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Su influencia en la prosa queirosiana. 





Kageits iza niiiiha Tcrra dc Alcmida Garrett es -por una vez el viejo tópico 
laudatorio ticnc razón- la obra maestra de la prosa romántica portuguesa. Su publica- 
ción en follctines (1843) y dcspuCs (1946) en volumen marcó un hito en el camino hacia 
la creación dc la modcrna prosa portuguesa que culminó con la obra narrativa de Esa 
de Quciroz. 

Las intcrpretacioncs y lecturas críticas de Kageits ita ntiitka Teira constituyen 
ya un Corpus abundantc y de calidad1. Por ello nos limitaremos a apuntar algunas líneas 
para cl cstudio dcl cstilo de Almeida Garret en Kagetis ita t~tiitlia Terra haciendo 
espccial hincapié cn la iiifluciicia que ejcrció en la creación del estilo queirosiano. 

Antcs dc inicar el análisis del estilo de Alemida Garret comentaremos 
brcvcmcntc, a modo de inevitable prólogo, los aspectos estruclurales y de contenido 
más importantes dc la novela que nos ocupa. 

Uno dc los rasgos más dcstaeablcs de Viagetts na ntiiiha Terra es la eslructura 
digrcsiva, en que la historia argumenta1 central es interrumpida constantemente por las 
reflexiones y comentarios del autor. Como si desde un inicio el libro -que su autor 
califica de "dcsproposifado e itzcalificúvel livro" (VMT Cap. XXXI1)- se resistiera a 

[todas las citas de Viagens na niinha Terra (V.M.T.) proceden de la edición crítica a cargo de Augusto da 
Costa Dias, Portugália Ed. Lisboa, 1963 (2' ed. 1972). Las citas de obras de Q a  de Queiroz proceden 
de la edición dc Livros do Brasil a cargo de 1 lelena Cidade Moura, Lisboa s.d.] 
[Las abreviaturas de obras de Q a  de Queiroz utilizadas son las siguientes: OM (Os Maias); AR (A 
Rclíqitia); CS (A Cidadc e as  Scrras); CFM (A Corrcspondéncia dc Fradiqlte Mcndcs); OPB (O f r i r ? ? ~  
Basílio); PB (Prosas Bárbaras)]. 
(1) Los siguientes trabajos son de especial relevancia para el análisis de V.M.T. en sus aspectos de 
interpretación sinibólica, rastreo de fuentes o análisis histórico: 
A) Sobre la rclación dc Garrcir con el rotnanticis~íto: José Augusto FRANCA: O Romanristno en? Porrctgal 

(Vol. 1) Livros 1 lorizonte, 1974, Lisboa; R.A.LAWTON: "O conceito garrettiano do Romantismo" en 
Eslérica do Ronranrisnro cnr Portitgal, Grémio Literário, 1-isboa, 1974. 

B) Sobrc lasfitcnics dc la obra garrciriana: Lia Noemia Rodrigues CORWIA RAIm: Garren arrd rlte 
English niusc; Jacinto do PRADO COCLIIO: "Garrett, Rousseau e o Carlos das Viagens" en: A Letra 
c o Lciror. 

C) Sobre aspecios cstr~rct~tralcs y sitnbólicos de V.M.T.: Jacinto do PRADO COCLI 10: "Garrett e os seus 
mitos" en ProDlcr?rárica da história lircrária; Ofélia PAIVA MOhTEIRO: "Algumas reílexoes sobre 
a novelística de Garrett" en COLOQUIO-LETRAS no30 y, como título fundamentalAlt?rcida Garrcrr, 
I'inritnc corirrnitrrc (Paris 1966) dc R.A. LAWTON. 

El recentísinio estudio de Carlos Reis Inrrodlccao d lcirtrra de Viogcns na ntitrha icrra presenta un especial 
interés como resumen actualizado y crítico de los diversos aspectos de la obra de Garrett. 



dejarse catalogar y reducir a una interpretación unívoca. Kageits ita ntfitlta Tema es un 
libro de viajes, en esa acepción dcl término tan propia de la literatura prerromántica que 
tuvo sus máximos ejcmplos en ScittUtie~ttal Joirnzey dc Stcrnc y Voyage auloirr de itta 
chanibre de Xavier de Maistrc2, variantes irónicas del viejo géncro que se individualiza 
y subjetiviza hasta convertirse en un viaje al propio yo. 

Pcro Viageits ita nii~iha Tema es también un libro de rcflcxioncs pcrsonalcs; es 
una sátira socio-política y es finalmente -puesto que la conticnc- una novcla, que no 
"romance", como bien nos advicrte su autor3, de amor, muerte y fracaso. 

Esta novela, inserta en tan plural conjunto, está cstructurada como un drama 
y ticnc los clcmentos propios dc una tragedia griega: pocos pcrsonajcs, uso simbólico 
de la familia, presencia oprcsiva dcl dcstino, misterios cn el pasado y anagnórisis quc 
cierra el clímax. Incluso los diálogos cstán construídos de una forma teatral, dcjando al 
lcctor el trabajo de scguir la cvolución lógica de la convcrsación dada la auscncia casi 
total dc esos molcstos "vcrbos diccndi" dc los naFradorcs. El armazón dc esta novcla 
tcatral podría, como han hccho M q m a  Tarracha Fcrrcira y Ofelia Paiva Montciro4, 
dividirse cn actos: 
ACTO 1" Cap. XI-XVIII: Prcscntación dc los personajes Joaninha, D. Francisca, Frci 
Dinis. Carlos ausente. Alusiones a un pasado misterioso. Carta de Carlos quc prcpara 
cl rcgrcso. Cae cl tclón con las palabras fatalistas dc D. Francisca: "A vontadc dc Dcus 
scja fcita. 
ACTO 11" Cap. XIX-XXV: Rcgrcso dc Carlos. El cjército irrumpc cn cl "hortus 
conclusus" dc Santarém. Lo que Carlos sabía dc su pasado. Molivos dc su huída. Inicio 
dcl amor de Joaninha, ilusión dc Carlos. Final con "Fatum": "Tinham-se dado cuidado- 
samcntc as providencias; ambos chcgaram, scm nenhum acidcntc ao scu dcstino." 
ACTO 1119 Cap. XXXII-XXXV: Las mucrtcs dc la gucrra. Herida dc Carlos. Conccn- 
tración cspacial cn la cclda dcl convcnto. Joaninha, Frci Dinis, Carlos, Gcorgina. Las 
dudas amorosas dc Carlos. "A pcripécia do drama". Clímax. Resolución de los misterios 
succdidos quincc años antes. 

Pcro Almeida Garret no termina su novcla con un tclón tcatral sino con una 
epístola. El últin~o acto de cstc drama cs la cxtcnsa carta de Carlos (Cap. XLIV- 

(2). l a  influcticia dc la literatura iiiglcsa cn la obra dc Garrcii cs niuy iiiiportatitc. Ya cti los años vcintc 
17idclino dc I'igucircdo scñaló la itiiportaticia dc Shakcspcarc para cl Garrctt dratiiaturgo. Itccictitcnicii- 
tc I,ia CORIlBIA 11/\ilT ha publicado un detallado cstudio sobrc csic tcnia (Gnnrrr ortd ilicI:'r~glislt hftrsc, 
London 1383). Eti 61 destaca cl influjo dc Waltcr SCWT,  dc I3YI1ON ("I3yron cnicrgcs as thc niost 
iniportant and siistaincd cnglish itiflucncc, a figurc whoni Garrctt follows in his scarch for fortii atid witli 
wlioni hc has a parallel spiritual cvolution" p. 128) y la iniportancia ctiortiic dc S1'EItNBcn la rctiovacióti 
dc la rclacióti autor/lcctor, rcalcc dcl valor dc lapuniuacióti, y rccursoscstilísiicos para la crcacióii dc 
una prosa irónica y sutil ("Stcrnc's cxplorations in languagc wcrc intclligcntly transposcd inio tlic prosc of 
Viagcns na iiiitilia l c r r a  and hc is undoubtcly a niain sourcc of itispiration for Garrctt's dccisivc 
coiitributioti to tlic iratisforiiiatioii of litcrary I'ortugucsc froni a siirfand foriiial forni to a flcxiblc and 
natural languagc". p. 128). 
( 3 )  "O que LIOII corrtnr- 11no 6 r t r r r  turtrnitce, 1100 ion nuerrtrrrns err~sdnrhs, f~erif)écins, siirtnqoes 

e irrcirhttes r.nt.os, é rcirrn bisfór~n sirtq~les s sir~gdn, sirrcei~n~trertto corttndn o s<íi~tf~r.eteitsno" Cap. X 
V:M:T: 
(4) Maria Eiiia TARIMCIIA FBRREIIM: intr. a V.M.T. (Ulisscia s.d.): "Cotrrrtdo o qrte rtrnis 

irttl>i.ossioirn treslo iroveln é n obodieircin f~eifeitn no esqrroirn ti.hgico". p. 23. Ofélia PAIVA 
MOii"~EIIt0:  "Algunas rcflcxocs sobrc a novclística dc Garrctt": p.22 



XLVIII) que sella el destino trágico dc ese pcrsonajc rousseauniano5 que es Joaninha. 
No hay lugar para ella, cl buen salvaje del Valle de Santarém, en el mundo moderno. 
La Arcadia - Joaninha- y cl Anliguo Régimen -Frei dinis y D. Francisca- sucumben ante 
el nuevo mundo dc "barocs" y capitalismo al que Carlos se entrega, pcrdidas ya todas 
las ilusiones: "Creio que mc vou íazer homem político, falar muito na pátria con1 que 
me nao importo (...) c qucm sabe? ... talvez darci por íim em agiota quc é a única vida 
de emocóes para qucm já nao pode ter outras" (V.M.T. XLVIII). 

Entramos así en la interpretación sin~bólica dc la novcla dc Kagerts tia Mirtlla 
Terra, cuyo esquema más preciso cs el aportado por R. L a ~ o n . ~  En él queda claro quc 
la novela está construída con Carlos como ccntro. Carlos cs el personaje-ejc y cs, como 
innumcrablcs críticos han scñalado dcsde Gomcs dc Amorim, un dcsdoblamicnto dcl 
propio Almcida Garrctt7. La intcnción simbólica cs explícilamcnlc manifiesta en cl 
Cap. 118: "primeiro que tudo a minha obra é un símbolo ... é un1 mito...". La idca ccntral 
cs la oposición cntrc las dos íucrzas quc hacen progresar al niundo, cspiritualismo y 
matcrialisrno, de cuya ctcrna lucha surge, a modo dc síntesis hegcliana, cl avancc hacia 
cl futuro. La rcprcscntación simbólica de cstas dos potencias cs la par cja ccrvantina, D. 
Quijotc y Sancho Panza9, parcja quc ticnc una versión niás propia del siglo XIX 

(5) J.do I'IIADO COELIIO aiializa los tciiias roiisscauniaiios cn V.M.'I'. cn "Garrctt, llousscau c o  Carlos 
das Viagciis ". La antiiioiiiia Iioiiibrc iiatural/lioiiibrc civilizado cs la quc scpara a Joaiiiiilia dc Carlos. 
lanibién Ilcldcr MACEIIO cii "As T,,?ogcitsr~o ririrrhn 1ei7.0 c a Mciiiiia dos Rousiiióis" dcliiic a Joaiiiiilia 
c a Gcorgiiia coiiio "As duas iiiullicrcs quc Carlos nao coiiscguiu sabcr aiiiar -c quc sc iiiaiitciii 
iiialtcradas niiiii iiiiiiido cii qiic os Iioiiicnscstao sujcitos a niudancas" p. 30, una idca coincidcnic con la 
filosofíafciiiinista dc Bcrnardiiii Itibcirocn Me~t i r tocMop,  cuya sonibra iinprcgna todocl "locus aiiiocniis" 
del Vallc dc Santaréiii. 
(6). R.A. LAWTON (Alriieidfl Gni~ct ,  I'it~ariic coitn.oirlrc (I'aris 1966) p. 170): 'Ze oojlngeto. 
f)hysiq~teitretrt, /e iroi-inteto; irrerrtnlerneirt, oiri décrit des cer.cles c..) l o  rittr.ée i.6í,lle c/rtirs /e ~~orrrnrr 
de lo  ~t~tel i i l lenrt .xRossigrrols 'sesei i t~irrstr~~rt  oNleIrclero. cortslnle, h i r s  I n  r / csc~ i f~ l i o~ r  qrtir.6f1Cle 
/e f)t.eitrier. itrortreirt drd r.o.rrinrt, qtd'ily n err dtjlJéi~irce: J o o i r i h  ir'rstl)lrts Ih. r l l c  n k é  i.c~rtr/)lncée f ~ n r .  

A.ei Diiris, de soile qrre le corrteiui de 'Vingerts i tn  itrirrbn T e i ~ n ' f ~ e i r t  6lr.c i.rf)i.fseirléj)ni. lrois cei.clcs 
cotrcet~l~<qrtes, clonl le f~ l r ts  gr.n~rd r.<;l~t.csenle 1'ortrur.e rlntrs sn lotnlité, le secoitd lec cortfessiotr c/c 
Cni./os et [e li.oisi6itre. /c l~ l r ts  i.nj)i.oc/~é drc fttdsettl, In.Jc~twefi l lc nrcxRossig~~ols. Cnr.10~ cst 011 cetrtiz 
des Ii.ois cci.cles." 

(7) Eiitrc otros BULIIAO I'ATO, R.A.LAWTON, Jacinto do I'IIADO COCLIIO y Ofélia I'AIVA 
MOhrrCII<O. Múliiplcs sciiicjaiizas dc caráctcr, dc actitud aiitc la vida, iiicluso físicas -scgúii la 
dcscripcióii dc Goiiics dc Aiiioriiii-uncn al autor y su pcrsotiajc. Uiio dc los iiioiiiciitos iiiás rcvcladorcs 
dc csta idcntificación sc obscrva cn cl Cap. XLIV, cuaiido Carlos dcfiiic iajaniciiicntc las clascs dc 
iiiujcrcs scgúii los divcrsos sciitiiiiiciitos quc pucdcii iiispirar cii uii Iiotiibrc, cs dccir cii 61: 'YIh Ir.?s 
esf~écies de iirrtll~eres >teste itrrtrrcio: n nrtt l l~ei. que se ndtt1ir.0, n t r ~ ~ i l l ~ e r ~  qrte se ciesq'n, o ttrttll~er. qrte 
se nii in. c..) Nno  sei o qtte é; ttrns sei qrre sef~ode ndttrii.nr rritn trtrtll~ei. settr n rlescjnr; qtre se florle 
desejni.seirr n ntrrni:" Casi las niisnias palabras quc Garrctt utiliza cii iiiio dc sus iiiás iiitcrcsaiitcs 
pociiias dc palabras quc Garrctt utiliza cn utio dc sus niás intcrcsantcs pociiias dc I;/ows Cníhs :  "Nno le 
ortro'? 'X i  irno le  nitio, iroo: e sÚ le  qtrei.o/De irirr qirer.er.6i.rrlo e fer.o/Qrte o snirgi.e itre devo~.n./A~rro 
chegn no  coi.ncno'! 
(8) 'P i i i t re i i .~  qrie Irtdo n rtritrhn o61.n é totr sírtrbolo ... é rtin irrito" (V.M.T. Cap. 11). 
(3) "i ioje o itrrrirdo 6 étirrn ~ ~ n s t n I ~ n r ~ o l n r < n ,  e111 qtic doltriirn el -1~eiSnilc60. Def~ois b h  de virci. (?rti.xole" 

(V.M.'i'. Cap. 11). 
'Snircl~o. o iiiuisíuel iwi do  séccrtlo, nqriclef>oi. qrroti boje os r ~ i s  r ~ i n n t n  e os fnzer lo i~s  rie Ir is decr.e/nirr 
e nfereitr o juslo" (V.M.T. Cap. 111). 



portugués: el enfrentamiento entr.e el "fraude" y el "bariio". El segundo ganó la gucrra, 
pero el primero conservó el espíritu y la estética. 

¿Cómo es posible que un veterano de las luchas liberales acabe defendiendo 
los valores del "frade"?. La explicación se encuentra en el análisis de los tres tiempos 
históricos distintos que aparecen en Viagerts iza r?tirtha Terra. En primcr lugar el tiempo 
del presente inmediato del autor, 1846, una época de crisis grave motivada por el golpe 
de estado de Costa Cabral, que dará inicio al "cabralismo" y que comportó el abandono 
del período idealista del liberalismo y un fuerte viraje a la derecha. En segundo término 
el tiempo de la historia de Carlos y Joaninha, que se inicia en 1832 y termina - 
simbólicamente- con la batalla de Evoramontc (1834) que pone fin a la gucrra civil entre 
miguelistas y "pedreiros-livrcs", período máximo de exaltación en quc todas las pasio- 
nes, incluso las amorosas, eran posibles. En el fondo un tiempo más lejano, apenas 
esbozado, el pasado misterioso dc Frei Dinis cuando era aún Dinis de Ataídc y amaba 
a la madre de Carlos (1810-1815), es decir los estcrtorcs del Antiguo Régimcn. 

Desde esta gradación temporal sc cnticnde la posición del narrador-Garrctt 
ante el "frade". En 1830 el fraile era el enemigo. En 1846, ya dcfinitivamcntc vencido, 
es una reliquia de un ticmpo acabado y puede ser visto desdc una perspectiva nosíálgico- 
artística en la que resucita lleno de méritos frente a la burguesía mcrcaníil del 
liberali~mo,'~ aquellos "baróes" sin estética que, además, en el camino hacia el podcr 
habían perdido la ética. Ésta es la esencia del símbolo de viagcns rta nti~tlta Terra: cl 
fracaso de una ilusión: "Nós também errámos em niio cntcnder o dcsculpAvc1 crro do 
frade, em lhe nao dar outra direccálo social, c evitar assim os barocs, que C muito mais 
daninho bicho e mais roedor." (V.M.T. Cap. XIII). 

Ante esa realidad que no se correspondía con lo esperado, la posición de 
Garret -contrariamente a la de Alexandre Hcrculano- fue contemporizar para intcntar 
salvaguardar al menos la estética del ideal. Garrett cedió -como cedc Carlos, su "altcr 
ego"- al aceptar el título de vizconde que lo unía a la aristocracia constitucional, a caos 
baroes de los que abominaba." Una contradicción más en un hombre que hizo dc la 
antítesis más que una figura literaria, una forma de vicia. La antítesis cs dialkctica, y 
Garrct, digno hijo del iluminismo, asume como visión del mundo que todo lo que cs 
existe en relación a su contrario. Esta cosmovisión dialéctica implica una idea dinámica 
del universo, que es concebido como una forma de tiempo,'* que los instantes son la 
única realidad y la duración una suma de esos momentos en si únicos e irrcparablcs. 
Lawton considera las digresiones de Kagens na r~tirtlia Tet7.a como la exprcsión más 
clara de una mentalidad regida por la idea del instante13; cada rcflcxión es la plasmación 
de un instante y a la vez una cuña que lo separa de los otros momentos para crcar la 
secuencia durativa". 

- - - - - -  
(10) '!..eiicl~iain a tewn de poesía, e de solenidade. O que tino sabeni iteiit[)odeiii fnzei os q iorns 
balaes que os substituíra~tz'! 
É tiiuito tnaispoérico e h d e  que o barno': (V.M:T. Cap. XIII) 
(11) A tal punto llegó la obsesión de los burgueses enriquecidos por obtener un título, que dio lugar a un 
refrán: 'Foge cao que te fnzein bai.ao! - Para onde? se ine fazetn uiscoiide!" 
(12) R.A. LAWTON (op. cit. p. 156): 'Xinsi I'esl>éiience fondn~t~eirtnle de I'hoitritre ir'est[~as celle 
des objects, des ;tres, inais l'espétieiice du  tetiqs daiis lequel les éeii.es soitt. Ln >8nli!é est tonps, le 
tetnps, le teinps est l a  setrle rénlité': 
(13) Concepción enormemente moderna pues incluye una noción de evolución casi danrriniana. R.A. 
LAWTON (op. cit. p. 283): '5i le inonde est en cowstnnt deuenit; ilpetrt devenir ce qtre 1'011 ueut, ri 
conditiotz depo~ruoir ngir sur les forces enpi-ésence': 
(14) Ibidem p. 168 



Este mundo regido por el tiempo, en continua mutación y contradicción, se 
hace símbolo en la oposición tinieblas/luz. En Viagerts na r~tirlka Terra la dicotomía es 
constante y la importancia de las tinieblasls, no sólo achacable al "locus horrendus" de 
los románticos, queda manifiesta si observamos ciertos elementos clave de la obra. El 
autor ve por primera vez la ventana de Joaninha al final del día ("O arvoredo, a janela, 
os rouxinóis iquela hora o fim da tarde ..." Cap. X). Las visitas de Frei Dinis a la anciana 
son siempre al atardecer del viernes, el día de las tinieblas de la pasión de Cristo ("A 
sexta - feira porém era o dia fatal e aziago. Fr. Dinis já nao vinha senáo no fim da tarde ..." 
Cap. XVI). D. Francisca es ciega ("A velha era cega, cega de gota serena e paciente, 
resignada como a providencia misericordiosa de Deus ..." Cap. XI) y la primera vez que 
Carlos ve a Joaninha ésta duerme en el crepúsculo ("Sobre uma espécie de banco rústico 
de verdura (...) Joaninha, meio recostada, meio deitada, dormia profundamente i luz 
baca do crepúsculo ..." Cap. XX). 

La luz, su contraste y complemento, aparece, de forma aparentemente contra- 
dictoria en el momento más atroz del drama. Cuando Carlos descubre que Frei Dinis 
es su padre una luz brillante entra por laventana, como la verdad aporta luz a la mentira 
("Um sol brilhante e ardente, um sol de Maio, feria os estreitos vidros da pequena 
janela ..." Cap. XXXIV), pero también entonces tanta luz debe ser velada por una 
cortina para amortiguar la herida de la verdad. 

También las formas de luz son muy variadas16. Las estrellas que indican a 
Carlos y a Joaninha el cambio definitivo que se ha operado en ellos ("a noite estava pura 
e serena como na véspera, as estrelas luziam no céu azul com o mesmo brilho (...) só eles 
eram outros ..." Cap. XXV); las piedqas preciosas, constante metáfora de los ojos: los 
ojos-esmeraldas de Joaninha, los zafiros sin luz de D. Francisca, las lágrimas- perlas de 
Georgina ... 

Oscuridad y luz, la muestra más precisa de las antítesis garrettianas por su 
constancia y multiplicidad de formas, una visión del mundo y también -como veremos- 
una forma de arte1'. 

Tras este sintético recorrido por la simbología de V.M.T. y como conclusión a 
este apartado, hablemos sobre los diversos puntos de vista narrativos que coexisten en 
la obra y analicemos cuál es en ella la función del narrador. 

Dice Ofélia Paiva Monteirola que en Víagens rta rltirtha Terra destaca la 
multiplicidad y variedad de estilos. Variedad comparable a la movilidad del foco 
narrativo. El armazón básico y las disgresiones están siempre narrados en primera 
persona. Garrett es señor omnipotente de su relato y de sus personajes, a los que 

- - - - - -  
(15) Ibideni p. 168. 
(16) R.A. LAWTON: op. cit. p. 94. 
(17) Estavisión dialéctica del mundo en laobra de Garrett ha sido analizada por iniportantcs especialistas, 
entre ellos R.A. LAWTON y Augusto DA COSTA DIAS. Este últiiiio titula su trabajo precisaniente 
"Estilística e dialéctica" y atribuye a Alnieida Garrett la mentalidad de los herederos niorales de Megel, 
los hijos de la Ilevolución Francesa, pertenecientes a una época llena de tensiones, de oposiciones de las 
que sc espera ver surgir algo nuevo (p. XXX). Lawton estudió profundaniente las consecuencias 
literarias dc esta visión dialéctica de un niundo en perpetua contradicción: "L'art, la pensée de  Garrett, 
des qu'on cherche h les saisir rév6lent immédiatanient leur assisse contradictoire et paradoxale ..." 
(op. cit. p. 363). 
(18) Ofélia PAlVA MONTEIRO: prólogo a V.M.T. (Atlántida, Coimbra, 1973) p. 30, vol. 1. 



paraliza para introducir una reflexión o comcntario al margcn y rccupcra cuando Ic 
intercsa, como indica Maria Alzira Seixo19. 

Un aspecto muy interesante de esta función dcl narrador es la original 
rclación que establece con cl lcctor, cl narratario dc la terminología estructural. En 
Wagetis tza t~iitzlta Terra Garrctt manticnc un constante diálogo con cl lcctor, a quicn 
se dirigc con diversas fórmulas dc "captatio bcnevolcntiac", dc las cuales la más 
frccucntc cs "lcitor amigo", otras vcccs "lcitor benévolo", o, si imagina hallarse antc una 
lectora, "amávcl lcitora", con la cual Garrctt -seductor empcdcrnido- organiza un 
vcrdadcro diálogo introducicndo al tcclor como pcrsonajc y transladando al autor a una 
tcrcera pcrsona dramática, creando, cn definitiva, un diálogo mctanarrativo cn el 
interior dc la novcla ("Porqué? Já sc acabou a história dc Carlos e Joaninha diz talvcz 
a amávcl lcitora. 

- 'Nao minha scnhora', rcspondc o autor mui lisonjeado da pcrgunta: 'NNrío 
niinha scnhora, a história náo acabou ..." Cap. XXVI). Estc proceso dc inclusión dcl 
lcctor cn la obra mcdiantc cl uso dc la técnica dramática cs también muy frccucntc cn 
Stcrnc, como scñala Lia Corrcia Raittzo. 

El narrador sc hacc así pcrsonajc, posiblcmcntc, como obscrva Ofélia Paiva 
Montciro21, c1 más importante y fascinante dc los pcrsonajcs de la novcla. 

Pcro cl autor no cs la única voz narrativa dc Vi(~getis tza t~zitzhu Tet7.a. Carlos 
focaliza la acción cn los capítulos de su carta a Joaninha, literatura epistolar quc 
cstablccc iinn Iínca nrirrativa complcmcntaria. Así mismo cl conipañcro dc viiijc dc 
quicn cl autor escucha los succsos del vallc constituye, a pcsar dc no tcncr nombre ni 
casi voz, un contrapunto al pcso central dcl narrador quc cs, no lo olvidemos, el cjc cn 
torno al cual gira todo cl rclato. Novcla. digresiones satíricas y rcflcxioncs sobre cl 
folklore unidas por su propia voz. 

Una voz, la dcl autor, la dc Garrctt, dominada por lo quc Marichal llamó la 
voluntad dc cstilo. Sobrc la magnífica crcación dc cstilo que Almcida Garrctt Ilcvó a 
cabo cn Viugetis tia t?zitilia Terra cxistc una bibliografía bastante amplia aunque no 
concl~ycntc~~.  Respecto a su influjo cn Esa dc Quciroz, otro "cnfcrmo de estilo", la 
bibliografía cs aún Más limitadaB. 

Por otra partc un análisis cstilístico no dcbc convcrtirsc en un trabajo dc 
estadística matcmática. Es un mcdio de intcrprctación dc la obra literaria a través dcl 

(19) Maria Alzira SEIXO: "'OArcodc Sant'Atia' dc Garrctt.  marcas roiiiinticas nuiiia atitudc narrativa 
c niiiii csqiiciiia roiiiaiicsco" cii Ks~Crico do Roiitnitrisitto c i ~  l'orlirgol (I<isboa 1974) p. 115 
(30) 1,ia Nociiiia Ilodrigucs COllllElA IUI'I'I': Grriwrr nttrl rhc ICttglirh Mirsc (op. cit. p. 101). 
(3l)Ofélia I'AIVA MOiVI'IiIRO: "Algiinias rcilc~ocs sobrc a novclística dc Garrctt" COLOQUIO- 
I,E1'11AS, SI, I,isboa, Sct. 1979, p. 15. 
(23) Falta cti la crítica dcdicada a los aspectos cstilísticos dc la obra dc Garrctt, por otra partc no niuy 
cstcnsa, uii cstiidio dc la iiiiportaiicia del quc Erncsto Gcrra da Cal Ilcvó a cabo con la prosa dc I2a dc 
Quciroz. 1,ostrabajos iiiás dcstacnblcs, dejando apartc porsu dificultad dc acccso las tcsisdoctoralcs sobre 
cl tciiia (Vcr bibliografía) son los siguicntcs: 
Augusto da COSI'A DIAS: "Estilística c Dialéctica", intr. a V.M.T. (Lisboa, 19G3); Jaciiito do 1'1lA110 
COBLIIO: "Garrctt I'rosador" cii A Lctra c o Lcitor; R.A. LAWi'OS: "Lcs niots divcrscnicnt raiigés" cn 
Alnicida Garrctt, I'iiitinic contraintc. 
(33) Lri bibliografía cspccífica sobrc la influencia garrcttiana cn la prosa dc Ika sc liniita a brcvcs 
rcfcrcncias cii tcxtos dc Vcrgílio I~ERIlEIIU, Oscar LOI'ES y J. do I'I1ADO COIII.IIO, citados cii cl 
apartado cspccílico dc la bibliografía, a las iiiúltiplcs iiiciicioncs cotiiparativas qiic cl I'rofcsor Gucria 
da Cal iiicliiyc, la niayoría dc las vcccs cii citas a pic dc página, Líiigua c cstilo dc Cya dc Quciroz y 
fiiialiiiciitc al ctisayo dc A. da COSTA DlAS "Estilística c dialLciica". 



mismo texto y sus resultados proporcionan información sobre cuestiones que van más 
allá de la mera forma, como han demostrado los estudios de Spitzer, Dámaso Alonso 
o Hatzfeld. Decía Flaubert "Le style n'est qu'une maniere de penser interpretación 
ontológica que es también refrenada por Ernesto Guerra de Cal: "Ter estilo nao é 
possuir uma técnica de linguagem mas ter uma visáo própria do mundo, e ter 
conseguido uma forma adcquada para a exprcssáo dessa paisagem i n t e r i ~ r . " ~  

Almeida Garrett, preocupado por la forma como Juan Valera (con quien tiene 
más de un punto de contacto), como Esa más tarde, encontró una forma magistral para 
la expresión de su paisaje interior. Jacinto do Prado C~elho~~considera la busca de estilo 
como una forma particular de egocentrismo muy propia del romanticismo, y recuerda 
la magnífica declaración de principios artísticos de Rousseau en Les Cortfessiorts, 
dcfinición de la libcrtad absoluta en la creación formal y de la contradicción como valor 
positivo: "J' cn changerai selon mon humeur (...) tantbt sagc ct tantbt gai ...'12', que podría 
firmar Garrctt sin rcticcncias. 

En la tríada de la primera gcncración romántica -Garrett, Hcrculano, Castil- 
ho.- sólo Garrct, quc fue en palabras dc Erncsto Gucrra da Cal "el más artista y más 
dúctil de los tres"28, tuvo un interés profundísimo por su lengua, estudiada en todos sus 
aspcctos, desde los registros más populares y orales hasta los prontuarios barrocos cn 
los quc sc y que conformaron más adelantc su pcrfecto dominio dcl idioma. 
Este papcl importantísimo quc el autor de fiagerts rta rllirtlta Terra concedió al estudio 
dc la lcngua quedó plasmado en una frase lapidaria del prólogo del Ror?tartceiro: 'jantais 
conliecerú ber~t as cotisas o gire ttáo corthecer berlt a~palavras'"~ Hay quc tcncr esto cn 
cuenta cuando veamos las distorsiones dc la lengua portuguesa que Almeida Garret 
llevó a cabo. Sus hcterodoxias no son fruto del desconocimiento sino dc una transgrc- 
sión voluntaria desde el dominio perfecto de los recursos clásicos. 

Definir a grandes rasgos el estilo de Almeida Garret resulta difícil. Quizá su 
esencia última sea esta: un estilo impresionista, que pretende captar emocioncs, 
asociaciones dc ideas y sentimientos más que definirlas y catalogarlas. Él mismo declara 
en Bosquejo da Históna da Poesia e Lírzb~ra Poríiigresa su intención y la dificultad de la 
emprcsa: "Imitar como som mecánico das vozes a harmonia íntima da ideia, suprir com 
as vibracoes que só podcm ofcrir a alma pclo orgiio dos ouvidos, a vida, o movimcnto, 
as cores, as formas dos quadros naturais, eis aí a superioridade da poesia, a vantagem 
que tem sobrc todas as outras bclas artes: mas quáo difícil é perceber c cxecutar cssc 
delicadíssimo p~nto!"~ ' .  

Trcs rasgos esenciales saltan a la vista incluso en una primera lectura de 
Viagens tia niirilia Terra: el tono oral antirretórico, de la prosa, el suave humor que ésta 

(34) Gustavc FLAUBERT: Corrcspondancc 111; (Conard -Paris - 1957) p. 369. 
(35) Ernesto GUERIU DA CAL: Língua c Estilo dc &a dc Quciroz (Coimbra 1981) p. 52. 
(36) J. do I'MDO COELIIO: "Garrctt prosador" en A Letra e o Leitor (Lisboa, 1977 2=) p. 57. 
(27) Ibidciii p. 60. 
(38) Erncsto GUERRA DA CAL: op. cit. 58 
(39)Augustoda COSTA DIAS(op. cit. p. XI) nicnciona losestudiosde rctórica clásica dcl joven Almeida 
con tcrtos como "Apontanicntos sobrc a Língoa c Prases Portuguczas. Nas Vozes saudosas do Padre 
Aiitónio Vieira". R.A. LAWTON (op. cit. 364) insiste en la curiosidad lingüística de Garrctt que cstudió 
cl portuguEs arcaico y nioderno coiiio un general el canipo de batalla. v. tambiéii Ma Ema TARRACIIA 
FERIU?IRA (op. cit. p. 23). 
(30) J. do PRADO COELFIO: op. cit. p. 57 
(31) Augusto da COSTA DIAS: op. cit. p. XXVII. 



destila y la constantc mezcla de estilos32. Almeida GarreU vio claramcntc cl cstanca- 
miento producido en el portugués litcrario por el total divorcio entre lcngua escrita y 
lengua hablada y trató de reducir csta distancia. Las causas que influyeron en csta 
creación oralizante han sido ampliamente debatidas. Para algunos críticos- Prado 
C o ~ l h o ~ ~ ,  Tarracha Fcrreirau- la formación pcriodística dc Garrct fue fundamental, 
pues en ella aprendió la necesidad de un lenguajc inmediato y antirretórico. Costa Dias 
considcra, no obstante, que atribuir el origen de la oralidad dc la prosa garrcttiana a su 
formación periodística es confundir la causa con los medios3s y que la causa rcal reside 
en la multitud de puntos devista que Garrct ticne en cuenta para definir la rcalidad, una 
rcalidad para él siempre múltiple y mudable, que no podía scr aprehendida con las 
armas de la retórica clásica, que necesitaba formas nuevas. Así pues los clcmcntos más 
sobrcsalicntcs de su cstilo -lengua oral, folklore, recursos oratorios, lcnguajc pcriodís- 
tico y adaptacioncs dc la sintaxis inglcsa- serían la forma dc cxprcsión dc su cosmovisión 
dialéctica, mcdios y causas. 

Alguno dc estos clcn~cntos forman partc también dc la prosa qucirosiana. 
También cn la obra de Ega coexisten una prosa poética, dcpurrida y aristocrática junto 
a una prosa hecha de recursos dc argot y giros coloquiales. Ega dc Quciroz rcconoció 
cxplícilamcnte su dcuda con Garrctt en "Carta a Carlos Maycr" (Prosas Bárbaras), 
donde considcra al autor de Viagelts riu niiriliu Tema el único pucntc que su gcncración 
-la de 1870- reconocía con cl pasado, pucntc dcsgraciadamcntc roto por su tcmprana 
mucrtc quc dejó el timón dc la literatura portuguesa cn manos dc Castilho y los 
ultrarroniánticos: "Do passado apcnas acrcditávamos cn Joio dc Barros c Camocs. 
Garrctt tinha-sc scparado de nós, tomando pclo atalho quc lcva a Dcus c legando 
gcragio prcscntc a pouca alma que cla ainda 

¿Que fue lo que extrajo Esa de Quciroz de su atenta lcctura dc Vingelis Iza 
~ ~ i i ~ i l r u  Terru? Básicamente una intención y un clcmento cstilísico: el intento dc rcducir 
la distancia que separaba el portugucs escrito dcl portugués hablado y el nucvo uso dcl 
adje1ivo.A ambos autores lavida sc lcs ofrccía cn una multiplicidad dc aspectos, muchas 
vcccs contradictorios. La necesidad de cncontrar fórmulas quc lcs pcrmiticran aprc- 
hcndcr cstc sentido fluente de la vida los accrcó irrcmisiblcmcntc. La influcncia dc 
Garrct fue, pues, importante para Esa dc Quciroz y mc parccc ncccsario profundizar 
cn esta camino de cstudio. Si la influencia estilística rcsultara scr tan intcnsa como a mí 
me lo parccc podríamos devolver a su justo lugar los influjos cxtranjcros cn la prosa 
qucirosiana, pucsto que Garrct suponía una auténtica rcvolución en su propia lengua 
y dcsdc una mentalidad más ccrcana a la suya. 

Dcsdc la primera mcnción dc Vcrgílio Ferrcira" a cstc tcma la scmcjanza dc 
proccdin~icntos ha sido notada por niuchos críticos pero nunca cstudiada a fondo. 
Augusto dc Costa Dias cn "Estilística e Dialéctica" dcdica un capítulo a cstc Lema. Las 
conclusiones quc obticnc son las siguientes: Eca,hizo una Icctura minuciosa dc Viagens 

(33) J. do 1'11ADO COCLIIO: op. cit. p. 63; v. tanibién Ofélia I'AIVA MOy~EIIIO: Intr. a V.M.T. 
(Coinibra 1973) p. 30 vol. 1. 
(33) J. do 1'11AIlO COCLIIO: op. cit. p. 63. 
(34) M3 Bnia 1'AIII1ACIIA FBIIIICII1A: op. cit. p. 33 
(35) Augusto da COSI'A DIAS: op. cit. p. XXVlI 
(36) EGA DE QUEIROZ "Carta a Carlos Maycr" cn l'rosos Uórboros (Livros do Brasil - Lisboa - s .  d.) 
p. 317. 
(37) v. cita 33. 



Ita iltirtlta Tema 38; el uso del adjetivo doble unido por la conjunción copulativa es 
constante en ambos autores y refleja una visión dialéctica y plural de la rcalidad. Pcro 
lo que en Garrett es aun tratado con mesura clásica se hacc cn Esa "rcpcticio 
exce~s iva"~~ y fórmula fija, hecho del que Costa Dias deduce la supcrioridad dc Almcida 
Garrett sobre el autor dc Os Maias: "De facto o que no primeiro aparcce unido, 
integrado num processo por necessidade dialéctica, passa a juntar-se muitas vczcs, no 
segundo, por mera procura de efeit~."~O La diferencia más notable que obscrva cl crítico 
entre ambos escritores procede dc su distinto entorno histórico, la agitada ilusión del 
período revolucionario de Garrctt, la aburrida decadencia dc la "Regeneracio" de Eqa. 
Esta distancia explicaría las diferentes características del humor de uno y otro; la ironía 
sutil, aprcndida dc los maestros ingleses del XVIII, de Garrett y el humor más negro, 
el "sarcasmo ibérico" -en frase de Miguel de Unamuno4'- dc Eca dc Quciroz. 

Oscar Lopes rebatió la tcsis dc la supcrioridad estilística dc Eca sobrc Garrctt 
en "Alguns trabalhos sobre rom2nticos portugues~s"~~.  Básicamente considera cxccsi- 
va la afirmación de Costa Dias que se basa sólo en cl estudio dc unos cuantos proccsos 
adjetivalcsJ3. Por otra parte Oscar Lopes, al tiempo que confirma la iníliicncia garrct- 
tiana sobrc Eca, señala prcccdcntes clásicos dc algunos proccsos comuncs a ambos: la 
"ordcnada confusio" predilecta dc Garrctt, tan semcjantc al "beau dCsordrcU dc Boilcau 
y sonbre todo las hipálagcs y adjetivos animizadorcs de Nicolau Tolcntino y los satíricos 
dcl siglo XVII144. Las misnlas idcas sintetizadas aparcccn en su obra en colaboración 
con A. J. Saraiva, Historia da Literatilra Porfi~gilesa~~. 

Comcntcmos finalmente las palabras dc J. do Prado Coclho rcspccto a cstc 
tenla. Para este crítico es el humorismo la principal influcnciri de Garrct sobrc Eca, 
sobrc todo la habilidad para jugar con los valorcs semánticos de las palabras dándolcs 
un nuevo sentido humorístico, y la facilidad para la caricatura cn ambos aut~rcs '~:  
"Hábil caricaturista, Garrett imobiliza um ser humano cm atitudc de fantochc; dunia 
vez descrevc um vclho fidalgo scxagcnário, 'o pescoco cntalado na inílcxívcl gravata, os 
pés prcgandose-lhc, como os de Ovídio no limiar da porta', c nós, pclo duplo scntido de 
inílcxívcl, suspeitamos na gravata uma personalidadc moral, uma vontadc coercitiva, e 
lcmbramos o Conselhciro Acácio, 'o pescoso cntalado num colarinho dircito' (OPB)" 
p. 72). 

Tras csta panorámica a grandes rasgos dcl cstilo dc Alnieida Garrcu pasemos 
a un análisis más detallado de algunos proccdimicntos del estilo dc V.M.T. Y para 
calibrar mcjor los posiblcs puntos de contacto con la prosa qucirosiana nada más útil 
que aplicar el método scguido por el profcsor Guerra da Cal en Lítlgzra e eslilo de Eca 
de Qiteiroz. 
- - - - - -  
(38) Augusto da COSTA DIAS op. cit. p. XLVII. 
(39). Ibidcni p. LV: "... 1ro1nl.h decei?oqtrensitn i.ef~elicnoe.xcession nrirrge n snftrr.ngno eitr olgrrrtrns 
f)hgiirns. O fncto sol>i.essni nirrdn ~ttnis. 110 cotrji.otrlo coitr Gniralt, f~ot.qtrc cslc f~ossrrícr I I I I I  srff~eilor~ 
corrbeciitreirio rin Ií~~grrnpoi?rrgrresn qrre o seu bedeiio trroicn nlcnircori': 
(40) Ibidcni p. 39. 
(41) Migucl dc UNAMUNO: "El sarcasiiio ibérico dc %a dc Quciroz" cn 111 Mc~~rorini~r I:qn dc (711cir.01 
(Allaniida, Coinibra, 1947 23) p.p. 387-391. 
(42) V. cita 23. 
(43) v. Oscar LOPES: op. cit. p. 202. 
(44) Ibidciii p. 203. 
(45) A.  J. SAllr\lVA y Oscar LOPES: Ilisrórin clo Lircrnnrrn I'orrlrg~ltcso (I'orto Editora, I'orto, 1976 
9 9  p. 774. 
(46) J.  do I'IWDO COBLIIO: op. cit. p. 72. 



Iniciemos la exposición con los aspectos lexicales. El estilo garrcttiano, como 
el deEca, fue reiteradamente tildado de "pobre de 1éxic0"'~. Esto resulta objctivamcnte 
cierto si se compara con la exuberancia vocabular de Camilo Castelo Branco. Alnicida 
Garret no teorizó sobre este tema, pero sílo hizo Esa de Queiroz y sus palabras pucdcn 
ser aplicadas perfectamente al autor de Viagerts ria niirilta, Tema. Una de las Cartas 
Zriéditas De Fradique Merides se la dirigió Eca a si mismo a través de la máscara 
Fradique. En clla, parafrascando las bienaventuranzas, leemos la siguiente dcclara- 
ción: "Bem aventurados os pobres de léxico porque delcs é o reino da gloria"4s. Dos 
páginas más adelante eca expone una concepción combinatoria del léxico, inspirada por 
un párrafo dcl prólogo de Flaubcrt a Pierre et Jean dc Maupassant", que sin duda 
habría suscrito Almeida Garrctt: "As palavras sáo, como se diz em pintura, valorcs: para 
produzir, pois um certo efeito de forsa ou de grasa, o caso náo cstá cm ter muitos 
valorcs, mas cm saber agrupar bem os tres ou quatro que sáo ncccssári~s"~~. 

Encontramos en Almcida Garret trcs tipos básicos dc irrcgularidadcs Iéxicas: 
arcaísmos, extranjerismos y neologismos, adcmás de todas aquellas formas quc procc- 
den del acervo oral, como la construcción dc un superlativo con rcduplicación: "A 
ciencia destc século é uma grandcssíssima tola!" (VMT III), o cl supcrlativo dc 
repetición: "E abracaram-se num longo, longo abraco" (VMT XX). 

Los arcaísmos, según Lawton, proccdcn de su formación arcádica y son poco 
relevantess'. La forma apocopada "mui" es el más frecuente: "O autor mui lisonjeado 
da pergunta ..." (VMT XXVI). En Eca el arcaísmo sólo aparccc en la fasc hagiográfica 
para proporcionar una ambientación dc~ora t iva~~.  

Los cxtranjerismos son mucho más frccucntcs en ambos autores. Los cxtran- 
jerismos de la prosa de Garret puedcn clasificarse en dos tipos: las palabras translada- 
das directamente del francés o del inglés, generalmentc tkrminos dc moda ("pcignoir", 
"toilette"), y las adaptaciones, de estas dos lenguas a la fonética y sintaxis dcl portugués. 
A veces como en :1 famoso ejemplo del verbo "flartar", porque no cxistc cn su lengua 
para tal concepto; en otros casos para obtener un cfccto sorprcndcnlc y nucvo. Almcida 
Garrctt construye, por cjcmplo, sobre la cxprcsión francesa "avoir la bossc" (tcncr 
habilidad para algo) lavariantc "ter a bossa" (estar cnvena): "Hoy tenho a bossa hclknica 
num estado de tumescéncia pasmosa ..." (V.M.T. IV). La mayoría dc los cxtranjcros de 
Esa de Quciroz proceden del francés y están hoy día pcrfcctamcntc soldados cn cl 
portugués (avenida x alamcda, dctalhc x minúcia) lo cual prucba la honda concicncia 
lingüística del 

Los neologismos son más frccucntcs y más osados en Esa dc Quciroz quc cn 
Garrctt (todavía 1s serán más en Vallc-Inclán, que va muchas vcccs más allá dc las 

(47) G ü E R M  DA CAL dice cxactanicntc: "o qrre Gnr~el t ,  'qrre e1.n oii11.0 po l>a  ILxico: jh bnc~in 
dél>iliiteirteitricinrlo"(op. cit. p. 95) c indica qiic la cxprcsióii proccdcdcl librodc Alroiiso 1,OI'ILS VI13 llA 
Nova Dcnianda do Graal (Lisboa 1912). 
(48) ECA DE QCEIROZ: Carros Irléciiras de Frodiqtte Motdes (Lcllo 6( Irniao, I'orto, 1973) p. 79. 
(49) Gustave FLACBERT: prólogo a PierrccrJcnri dc Giry deMaupassant (Paris 1888) p. 21: "I lr~Lst 
bésohz dlc uocnbtc1nir.e lixar.i.e, colrtl>liqué, ~ r o ~ n l r ~ i c x  el chinois (...) f~our-jixet.totrlss les iruntlces de 
Inpensée: wrnis il fnut distiirguer auec tctrsaxlr.6n1e Irtciciité iouies les tt~odi/ícnrioirs cle l a  vnlerrt~c1'1ttt 
tiiot siciuntzt l a  place qtc'il occupe(. ..)': 
(50) ECA DE QGEIROZ: Carlos Itréliros de Frodiqttc Moldes (Porto 1973) p. 81. 
(51) R.A. LAWTON: op. cit. p. 3G7. 
(52) Ernesto GUERRA D A  CAL: op. cit. p. 108. 
(53) Ibidcm p. 118. 



formas prcvisiblcs cn la Icngua". Garrct utiliza neologismos de forma creados por 
analogía con formas existentes (monocracia x democracia; burricadura x cavalgadura) 
gcncralmcntc con intcnción humorísticass y enorme respeto al genio de la lenguas6, pero 
crca con más frccucncia ncologismos de scntido, verdaderas recreaciones semánticas, 
como la quc hacc con la palabra "bario" que dcja de definir simplemente un título 
nobiliario para ampliar su campo scmántico a toda una clase social y convertirse en 
sínibolo de una mcntalidad. Este "bario" dc Garrett nos recuerda inevitablemente el 
"consclhciro" dc Eca, cricatura dc la Rcgcncracio como el "bario" lo es del período 
libcral. 

En cuanto al análisis dc las catcgorías gramaticales nos detendremos única- 
mente cn el estudio dcl adjctivo. El adjctivo constituye un elemento clave en el estilo de 
todo escritor. Posec las notas de color, de scntirniento que hacen a un sustantivo 
difcrcntc dc otro. Por cstc podcr difcrcnciador el adjetivo es el mejor vehículo para 
cxponcr una visión pcrsonal dcl mundo, las rcacciones subjetivas ante unos objetos y 
unos hcchos objctivoss7. 

El adjctivo sufrió una evolución cstilística a lo largo dcl siglo XIX. En cl 
romanticismo tuvo una gran importancia por su podcr para crear impresiones indivi- 
dualcs. Victor Hugo cs cl cjcnlplo claro dc csc uso roniántico del adjetivo. Con el 
rcalismo sc prctcndc quc cl'adjctivo funcionc como indicador de notas objetivas. Para 
ello dcbcn mantcncrsc sicmprc las concxioncs scmánticas lógicas entre adjctivo y 
sustantivos. La obscsión dc cstilo dc Flaubcrt fuc abriendo nuevos caminoss8 cn cl 
scntido quc accntuará al naturalismo, disolución de la concepción lógica del adjctivo a 
basc dc accntuar su imprcsionismo. Dc ahí las concxiones existentes entre los natura- 
listas disidcntcs, como Maupassant, y la prosa dc los dccadcntistas. Encontramos cn 
Maupassant cjcmplos dc adjctivación binaria cn quc uno de los términos contradice al 
otro para crcar cntrc los dos una imprcsión subjetiva original: "...cette piece clairc ct 
sinistrc ..."s9. En cl simbolisino sc dcsintcgra dcfinitivamcnte la barrera lógica en la 
cxprcsión dc rclacioncs cntrc sujcto y objcto. El adjetivo sugeridor sustituye al 
calificativo. 

Proccsos scmcjantes, sin llcgar nunca a la innovación simbolista, se encuentran 
cn la adjctivación garrcttiana. Estudiciiios cn primer lugar algunos elementos rítmicos 
cn los adjctivos. La combinación más frccucntc cn Vageiu iza nziizlta Terra es la 
adjctivación binaria. Sc trata dc un fcnómcno constante. Generalmente encontramos 
dos adjctivos unidos por la conjunción copulativa c (a veces sólo unidos por una coma). 
Frccucntcmcntc los scntidos son antitCticos: "Foi scmprc a minha pena pobre e 
sobcrba ... " (VMT 1). En otros casos uno dc los adjctivos sc refiere a una cualidad física 
y cl otro aun atributo espiritual: "Ccrvantcs, com oseu mesonerogordoegrarv ..." (VMT 
111). A título mcramcntc indicativo dc la constancia de este procedimiento en el estilo 

(54) Ibidciii p. 110 y Julio CASAIIES: Crírico Profnrin (%pasa Calpc, Austral 469, Madrid 1964 3=) p. 
35. 
(55) 1I.A. IAWTON op. cit. p. 390. 
(56) Ibidcni p. 406. 
(57) M. RODRIGUES LAPA:. Estilísricn cln Lít~girn Porriigi,esn (Coinibra 1977) p. 133. 
(58) Jcan Yvcs TADIE: I~i~rodircrioti h In iic lirrtrnirr di¡ XIXsi2clc (Paris 1970) p. 108: "C'est de I n  
itrorlr~cnliotr rle I'e~?,l>loi (les itrols qrri trnit trlre i~isiot~ ~touvelle, et r~irepi.ose de Inpr.osc, comiite cbex 
11,tgo et Unrtr1elnir.e rr~se poésie de 10 poésic.': 
(59) Giiy de MAUI'ASSASI': Iloirlc dc Sirif (Ouvres Conipletcs 1, Mauricc Gonon cditcur, Paris s.d. 
p. 75). 



de Garrctt rcscñemos diccinuevc dc estas combinacioncs binarias en un capítulo de 
ocho páginas -el XX- elegido al azar en V.M.T. Este rasgo de estilo sc debe a la visión 
plural de la realidad que ya hcmos señalado como caractcrística de Almeida Garrctt. El 
sustantivo es rodeado por dos o más adjctivos para ofreccrnos de él una visión facctada. 

También en Esa dc Quciroz la adjetivación binaria es un rasgo constante. 
Guerra da Cal lo atribuye claramente a la influcnia dc Almcida Garrettm. Encontramos 
en la prosa qucirosiana ejemplos de adjctivación binaria antitética ("num gcsto 
desolado e risoriho ..." CFM) y de la combinación adjctivo objetivo + adjctivo imprcsio- 
nista: "... as penas dos lequcs coloridas e derlassas" (PB). En estc cjcmplo el primcr 
adjctivo aporta la nota real, cl scgundo la impresión dc dcpravación dc estos abanicos 
exagcradamcntc pintados, "cabarcteros". 

Los adjctivos triplcs, cl ritmo ternario en gencral, los encontramos cn Garrctt 
con mucha frccucncia (no tanta como cl binarismo). La posición más habitual cs cn 
bloquc dc tres adjctivos yuxtapuestos: "...aquclc amor cego, loi~co, ittfi~ito, quc dcrra- 
mavas ..." (VMT XXXIII). En otros casos cl tríptico dc adjctivos aparccc scguido de un 
símil: "Aquclcs olhospuros, celestes e aiutcros COMO os de um anjo ofcndido" (VMT 
XXXIII). En cstc cjcmplo cl adjctivo objetivo cstá cn cl ccntro, rodcado dc dos 
iniprcsioncs subjetivas, cn las cualcs "austcros" marca cl pasdo final de las asociación de 
ideas. Las mismas combinacioncs aparecen cn Esa dc Quciroz: "cabclo ncgro, tcncbro- 
so, Corte ... (OM)", una indicación subjcliva cntrc dos calificativos clásicos. Estc último 
cjcmplo rccucrda la misnia afición a los adjctivos cn tríptico dc Vallc-Inclán, sobrc 
todo, conio scñala Julio Casarcs, a partir dc Jardírt Utiibrío 6'"... dc cabcllos rlegro.7, 
trúgicos, adiutos". (Son. de 01.) 

Las scrics dc adjctivos cstán relacionadas con la tcndcncia a la cnumcración, 
muy frccucntc cn ambos autorcs. Gucrra dc Cal la considcra un medio dc conciliar la 
simplicidad sintáctica quc ambos prctcndían con las cadcncias noblcs y cl gusto por la 
rctórica intrínseco cn la Icngua portugucsa6'. En Garrctt las scrics adjctivalcs rara vcz 
supcran los cuatro clcmcntos y gcncralmcntc van seguidos dc una comparación a la quc 
hacen cxtcnsivo su poder dc adjctivación: "Tudo éprosaico e butgvi~?s, cliato, villgar e 
setisabor como um pcríodo da dcduciio Cronológica" (VMT X). En cstc cjcniplo 
debcmos notar cl cfccto rítmico, dcstinado a romper la monotonía, quc sc obticnc con 
las dos parejas dc adjctivos unidos por c y la posición ccntral y aislada dcl adjctivo 
"chato". La conipíiración quc csta scrie introducc mcrccc también una explicación. Sc 
trata dc un rccurso humorístico basado cn cl prcsupucsto dc quc cl lcctor conocc las 
caractcrísticas dc lo comparado como hizo notar Vcrgílio Fcrrcira"', quc observó cstc 
mismo proccdimicnto cn Esa dc Quciroz: "Ali o tcns tu, grave e oco conio una coluna 
do Diário do Govcrno ..." (OPB). Las scrics adjctivalcs cn cl autor dc Os Maias, dc hasta 
sictc clcmcntos cn sus primcras obrasM, sc rcdujcron lucgo a cuatro como cn la prosa 
garrctliana. Obscrvcmos csta scric dcA Relíqitiu O... modospotltitais, sisudos, senis e 

- - - - - -  
(60) Erncsto GUERRA DA CAL: op. cit. p. 183. 
(61) Julio CASARES: op. cit. p. 51. 
(63) Erncsto GL'EIIIIA IIA CAL: op. cit. p. 379 y 399. 
(63) Vcrgílio I:BRIIEIIW: "Sobre o huniorisnio dc %a dc Quciroz", Suplcnicnto dc I3IIlLOS, Rcv. da 
Iac. dc Lctras dc Coitiibra 1943 p. 76. 
(64) ECA DE QUEIROZ: Prosns Bcírbnrns (Livros do Ikasil, Lisboa, s.d.) p. 67: "Un ~ ~ i n  t~io~~cr~c~tt-se 
nli ~tri1Jgtrt.n~ volrcl>tuosns e siirisrr~ns, rlis/ot~tres, ilá~iicns, nf~nisottndas, ciosns c Iíuidns'! 



beatos". Los dos últimos adjetivos desenmascaran la hipocresía de los dos primeros, una 
vez más vemos las dos caras de la realidad. 

Si observamos los fenómenos semánticos que sc producen en la adjctivación dc 
los dos escritores, la animización de lo inerte -frecuente forma de comicidad- ocupa un 
primerísimo lugar. Dice Garrct de una bebida que es "a mais abontinável, arllQ>álica e 
siija bebcragcm ..." (VMT 111) y Esa se queja de un artilugio moderno: "... uma ponta 
malévola me picou um dedo ..." (CS). 

Especialmente destacablcs son las siguientes combinaciones que incluso lcc- 
tores expertos tomarían sin dudarlo por queirosianas y proceden en realidad dc I/íageits 
rta r~tirtha Terra.. Ejemplos magnílicos del uso del adjetivo hiperbolizante en función 
caricaturesca: "... Curar por entre centenares de cotovelos bárbaros (...) levar desalrlta- 
daspisadelas do dancante novico (...) os pertteados fabulosos, as caras irtcn'veis e as 
antedili~r,iariqs figuras ..." (VMT XXXIII). L a ~ t o n ~ ~  llama "irnpropicdades" a cstas 
alianzas desusadas cntrc adjetivos y sustantivos producidas por una sinictría cntrc 
forma e idca. 

También cl paisajc cobra vida cn ambos autores. Garrctt habla dc "...unia 
jovem scara do Ribatcjo nos primciros dias dc Abril, ortdiilarldo lascivar~ierite com a 
brisa tcmpcrada da Primavera" (VMT VIII). Esa califica cl "Bois dc Montniorcncy" dc 
"...bcm antável e bcmsociár~el fiorcsta ..." (CS). Por cl misnio sistcnia los scrcs humanos 
sc animalizan: "...um irtgl2s piiro-sartgiie ..." (VMT X X  VI) -Garrctt-; "... quc lhc 
descobria as fomtas atoucirihadas ..." (OM) -Eca. Almcida Garrctt fuc también un 
innovador en el uso de una forma más de impropiedad, la traducción dc un scntido por 
otro, cs decir la sincstesia: "... o branco terso, duro, ntar7ttóreo das ruivas ..." (VMT XI). 
También cn Eca de Quciroz, en una época de la literatura en que la sinestesia es niucho 
más frecuente, tienen: "...para além cra o azul jirto ojiio do rio ..."; "...c um dcspcrtar 
tumultuoso de csperancas seni nonie atirava-lhc a alma para o anil". (OM) 

El uso dc un adjctivo con scntido adverbial mcdiantc laatribución al objcto dc 
cualidades del sujcto cs un rasgo larvado cn fiagerts Iza rnirtlta Terra: "... bcijaram-se de 
un 6sculo tíruido e recalado ..." (VMT XXV), quc Ega de Quciroz Ilcvará a su máxima 
expresión" ... a sincta rctombou Iiígibre naquclc silencio ..." (OM). 

Finalmcntc señalemos la prcscncia cn ambos autores de unos adjctivos muy 
reitcrados dc los cualcs "vago" cs el mUs rcprcscntativo. Adjctivo Iciv-niotiv dc los 
roniánticos por su caráctcr afcctivoM, sobrevivió a la época realista y triunfó dc nucvo 
con el modernismo. Garrctt lo usa con muchísima frecuencia pcro cn con\cxtos aún 
clásicos y lógicos, pucsto quc acompaña a sustantivos dc tipo abstracto: "Era uma idcia 
vaga" (VMT 11). La frccucncia dc uso dc cste adjctivo es aun mayor cn Eca dc Quciroz 
(hasta cinco vcccs cn una página) y contribuyc dccisivamcntc a crear scnsacioncs de 
irrealidad mediantc su aplicación a sustantivos con los quc producc una alianza 
inusitada: "Desses dias dc siiblir~te sordidez só conservo a imprcssio dc uma alcova 
forrada dc crctoncs sujos, dc vagas gar~afas de cenieja ..." (CS). 

Otro aspccto muy inlportantc dcl cstilo garrcttiano cs la influencia dc formas 
populares y dc clcmcntos ctnolingüísticos. Garrctt usa con mcsura las frascs hcchas 
porque, como indica Lawton, las fórmiilas fijas no convicncn al caráctcr mudriblc dc su 

- - - - - -  
(65) R.A. LAWTON op. cit. p. 391. 
(66) Brncsto GUCllllA IIA CAI.: op. cit. p. 181 



prosa6'. No obstante algunas muestras sabiamente dispuestas para contribuir a la 
impresión de oralidad aparecen en Kagetts na ntittlia Tema: "... até 18 e trinta e tantos 
que uns dizem que ele se restaurou, outros que o levou a breca ..." (VMT XIII). Mucho 
más abundantes son en Esa de Queiroz, sobre todo en la etapa realista, para caracte- 
rizar el habla de los personajes: "Bem, agora tens a faca e o queixo" (OPB). 

Un rasgo mucho más típicamente garrettiano es la unión de términos vulgares 
a palabras nobles@.con lo cual se obtiene una imitación burlesca del estilo hcroico, a 
la vez que se aristocratiza por contacto la palabra vulgar: "O combate de Aquilcs c 
Heitor, das hostes argivas com as troianas, nao tinha sido metido num chinelo pelas 
batalhas campais dos anjos bons e maus 5 metralhada por essas nuevens." (VMT VI). 

Otro fenómeno estilística de clara raigambre popular es el uso por ambos 
escritores de la sufijación afectiva*, en especial de la diminutiva. El portugués es una 
lengua especialmente proclive al uso del diminutivo que se carga, como indica Rodri- 
gues Lapa, de múltiples valores afectivos, de ternura, de desprecio7', que poco ticncn 
que ver con el tamaño. En Garrett y en Esa encontramos diminitivos cariñosos: 
"...tornemos h r~elltittlla ..." (VMT XI); diminutivos con valor despectivo: "Que sc 
inspirassc Shakespeare com Laíitte, Milton com Chateaumargot (....) e veriamos os 
acídulos ver~ittltos (...) que faziam". (VMT V); "Bazfiio achava-a irresistível: quem diria 
que uma burgiiesittlra podia ter tanto chiquc?" (OPB y diminutivos ridiculizadores"; 
... urna Fleur de Marie para dizcr c fazer pieguices com uma roscirinha, peqirettitlltn, 
botlilittha, que morreu, coiladiitha!" (VMTX); "...folheando in-fólios com ocrániosittlio 
calvo de sábio curvado sobre as letras garrafais da doutrina; e dcpos de crescittdittlia 
tinha tal proposito que permanccia horas imóvel numa cadcira dcpenlitiltas bambas ..." 
(OM). 

Las combinaciones sintácticas y rítmicas son muy importantcs para caracteri- 
zar el estilo dc un autor. Almeida Garrett distorsiona constantemente la frase en busca 
de la mayor expresividad aunque siempre dentro de la estructura lógica de la lengua. La 
mayoría de estas distorsiones tienen su origen en la sintaxis oral7'. Veamos unos 
ejemplos. Empleo impersonal de "importar-se", lcmbrar-se": "Dcpois dcsta desgrasa 
nao me importa já nada." (VMT V); duplicación de complementos: "O soldado que Ihc 
chamou malueo ao pensador de tais extravagancias" (VMT XXIII); concordancias "ad 
sensum": "O Progresso e a Liberdade perdcu, nao ganhou ..." (VMT V); uso dc 
pronombres éticos: "fiquci como a bom Xavier de Maistre quando a meia jornada dc scu 
quarto lhe perdcu a cadeira o equilibrio". (VMT IV); y uso dc pcrífrasi; durativas 
relacionadas con la obsesión por el tiempo-momento que señala Lawton: "Joaninha 
era. .. nem eu sci o que lhe era Joaninha ... o que Ihc cstava sendo naquelc momento ..." 
(VMT XXII); pronombres tónicos en aposición al final de la frase: "A minha miio cstava 
nas máos dcla, mas era sensívcl a tudo, essa" (VMT XL) que Guerra da Cal considera 
claro antecedente del mismo proceso en Esa72. 

Todos estos rasgos son elementos del procedimiento sintáctico más origional 

- - - - - -  
(67) RA.  LAWTON: op. cit. p. 385. 
(68) Ibidem p. 412. 
(63) M. RODRIGL'ES LAPA: op. cit. p. 105. 
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(72) Ernesto GUERRA DA CAL: op. cit. p. 273. 
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de Almeida Garret, la construcción oracional afectiva, la frase corta, interrumpida por 
puntos suspensivos, que hace de Viageits na mirtha Terra la primera obra de la prosa 
moderna en Portugal." 

La puntuación es un elemento fundamental en la creación de un estilo que 
pretende captar y producir impresiones, puesto que permite introducir pausas efectivas 
y cortes rítmicos. Como señalan J. do Prado Coelho7' y M q m a  Tarracha Ferr~ira'~, la 
puntuación adquiere en la obra de Garrett un valor estilística que es en si una 
innovación. En muchas ocasiones la puntuación expresa conexiones temporales o bien 
adversativas. El guión fue uno de los signos tipográficos predilectos de Garrett. Guerra 
de Cal lo señala también como favorito de Eca de Q ~ e i r o z ~ ~  para marcar pausas de 
cadencia o de significado. La conjunción copulativa iniciando párrafo es muy abundante 
en Magetts rta mirtlta Terra. Correia Raitt considera que este recurso lo tomó Garrctt 
de Sterne que llega a iniciar capítulo con la conjunción copulativan. 

Repasemos finalmente, y con esto tcrminarcmos, las principalcs cadcncias 
rítimicas que se encuentran en la prosagarrcttiana. La repetición es a lavcz un elcmcnto 
rítmico y un rasgo de contenido. Es uno de los trazos más frccucntcs cn el cstilo dc 
G a r r e t ~ ~ ~ .  A base de repeticiones y de antítesis y variadas. Estas construccioncs binarias 
pueden ser apoyadas por simetrías fónicas: "Na mulhcr é sempre virtudc, / rcalcc de 
beleza as formosas / disfarcc de fealdade 5s quc nao o sáo ..." (VMT IV), o por anáforas: 
"...e protesto que / de quanto vir e ouvir / de quanto eu pensar e sentir ..."( VMT 1). 
También en Eca de Queiroz este binarismo responde a la percepción de la rcalidad en 
forma de contrastes, de ahí la importancia fundamental de la antítesisn. Veamos un 
ejemplo queirosiano: "Quem se mostra fácilmente seduzido / facilmente se torna 
sedutor ... " (CFM). El quiasmo, forma de simetría cruzada muy elaborada, que procedc 
de la retórica latina, aparece también en ambos autores: "O baráo é pois usuráriamcnte 
revolucionário e revolucionáriamente usurário ..." (VMT XIII), en cstc ejemplo sc ha 
producido un cruce de valores semánticos y también dc categorías gramaticales. 

Los ritmos ternarios les siguen en frecuencia, sobre todo cn Garrctt. Debemos 
destacar la coexistencia de ritmos tcrnarios isométricos: "E cis aqui a crónica do passado 
/ a história do presente / o programa do futuro ..." (VMT 11) y no isométricos: "Os 
campinos ficaram cabisbaixos; / o público imparcial aplaudiu por csta vcz 2 oposicao 
c / o Vouga triunfou do Tejo". (VMT 1). Pcro la forma más afcctiva de aprcciar cstas 
cadencias no es en estos brcves ejemplos sino obscrvando estos clcmentos rítmicos cn 
un párrafo dc longitud media. Analizaremos con cstc critcrio cl siguiente fragcmcnto 
del capítulo XXV de Magerts ita nzi~zlta Terra: 

"Aquela palabra de ouro, aqucla doce palavra quc tanto custa a pronunciar 5 
mulher menos arteira; quc adivinhada, sabida, ouvida há muito pclo coracáo, dita mil 
vczes com os olhos, nenhum homcm descansa ncm se tcrn por feliz, por ccrto da sua 
felicidade, enquanto niio a ouve proferir pelos lábios, -essa palavra cclcstc, quc cxplica 

- - - - - -  
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o passado, que responde do futuro, que é a última e irrevogável sentenca de um longo 
pleito de ansiedades, de incertezas e de sustos, - e s a  final e fatal palavra 'amo-te' 
Joaninha a pronunciara táo sincera, táo sem dificultades nem hesitacóes como se aquele 
fosse -e era decerto- como se aquele tivesse sido sempre o pensamento único a ideia 
constante e habitual de sua vida". 

1. Aquela palavra de ouro, (paralelismo binario) 
2.Aquela doce palavra 1, que tanto custa a pronunciar i?i mulher menos arteira; 

(demost. de máx. alejamiento) 
2. que adivinhada, sabida, ouvida há muito pelo coracáo 

1 2 3 
dita mil vezes com os olhos, 

4 
(cuatro participios, 2 de ellos complementados, frecuencia de asonancia I/A) 

1. nenhum homcn descansa 
2. nem se tem 1. por feliz, 

2. por certo da sua felicidadc, enquanto nao a houve proferir 
pelos lábios, 
(sintagmas no progresivos basados en redundancias) 

3.- essa palavra celeste, 
(uso del guión para retormar el concepto inicial; variación del demostrativo al 

acercarse al núcleo; paralelismo) 
1. de ansiedade 
2. de incertezas e (la cópula entre 213) 
3. de sustos 

4.- essa final e fatal palavra AMO-TE Joaninha a pronunciara 
(aliteración) 

1. táo naturalmente 
2. táo sincera 
3. táo 1. sem dificultades 

2. nem hesitac6es 

1. como se aquele fosse -e era decerto- 
2. como se aquele tivesse sido sempre 1. o pensamento único 
(alternancia de tiempos) 2. a ideia constante e habitual de 

sua vida 

Vemos pues la complicación que entraña crear una prosa fácil, que parece 
surgir sin esfuerzo aparente. Éste es el gran mérito de la obra de Garrell, haber dado 
una apariencia simple y coloquial a una prosa elaborada y cuidadosa, prosa que influyó 
de forma decisiva en la "Geracáo de 7 0  y en especial en Esa de Queiroz, que es en 
muchos sentidos el heredero espiritual de Almeida Garrctt y desde luego su mejor 
discípulo en cuanto al estilo. 



EL ESTILO DE GARRE'IT EN KUGENS NA M I N M  TERRA Y SU 
INFLUENCIA SOBRE ECA DE QUEIROZ: 

1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE ALMEIDA GARRETT Y 
VIA GENSNAMINHATERRA: 

I.A. ESTUDIOS SOBRE ROMANTICISMO Y LITERATURA DEL SIGLO XIX 
DE INTERÉS INMEDIATO PARA EL ANÁLISIS DE LA OBRA DE GARRETT: 

BRAGA, Teófilo: História de Rorttarttisttto ertt Porhcgal Lisboa - 1880. 
..................... : A s  Modentas Zdeias na Literahlra Porhtgilesa Lisboa - 1979, 

2" 
FRANCA, José Augusto: O Rorttarttisrlto ertt Porfirgal (vol. 1) Livros Horizon- 

tc - Lisboa - 1974 
ROMERO ORTIZ, Antonio: La literahtra porfrlgilesa ert el siglo XZX Madrid 

- 1870. 
SIMÓES, Joáo Gaspar (dirección): Perspectivas da Literatilra Porfirgilesa do 

Seclrlo XZX (Vol. 1" Lisboa - 1947. 

I.B. EDICION (OBRAS COMPLETAS): 
Obras Corttpletas 
(30 vols.) 
Lisboa 1853-1914 (Obras Póstitntas 2 vols, Lisboa, 1914, Ed. de Teofilo Braga) 

Obras Contpleta de Ahtteida Garrett (2  vols.) 
Ed. dc Teófilo Braga 
Emprcsa Histórica de Portugal - Lisboa- 1904. 

Obras de Abtteida Garrett (2 vols.) 
Lcllo Sr Irn~áo - Porto - 1966. 

Obras Contpletus de Alrneida Garrett (Sólo teatro, 3 vols.) 
Ed. de J. Prado Coelho - Lisboa - 1973. 

I.C. EDICIONES DE VZ4GENS N A  M Z N m  TERRA: 
El manuscrito -incomplclo- de Kagerts rta Mirtlta Terra., se conserva en la 

Biblioteca dc la Univcrsidad dc Coimbra con la signatura MS.68. 

Viagetis rta Mirtlta Terra 
Rcvista Universal Lisboncnsc t. 11-111 
Agoslo-Dic. 1843 (Cap. 1-VI) 
Revista Universal Lisbonense 1.V-VI 
Junio 1845-Nov. 1846 (Edición corregida y comploeta) 



Viagerts rta Mitilta Terra (Primera edición en volumen) 
Tipografía de Gazeta dos Tribunais - Lisboa - 1846 (2 vols.) 

Magetts tta Mirtlta Tema 
Prólogo dc Júlio Dantas 
Lello S( Irmáo - Porto - s.d. 

Viapts  rta Mittlta Terra 
Ed. de Aquilino Ribeiro 
Livraria Editora Guimaries - Lisboa - 1930 

Magerts iza Mitiha Terra 
Ed. de Vitorio Nemésio 
Livraria Tavares Marlins - Porto- 1946 

Mapis  tia Mittlra Tema 
Ed. de Arminda Fonlcs y Carlos dc Passos 
Figueirinhas - Porto - 1949 

Viagetts na Milla Terra 
Ed. dc Jos6 Prcira Tavarcs 
Liv. Sá da Costa - Lisboa - 1954 (Clbsicos Sá da Costa) 

Magetts tta Milla Terra 
Ed. de Ofélia M. Caldas Paiva Montciro 
Allanlida - Coimbra - 1961 (2 vols.) 
(Conticnc brcvc bibliografía) 

Viagtts na Mirtlta Tema 
Ed. de Augusto da Costa Dias 
Porlugália - Lisboa - 1963 

I/iagerts na Mirtlta Tema (Anlología) 
Ed. de Albcrlo Carvalho 
Scara Nova-Comunicacáo (Textos Litcrários 10) - Lisboa - 1979 
(Conticnc bibliografía) 

Hagetts rta Mirtlta Tema 
Ed. de Maria Ema Tarracha Ferreira 
Bib. Ulisseia de Autores Port. - Lisboa - s.d. (1981) 

I.D. ESTUDIOS COLECTIVOS SOBRE ALMEIDA GARRETT: 
Alr?teida Garreü rto I Certlettátio da slia ntorle Porto 1954. 

Gazeta lilcrária, vol. 11 nV6-27 - Porlo 1954 

VERTICE nQl35 - Coimbra - 1954 



Cotrtttet~tora~áo do yntlteiro cettte~rátio do Viscotrde de Alt?reida Garrelt (854- 
1954) Lisboa - 1959 

I.E. ESTUDIOS GENERALES SOBRE LA OBRA GARRETTIANA: 
DE AMORIM, Francisco Gomcs: Garrett. Menrórias Biográficas (3 vols.) 

Lisboa - 1881/1883 
BERARDINELLT, Clconicc: "Garrclt c Camilo: Rominticos hctcrodoxos" 

BULLETIN DES ETUDES PORTUGAISES ET DE L'INSTI- 
TUT FRANCAIS AU PORTUGAL, 37-8 - 1977 

BRAGA, Tcófilo: Garrelt e o Rontattlisnro Chardron - Porto - 1903 
..................... : Garreít e os drat~ras rot~ráttíicos Chardron - Porto - 1905 
---------------u----- : "Garrctt c a sua obra", prcfacio a Obras Cotttl7letas de 

Alt1teida Gatret vol. 1 Lisboa 1903. 
COELHO, J. do Prado: "A dialéctica da hisíória cni Garrc1t"A Lelru e o Leilor 

Portugália Ed.- Lisboa - 1969 
---------------u------------ : "Garrctt c a gcracio nco-garrcttiana dc 1890 SEARA 

NOVA 1411- 1963 
FERREIRA, Albcrto: "Garrct c o podcr burgués" Esllidos de c~illi[rapotu~bwe- 

sa s. XIX Morics Editores - Lisboa - 1979 
FERREIRA, David Mouriío: "Para un1 retrato dc Garrctt"; "Garrclt e a pocsia 

confidencial das 'Folhas Caídas"' Hosl>iial das Letras Lisboa - 
1966 

FIGUEIREDO, Fidclino de: Sliakespcare e Gat~eít Siío Paulo - 1970 
LAWTON, R. A.: Alt?teida Gansll, I'ittíitlie conlraittle Didicr - Paris - 1966 

(Conticnc bibliografía) 
..................... : "O conccito garrcttiano do Roniantisrno" Esrélica do Ro- 

niattlisnro erlr Porlilgal Gremio Litcrário - Lisboa - 1974 
LE GENTIL, Georgcs:Alt~teida Garrelt Utt GrattdRontartiiq~ie Potfiigais Paris 

- 1926 
DE LIMA, Hcnriquc dc Campos Pcrcira: Eslildos Garrelliarlos Porto - 1923 
LOURENCO, Eduardo: "Romantismo c tcmpo c o tcmpo do noSso Roman- 

tismo a propósito do 'Frci Luis dc Sousa"'Eslélica do Rotltattlis- 
IIZO en1 Potfiigal Grémio litcrário - Lisboa - 1974 

MENENDEZ PIDAL, Ramón: De ptitttiliva lírica esl~atiola y attligz[a é17ica 
Espasa-Calpc - Madrid - (Austral 1051) (Sobrc cl Roniatrceiro 
de Garrclt y su labor como rccopilador dc lilcratura oral) 

MONTEIRO, Ofélia Paiva:A Fortltacüo deAb1teida Gatrell(2vols.) Ccntro dc 
cstudos Rominicos - Coinibra - 1971 (Conticnc bibliografía) 

NEMESIO, Viiorino: "Almeida Garrctt" Penpccfi~a~ da Literai~lra Poti~lbvresa 
do Sécillo XIX Lisboa - 1947 (Vol. lQ) 

RAITT, Lia Noemia Rodrigues Corrcia: Garrelt and dre Ettglislt Miuc Tamcsis 
Books Limited - London 1983 (Conticnc bibliografía) 

ROCHA,AndrEe Crabbé: O Tealro ettt Gawell. Coinibra Ed. - Coimbra - 1954 
(1- ed. Lisboa 1940) 

---------------------------e---- : Introducio Gcral ao Teatro dc GarrcU. Obras 
Cot?rylelus de Altlreida Garreit op. cit. 



SARAIVA, António José: "A evolucio do tetro de Garrett"; "A expressáo lírica 
do amor nas Follias Caídas'; "Garrett e o Romantismo" Para a 
história de ctilttira e112 Porfzigal (vol. 11) Bertrand - Lisboa - 1979, 
4"d. 

SIMOES, J. Gaspar: Alnieida Garrett Presenca - Lisboa - 1964 

I.F. ESTUDIOS ESPECÍFICOS SOBRE KMGENS NA MINHA TERRA Y SOBRE 
EL ESTILO DE ALMEIDA GARRETT: 

(Las ediciones arriba mencionadas contienen notas introductorias de desigual 
interés, destacamos aquí, aquellas que desarrollan temas específicos o aportan datos 
nuevos) 

ALMEIDA, Vieira de: "Do Estilo de Garrett"REV1STA DE PORTUGAL 
XX, 1955 

CARVALHO, Alberto: Presentación a Viageris na rnirtlta Tetra Scara Nova- 
Comunicacáoj (Textos litcrários 10) Lisboa - í979 

CIDADE, Hernini: "Almeida Garrett: Comment Les Voyages ont preparé Ics 
'Vigens na Minha Terra"' Separata de BULLETlN DES ETUDES 
PORTUGAISES XVIII - 1955 

COELHO, Jacinto do Prado: "Garrett, Rousseau e o Carlos das Viagetts'? 
"Garrett prosador".ALdra e o Leitor Portugália Editora - Lisboa 
- 1969 

................................... : "A novela de 'Menina dos Rouxinóis" Problentá- 
rica de Históna Literária Atica - Lisboa - s.d. 

DIAS, Augusto Costa: "Estilística y Dialéctica" Viagerts tta niittlta Terra Portu- 
gália Editora - Lisboa 1963 

MACEDO, Helder: "As Magerts na t~iirtha Terra e a Menina dos Rouxinóis" 
COLOQUIO LETRAS - 51 - Lisboa, setembro, 1979, p. 15-25 

MADEIRA, MWelcna Gaspar: 'Viagens tia niinlta Terra': Gatrett Itiovador da 
Prosa Tesis doctoral Lisboa - 1940 

MONTEIRO, Ofélia Paiva: "Algumas reílcxócs sobre a novclística dc GarrcU" 
COLOQUIO-LETRAS, 30, Marco, 1976,l Lisboa, p. 13-30 

................................ : Introducción a Viage,is tia tliirilia Terra (vol. 1) 
Atlántida - Coimbra - 1973 

OLIVEIRA, José Osorio de: O Rontatice de Garrett Lisboa - 1952 
PEREIRA, Maria Leonor Fernando Machado: O EstiloArcaisaiitc tia Qbru de 

Altlieida Garretl Tesis de Doctorado Lisboa - 1947 (Conticnc 
bibliografía) 

PIMPÁO, A. da Costa: "O Romantismo das Viagens de Almeida GarreU" 
Gerite Grada Atlantida - Coimbra - 1952 

PINA, Luis de: "Panorama psicológico des 'Viagens na Minha Tcrra" Publica- 
cóes do Centor de estudos Humanísticos (Anexo Universidade 
do Porto) Porto, 1961PINT0, Joaquim Manuel: "Viagetis tta 
Milia Terra': Algrtts Apo~ttanieritos para o seu Eshi do Estilíslico 
Tesis doctoral Lisboa - 1948 (Contiene bibliografía) 



REIS, Carlos: Irttroducáo a leiíura de Viagerts na Mittlta Terra Livraria Alme- 
dina - Coimbra - 1987 

11. MANUALES BÁSICOS DE ESTILÍSTICA PORTUGUESA: 
LAPA, Manuel Rodrigues: Estilística da Líttgua Porhcguesa Coimbra Editora 

- Coimbra - 1977 
DE MELO, Gladstone Chaves: Ertsaio de estilística de lirtgziíakporíicgitesa Ed. 

Poseidón - Albufeira - 1979 

III. BIBLIOGRAFIA SUCINTA SOBRE ASPECTOS ESTILÍSTI- 
COS DE LA OBRA DE ECA DE QUEIROZ: 

BOLEO, Manuel de Paiva: "O realismo de Eca de Queiroz e a sua expressáo 
artística" BIBLOS, Rev. da Fac. de Letras de Coimbra, nQ 17 - 
Coimbra - 1941 

CASARES, Julio: Crítica yrofaria Espasa Calpe (Austral 469) - Buenos Aires 
- 1949 (Afirma la influencia estilística de Eca sobre Valle Inclán) 

GUERRA DA CAL, Ernesto: Lírtgia e estilo de Eca de Queiroz Livraria 
Almedina - Coimbra - 1981,4" 

HOLANDA, Aurélio Buarque de: "Linguagem e estilo de Eca de Queiroz" 
Lir~ro do Certtenáno de Eca de Qiceiroz (Org. por Lúcia Miguel 
Pereira y Ciimara Reys) Edicoes Dois Mundos - Lisboa/Rio de 
Janeiro - 1945 pp. 59-107 

LIMA, Jaime de Magalháes: "O estilo de Esa de Queiroz. Os seus contrastes 
e paralelos". 

LUSITANIA, Vol. 111 - Lisboa - 1925 
MEIER, Harri: "Adjetivo e advérbio" Ettsaios de Filología Rorttirtica Ed. da 

'Revista de Portugal' - Lisboa - 1948 
RODRIGUEZ YORDI, Julio: "Aspectos de la obra de Eca de Queiroz" 

(Estilo) Primera y Segunda Asambleas Lusitano-Gallegas Actas 
y Comunicaciones - Madrid - 1967 

IV. TEXTOS EN QUE SE MENCIONA DE FORMA EXPLÍCITA Y 
ES ESTUDIADA LA INFLUENCIA DE FORMAS DEL ESTILO 
CARRETTIANO EN ECA DE QUEIROZ: 

COELHO, Jacinto do Prado: "Garrett Prosador" A Letra e o Leitor Portugália 
Editora - Lisboa - 1969 

DIAS, Augusto Costa: "Estilística e dialéctica" Wagetts tta ntittlia Terra Portu- 
gália Editora - Lisboa - 1963 

FERRERIRA, Vergíiio: "Sobre o humorismo de Eca de Queiroz" Suplememn- 
to de BIBLOS, Rev. de Fac. de Letras de Coimbra - Coimbra - 
1943 



GUERRA DA CAL, Ernesto: "A prosa portuguesa antes de Esa de QueirWw 
Lítlgiia e estilo de Eá de Queiroz Livraria Almedina - Coimbra - 
1981,4"0ras menciones a Garrett como precedente aparcccn 
en diversos puntos del ensayo) 

LOPES. OSCAR: "Alguns trabalhos sobrc rominticos portugueses" Modo de 
Ler Editora Inova - Porto - 1969 (pp 202-204) (Este capítulo no 
aparece en la edición de 1972) 

SARAIVA, A.J. y LOPES, Oscar: "A novela de Garrett" História da Literatura 
Poríligiiesa Porto Editora - Porlo - 1976,9" 


