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Alternancias sonoras en Colombia:  
ilustraciones desde las lenguas indígenas habladas en este territorio

Camilo Enrique Díaz Romero
Instituto Caro y Cuervo, Grupo de Investigación Lingüística, Colombia

Resumen

En este documento se hace una presentación de un par de distinciones que 
son importantes en la teoría de la Fonología Natural (Stampe 1979, Donegan & 
Stampe 2009): la que ocurre entre proceso fonológico y regla, y la que existe en-
tre los procesos acontextuales y contextuales. Para todas estas distinciones se 
hacen ilustraciones con 14 de las cerca de 65 lenguas indígenas que se hablan 
en Colombia. Por ejemplo, mientras en una lengua como el muinane, la palatali-
zación cumple con dar cuenta de ciertas formas de posesivo de primera persona 
del singular, en miraña afecta consonantes en posición de inicio de sílaba. En el 
wayuunaiki está completamente activo el proceso de desglotalización ingresiva, 
de manera tal que se evita la presencia de fonemas implosivos en el inventario, 
en tanto que en el embera chamí se inhibe, favoreciendo la presencia de sonidos 
que tienen iniciación glotálica. Mientras en el nasa yuwe de Novirao o en el cu-
beo hay procesos contextuales susceptibles de ser inhibidos parcialmente, en el 
sáliba y el awa pit se suprimen plenamente.

Palabras clave: Fonología Natural, procesos contextuales, procesos acon-
textuales, reglas mor(fo)fonológicas, lenguas indígenas.

Abstract

This paper presents a pair of the most relevant distinctions in Natural Pho-
nology Theory (Stampe 1979, Donegan & Stampe 2009): the difference between 
Phonological Processes and Mor(pho)phonological Rules, and the contrast be-
tween the Context-dependent and Context-free Processes. For those distinctions, 
this paper exhibits illustrations from 14 of approximately 65 indigenous lan-
guages spoken in Colombia. For instance, while the palatalization functions to 
specify the relationship between semantic properties of kinship and first person 
possessive prefix in Muinane language, in Miraña, the palatalization affects con-
sonants on syllable onsets. Wayuunaiki exposes the active process of context-
free Ingressive Deglottalization, so that there are no implosive phonemes on the 
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inventory. On the contrary, Embera Chami inhibits that process, supporting the 
production and perception of glottalic ingressive consonants. In Nasa yuwe spo-
ken in Novirao, Cauca, and kubeo, there are context-dependent processes which 
are sensitive to be partially inhibited; which are completely supressed in Awa 
Pit and Saliba languages.

Keywords: Natural Phonology Theory, context-dependent processes, con-
text-free processes, mor(pho)phonological rules, indigenous languages.

1. Introducción

La teoría de la Fonología Natural (Stampe 1979; Donegan & Stampe 
1979, 2009, Donegan & Nathan 2015) se caracteriza por poner de relieve la 
existencia de procesos como operaciones mentales sincrónicas de sustitución 
en las representaciones sonoras obtenidas por motivaciones fonéticas articu-
latorias, aerodinámicas, acústicas y/o auditivas. Se considera que los proce-
sos son fonológicos en la medida en que, aunque cualquier individuo en el 
mundo podría realizarlos, son susceptibles de ser inhibidos por las diferentes 
comunidades lingüísticas parcial (e.g. una labialización contextual en el fo-
nologés A, invento ficticio, dependiendo del contexto, hace que benti ‘fuego’ 
sea pronunciado como [bønti] o como [benti], dependiendo del estado de 
ánimo del hablante) o totalmente (e.g. en el fonologés B, otro invento fic-
ticio, benti ‘fuego’ solo se realiza como [benti], en donde no hay labializa-
ción). Los procesos se han clasificado de dos maneras: por sus funciones y 
por su dimensionalidad.

Con relación a lo primero, se reconocen tres tipos de procesos, los pro-
sódicos, los fortitivos y los lenitivos. En los prosódicos (Donegan & Stampe 
1978), el constituyente segmental-fonémico se proyecta sobre diferentes pa-
trones rítmicos o melódicos, los cuales varían según el uso y la intención del 
hablante. Sobre los procesos fortitivos, se considera que la función es la de 
hacer más contrastantes unos sonidos individuales respecto de otros que le 
rodean en una secuencia, destacando algunas propiedades sonoras para ello. 
Sobre el último tipo de proceso, se reconoce que cumple la función de opti-
mizar la pronunciabilidad de las secuencias de sonidos, de manera tal que se 
transmita un contenido de información con un menor gasto de energía.

Frente a la clasificación por dimensionalidad, existe la división entre pro-
cesos acontextuales (context-free) y contextuales (context-sensitive). En el 
primer caso, los procesos no están condicionados por la presencia de propie-
dades sonoras de algunos fonemas que afectan a otros. Por ejemplo, se regis-
tra en inglés la substitución de sonidos como [x] por oclusivas [k] en palabras 
obtenidas por préstamo: «Bach [bɑk] y khrushchev [kɹuščɛf]» (Goman, 1979: 
49). También existe la desglotalización egresiva, por la cual se elimina la di-
ficultad de la iniciación de una corriente de aire con la disolución de una obs-



 ALTERNANCIAS SONORAS EN COLOMBIA 139

trucción plena de los pliegues vocales, favoreciendo la producción de soni-
dos con el flujo de aire procedente de los pulmones. Es un proceso activo en 
el español, en donde no hay fonemas eyectivos (Hualde & Colina 2014: 8), en 
cambio, en el georgiano el proceso está suprimido de manera tal que hay oclu-
sivas y africadas con este mecanismo de iniciación del aire (Hewitt 1995: 19).

Los procesos contextuales se caracterizan por proporcionar soluciones 
a dificultades que ocurren en grupos de sonidos (Stampe 1979: 23), lo que 
conduce a que un segmento, al encontrarse con otro dentro del mismo ítem 
léxico, se vea afectado por este, o si un segmento ocupa una locación deter-
minada, y, por efectos de la modulación de la intensidad o la melodía de esa 
posición fonotáctica, sufre modificaciones. Se documenta, por ejemplo, el 
caso del debilitamiento de oclusivas sonoras en contexto intervocálico en es-
pañol (RAE-ASALE 2011: 142), por el cual palabras como ábaco y frases 
como se valora se expresan como [ˈaβ̞ako] y [seβ̞aˈloɾa] respectivamente.

Cabe aclarar que no todas las alternancias sonoras son resultados de pro-
cesos fonológicos sincrónicos. También existen casos conocidos de reglas, 
operaciones mentales de substitución sonora que se memorizan durante la 
adquisición de una lengua en tanto su manifestación está condicionada se-
mánticamente o está limitada a ocurrir solo con un conjunto limitado de mor-
femas, que son los vestigios históricos de un proceso fonológico que fue muy 
productivo en el pasado y se fue suprimiendo. En el caso del euskera hablado 
en Donostia, existen dos tipos de palatalización, el primero es un proceso le-
nitivo contextual que es progresivo (o anticipatorio) y que afecta a las conso-
nantes que están en inicio de sílaba y precedidas de una vocal /i/ (Iverson & 
Oñederra 1985: 51-52):

(1) a. hileta [iʎeta] ‘funeral’
 b. hil [il] ‘morir’
 c. langile [laŋɡiʎe] ‘trabajador’
 d. irakasle [iɾakasle] ‘profesor’
 e. gelditu [ɡelditʲu] ‘parar’
 f. askatu [askatu] ‘perder’
El segundo tipo de palatalización está condicionada con el propósito de 

expresar la idea de ‘pequeñez’, podría parecer que requiere de algún sonido 
palatal, como se observa en (2a). Sin embargo, los datos (2c) y (2e) palatali-
zan las consonantes en inicio de sílaba, aunque no tienen la vocal /i/ presente 
(Iverson & Oñederra 1985: 54-55).

(2) a. iturria [itʲurria] ‘pequeña fuente’
 b. tanto [tanto] ‘gota’
 c. tanto [tʲantʲo] ‘gotita’
 d. zahar [sar] ‘viejo’
 e. zahar [ʃar] ‘viejito’
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En este capítulo de libro se presentan algunos casos de procesos fono-
lógicos y reglas documentados en las lenguas habladas en Colombia, en 
particular, con nasalización y palatalización. Seguido a esto, se hacen ilus-
traciones de las manifestaciones e inhibiciones de procesos fonológicos 
acontextuales y contextuales. Finalmente, se menciona el presente y las po-
sibilidades futuras en los estudios fonológicos colombianos con un uso más 
regular de la Fonología Natural. Las lenguas de las cuales se toman los datos 
se presentan en el mapa de la figura 1.

Basado en Landaburu (2000).

Figura 1
Ubicación geográfica de las 14 lenguas indígenas  
de donde proviene la información presentada aquí

2. Proceso vs. regla en lenguas de Colombia

En esta sección se presenta un par de ilustraciones de la distinción entre 
proceso y regla. En la sección 2.1 se establece un contraste entre la nasali-
zación como resultado de un proceso fonológico en la lengua secoya frente 
a la lengua chimila, el cual expone nasalizaciones que afectan a ciertas con-
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sonantes de morfemas muy concretos. En la sección 2.2. se exhiben casos 
distintivos de palatalización de dos lenguas de la familia bora, siendo el del 
muinane resultante de una regla, en tanto que en el miraña lo es de una alter-
nancia resultante de proceso.

2.1.  Nasalización como resultado de proceso fonológico vs. nasalización 
como resultado de regla

2.1.1. nasaliZación En sEcoya

En la lengua secoya (Johnson & Levinsohn 1990: 21, Vallejos 2013: 77), 
que se habla en la frontera entre Colombia, Perú y Ecuador, las vocales nasa-
les difunden su nasalidad, tanto de manera progresiva como regresiva a vo-
cales y obstruyentes sonoras, pudiendo operar sobre sílabas, pies métricos e 
incluso palabras fonológicas, aunque también presenta bloqueos por las obs-
truyentes sordas no glotales. Tal nasalización se observa en (3).

(3) a. /kãiɟe/ [khãĩɲẽ] ‘el acto de dormir’
 b. /weʔohãihi/ [weʔohãĩhĩ] ‘intenta cargarlo’
 c. /dẽade/ [nẽãnẽ] ‘quién’
 d. /ʤẽko/ [ɲẽŋko] ‘abuela’
Se deja en claro que la propagación tiene como fuente a los fonemas vo-

cálicos nasalizados porque tenemos casos en los que, aún teniendo un fo-
nema consonántico nasal, no se nasalizan los sonidos adyacentes, como ocu-
rre con /umu/, que se realiza como «[umu] ‘paucar’» (Vallejos 2013: 79), o 
/mahɨ/, que se pronuncia «[mahɨ] ¡súbelo!» (p. 74). En esta lengua, incluso 
se documentan casos de nasalización de oclusivas glotales, que se realizan 
como nasales velares en posición de intervocálica: /kɨʔ̃ ɨ̃/ se realiza como 
«[kɨŋ̃ɨ ]̃ ‘piojo’» (Vallejos 2013: 78).

2.1.2. nasaliZación En chiMila

En la lengua chimila (Trillos 1994, Malone 2010, Díaz 2013, 2014), que se 
habla en la zona norte de Colombia, se manifiesta una regla morfofonológica 
de nasalización, que consiste en lo siguiente: se nasalizan las oclusivas sordas, 
por parte de vocales nasales en final de algunas raíces como ‘derramar’ o ‘reti-
rar la piel’, de sufijos que cumplen una función no argumental, como /-ta/ ‘por 
medio de’ y /-ka/ ‘abajo, parte inferior’. Tal nasalización se observa en (4).

(4) a. /kwã-ta/ → [kwaˈna] ‘brotar’
  derramar-por.medio.de
 b. /ndĩˑ-ka/ → [ˈndiːŋa] ‘retirar la capa inferior de la piel’
  retirar.piel-abajo
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No obstante, otros sufijos como /-ti/ ‘desde’ no se nasalizan con otras 
raíces portadoras de una terminación en vocal nasal, como /ŋɡã/ ‘salir’, como 
ocurre con /ŋɡã-ti-ka/, que también tiene a /-ka/ ‘bajo’, produce [ˈŋɡattika] 
para ‘abandonar desde abajo’ (Malone, 2010. Citado en Díaz 2013: 60). 
Además, hay otro sufijo /-ta/, con valor de ‘enfático’, que no se nasaliza ante 
vocales nasales finales de raíz, como /kã/ ‘árbol’, produciendo [ˈkatta] ‘árbol 
(enfático)’ (Trillos 1994: 85, Díaz 2014: 102).

2.2.  palatalización como resultado de proceso fonológico vs. palatalización 
como resultado de regla

2.2.1. palataliZación En Miraña

En Miraña (Seifart 2005: 34) se registra un caso de palatalización pro-
gresiva heterosilábica, por el cual la vocal palatal /i/ o la aproximante /j/ ex-
tiende su propiedad a la consonante de la siguiente sílaba, como se ilustra 
en (5). En el caso de la aproximante, además, también ocurre una elisión de 
este sonido.

(5) a. /mítànè/ [mı᷄tjànèʔ] ‘grande’
 b. /ínèʔè/ [íɲḛ̀ʔḛ̀ʔ] ‘árbol de palma, sp.’
 c. /píːɾáβàːnὲ̀/ [píːɾjáβa᷅ːnὲ̰ʔ] ‘negro’
 d. /bájnὲhɯ̀/ [báɲὲhɯ̰̀ʔ] ‘cigarrillo’

Tal propagación afecta a los fonemas fricativos glotales, convirtiéndose 
en fricativas palatales, como se observa en (6a) y (6c). Sin embargo, a dife-
rencia de las fricativas, los fonemas oclusivos glotales solo permiten la pro-
pagación, pero no se ven afectados por ello, como se representa en (6b)-(6d) 
con estos datos de Seifart (2005:34-35).

(6) a. /íhtòː/ [íçtjo᷅ːʔ] ‘cuerno’
 b. /íʔnɯ́ɡwàː/ [íʔɲɯ́ɡwa᷅ːʔ] ‘ala’
 c. /tájʔhɯ̀ː/ [táʔçɯ᷅ːʔ] ‘mi boca’
 d. /dájʔnɯ̀ː/ [dáʔɲɯ᷅ːʔ] ‘¡quémelo!’

2.2.2. palataliZación En MuinanE

En la lengua muinane (De Vengoechea 2012: 113-115) existe un mor-
fema de primera persona singular posesivo /jtɑ-/, que, en casos de paren-
tesco, se palataliza ante el morfema léxico ‘hermano’, como se presenta en 
(7a), pero no ante ‘papá’, como se observa en (7b). Además de este posesivo, 
existe otro posesivo de primera persona singular /jʔɑ-/, que solo palataliza en 
relaciones como ‘esposo’ (7c), pero no en ‘hija’, tal como se expone en (7d). 
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En ese caso, parece que la palatalización está condicionada a ocurrir solo en-
tre miembros que parecen ser más contemporáneos y cercanos.

(7) a. /jtɑ-nɑ̂ː-bôː/ [tɑ̀ɲɑ̂ːbō] ‘mi hermano’
 b. / jtɑ-kɑ̂ːni/ [tɑḱɑ́ːni] ‘mi padre, mi papá’
 c. /jʔɑ-tɑ̂ː-ʔbɑ/ [ʔɑt̀jɑ̂ːɓɑ̄] ‘mi esposa’
 d. /jʔɑ-kɯ̂ː-jɡɑ/ [ʔɑ́jːkɯ̀ɡɑ̄j] ‘mi hija’
Luego de haber dado cuenta de unas particulares diferenciaciones entre 

las alternancias sonoras resultantes de un proceso fonológico, con su condi-
cionamiento fonético establecido, de aquellos resultantes de una regla, que 
tienen restricciones semánticas en su funcionamiento, ahora se presentan 
unas ilustraciones que dan cuenta de los tipos de procesos fonológicos por su 
dimensionalidad: los acontextuales y los contextuales.

3. Procesos acontextuales en lenguas de Colombia

En esta sección se exhiben casos de pares de lenguas en los cuales se 
ilustra una contrastación entre lenguas que exponen los procesos acontex-
tuales de manera activa y aquellas que los han inhibido. El primer caso es la 
deslateralización de palatales, proceso que consiste en que, en aras de que se 
supere la dificultad de sonidos palatales con el flujo de aire por los canales 
laterales en una constricción en el paladar duro, se suprime la posibilidad de 
hacer una obstrucción por el canal central, de manera tal que no haya posi-
bilidad de que se perciban o se imiten consonantes palatales con valor [+ la-
teral] (Oñederra 2012). Se ha documentado este proceso activo en las pobla-
ciones jóvenes que usan el español y/o el euskera en el País Vasco, aunque 
en las personas mayores aún quedan registros de su inhibición (Oñederra 
2016: 93-95). El segundo es la desglotalización ingresiva de oclusivas, por el 
cual se elimina una dificultad de producción de consonantes y es la realiza-
ción de sonidos que portan una iniciación de una corriente de aire en la cual 
se hace uso de una constricción (Catford 2001: 22-26).

3.1. Deslateralización de palatales en lenguas de Colombia

Dos de las características de los sonidos laterales son que, en términos 
acústicos, de manera similar a lo que ocurre con las consonantes nasales, 
presentan antirresonancias y una baja amplitud global, esto es así como re-
sultado de la amortiguación del flujo de aire, sólo que ocurren por la cons-
tricción en el área central de la cavidad oral, lo que también distorsiona su 
reconocimiento auditivo (kent & Read 2002: 86-181, Johnson 2003: 160-
163). Con la deslateralización de sonidos palatales se puede superar esta difi-
cultad, facilitando que se produzcan sonidos sin que salgan corrientes de aire 
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por las zonas laterales de la cavidad oral. Un ejemplo de ello es la lengua 
barí, de la familia chibcha, que se habla en Norte de Santander, región fron-
teriza con Venezuela. En este inventario de fonemas no se encuentran soni-
dos laterales, menos aún la palatal, como se observa en la tabla 1.

Tabla 1
Inventario de fonemas consonánticos de la lengua barí

Punto
Modo Labiales Alveolar Palatales Velares Glotales

Oclusivas
b

t
d

k

Nasales m n ɲ

Fricativas s h

Vibrantes r

Adaptado de Mogollón (2000: 719).

Otra lengua en la cual se encuentra documentada la ausencia de laterales 
palatales es el achagua, sólo que, en ésta, sí hay laterales alveolares (Melén-
dez 2000: 625). Lo que hace característicamente difícil producir laterales pa-
latales yace en que, a diferencia de las alveolares, donde la constricción de la 
lengua alcanza sin mayor dificultad el borde alveolar, en la consonante late-
ral palatal no suele haber una obstrucción completa de la lengua con el pa-
ladar duro, esto es así porque el área de constricción del paladar duro es ex-
tensa y difícil de abarcar por la lámina, el predorso o el dorso de la lengua 
(Maddieson 1984: 77, Oñederra 2016: 94).

En Colombia, sólo se documentan dos lenguas indígenas en las cuales 
sus hablantes han inhibido este proceso acontextual, y son: el inga (Levin-
sohn & Tandioy 2000), de la familia quechua, y el camsá (Howard 1972), 
que es una lengua sin clasificación genética definida. En ambos se registra la 
presencia del sonido /ʎ/ en el inventario de fonemas.

3.2. Desglotalización ingresiva de oclusivas en lenguas de Colombia

Teniendo en cuenta los inventarios de fonemas de 317 lenguas, Maddie-
son (1984) identificó que sólo 32 tienen al menos un fonema consonántico 
implosivo (p. 111). El motivo de esta rareza yace en la dificultad de producir 
un sonido con este tipo de iniciación, el cual involucra mantener un diferen-
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cial de presión entre el aire acumulado entre la laringe y la cavidad oral, y el 
aire que hay entre los pulmones y la laringe, de manera tal que se conserve 
la voz ante una obstrucción total en la cavidad oral, forzando a que, para 
ello, haya un descenso de la laringe (Ladefoged & Maddieson 1996: 82-83, 
C atford 2001: 47-49).

Siguiendo esa tendencia, en la mayor parte de los inventarios de fonemas 
de las lenguas colombianas se carece de fonemas con este tipo de iniciación 
de la corriente de aire. Un ejemplo de ello es el wayuunaiki, que es una len-
gua conformada por sólo sonidos pulmónicos egresivos (Álvarez 2017: 6).

Una de las pocas lenguas que han inhibido este proceso en Colombia es 
el embera chamí, en el cual se observa la presencia de los fonemas implosi-
vos en dos puntos de articulación, bilabial y alveolar. La presentación del in-
ventario de fonemas consonánticos de esta lengua se expone en la tabla 2.

Tabla 2
Inventario de fonemas consonánticos de la lengua embera chamí

Punto
Modo Labiales Dento-

alveolares Palatales Velares Glotales

Oclusivas p b t d k

Implosivas ɓ ɗ

Nasales m n (ɲ)

Africadas t͡ʃ

Fricativas s h

Vibrantes r

Aproximantes (w) ʋ ɹ (j)

Adaptado de Herrera (2002: 113).

4. Procesos contextuales en lenguas de Colombia

En esta sección se presentan dos casos de procesos contextuales: en el 
primero se hace mención de los procesos de sonorización y debilitamiento 
de oclusivas sordas, contrastando la situación en la lengua nasa yuwe ha-
blada en Novirao, Cauca, y el sáliba de la Orinoquía. En el segundo se ilustra 
la presencia de fortalecimientos de semivocales en el cubeo, lengua tukano-
oriental del Vaupés, siendo allí un proceso activo, hecho que contrasta con el 
awa pit, del suroccidente del país, en el que el proceso está completamente 
suprimido.
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4.1. Sonorización y debilitamiento de oclusivas sordas

Como se manifestó en la introducción, los procesos fonológicos son sus-
ceptibles de ser inhibidos parcialmente. Un ejemplo de ello se encuentra en 
la lengua nasa yuwe de Novirao, en donde los fonemas oclusivos simples /p/, 
/t/ y /k/ se pueden sonorizar y debilitar en contexto entre vocales o semivocal 
y vocal, de manera tal que se pueden producir como fricativas. Sin embargo, 
en ese mismo contexto también se documentan casos en los que los fonemas 
oclusivos sordos se realizan fonéticamente como tal, lo que indica que los 
procesos se han inhibido, como se ilustra en los datos de Rojas et al. (2009: 
49-54, 153-165) en el ejemplo (8).

(8) a. /apas/ [aˈpas] ~ [aˈβas] ‘habas’
 b. /ajte/ [ˈajte] ~ [ˈajðe] ‘aquí’
 c. /putaja/ [ˈputaja] ~ [ˈpuðaja] ‘oler’
 d. /peʔlakekjh/ [peʔˈlaɣekjh] ‘corto’
 e. /ndeːka/ [ndeːka] ~ [ndeːɣa] ‘grasa’

En una lengua en la cual los procesos de sonorización y debilitamiento 
en contexto intervocálico se han inhibido a plenitud es el sáliba, lo cual pro-
duce un contraste de voz entre la consonante y las vocales que le rodean. En 
el ejemplo (9) se presentan datos de Estrada (1996: 16).

(9) a. /apica/ [apica] ‘marrano’
 b. /dopo/ [dopo] ‘cocina’
 c. /kaito/ [kaito] ‘agua’
 d. /hohote/ [hohote] ‘sol’
 e. /ɲikia/ [ɲĩkia] ‘sucio’

4.2. Fortalecimiento de semivocales

En la lengua cubeo, los fonemas semivocálicos /j w/ se fortalecen en el 
contexto de inicio de palabra, estableciendo un contraste mayor con las vo-
cales que le siguen, aunque, en ocasiones, este proceso se puede inhibir. Esto 
se representa con los datos de Chacón (2012: 64-68) en el ejemplo (10).

(10) a. /jawibĩ/ [d͡ʒaʋimĩ]~ [jaʋimĩ] ‘perro’
 b. /jeka/ [d͡ʒeka] ‘caucho, goma’
 c. /wɨikũ/ [βɨikũ] ‘un avión’

En cambio, en la lengua awa pit, los fonemas semivocálicos /j w/ no se 
fortalecen en ningún contexto, por lo que estas consonantes van a conservar 
un grado de constricción similar al de las vocales que le siguen. Esto se re-
presenta con los datos de Calvache (2000: 98-99) en el ejemplo (11).
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(11) a. /wat͡ sal/ [wat͡ sal] ‘bonito’
 b. /wam/ [wam] ‘gavilán’
 c. /jawa/ [jawa] ‘cuánto’
 d. /jahã/ [jahã] ‘planta venenosa’

5. El potencial para nuevas investigaciones

Las observaciones aquí realizadas dan cuenta de cómo, por medio de un 
conjunto limitado de procesos fonológicos y con una pequeña muestra de 
datos, se pueden establecer diferenciaciones entre sistemas sonoros. Para el 
caso colombiano, si bien ya se han venido haciendo algunas primeras inter-
pretaciones de fenómenos de alofonía en términos de distinción entre reglas 
y procesos o en términos de procesos activos e inhibidos, estos estudios se 
han hecho, o bien con variedades del español (Díaz 2017, Ramírez 2015), 
o sólo comparando fenómenos concretos como la nasalización en 2 o 3 len-
guas indígenas (Díaz 2013, 2014). Se requiere de hacer más descripciones de 
lenguas indígenas centradas en aspectos de la pronunciación y la percepción, 
de manera tal que haya datos susceptibles de ser interpretados por la Fonolo-
gía Natural, permitiendo que éstos, a su vez, fortalezcan el desarrollo de tipo-
logías de procesos fonológicos y reglas. Una primera experiencia de esto se 
está llevando a cabo en un ejercicio de comparación entre la pronunciación y 
el reconocimiento auditivo de fonemas oclusivos entre adolescentes mono-
lingües en español y bilingües español-embera chamí que viven en Bogotá, 
del cual se espera una diferenciación en la manifestación de los procesos fo-
nológicos que operan o se inhiben (parcial o totalmente) entre los dos grupos 
de estudio (Sáenz 2018).
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