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Resumen
Esta presentación permite hacer observaciones sobre el empleo de 

la tipología fonológica en dos dimensiones de la extensión espacial: la 
local y la nacional. En la primera situación, se reportan experiencias como 
la de Sáenz (2021), en donde se encontró influencia de las sustituciones 
sonoras de consonantes oclusivas entre monolingües en español y 
bilingües embera-español de manera bidireccional en un colegio público 
de Bogotá. En la segunda, con base en los desarrollos areales, se hace 
una invitación al cómo ciertos contrastes zonales en las propiedades 
sonoras de diferentes lenguas indígenas pueden ofrecer elementos 
de respaldo para que se hagan revisiones de posibles de protocolos de 
enseñanza de español como segunda lengua, atendiendo tanto posibles 
dificultades generales como algunos retos frente a particularidades de 
algunas lenguas en regiones concretas.
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Introducción
El presente documento tiene como propósito ofrecer un panorama 

del papel que puede tener la tipología fonológica en la escuela a partir 
de una breve revisión de estudios procedentes del contacto de lenguas 
en el ámbito local y la comparación de las lenguas indígenas a nivel 
nacional. Para ello, se hace una exposición sobre lo que es la tipología 
fonológica y la influencia sonora en la interacción entre miembros de 
diferentes comunidades, seguido de las observaciones sobre antece-
dentes dentro del territorio colombiano y una reflexión final.

Marco teórico y metodológico

Tipología fonológica
La tipología fonológica centra sus esfuerzos en el estudio de las características 
de la producción y percepción de propiedades sonoras desde una perspectiva 
comparativa, de manera tal que facilita el reconocimiento de posibles universa-
les lingüísticos, así como eventuales convergencias territoriales y sociales fruto 
del contacto entre grupos humanos hablantes de diferentes lenguas. (Gordon, 
2016; Hyman, 2018, traducción propia)

Una muestra de esto se puede encontrar en la identificación de sílabas 
de consonante seguida de vocal (e.g. [ba], [pa], [ta]) como la combinación 
más recurrente en las lenguas del mundo (Blevins, 1995, p. 217). Otro 
resultado de la tipología fonológica se expone en Hyman (2008, p. 90), 
en donde se afirma que, por revestir una mayor dificultad articulatoria, 
como lo es mantener la voz mientras la cavidad bucal se encuentra 
plenamente obstruida; todos los sistemas sonoros revisados presentan 
oclusivas sordas, pero no todas cuentan con sus contrapartes sonoras. 
A nivel vocálico, se ha encontrado como universal que haya contraste 
entre grados de apertura de la boca (e.g. /a/, que es abierta, vs. /i/, que 
es cerrada), pero es menos común encontrar vocales nasales (e.g. /ĩ/), 
en tanto que siempre hay timbres orales (e.g. /i/) (Hyman, 2008, p. 99).

La influencia sonora entre comunidades lin-
güísticas

En el entorno de las lenguas en contacto se reconoce que la influencia 
sonora puede interpretarse desde casos personales (e.g. estudiantes de 
una lengua extranjera) hasta ámbitos transnacionales (e.g. fenómenos 
de desplazamiento, por motivos económicos y/o políticos, entre perso-
nas de países con lenguas oficiales distintas).

El contacto de lenguas se ha estudiado una dimensión mental e in-
dividual, en términos de la influencia del conocimiento de una primera 
lengua sobre otra o con reciprocidad, siendo esto último, que implica 
la opción de que segundas lenguas también impacten el uso de la 
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que se adquirió primero (Patkowski, 1994; De Souza et al., 2013). A nivel 
fonológico, se puede postular una situación en la cual se encuentra la 
tendencia a centralizar las vocales ante róticas (e.g. [bai̯ ləɾ] para bailar) 
de un estudiante de español como segunda lengua por parte de un 
extranjero cuya primera lengua es el inglés (Whitley, 2002, p. 28).

Por otra, está la dimensión de los estudios sociohistóricos a gran escala, 
como los de la atrición, que ocurre en colectivos que migran de su país 
aprendiendo una lengua hegemónica (e.g. inglés, español, francés, etc.) 
que es distinta de la que era su primera lengua y reemplazando los usos 
de esta última en casi todos sus contextos (Dorado Escribano, 2020), 
o la creación de lenguas criollas, que son productos históricos de un 
contacto breve pero intenso entre, por lo menos, dos o más comunidades 
lingüísticas distintas, con una lengua que ofrece una gran cantidad de 
elementos léxicos combinados con elementos morfológicos menos 
complejos (Bartens, 2013, pp. 65, 79-80). En el ámbito fonológico, se 
reconoce que una lengua de esta índole no suele tener más de nueve 
vocales ni menos de cinco, lo que las ubica en el rango de lo más común 
existente a nivel mundial, pero puede que tenga algo menos de las que 
su lengua contribuyente principal ha tenido (Klein, 2006, pp. 10-14)

Entre estas dos dimensiones, se encuentra la tipología areal, la cual, 
para la fonología, ofrece un reconocimiento de elementos sonoros que 
convergen en territorios comunes con independencia del parentesco 
histórico de las lenguas sin necesidad de que surjan lenguas criollas 
en el proceso. Como muestra de esto, se puede señalar la influencia 
de ciertos fenómenos de creación de consonantes valoradas como 
palatales o palatalizadas (e.g. sonidos como [tʃ] o [tʲ]) a partir de vocales 
tipo /i/ entre lenguas que se hablan en el Chaco, como el toba (familia 
mataco-guaycurú) y el tapiete (tupí-guaraní) (González, 2014, pp. 18-28).

Metodología
Se hace una breve revisión de estudios que han abordado el con-

tacto de lenguas con observaciones sobre la fonología en el contexto 
colombiano desde cuestiones de que abordan la influencia sonora 
entre dos sistemas lingüísticos en un entorno local (Bustamante Vélez, 
2005; Bermeo Salinas, 2018; Sáenz, 2021) y casos en donde se estudiaron 
tres o más de estos involucrando regiones del país (Epps & Michael, 
2017; Díaz Romero, 2022). Esto, para ofrecer lo que pueden mostrar 
estas consideraciones fonológicas en un potencial tratamiento para la 
educación, como la situación de aprendizaje de segundas lenguas como 
el español en comunidades indígenas o la documentación de lenguas 
con fines de restaurar usos lingüísticos.
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Resultados

Estudios de índole local
El estudio de Bustamante Vélez (2005, pp. 45, 199-203), centrado en el 

estudiantado bilingüe nasa yuwe-español de las carreras de pregrado de 
la Universidad de Antioquia, se caracteriza por la identificación de ciertas 
diferencias respecto del modelo estándar ortográfico del español las 
cuales asocia con mayores vínculos con intentos de fidelizar la escritura a 
los hábitos de producción oral heredados del conocimiento de la primera 
lengua, con la dificultad de una mayor presencia de fonemas en nasa 
yuwe que en español, como podría ser la confusión del fonema /tj/ del 
sistema sonoro indígena (Díaz Montenegro, 2019, p. 85) con la secuencia 
/ti/ o /tʃi/ en la segunda lengua, así como una mayores contrastes léxicos 
de la acentuación en la primera lengua respecto de la segunda.

Bermeo Salinas (2018) informa sobre los desafíos que se encuentran en 
una escuela de la Península de la Guajira frente al aprendizaje de símbolos 
escritos del español en estudiantes que hablan wayuunaiki como primera 
lengua, como la necesidad de exponer primero los fonemas vocálicos 
en la lengua indígena primero para evitar que una vocal central como 
/ɨ/, que es menos común a nivel tipológico (Maddieson, 1984, p. 124) 
respecto de anteriores o posteriores, se confunda con una /i/ o /u/ en 
el español. A nivel de sílabas, las secuencias silábicas del wayuunaiki, 
que son más simplificadas, sin consonantes dobles en inicio, influyen 
en la escritura de términos del español como transporte en forma de 
<tasporte>.

Sáenz (2021) reporta la escritura, por parte de hablantes de embera 
como primera lengua y español como segunda, de los siguientes 
términos: “<apitasiones> para habitaciones, <mecustaria> para me 
gustaría, <miarberque> para mi albergue” (p. 49). La influencia de 
sonidos implosivos de la lengua indígena, que prolongan la voz durante 
una obstrucción plena de la boca con duraciones mayores a los de 
una oclusiva sonora simple, siendo, por su dificultad articulatoria, poco 
frecuente en las lenguas del mundo (Ladefoged & Maddieson, 1996, 
p. 82), se puede percibir como consonante sorda. Sin embargo, de 
manera especial, Sáenz (2021, p. 135) también encuentra, en una posible 
acomodación y solidaridad, la presencia de sonidos implosivos en los 
compañeros monolingües del español de los estudiantes bilingües del 
colegio.

Estudios de índole regional y nacional
Epps y Michael (2017, pp. 938-946) reconocen, dentro de la Amazonía 

colombiana, dos zonas: el Vaupés y el eje Caquetá-Putumayo, en don-
de concentraciones de nasalidad proyectada sobre ítems léxicos y una 
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mayor presencia de tonos distintivos distinguen a la primera zona de 
la otra. Díaz Romero (2022, pp. 70-73) ofrece una diferenciación, entre 
otras, del wayuunaiki respecto del resto del territorio no amazónico por 
la presencia de oclusivas simples tanto como fonos como fonemas, así 
como divide al Cauca entre el sur y el norte, en donde hay comunida-
des namtrik/guambiano, que viven en esta última zona, que no portan 
oclusivas prenasalizadas sonoras, mientras que estas se reportan en el 
nasa yuwe, en el resto del departamento.

A nivel escolar, se puede reflexionar sobre el papel que tiene el reco-
nocer estas particularidades, que pueden crear desafíos en diferentes 
territorios del país. Identificar esas prenasalizaciones en el sur del Cauca 
puede hacer que los profesores de español como segunda lengua de 
esa zona deban desarrollar una estrategia didáctica necesaria para evitar 
confusiones con las secuencias nasal-consonante oclusiva del español 
(i.e. que se perciba una palabra como cambio como si fuese /kambio/), 
aunque esta no es necesaria en otros lugares (e.g. el norte del Cauca). En 
la enseñanza de las nasales del español, puede haber desafíos entre las 
comunidades del Vaupés, cuyas lenguas naduhup y tukano-orientales 
proyectan nasalidad sobre ítems léxicos enteros, requiriendo del diseño 
de alguna estrategia de enseñanza particular allí, pero esta puede no 
ser relevante en zonas donde no ocurre este fenómeno sonoro, como 
el norte del Putumayo.

Conclusiones
En primer lugar, la tipología fonológica puede ofrecernos algunos 

elementos que se pueden considerar de tendencias más universalis-
tas (como la de identificar, en muchas lenguas del mundo, secuencias 
silábicas sin inicios o finales consonánticos más complejos) sobre los 
cuales se deben diseñar algunos protocolos de español como segunda 
lengua que permitan superar potenciales dificultades generales con 
independencia de su lugar de enseñanza.

Segundo, también se puede tomar la experiencia tipológica fono-
lógica de comparaciones que se han venido realizando de comparar 
lenguas indígenas en el territorio nacional con alcances regionales o 
de país para la elaboración de estrategias de enseñanza de español 
como segunda lengua que atienden a posibles dificultades de pronun-
ciación o audición que impacten la escritura, pero que son propias de 
unas lenguas indígenas habladas en zonas específicas, focalizando los 
esfuerzos. Un compilado como el de Díaz Romero (2023), que cuenta 
con información de 48 lenguas desde la Guajira hasta el Amazonas, 
podría ser aprovechado para este propósito.
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Por último, cabe señalar la necesidad de seguir haciendo estudios 
locales de contacto entre lenguas (¿se encontrarían las mismas caracte-
rísticas de pronunciación o escritura de español como segunda lengua 
entre koguis residentes en Bogotá que en la Sierra Nevada de Santa 
Marta? ¿se encontrarían los mismos retos de enseñanza de pronuncia-
ción entre tikunas y cocamas en Leticia, Amazonas?).
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