ta des pa ra pro nun ciar es tos nahua tlis mos. Po cas pa la- 
bras es pa ño las tie nen “tl”: atlas, Atlánti co, Atlánti da, atle ta.
Y no se pro nun cian co mo en Mé xi co: /a-tlas/, sino /ad-las/.

Se gún la mi to lo gía grie ga, Atlas car ga ba la es fe ra ce les- 
te pa ra que el fir ma men to no se des plo ma ra so bre la Tie- 
rra. De ahí el nom bre del Atlánti co (mar de Atlas) y de la
Atlánti da (is la de Atlas).

Se gún la mi to lo gía del Dr. Atl (nom bre ar tís ti co que
adop tó el pin tor de vol ca nes Ge rar do Mu ri llo), es tos nom- 
bres de ri van de atl (agua), por que en la Atlánti da se ha bla- 
ba náhua tl…

¿Qué tan ta vi gen cia tie nen los in di ge nis mos? Pa ra in ves- 
ti gar lo, Lo pe Blan ch y 17 per so nas del Se mi na rio de Dia lec- 
to lo gía del Co le gio de Mé xi co rea li za ron 343 en tre vis tas
gra ba das con 490 ha blan tes de to das cla ses de la ciu dad
de Mé xi co, du ran te po co más de dos años, re gis tran do los
in di ge nis mos. Ade más, re vi sa ron tex tos li te ra rios y pe rio- 
dís ti cos. El cor pus re sul tó de 4.6 mi llo nes de pa la bras: 2.2
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de gra ba cio nes y 2.4 de tex tos, pe ro los in di ge nis mos no
lle ga ron al me dio por cien to.

Y el grue so de los in di ge nis mos (84%) es ta ba cons ti tui- 
do por pa la bras co mo Mé xi co o Cha pulte pec: nom bres
pro pios de lu ga res, pue blos, etc. Cu rio sa men te, se gún me
con ta ron, la úni ca apa ri ción de la pa la bra az te ca se dio en
el nom bre del Es ta dio Az te ca.

Las vo ces co mu nes co mo achi chin cle, agua ca te, apa pa- 
char, no lle ga ban a un dé ci mo de uno por cien to (me nos de
una mi lé si ma par te del cor pus to tal).

Aña dien do me dio cen te nar de vo ca blos co mu nes no
men cio na dos es pon tá nea men te, se hi zo un se gun do tra ba- 
jo con sis ten te en pre sen tar lis tas de in di ge nis mos a cien
per so nas pa ra ver cuá les co no cían. Y se lle gó a la si guien te
cla si fi ca ción por vi gen cia:

95 in di ge nis mos que to dos co no cían (agua ca te, apa pa- 
char, ato le).

61 que ca si to dos co no cían (achi chin cle, ahue hue te, ajo- 
lo te).

62 más o me nos co no ci dos (ca cahua cin cle, ca cle, ca co- 
mis cle).

27 po co co no ci dos (aco cil, achin chi nar, co co ne te).
38 muy po co co no ci dos (aco co te, achio te, agua te).
Y 30 prác ti ca men te des co no ci dos, con los que el lec tor

pue de ha cer la prue ba: ate mo le, ca mi chín, ca nán, chal chi- 
cuil, chi chi le, cho mi te, cui tla, gua re, ix ca mo le, me cua te, mi- 
chí, oco chal, pas cle, pa x cal, pi zo te, que li tis mo, qui lo ta mal,
sal bu te, ta va cán, te co tehue, te ques ca mo te, tes cal, tlas cal,
to pil, to to mo x tle, tu ce ro, xo lo só chil, ya gual, za ca mi che y
zon tle.

El in for me ter mi na con cua dros es ta dís ti cos y lis tas que
re su men los re sul ta dos. An tes, in clu ye ob ser va cio nes de in- 
te rés, por ejem plo: ti za (co mún en Es pa ña, don de se pro- 
nun cia con ce) es de ori gen náhua tl y ca si no se usa en Mé- 
xi co, don de se pre fie re el la ti nis mo gis (has ta pa ra de cir:
an das gis... o sea bo rra cho). Lo cual por otra par te in di ca
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que los in di ge nis mos via jan: hu le y pe ta ca se usan en otros
paí ses; to ma te y cho co la te en otras len guas.

Ob ser va cio nes:
Contra lo que di ce el li bro, güi la sí es si nó ni mo de co- 

me ta y pa pa lo te, aun que la en cues ta no do cu men te el uso,
re gis tra do por San ta ma ría (y es cu cha do por mí ha cia 1940
en Mon te rrey).

Es tar tra gan do ca mo te no es “es tar en la lu na”, sino
“que dar se per ple jo y sor pren di do, sin po der ha blar” (San- 
ta ma ría). To da vía se usa.

Dar to lo ache se usa tam bién con el sig ni fi ca do de dar
un be be di zo pa ra con se guir el amor de una per so na.

Hu bie ra si do in te re san te re gis trar en las mis mas gra ba- 
cio nes y tex tos los an gli cis mos, pa ra com pa rar con el uso
de in di ge nis mos.
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4. Acó li tos y ana co lu tos

Se lla ma acó li to (del grie go akó lou thos) al se gui dor: el que
va con otro, acom pa ñán do lo y se cun dán do lo. Y se lla ma
ana co lu to (del grie go anakó lou thos) a un de fec to gra ma ti- 
cal: a lo que no se si gue de una fra se a otra.

En grie go, ké leu thos era ‘via je’, ‘ru ta’, ‘ca mino’; y akó- 
lou thos, ‘com pa ñe ro de via je’ (Chan tra i ne). La pri me ra le tra
de akó lou thos de- ri va del in doeu ro peo sem ‘jun to’. Pla tón
se ña ló que esa al fa aña de el sig ni fi ca do ‘jun ta men te’ (Crá ti- 
lo 405 d).

El sig ni fi ca do de akó lou thos se ex ten dió a ‘miem bro de
un sé qui to o bri ga da’, ‘se cuaz’, ‘se gui dor’, ‘ad jun to’, ‘au xi- 
liar’, ‘ser vi dor’. El de anakó lou thos fue ‘lo que no se si gue’,
y se li mi tó a eso. Pa só co mo ana co lu to al es pa ñol, con el
mis mo sig ni fi ca do.

El ver bo ako lou theo (‘ir con’, ‘ir tras’, ‘se guir’) se ex ten- 
dió a otros sig ni fi ca dos: ‘se cun dar’, ‘obe de cer’. Tam bién a
la apa ri ción su ce si va de los as tros en el cie lo o de los fi ló so- 
fos en la his to ria; al hi lo de las pa la bras de un dis cur so o las
ideas de un ar gu men to; a la se cuen cia de un ra zo na mien to;
a la con gruen cia gra ma ti cal, ló gi ca, ana ló gi ca o le gal; a la
vi da con gruen te con la na tu ra le za; a lo con se cuen te, a lo
que va de acuer do con.

El abs trac to ako lou thía (‘con se cuen cia’) y su an tó ni mo
anako lou thía (‘in con se cuen cia’) ca si no pa sa ron a las len- 
guas mo der nas. En cam bio, pa sa ron (tem pra na men te) akó- 
lou thos y (tar día men te) anakó lou thos.


