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El �lólogo andaluz Pascual González Guzmán (1928-1985) 
recorrió las localidades de Aísa, Aragüés del Puerto, Esposa, 
Jasa y Sinués para la elaboración de su tesis doctoral. La 
monografía titulada El habla viva del valle de Aragüés se 
publicó en 1953 e incluye, además de un amplio estudio
de la lengua aragonesa hablada en la zona, el repaso de la 
toponimia y un interesante aparato grá�co de mapas e 
ilustraciones.
Tras las pioneras investigaciones de estudiosos extranjeros 
(Saroïhandy, Kuhn y Elcock) y nacionales (Coll y Gil Berges)
en el valle, la presente reedición supone recuperar una obra 
imprescindible para el conocimiento del aragonés, puesto 
que aporta una visión general del estado de la lengua a 
mediados del siglo XX en el valle de Aragüés.

BIBLIOTECA DE LAS
LENGUAS DE ARAGÓN 20

BIBLIOTECA DE LAS 
LENGUAS DE ARAGÓN

1. EL DICCIONARIO ARAGONÉS
COLECCIÓN DE VOCES PARA SU FORMACIÓN, 1902
Edición e introducción: JOSÉ I. LÓPEZ SUSÍN

2. INFORMES SOBRE EL ARAGONÉS
Y EL CATALÁN DE ARAGÓN
JEAN-JOSEPH SAROÏHANDY. Edición y estudio: ÓSCAR LATAS

3-4. TEXTOS SOBRE LAS LENGUAS DE
ARAGÓN (DOS VOLÚMENES)
JOAQUÍN COSTA. Introducción general: RAMÓN SISTAC

5. EL LIBRO DE MARCO POLO
JOHAN FERRÁNDEZ DE HEREDIA
Edizión y estudio: RAFEL VIDALLER TRICAS

6. DISCURSOS LEÍDOS ANTE LA ACADEMIA...
FRANCISCO OTÍN Y DUASO
Estudio introductorio: FRANCHO NAGORE

7. DISERTACIÓN ACERCA DE LA LENGUA ARAGONESA
Estudio introductorio: ANTONIO PÉREZ LASHERAS y ÓSCAR LATAS

8-9. EL ESTUDIO DE FILOLOGÍA DE ARAGÓN
EN LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
Edición y estudio: M.ª PILAR BENÍTEZ MARCO

10-11. APUNTES DE LENGUA CHESA
MANUEL DÍAZ ROZAS
Edición de XOSÉ RAMÓN GARCÍA SOTO y JOSÉ I. LÓPEZ SUSÍN. 
Estudio lingüístico: JOSÉ MARÍA ENGUITA y MARTA MARÍN 

12. LA CAMPANA DE HUESCA: RAZÓN DE ESTADO...
A CAMPANA DE UESCA: RAZÓN D’ESTATO...
MIGUEL MARTÍNEZ TOMEY

13. VOCABULARIO DEL DIALECTO QUE SE HABLA
EN LA ALTA RIBAGORZA
VICENTE FERRAZ CASTÁN
Notas biográ�cas: FERNANDO GARCÍA-MERCADAL
Introducción: JOSÉ ANTONIO SAURA 

14. SOMONTANO EN ALTO. ESCRITOS E INÉDITOS
PEDRO ARNAL CAVERO
Edición, selección e introducción: ALBERTO GRACIA TRELL

15. PAÍS Y LENGUAS.
LA LENGUA ARAGONESA EN LA REVISTA EL EBRO
Edición e introducción: CARLOS SERRANO LACARRA

16. ENCUESTAS LINGÜÍSTICAS EN EL ALTO ARAGÓN
JOSEP MARIA DE CASACUBERTA
Edición y estudio: ÓSCAR LATAS ALEGRE

17. EL HABLA DEL VALLE DE BIELSA
ANTONI BADIA I MARGARIT
Edición e introducción: ARTUR QUINTANA I FONT

18. ENTRE MANUSCRITOS Y ENCUESTAS. TRABAJOS 
SOBRE EL ARAGONÉS Y EL CATALÁN DE ARAGÓN
ANTONI BADIA I MARGARIT
Edición e introducción: ARTUR QUINTANA I FONT
 
19. RAZON FEYTA D’AMOR
Edición y estudio: CHESÚS BERNAL y FRANCHO NAGORE

20. EL HABLA VIVA DEL VALLE DE ARAGÜÉS
PASCUAL GONZÁLEZ GUZMÁN
Edición y estudio: ALBERTO GRACIA TRELL
 
 

EL HABLA VIVA 
DEL VALLE DE ARAGÜÉS

Mediante la recuperación de
textos clásicos en y sobre el
aragonés y el catalán de
Aragón, fundamentalmente, 
la Biblioteca de las Lenguas 
de Aragón está concebida
como un espacio para la
puesta en valor del patrimonio 
inmaterial de nuestro país,
de unas lenguas que, por sus
excelencias literarias, tienen 
un pasado signi�cativo y un
presente y un futuro vivos. 

20



HABLAVI
VALLEAR
AGUESG
LEZGUZ

EL HABLA VIVA DEL VALLE DE ARAGÜÉS

PASCUAL GONZÁLEZ GUZMÁN

EDICIÓN Y ESTUDIO: ALBERTO GRACIA TRELL

EL
 H

A
BL

A
 V

IV
A

 D
EL

 V
A

LL
E 

D
E 

A
RA

G
Ü

ÉS

PA
SC

U
A

L 
G

O
N

ZÁ
LE

Z 
G

U
ZM

Á
N

El �lólogo andaluz Pascual González Guzmán (1928-1985) 
recorrió las localidades de Aísa, Aragüés del Puerto, Esposa, 
Jasa y Sinués para la elaboración de su tesis doctoral. La 
monografía titulada El habla viva del valle de Aragüés se 
publicó en 1953 e incluye, además de un amplio estudio
de la lengua aragonesa hablada en la zona, el repaso de la 
toponimia y un interesante aparato grá�co de mapas e 
ilustraciones.
Tras las pioneras investigaciones de estudiosos extranjeros 
(Saroïhandy, Kuhn y Elcock) y nacionales (Coll y Gil Berges)
en el valle, la presente reedición supone recuperar una obra 
imprescindible para el conocimiento del aragonés, puesto 
que aporta una visión general del estado de la lengua a 
mediados del siglo XX en el valle de Aragüés.

BIBLIOTECA DE LAS
LENGUAS DE ARAGÓN 20

BIBLIOTECA DE LAS 
LENGUAS DE ARAGÓN

1. EL DICCIONARIO ARAGONÉS
COLECCIÓN DE VOCES PARA SU FORMACIÓN, 1902
Edición e introducción: JOSÉ I. LÓPEZ SUSÍN

2. INFORMES SOBRE EL ARAGONÉS
Y EL CATALÁN DE ARAGÓN
JEAN-JOSEPH SAROÏHANDY. Edición y estudio: ÓSCAR LATAS

3-4. TEXTOS SOBRE LAS LENGUAS DE
ARAGÓN (DOS VOLÚMENES)
JOAQUÍN COSTA. Introducción general: RAMÓN SISTAC

5. EL LIBRO DE MARCO POLO
JOHAN FERRÁNDEZ DE HEREDIA
Edizión y estudio: RAFEL VIDALLER TRICAS

6. DISCURSOS LEÍDOS ANTE LA ACADEMIA...
FRANCISCO OTÍN Y DUASO
Estudio introductorio: FRANCHO NAGORE

7. DISERTACIÓN ACERCA DE LA LENGUA ARAGONESA
Estudio introductorio: ANTONIO PÉREZ LASHERAS y ÓSCAR LATAS

8-9. EL ESTUDIO DE FILOLOGÍA DE ARAGÓN
EN LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
Edición y estudio: M.ª PILAR BENÍTEZ MARCO

10-11. APUNTES DE LENGUA CHESA
MANUEL DÍAZ ROZAS
Edición de XOSÉ RAMÓN GARCÍA SOTO y JOSÉ I. LÓPEZ SUSÍN. 
Estudio lingüístico: JOSÉ MARÍA ENGUITA y MARTA MARÍN 

12. LA CAMPANA DE HUESCA: RAZÓN DE ESTADO...
A CAMPANA DE UESCA: RAZÓN D’ESTATO...
MIGUEL MARTÍNEZ TOMEY

13. VOCABULARIO DEL DIALECTO QUE SE HABLA
EN LA ALTA RIBAGORZA
VICENTE FERRAZ CASTÁN
Notas biográ�cas: FERNANDO GARCÍA-MERCADAL
Introducción: JOSÉ ANTONIO SAURA 

14. SOMONTANO EN ALTO. ESCRITOS E INÉDITOS
PEDRO ARNAL CAVERO
Edición, selección e introducción: ALBERTO GRACIA TRELL

15. PAÍS Y LENGUAS.
LA LENGUA ARAGONESA EN LA REVISTA EL EBRO
Edición e introducción: CARLOS SERRANO LACARRA

16. ENCUESTAS LINGÜÍSTICAS EN EL ALTO ARAGÓN
JOSEP MARIA DE CASACUBERTA
Edición y estudio: ÓSCAR LATAS ALEGRE

17. EL HABLA DEL VALLE DE BIELSA
ANTONI BADIA I MARGARIT
Edición e introducción: ARTUR QUINTANA I FONT

18. ENTRE MANUSCRITOS Y ENCUESTAS. TRABAJOS 
SOBRE EL ARAGONÉS Y EL CATALÁN DE ARAGÓN
ANTONI BADIA I MARGARIT
Edición e introducción: ARTUR QUINTANA I FONT
 
19. RAZON FEYTA D’AMOR
Edición y estudio: CHESÚS BERNAL y FRANCHO NAGORE

20. EL HABLA VIVA DEL VALLE DE ARAGÜÉS
PASCUAL GONZÁLEZ GUZMÁN
Edición y estudio: ALBERTO GRACIA TRELL
 
 

EL HABLA VIVA 
DEL VALLE DE ARAGÜÉS

Mediante la recuperación de
textos clásicos en y sobre el
aragonés y el catalán de
Aragón, fundamentalmente, 
la Biblioteca de las Lenguas 
de Aragón está concebida
como un espacio para la
puesta en valor del patrimonio 
inmaterial de nuestro país,
de unas lenguas que, por sus
excelencias literarias, tienen 
un pasado signi�cativo y un
presente y un futuro vivos. 

20



Pascual GONZÁLEZ GUZMÁN

EL HABLA VIVA

DEL VALLE DE ARAGÜÉS

Edición y estudio
Alberto GRACIA TRELL



BIBLIOTECA DE LAS LENGUAS DE ARAGÓN

n.º 20

© De la edición y estudio: Alberto Gracia Trell, 2018
© De esta edición: Sociedad Cultural Aladrada, 2018

Fotografías: cortesía de la familia González Dengra

Idea de cubierta: Javier Almalé
Diseño y maquetación: Aladrada ediciones
Imprime: Icomgraph

EDITA:
Aladrada ediciones
http://aladrada.blogspot.com/
aladrada@gmail.com

COLABORA:
Ayuntamiento de Aragüés del Puerto

ISBN: 978-84-947712-6-2
Depósito Legal: Z-1795-2018

ESTA OBRA CUENTA CON UNA AYUDA

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN



SUMARIO

Introducción
(Alberto GRACIA TRELL)........................................ 7

El autor: Pascual González Guzmán ............ 7
La obra: El habla viva del valle de Aragüés .... 13
Obra de Pascual González Guzmán ............. 25
Referencias bibliográficas ................................ 26

El habla viva del valle de Aragüés
(Pascual GONZÁLEZ GUZMÁN)

Edición facsímil ................................................ 29



Pascual González Guzmán durante la época en que redactó
su tesis doctoral



INTRODUCCIÓN

EL AUTOR: PASCUAL GONZÁLEZ GUZMÁN

Pascual González Guzmán nació en Granada el 23
de diciembre de 19281. Realizó los estudios de
Bachillerato en el Instituto Nacional de Enseñanza Media
«Padre Suárez» de su ciudad natal y se licenció en Filosofía
y Letras por la Universidad de Granada en 1951, con la
calificación de Premio Extraordinario. Obtuvo el doctora-
do en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, con
la calificación de sobresaliente, el 18 de diciembre de
1952, con la tesis doctoral titulada El habla viva del valle del
Aragüés, dirigida por Manuel Alvar, por aquel entonces
catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española
en la universidad granadina.

La labor docente de Pascual González se inició como
ayudante de clases prácticas de Gramática Histórica y de
Lingüística Románica en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Granada, durante los cursos acadé-
micos 1951-52 y 1952-53. A la finalización de este curso,

[7]

1. Para la elaboración de este apartado ha sido imprescindible la colabo-
ración de Miguel González Dengra, hijo de Pascual González Guzmán,
quien nos ha proporcionado un texto con la biografía de su padre. Le
mostramos desde aquí nuestro más profundo agradecimiento.



obtuvo por oposición la plaza de profesor adjunto de
Lingüística Románica de dicha Facultad, ocupándola hasta
junio de 1959.

En estos años, participó activamente en diferentes
actividades culturales llevadas a cabo por jóvenes profe-
sores y alumnos universitarios, como son la publicación
de revistas literarias (Caracol y Molino de papel), la creación
de un Aula Poética, en la que se organizaron, no sin difi-
cultades gubernamentales, ciclos de conferencias sobre
Antonio Machado, Rafael Alberti o Federico García Lorca.

En septiembre de 1959, tras superar la correspon-
diente oposición, se trasladó a Almería como catedrático
numerario de Institutos de Enseñanza Media, haciéndose
cargo de la cátedra de Lengua y Literatura Españolas en el
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Almería, el
cual, años más tarde, tendría la denominación de «Nicolás

[8]

Promoción de catedráticos, 1959. De izquierda a derecha; de pie:
Germán de Granda, Ignacio Bonnín, Nicolás Marín, Manuel Cano,

Pascual González y Ramón Barce. Sentados: Gregorio Salvador,
Mª Carmen Bobes, Josefa Valladares y Jesús Alonso



Salmerón y Alonso». En este centro, fue jefe de estudios
desde el 1 de octubre de 1959 al 30 de septiembre de 1966
y desde el 1 de junio de 1974 al 30 de junio de 1976.
Posteriormente, fue director del mismo desde el 1 de
octubre de 1966 al 18 de mayo de 1971 y desde el 1 de
julio de 1976 hasta el 30 de junio de 1978.

Desempeñó, también, un papel importante en la crea-
ción del Colegio Universitario de Almería (germen de la
futura Universidad), del cual fue profesor de Lengua
Española entre el 1 de octubre de 1972 y el 30 de septiem-
bre de 1977. Del mismo modo, siguió pronunciando con-
ferencias de diversa temática sobre, entre otros asuntos, el
papel de la mujer española en la poesía de la época.

Fue, asimismo, delegado provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia de Almería desde el 18 de mayo de
1971 al 17 de abril de 1973, así como delegado provincial

[9]

Acompañando al ministro de Educación y Ciencia, Lora Tamayo,
durante la inauguración del Instituto Nacional de Enseñanzas

Medias, del que era director (1966)



de Protección Escolar entre el 8 de febrero de 1966 y el 7
de octubre de 1970.

En septiembre de 1978, tras la superación de un con-
curso-oposición, ingresó en el Cuerpo de Inspectores de
Enseñanzas Medias, trasladándose a Granada para hacer-
se cargo de su nueva ocupación profesional dentro del
Distrito Universitario de Granada.

El 13 de diciembre de 1985, cuando regresaba de
Jaén, en compañía de sus compañeros y amigos Nicolás
Marín López y Julio Fernández-Sevilla Jiménez –catedrá-
ticos de Literatura Española y de Lengua Española, res-
pectivamente, de la Universidad de Granada–, de una reu-
nión preparatoria de la Prueba de Acceso a la
Universidad, la Selectividad, perdió la vida en un desgracia-

[10]

En su época de delegado provincial de Educación en Almería,
durante una visita de los Príncipes de España en 1971



do accidente de tráfico ocurrido en Campotéjar
(Granada), a punto de cumplir 57 años.

Pascual González Guzmán recibió la Medalla de
Plata de la Juventud, la Encomienda de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro de la Universidad
de Granada, esta última a título póstumo.

[11]

Pascual González Guzmán en 1985,
pocos meses antes de su fallecimiento



[12]



LA OBRA:
EL HABLA VIVA DEL VALLE DE ARAGÜÉS

El nombre de Pascual González Guzmán ha pasado
a la historia de la filología aragonesa debido a la publica-
ción, en 1953, de El habla viva del valle de Aragüés. En este
sentido, fue un pionero en el trabajo de campo en el ámbi-
to de la dialectología aragonesa, ya que, hasta entonces,
solo se habían publicado dos monografías referidas a
hablas vivas concretas: El habla del Campo de Jaca (1948),
de Manuel Alvar, y El habla del valle de Bielsa (1950), de
Antoni Badia. Recordemos que el propio González seña-
laba que «las hablas vivas aragonesas, en su aspecto de
hablas locales, han estado en un completo olvido»
(González Guzmán, 1952b: 225).

González Guzmán
fue uno de los primeros
alumnos que tuvo en
Granada Manuel Alvar,
que acababa de incorpo-
rarse como catedrático
en la Universidad de esta
ciudad andaluza. Por
aquel entonces, Alvar
estaba trabajando sobre
el aragonés y, casual-
mente, González fue a
realizar la milicia univer-
sitaria como alférez a
Jaca, donde estuvo dos
periodos de varios

[13]

Pascual González Guzmán durante
su servicio militar en Jaca (1950-51)



meses durante los años 1950 y 1951. Alvar le propuso a
González el estudio lingüístico del habla de algún valle del
Pirineo aragonés para la elaboración de su tesis doctoral.
Finalmente, González optó por el valle de Aragüés, bajo
la dirección de Alvar.

La tesis, como se ha indicado anteriormente, fue pre-
sentada el 18 de diciembre de 1952 y el tribunal, com-
puesto por Francisco Maldonado, Bernardo Alemany,
Dámaso Alonso, Rafael Balbín y Manuel Alvar, le otorgó
la calificación de sobresaliente. La publicación de la tesis
se produjo un año después, en 1953. No obstante, los
materiales fueron compilados en el verano de 1950, gra-
cias al pensionado del Instituto de Estudios Pirenaicos.

El ámbito de estudio abarca las localidades del valle
de Aragüés que, según la nomenclatura popular, se distri-
buyen en el barranco de Osia, con Aragüés del Puerto y
Jasa, y en el barranco de Estarrún, en donde se encuentran
Sinués, Aísa y Esposa, pero formando un único valle. A su
vez, como indica González, esta división delimita dos
zonas lingüísticas, ya que en la primera de ellas se usa el
paradigma de artículos determinados lo, la, los, las y en la
segunda, se utilizan las formas o, a, os, as. De igual modo,
pueden aparecen dos áreas léxicas según esta separación:
argüella / billuarta, piértiga / rongallada, suchubil / trascal,
tachubo / melón, entre otros ejemplos. Además, tanto
Aragüés como Jasa se caracterizan por un superior con-
servadurismo lingüístico, quizás debido, en palabras de
González, a su proximidad con Echo, con cuya habla
mantiene un gran número de rasgos en común, pero tam-
bién esta realidad es producto de un mayor aislamiento y

[14]



del difícil acceso, ya adentrado en el Pirineo. Por el con-
trario, la lengua de Aísa, Sinués y Esposa presenta una cas-
tellanización más notable, que se puede explicar por su
situación meridional, una mejor comunicación y la
influencia y cercanía de Jaca, que repercute en que esta
zona «ha acompasado su lengua a un castellanismo inva-
sor» (González Guzmán, 1953: 145).

Para realizar el análisis lingüístico, el libro se estruc-
tura en tres partes claramente diferenciadas. En primer
lugar, el estudio de la lengua (pp. 25-93), que engloba
diez capítulos dedicados a tres apartados: los préstamos
(pp. 27-32), la fonética (pp. 33-70) y la morfología (pp.
71-93). En segundo lugar, aparece la toponimia (pp. 95-
116), aspecto de gran importancia, ya que como apunta
González Guzmán (1953: 147): «si se relaciona toponi-
mia y habla viva, veremos que aquella, como siempre
mantiene un estadio anterior de la lengua». Seguidamente,
la tercera parte está dedicada a la lexicología (pp. 117-
142), en la que se abordan temas como la casa, el arado,
el yugo, los aparejos, los medios de transporte, el
campo, la meteorología, el pastor y el ganado, las indus-
trias, la flora y la fauna. Por último, aparte de las con-
clusiones (pp. 143-148), el libro finaliza con un breve
vocabulario (pp. 149-154), los índices (pp. 155-191) y la
parte gráfica (pp. 193-288), que incluye 66 mapas y 23
dibujos de gran utilidad e interés etnográfico, siguiendo
el método Wörter und Sachen ‘palabras y cosas’, aunque,
como manifiesta el propio autor:

Sin dar la espalda al método tan en boga, y casi siem-
pre tan certero de palabras y cosas, en este trabajo se ha
fijado especialmente la atención en el primer elemento de

[15]



la ecuación. Se ha estudiado cada palabra en sí, y, poste-
riormente, se ha relacionado con el objeto, pero no se ha
hecho historia de las palabras a través de las cosas que
representan (González Guzmán, 1955: 159).

En cuanto a la metodología, González recurrió a
informantes analfabetos y mayores de sesenta años. Por
tanto, todos ellos habían nacido en el siglo XIX. Los más
destacados fueron: Cándido Cebrián y Alfonso Esparza,
en Aragüés del Puerto; José Sánchez y Decoroso Almeida,
en Jasa; Domingo Gan y Gregoria Juan García, en Aísa;
Magdalena Bescós y Antonio Sánchez Lorenzo, en
Esposa; y Miguel Asín, en Sinués.

Para la obtención de datos, utilizó los cuestionarios
del ALE a la par que la relación con los hablantes. Como
era típico de la época, el investigador solo tenía en cuenta
los fenómenos lingüísticos exclusivos del aragonés, por lo
que aquellos coincidentes con el castellano no eran con-
templados. Es una tónica que, por cierto, se arrastró en la
dialectología aragonesa hasta finales del siglo XX, pues
hasta entonces el estudio del aragonés se supeditaba al
castellano. De hecho, en una de sus crónicas bibliográficas
aragonesas, el filólogo andaluz apunta que «la lengua ara-
gonesa fue siempre considerada, para su loa o para su
vituperio, en función del castellano» (González Guzmán,
1955: 155).

Previamente al trabajo de González, la lengua arago-
nesa –y, en menor medida, la toponimia– del valle de
Aragüés había sido objeto de estudio por parte de otros
ínclitos filólogos. Es el caso del francés Jean-Joseph

[16]



Saroïhandy2, del alemán Alwin Kuhn3 o del inglés William
Dennis Elcock4. Asimismo, fruto del trabajo de campo,
varios investigadores del país como Benito Coll y Altabás5

y Joaquín Gil Berges6 aportaron interesantes datos sobre

[17]

2. Saroïhandy (1867-1932) visitó, en septiembre de 1899, varias loca-
lidades del valle: Aísa, Aragüés del Puerto y Jasa (Saroïhandy, 2005).
3. Alwin Kuhn (1902-1968) recogió, en 1932, información lingüística
de Aragüés del Puerto para su obra Der hocharagonesische Dialekt
(1935), estudio ineludible para el conocimiento del aragonés central y
occidental (Kuhn, 2008). En concreto, entrevistó a Luciano García,
maestro nacional. Recogió alguna voz como fuella ‘hoja’ (Kuhn, 2008:
22), ya no atestiguada por González. Al igual que este último autor,
Kuhn ya no hace ninguna mención a lei ‘leche’, nuei / nueite ‘noche’ o
peito ‘pecho’, que las refiere únicamente a Echo y que Saroïhandy
documentó tres décadas antes en Aragüés.
4. William Dennis Elcock (1910-1960) entrevistó a Antonio Bandrés,
en Aragüés del Puerto y a José Bescós en Aísa, para De quelques affi-
nités phonetiques entre l’aragonais et le bearnais (1938), monografía en la
que analiza la conservación de las oclusivas sordas y la sonorización
de estas tras nasal y líquida tanto en el Alto Aragón como en Bearne
(Elcock, 2005). Algunas de las voces recopiladas por Elcock (2005)
como chungo ‘junco’ en Aísa (p. 251), puen ‘puente’ en Aragüés (p. 245)
o xordica ‘ortiga’ en ambas localidades (p. 233) desaparecen en traba-
jos posteriores. También compiló algunos pocos topónimos de Aísa,
Aragüés y Jasa en «Toponimia menor en el Alto Aragón», en Actas de
la Primera Reunión de Toponimia Pirenaica, CSIC, 1949, pp. 77-118.
5. Benito Coll (1858–1930) realizó, a instancias de Ramón Menéndez
Pidal, un largo cuestionario lingüístico en Aragüés del Puerto en
1902. Dicho material, todavía inédito, está pendiente de publicación
por nuestra parte.
6. Joaquín Gil Berges (1834–1920), originario de Jasa, fue ministro
durante la I República española. Publicó una imprescindible
«Colección de voces aragonesas» (Gil Berges, 1986 [1916]), apenas
ponderada, que se puede adscribir al habla del barranco del Osia y, en
concreto, seguramente a su localidad natal. Fue el informante de
Saroïhandy en Jasa (Saroïhandy, 2005: 348). 



la lengua de ese territorio. Por último, Aragüés del Puerto
fue también punto de encuesta para el Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón, Navarra y la Rioja (ALEANR), que
se publicó entre los años 1979 y 1983. Por su parte, en el
plano literario, es necesario nombrar al poeta popular José
Gracia Expósito7, natural de Sinués, que escribió una
ingente cantidad de poemas en aragonés. Posteriormente
a estas aportaciones, son bien escasas las contribuciones al
conocimiento del habla del valle de Aragüés8.

Todos estos materiales previos nos sirven para tener
una visión más ajustada y completa de la lengua de la zona
en un estado más primigenio, ya que nos permite cubrir
algunas lagunas del trabajo y, a la vez, cerciorarnos de que

[18]

7. José Gracia Expósito (1899-1981) fue poeta popular en aragonés.
Su obra completa en esta lengua no está todavía recogida en un volu-
men. No obstante, se han publicado dos antologías: Poemas (1978) y
Asinas yera y asinas se feba (2018). Además, el profesor Francho
Nagore ha editado varios poemas en la revista Luenga & Fablas. En
cualquier caso, el modelo de lengua de Gracia es una fuente lingüísti-
ca interesante, aunque hay que considerarla con cierta cautela, puesto
que incluye occitanismos, además de formas particulares. Sin embar-
go, en su escritura se denotan formas aragüesinas como los artículos
determinados o formas verbales del tipo fizos ‘hiciste’.
8. Se pueden mencionar sendos trabajos de Alberto Gracia Trell:
«Nomina d’as casas d’Esposa», Fuellas, 188, 2008, pp. 21-23; y «Breus
referenzias a la luenga, a toponimia y a tradizión oral de Chasa»,
Jacetania, 226, 2009, p. 55. Además, en el libro Algunas historias del
Viejo Aragón. Bellas falordias d’o Biello Aragón, Uesca, Publicazions
d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, 1992, se hallan algunos textos bre-
ves en aragonés escritos por niños de Aragüés del Puerto y Jasa. 



algunos castellanismos eran de incorporación moderna9.
En este sentido, en algunos de estos trabajos menciona-
dos se recogen rasgos lingüísticos a los que González no
hace ninguna referencia a su uso en el valle. Es el caso, por
ejemplo, del complemento i < IBI, que Saroïhandy regis-
tró en Aragüés del Puerto: i’n ha muitos ‘hay muchos’
(Saroïhandy, 2005: 265) y que José Gracia también utilizó
bajo la forma yá ‘i ha’ (Nagore, 2013: 119). Asimismo,
González no documentó el empleo del verbo ser como
auxiliar en tiempos compuestos de verbos intransitivos de
movimiento, pero Saroïhandy apuntó en Aragüés su utili-
zación: ya ye arribau ‘ya ha llegado’ (Saroïhandy, 2005:
264). Además, otros casos interesantes de mantenimiento
de vocablos que muestran claramente la fonética histórica
aragonesa son: APĬCŬLA > abella ‘abeja’, *AD-RŎTŬLĀRE >
arrullar ‘arrojar’, FŎLĬA > fuella ‘hoja’, LACTE > lei ‘leche’,
MEDIUS > meyo ‘medio’, NOVACŬLA > novalla10 ‘navaja’,
NŎCTE > nuei / nueites (pero también figura noche) ‘noche’
o PĔCTUS > peito ‘pecho’ (Saroïhandy, 2005: 265-266).
Importantes también son las referencias a los pronombres
interrogativos quí ‘quien’ < QUĪ y dó ‘donde’ < ŬNDE, que
ya no fueron anotados por el filólogo andaluz cincuenta

[19]

9. Véase al respecto esta elocuente cita de Elcock: «los jóvenes prác-
ticamente no hablan más que castellano, un castellano todavía con
palabras del país, pero que no es ya el dialecto de antaño. Sin duda,
desde las investigaciones de Saroïhandy este viejo dialecto se ha per-
dido mucho. En dos generaciones prácticamente dejará de existir»
(Elcock, 2005 [1938]: 16-17).
10. González Guzmán (1953: 38) menciona únicamente la forma
navalla. 



años después. De todo este listado, solamente queda el
testimonio del lingüista francés.

Del mismo modo, para las localidades del barranco
de Estarrún, como pone de manifiesto Nabarro (1982), se
pueden establecer paralelismos entre la documentación
recogida por González y la obra del mencionado escritor
José Gracia, de Sinués. En efecto, el alto grado de caste-
llanización atestiguado en la década de los años 50 del
siglo XX contrasta con algunas de las soluciones emplea-
das por Gracia, que todavía usa voces autóctonas frente a
las exógenas. Sirvan de muestra: bajar / bachar, cajico /
cachicar, facer / fer, oveja / ovella, entre otras.

En cualquier caso, es una circunstancia que ya adver-
tía el propio González (1953: 14): «si una palabra típica-
mente altoaragonesa no aparece estudiada, es, bien por-
que no la he podido hallar, bien porque en nuestro valle
coincide con el castellano». Tanto es así que también seña-
ló la pérdida de rasgos, frente a los datos recopilados
medio siglo antes por Tomás Navarro en Aísa y Aragüés,
como los perfectos en –ó, puesto que en el barranco del
Estarrún no quedaba ningún rastro, mientras que en el del
Osia «hay escasos restos en hablantes de edad avanzada y
nula cultura» (González Guzmán, 1953: 88) como acostois,
cantoz o pagomos11. De la misma manera, la conservación

[20]

11. Véase, empero, esta copla que conserva este tipo de perfectos
recogida por Gil Berges (1987 [1916]: 273): «¿T’acuerdas que me dixós
/ en lo rincón de lo fuego / que me querebas á yo / más qu’á la luz de tus
güellos? y dimpués lo repitiós / en lo rincón de lo establo / yera testigo lo
burro / y lo cochino notario». Por su parte, Saroïhandy lo consignó en
Aísa: cantoz (Saroïhandy, 2005: 242). Fuera del valle, es usado en



del morfo –z de segunda persona de plural es exigua, pues
solamente aduce cuatro formas: cantoz, dijioz, fícez y sez.
Otras palabras únicamente fueron «recogidas en hablantes
viejos y con conciencia de su antigüedad» como clamar
‘llamar’ (González Guzmán, 1953: 55). Con todo, apare-
cen verdaderas joyas lingüísticas como los adjetivos feme-
ninos verda ‘verde’ o granda ‘grande’ (González Guzmán,
1953: 76), además de un rico vocabulario propio.

Tras la publicación de El habla viva del valle de
Aragüés, la obra tuvo un buen recibimiento y acogida en
el campo de la filología aragonesa, ya que se erigió como
un libro fundamental en el terreno de la dialectología. 

Así, por ejemplo, el filólogo Antoni Badia realizó un
sucinto comentario, en el que puso de relieve las líneas
generales del trabajo, destacando la diferencia de la lengua
según las localidades situadas en cada barranco y subra-
yando la sustitución lingüística y la importancia de la
toponimia:

Els trets fonètics d’Aragüés són els de l’aragonès
pirinenc, però constantment mediatitzats pels castellans
corresponents; hom hi descobreix d’altres característiques
més primitives, que avui sols mantenen els noms de lloc.
L’estudi fonètic general és seguit pel dels noms de lloc, i
és ben d’aplaudir aquesta atenció a la toponímia (Badia,
1957: 311).

[21]

Panticosa (Nagore, 2013: 124) y una consulta a los materiales de
Saroïhandy (2005) nos proporciona una visión más amplia del uso de
este tipo de perfectos en el Alto Aragón. En efecto, el filólogo fran-
cés lo documentó en Atarés, Berdún, Tiermas, Jaca y Embún. En esta
línea, esta última localidad, al igual que Echo, presenta una lengua
prácticamente idéntica a la del valle de Aragüés.



También el propio González Guzmán realizó una
exégesis sobre su propia obra, en el que incide en la divi-
sión del valle de Aragüés en dos regiones lingüísticas a
tenor de la conservación de la lengua: «La más importan-
te conclusión que puede extraerse del estudio de la lengua
de este valle es, sin duda, la determinación de dos áreas
fonéticas y lexicográficas, perfectamente definidas: el
Barranco del Osia y el Barranco del Estarrún» (González
Guzmán, 1955: 158).

Como conclusión, ya apuntada en la tesis, destaca la
pérdida del aragonés en el valle y las consecuencias que la
han originado:

Es, pues, el habla del Valle de Aragüés un dialecto
típicamente aragonés plagado de castellanismos.
Típicamente aragonés en sus soluciones dialectales; pero
estas soluciones son escasas. Muchas causas han podido
influir: proximidad de Jaca, amplia guarnición militar,
escuelas, puesto central de la Guardia Civil de Costas y
fronteras, continua relación con el mercado de Jaca, servi-
cio militar. (González Guzmán, 1955: 159).

Años más tarde, en 1982, la monografía recibió una
recensión bastante profunda por parte de Nabarro (1982),
quien señaló algunos errores presentes en el texto, en su
gran mayoría parecen debidos a cuestiones ortotipográfi-
cas, aparte de atinadas apostillas en torno, entre otros, a la
consideración de los préstamos (véase la interpretación
como catalanismos de las voces clau, val o fuen) o las dudas
ante la existencia de infinitivos diptongados como cuentar,
juegar o ruegar. Pero, en cualquier caso, el autor destacaba
el rigor y el mérito de este volumen para el conocimiento
de la lengua aragonesa.

[22]



En otro orden de cosas, aparte de la tesis, Pascual
González Guzmán escribió tres artículos relacionados
con el aragonés. Así, anteriormente a la edición de El
habla viva del valle de Aragüés, publicó, en 1952, a partir de
encuestas orales en el valle, un artículo en el que se aden-
tra en la etimología de dos voces documentadas en el ara-
gonés del valle de Aragüés, ruaca y suchubil, además de
establecer y exponer relaciones con hipótesis anteriores
de otros autores en cuanto a sus orígenes (González
Guzmán, 1952a).

En los otros dos trabajos, realizó un repaso porme-
norizado y exhaustivo a las novedades bibliográficas en
torno a la filología aragonesa en los periodos 1947-1951
(González Guzmán, 1952b) y 1951-1953 (González
Guzmán, 1955). Ambas reseñas le confieren un gran
conocimiento del aragonés y de su estudio a mediados del
siglo XX. De hecho, destaca que la publicación de nuevos
estudios, «unido a una nueva posición científica capaz de
superar la falta de textos literarios en lengua aragonesa,
han dado por resultado el florecimiento de estos estudios
y un creciente interés por todo lo referente a la filología
aragonesa» (González Guzmán, 1952b: 209). 

En definitiva, recuperamos aquí una obra fundamen-
tal para el estudio de la lengua aragonesa y, en concreto, de
una variedad, la del valle de Aragüés, cuya vitalidad y cono-
cimiento han caído en franco desuso. Sirva, pues, como
ejemplo de la lengua viva que fue y, al mismo tiempo, de
homenaje a un filólogo, Pascual González Guzmán, que
dedicó su ciencia y sus esfuerzos a estudiarla.

[23]
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OBRA DE PASCUAL GONZÁLEZ GUZMÁN

«Notas de léxico alto aragonés (ruaca, suchubil)», Pirineos,
23, 1952, pp. 137-143.

«Crónica de los estudios de filología aragonesa (1947-
1951)», Archivo de Filología Aragonesa, 4, 1952, pp.
209-230. 

El habla viva del valle de Aragüés, Zaragoza, Monografías
del Instituto de Estudios Pirenaicos, 1953.

«Crónica de los estudios de filología aragonesa (1951-53)»,
Archivo de Filología Aragonesa, 7, 1955, pp. 155-
164.

«Geografía folklórica: a propósito de la ‘Balada triste’ de
García Lorca», Miscelánea filológica dedicada a
Monseñor A. Griera, I, Barcelona, 1955, pp. 305-316.

«Los dos mundos de don Perlimplín», Revista do Libro,
Río de Janeiro, 1959.

«Federico en Almería: nuevos datos para la biografía de
García Lorca», Papeles de Son Armadans, noviembre,
1964.

«Cultura oral y cultura escrita», V Centenario de la impren-
ta en España, Almería, 1974.

«Sobre las fuentes de Bodas de Sangre», Philologica
Hispaniensia in Honorem Manuel Alvar, Madrid,
Gredos, 1987, pp. 195-202.
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Este libro se imprimió
en Huesca en diciembre de 2018,

cuando se cumplen 90 años del nacimiento
de Pascual González Guzmán
y 65 años de la publicación de

El habla viva del valle de Aragüés
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