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 DE GALICIA A LISBOA.
 UNA REIVINDICACI?N TRANSNACIONAL
 DE LA PR?CTICA DE LA GAITA-DE-FOLES

 Revista de Musicolog?a, XXXII, 1 (2009) Susana MORENO FERN?NDEZ
 Instituto de Etnomusicolog?a.

 Centro de Estudos em M?sica e Dan?a.
 Universidade Nova de Lisboa

 Resumen: La interpretaci?n durante el siglo xx de modelos de gaitas similares a los uti
 lizados en Galicia ha sido frecuente en el ?rea de Lisboa en diversos contextos, especialmen
 te en el Centro Galego de Lisboa, como pr?ctica musical ligada a la di?spora gallega. Desde
 los a?os 1990, dicha pr?ctica ha sido revitalizada y reinventada en la capital portuguesa.

 Analizar? en este art?culo esos procesos, centr?ndome en el trasfondo, las motivaciones y
 los m?todos utilizados en esa reintroducci?n de la gaita gallega y de su interpretaci?n en el
 entorno lisboeta, en parte inspirada en tendencias interpretativas vigentes en Galicia. Ex
 plicar? igualmente el papel desempe?ado en dichos procesos por algunos eruditos locales,
 entusiastas y defensores culturales, quienes actuaron como mediadores entre la poblaci?n
 lisboeta, los seguidores de la pr?ctica de la gaita-de-foles y las autoridades, entidades e
 instituciones que contribuyen hoy a sustentar dichas manifestaciones y viabilizan la exis
 tencia de gaiteiros, bandas de gaitas-de-fole, y diversas agrupaciones en las que se haya
 incluido este instrumento.

 Palabras clave: Gaita-de-foles, Lisboa, Galicia, m?sica, identidad, y migraci?n,
 reinvenci?n musical, procesos transnacionales.

 FROM GALICIA TO LISBON. A TRANSNATIONAL REINVENTION OF BAGPIPE
 PLAYING

 Abstract: Throughout the twentieth century in metropolitan Lisbon, bagpipes
 similar to those used in Galicia have often featured in different contexts, especially

This content downloaded from 
�����������85.56.125.169 on Sat, 10 Feb 2024 18:29:30 +00:00������������ 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 336  SUSANA MORENO FERN?NDEZ

 in the Centro Galego de Lisboa, where bagpipe playing has been historically con
 nected to the Galician Diaspora. Yet since the 1990s, this practice has been revital
 ized and reinvented in the Portuguese capital. This article analyzes these processes,
 focusing on the background, motives, and methods used in this reintroduction of
 Galician bagpipes into Lisbon, partly inspired by contemporary musical trends in
 Galicia. The role of local scholars, enthusiasts, and cultural advocates who me
 diated between Lisboners, bagpipe players, and the authorities, entities and insti
 tutions that help to preserve and promote these practices today, supporting bagpipers,
 bands and other ensembles featuring this instrument, are also explored.

 Keywords: Gaita-de-foles (Bagpipes with bellows), Lisbon, Galicia, Music, Iden
 tity and Migration, Musical Reinvention, Transnational Processes.

 1. Introducci?n

 La pr?ctica musical de ejemplares de gaitas procedentes de Galicia o
 construidas a su semejanza, as? como el uso de t?cnicas, repertorios y
 estilos interpretativos que emulan los utilizados por int?rpretes gallegos,
 ha estado presente en las dos ?ltimas d?cadas en varias regiones y pa?
 ses. Por un lado, promovida por procesos derivados de la din?mica del
 folclorismo1, tales como la folclorizaci?n2 de pr?cticas musicales, entre
 las que se encuentran las relacionadas con la gaita en Galicia, instrumen
 talizadas en funci?n de la promoci?n identitaria, cultural y tur?stica de
 la regi?n. Por otro lado, debido al inter?s que presenta perpetuar y re
 crear la pr?ctica de este instrumento entre comunidades gallegas emigra
 das, que celebran y rememoran a trav?s de ella la tierra de donde pro
 ceden. En otros casos, la pr?ctica de la gaita gallega ha sido adoptada
 por aficionados a las m?sicas ?tradicionales? y ?folk? que circulan en los
 mercados internacionales, en las que gaiteros gallegos han cobrado cierto
 protagonismo. Muy especialmente, desde mediados de los a?os noven
 ta, con el creciente apogeo de las m?sicas etiquetadas como ?celtas?, que
 cuentan con los gaiteros Carlos N??ez y Xos? Manuel Budi?o como al
 gunos de sus principales representantes.

 En Portugal, aunque son conocidos algunos modelos locales utiliza
 dos en el siglo xx de lo que en este pa?s se denominan gaitas-de-foles, so

 1. Cons?ltese al respecto: Mart?, Josep. El folklorismo. Uso y abuso de la tradici?n. Barcelo
 na, Ronsell, 1996; y MART?, Josep. ?A tradici?n vista a trav?s do Folklorismo?. O Feito Diferen
 cial Galego na m?sica. Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego, 1998, pp. 323-350.

 2. Sobre la folclorizaci?n en Portugal, v?ase: Vozes do Povo. A folcloriza??o em Portugal. Salwa
 El-Shawan Castelo-Branco y Jorge Freitas Branco (orgs.). Oeiras, Celta Editora, 2003.
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 bre todo en zonas concretas como la regi?n del Tr?s-os-Montes y el ?rea
 de Coimbra, la pr?ctica preformativa de modelos de gaitas gallegas ha
 ejercido un importante influjo en esas y otras ?reas portuguesas por di
 ferentes v?as. Por un lado, a trav?s del intercambio de instrumentos y

 m?sicos sobre todo en zonas rurales fronterizas entre Galicia y el norte
 de Portugal, as? como en el entorno de ciudades como Oporto, Coimbra
 y Lisboa3 que acogieron desde siglos anteriores un importante n?mero
 de inmigrantes gallegos. Por otro lado, a trav?s de las tentativas de pre
 servar o revitalizar la gaita-de-foles teniendo como base modelos elabo
 rados en Galicia, llevadas a cabo en diversas zonas del pa?s a partir de
 los a?os ochenta, por mediaci?n de entusiastas urbanos o agentes loca
 les apoyados por ciertas instituciones portuguesas y/o espa?olas. Estos
 procesos tuvieron especial repercusi?n en las Terras de Miranda do Douro
 (Tr?s-os-Montes, nordeste de Portugal), en donde la gaita ha sido instru

 mentalizada, muy especialmente desde la ?ltima d?cada del siglo pasa
 do, para contribuir a la reivindicaci?n de la cultura mirandesa y promover
 el desarrollo econ?mico y tur?stico local. Por ?ltimo, el cada vez m?s
 frecuente intercambio de gaiteiros y seguidores de este instrumento en
 tre Portugal y Espa?a (con especial atenci?n para Galicia) en las dos
 ?ltimas d?cadas, y la mayor presencia de la gaita en grabaciones disco
 gr?ficas que circulan a nivel internacional, sobre todo desde los a?os
 noventa, ha provocado que este instrumento cuente con una notable
 comunidad de seguidores en Portugal, pasando a ser utilizada en gru
 pos musicales portugueses, para quienes las producciones surgidas en
 Galicia en el contexto del folk y de las m?sicas ?celtas? sirvieron de al
 g?n modo como referente.

 Teniendo presentes esos influjos e interacciones, en este estudio del
 proceso de reinvenci?n de la pr?ctica de la gaita gallega en Lisboa desde
 la ?ltima d?cada del siglo pasado, utilizar? como unidades de an?lisis dos
 entidades en las que fueron llevadas a cabo iniciativas de fundamental

 3. Como se indica en L?PEZ, Juan-Gil. ?Galiza em Portugal, m?sica da?. Enciclop?dia da
 M?sica em Portugal no S?culo XX. Salwa El-Shawan Castelo-Branco (dir.). Lisboa, C?rculo de
 Lectores, (en prensa). La emigraci?n gallega a Portugal, iniciada en el siglo xvn, gan? un gran
 auge en el xvm, perdiendo importancia en el siguiente siglo con el apogeo de la di?spora gallega
 transatl?ntica y hacia otros pa?ses europeos, si bien se mantuvo cierto flujo migratorio a?n du
 rante al menos la primera mitad del siglo XX. Seg?n apuntan las fuentes documentales dispo
 nibles, la pr?ctica musical de la gaita-de-foles se halla documentada mayoritariamente en me
 dios rurales en diversos puntos de Portugal, pero tambi?n ha estado presente al menos desde
 el siglo XIX en la ciudad de Lisboa, ligada a las comunidades de emigrantes gallegos all? pre
 sentes.
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 relevancia a la hora de introducir, regular y difundir dicha pr?ctica mu
 sical en la capital portuguesa, a saber: el Centro Galego de Lisboa y la
 Associa?ao Portuguesa para o Estudo e Divulga?ao da Gaita-de-Foles.

 2. La ?gaita galega? como s?mbolo de Galicia en el Centro Galego de
 Lisboa

 El Centro Galego de Lisboa, asociaci?n cultural y recreativa fundada
 en 1908 que representa a la comunidad diasp?rica gallega en la capital
 portuguesa, ha acogido y fomentado durante pr?cticamente un siglo la
 pr?ctica de la gaita-de-foles. Desde 1980, entre las actividades l?dicas y
 recreativas de este Centro, destinadas a gallegos y a sus descendientes,
 recibi? un especial impulso la formaci?n de int?rpretes de este instrumen
 to, revalorizado como elemento emblem?tico de su regi?n de origen. Esta
 iniciativa surgi? en un contexto en que la Xunta de Galicia, una vez que
 dicha regi?n gan? su Estatuto de Autonom?a de 1981, comenz? a apoyar
 la organizaci?n de cursos de instrumentos, danzas y cantos de la ?tradi
 ci?n musical? de Galicia en las diversas colectividades, asociaciones y
 casas regionales que representan la identidad gallega en el mundo.

 Por otro lado, en esa misma d?cada de los ochenta comienza a confi
 gurarse en Portugal un movimiento urbano de interpretaci?n de la gai
 ta-de-foles, junto a otros instrumentos rescatados de medios rurales, en
 pleno proceso de re-folclorizaci?n de la cultura expresiva, en el marco
 del r?gimen democr?tico que sigui?, tras la Revoluci?n del 25 de abril
 de 1974, a la dictadura salazarista vigente desde 1933. Cabe destacar al
 respecto el impacto en Portugal, en los a?os ochenta y principios de los
 noventa, de algunos grupos musicales lisboetas con ?xito comercial -tales
 como el grupo rock S?tima Legi?o (1982-1989) y el grupo Gaiteiros de Lis
 boa (creado en 1991)-, que popularizaron la gaita-de-foles gallega entre
 los sectores m?s j?venes de la poblaci?n.

 La creciente circulaci?n desde los noventa de m?sicas ?tradicionales?,

 ?folk?, ?celtas?, ??tnicas? o ?world music?, ampliamente comercializa
 das y difundidas a trav?s de los medios de comunicaci?n o mediante
 festivales y otros eventos, contribuy? igualmente para introducir en
 Portugal tendencias y gustos musicales ligados a la gaita en otros pa?
 ses. Una nueva ?tradici?n inventada?4 de este instrumento se fue confi

 4. HOBSBAWM, Eric. ?Introduction: Inventing Traditions?. Eric Hobsbawm & Terence Ranger
 (orgs.) The Invention of Tradition. Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
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 gurando en varias zonas del pa?s, y concretamente en el entorno de la
 capital lusa en el que se concentra este estudio. Adem?s, la interacci?n
 de promotores y seguidores de la pr?ctica de la gaita-de-foles portugue
 sa con otros de diversas regiones y pa?ses gracias a la mejora en los trans
 portes y telecomunicaciones, y sobre todo a la generalizaci?n del uso de
 internet en los a?os 1990, contribuy? a que dicha pr?ctica contase con
 un creciente n?mero de aficionados en Portugal.

 Teniendo en cuenta el inter?s por este instrumento, los cursos de in
 terpretaci?n de gaita-de-foles antes ofrecidos en el Centro Galego de Lis
 boa para ?los gallegos?, fueron dirigidos desde los noventa a entusias
 tas portugueses del entorno lisboeta, quienes recibieron una formaci?n
 t?cnica e hist?rica en la interpretaci?n de gaitas gallegas. Un buen n?

 mero de instrumentos utilizados en este Centro en los ?ltimos a?os han

 sido elaborados en Galicia, encargados a constructores renombrados de
 esa regi?n. Entre ellos Ant?n Corral, creador -en los a?os ochenta- de
 la Escola Obradoiro da Universidade Popular de Vigo, investigador y
 profesor de gaita que contribuy? a la formaci?n de constructores y de
 gaiteros gallegos como los celeb?rrimos Carlos N??ez y Xos? Manuel
 Budi?o. Los lisboetas Paulo Marinho y Gon?alo do Carmo, actuales res
 ponsables de la ense?anza de gaita-de-foles en el Centro Galego, se han
 interesado por el sistema de ense?anza de este instrumento utilizado por
 Ant?n Corral. Tambi?n son utilizadas para el aprendizaje en este Cen
 tro gaitas gallegas de menor calidad, construidas y/o comercializadas en
 Portugal, que varios gaiteros denominan ?gaitas del Corte Ingl?s?.

 Profesores de gaita-de-foles y gaiteros iniciados en este instrumento en
 el Centro Galego de Lisboa en los noventa tomaron consciencia de la rica
 diversidad de instrumentos de la misma familia existentes en diversos

 pa?ses, as? como de la fuerte presencia de gaitas gallegas en Portugal, y
 del progresivo desuso en que hab?an ca?do en este pa?s, a partir de los a?os
 60, los ejemplares y pr?cticas locales de gaitas-de-foles. Ante esa circuns
 tancia, algunos de ellos decidieron promover la preservaci?n y revitali
 zaci?n de tales instrumentos y pr?cticas musicales. Al mismo tiempo, fue
 despertando entre ellos un sentimiento de pertenencia a una comunidad
 transnacional de gaiteros, dentro de la cual los portugueses necesitaban
 reivindicar su espacio y presentar sus propuestas creativas en torno de la
 interpretaci?n de la gaita-de-foles. Con estos fines, incentivaron una din?

 mica asociativa desde 1994, la cual se tradujo en la fundaci?n en Lisboa,
 en 1999, de una asociaci?n de ?mbito nacional, denominada Associa?ao
 Portuguesa para o Estudo e Divulga?ao da Gaita-de-foles (APEDGF).
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 3. La Associa?ao Gaita-de-Foles y la gaita como instrumento portu
 gu?s y universal

 El aludido m?sico lisboeta Paulo Marinho (nacido en 1964) se inici?
 en la pr?ctica de la gaita gallega desde comienzos de los a?os ochenta,
 durante m?ltiples visitas a Galicia y estancias con familiares residentes
 en Valen?a do Minho (en la frontera entre Galicia y el norte de Portu
 gal). Este m?sico fue uno de los principales impulsores de la pr?ctica de
 la ga?a-de-foles en Lisboa en esa d?cada y m?s a?n en la siguiente, con
 tribuyendo a sensibilizar a diversas personas y entidades sobre su va
 lor, y sobre la necesidad de difundirla. Componente de los grupos mu
 sicales arriba mencionados S?tima Legi?o y Gaiteiros de Lisboa, Marinho
 comenz? a frecuentar el Centro Galego en la segunda mitad de los a?os
 ochenta, convirti?ndose en ensayador del grupo de gaiteiros y percusio
 nes del Centro (v?ase la imagen 1, en anexo) en los noventa. Desde 1997
 es profesor de gaita-de-foles de este Centro, en el que alent? la creaci?n
 del grupo de gaitas-de-fole y percusiones Gaitafolia, vigente entre 1998 y
 20025. De igual modo, fue miembro fundador en 1999 y primer presidente
 de la referida Associa?ao Portuguesa para o Estudo e Divulga?ao da
 Gaita-de-foles (APEDGF). Esta asociaci?n, vinculada con el Centro Ga
 lego de Lisboa, fomenta la interpretaci?n y difusi?n de ejemplares, t?c
 nicas y repertorios de gaitas gallegas en Portugal, pero a la vez defien
 de una aproximaci?n a la gaita-de-foles diversificada y ambiciosa,
 consider?ndolo como un instrumento musical universal, m?s all? de su
 valoraci?n y defensa como emblema de la cultura expresiva gallega.

 Desde la APEDGF se promueve la ense?anza, la construcci?n, la in
 vestigaci?n y los actos divulgativos de los diversos modelos de gaita-de
 foles conocidos en Portugal, acciones que han conllevado ciertas tentati
 vas de emblematizar y patrimonializar ciertos ejemplares -entre los cuales
 se incluyen gaitas gallegas- y pr?cticas musicales ligadas a este instru

 mento, documentados en ?reas concretas del territorio portugu?s.
 La APEDGF cuenta con una elaborada p?gina web en la que se di

 funden sus actividades6, la cual facilita la interacci?n de sus socios con
 entidades, asociaciones culturales, editoras discogr?ficas, m?sicos e in
 vestigadores de diversos pa?ses relacionados con ?el universo de la gai

 5. El grupo Gaitafolia gan? cierta popularidad a trav?s de los medios de comunicaci?n de
 masas y en actuaciones p?blicas en el entorno de Lisboa, esencialmente a ra?z del protagonis
 mo con que cont? en la celebraci?n de la Expo 98 en la capital portuguesa.

 6. Se trata del sitio web http://www.gaitadefoles.net/.
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 ta-de-foles?. A trav?s de dicha p?gina web, sus usuarios (no necesariamente
 socios), se mantienen tambi?n en contacto y comparten su afici?n por este
 instrumento musical y por otra serie de m?sicas e imaginarios con los
 que est? asociado.

 Los cerca de doscientos socios que constituyen la APEDGF en la ac
 tualidad son principalmente j?venes urbanos, residentes en el ?rea de
 Lisboa, con cierta formaci?n acad?mica, que se interesaron en la gaita
 de-foles oyendo -en vivo o por medio de grabaciones comerciales y de
 los medios de comunicaci?n- grupos musicales urbanos de diversos
 pa?ses. Muchos de ellos se acercaron a la APEDGF con el fin de apren
 der a tocar este instrumento en la escuela de gaita-de-foles de la misma,
 la cual constituye -seg?n sus fundadores- la primera en Portugal pen
 sada expresamente con ese fin, sentando un precedente para la institu
 cionalizaci?n de la ense?anza de este instrumento en el pa?s.

 En dicha escuela, en la que se proporciona cierta formaci?n musical
 a los alumnos, se combina la transmisi?n oral con la ense?anza desde
 un manual de iniciaci?n dise?ado por los responsables de la ense?anza
 de este instrumento7. Este manual contiene explicaciones sobre la histo
 ria, la morfolog?a, las t?cnicas y los repertorios de gaita-de-foles, incluyendo
 una selecci?n de transcripciones musicales de m?sicas esencialmente
 gallegas y portuguesas.

 En la escuela de la APEDGF son utilizados modelos de gaitas galle
 gas, m?s asequibles y vers?tiles que los modelos portugueses de este
 instrumento, cuyo estudio, ense?anza y divulgaci?n ha promovido esta
 entidad. La mayor?a de esas gaitas gallegas han sido construidas por dos
 de los socios de la asociaci?n (V?tor F?lix y M?rio Estanislau, residentes
 en Maceira, Torres Vedras, distrito de Lisboa). Estos constructores se han
 especializado tambi?n en los ?ltimos a?os en la elaboraci?n de un mo
 delo de ?gaita trasmontana?, concebida a partir del an?lisis de algunos
 ejemplares de gaitas-de-fole utilizados en la regi?n portuguesa de Tr?s
 os-Montes.

 Las t?cnicas de ejecuci?n ense?adas en esta escuela son similares a
 las de algunos de los principales centros oficiales de Galicia destinados
 a ense?ar gaita, destacando la Universidad Popular de Vigo8 y el Con
 servatorio Folque de Lal?n, con los cuales mantiene contacto la APED

 7. APEDGF. Manual do Curso de Inicia??o ? Gaita-de-Fole. Ano Lectivo 2006/2007, in?dito.
 8. Las actividades para promover la ense?anza integral en la construcci?n, la investiga

 ci?n y la divulgaci?n de la gaita-de-foles llevadas a cabo en la APEDGF se inspiran, en buena
 medida, en iniciativas y din?micas utilizadas en esta instituci?n gallega.
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 GR De hecho, sus representantes, algunos de ellos profesores de la es
 cuela de gaita-de-foles como Francisco Pimenta, Miguel Costa y Vasco
 Casais, se encuentran ligados a entidades, instituciones y personas de
 Galicia por diversas v?as: a) en algunos casos, durante su formaci?n en
 el Centro Galego de Lisboa, en donde tuvieron ocasi?n de convivir y
 establecer contactos con gallegos; b) gracias a cursos intensivos que ellos
 o sus compa?eros recibieron en instituciones en las que se ense?a gaita
 en Galicia; c) a trav?s de su interacci?n personal o por medios telem?ti
 cos con gaiteros y promotores de este instrumento en Galicia; d) mediante
 el uso de materiales did?cticos, sonoros y audiovisuales procedentes de
 aquella regi?n.

 4. Una pr?ctica performativa diversificada

 Las iniciativas para ense?ar y divulgar la pr?ctica de la gaita-de-foles
 desde la APEDGF y el Centro Galego de Lisboa a partir de los a?os 1990
 han tenido como resultado la formaci?n de un buen n?mero de gaiteros
 en el ?rea de la capital lusa, algunos de los cuales ense?an esta pr?ctica
 musical en nuevas escuelas o focos de ense?anza que han surgido en a?os
 recientes, tales como la Casa Pia de Lisboa9, en donde tambi?n se ense
 ?a gaita-de-foles, o en las localidades vecinas de Pinhal Novo y Alcoche
 te, en donde ofrecen clases de este instrumento Gon?alo do Carmo e
 Gon?alo Marques respectivamente.

 Los nuevos gaiteiros del entorno lisboeta con quienes he conversado
 se iniciaron en esta pr?ctica musical -la mayor?a de ellos como amateurs
 influidos por la moda de tocar gaita-de-foles de los ?ltimos a?os, pero
 tambi?n movidos por diversas motivaciones, como la voluntad de eva
 dirse tocando este instrumento ligado a diversos imaginarios. Uno de ellos
 es el de ?lo rural, ajeno y ex?tico?, alternativo a los modos de vida ur
 banos, que para algunos conlleva tambi?n una apreciaci?n de la m?sica
 y la cultura tradicional portuguesas, valoradas como patrimonio cultu
 ral heredado de los antepasados. Otro imaginario evocado y difundido

 9. Esta instituci?n de acogida de ni?os y j?venes, creada en Lisboa en 1870 para recupe
 rar mediante el trabajo a mendigos y a la educaci?n de hu?rfanos, est? actualmente constitui
 da por una red de colegios diseminados por toda la ciudad de Lisboa. En ella se han formado
 varias personas c?lebres de Portugal, de pol?ticos a intelectuales, e incluye desde 2005, entre
 las actividades musicales extraescolares/extracurriculares, clases de interpretaci?n de gaita-de

 foles, a cargo de Paulo Marinho y Lage.
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 desde la pr?ctica de la gaita-de-foles es el de lo ?ancestral?, ligado frecuen
 temente con la denominada ?cultura celta?, o con la recreaci?n de pe
 r?odos hist?ricos remotos, tales como la Edad Media. Tambi?n hay quienes
 afirman que sienten una gran fascinaci?n por la sonoridad de este ins
 trumento, la cual les impele a desear aprender a tocarlo.

 A su vez, los gaiteros formados en a?os recientes en el ?rea de Lis
 boa comparten un sentimiento de pertenencia a una o varias comunida
 des imaginadas10, las cuales pueden circunscribirse a diferentes ?mbitos.
 En el ?mbito local del entorno lisboeta, se identifican como int?rpretes
 que realizan una aproximaci?n a la gaita-de-foles diferente de la de otros
 gaiteros activos en el pa?s, principalmente en Tr?s-os-Montes, Minho,
 ?reas de Oporto y Coimbra. En el ?mbito nacional, desde la APEDGF se
 difunde la idea de que existe una comunidad portuguesa de gaiteiros,
 supuestamente aglutinados por esta asociaci?n, si bien no existe una
 verdadera interacci?n entre aqu?llos. Por ?ltimo, en el ?mbito transna
 cional, los gaiteros del entorno lisboeta intercambian conocimientos y
 experiencias con otros miembros de la ?comunidad virtual?11 de gaite
 ros en el mundo en la que est?n insertos, negociando su espacio dentro
 de esa comunidad. Algunos m?sicos se identifican con el ?mundo cel
 ta?, mientras otros critican los constructos imaginarios en torno del ?cel
 tismo? y consideran la gaita como un instrumento multicultural, ligado
 a la historia de diversos pa?ses y continentes12. La mayor?a de los gaite
 ros que han actuado como mis interlocutores conocen la pr?ctica de ins
 trumentos semejantes a la gaita-de-foles en otros puntos del planeta, y

 10. Anderson, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Na
 tionalism. Londres, Nova Iorque, Verso, 1993 (edici?n original de 1983).

 11. GuiNAL?U, M. ?La Comunidad Virtual?. 5campus.org, Sistemas Informativos Contables
 http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/comunidades, 2003 (cons. 10-X-2008). El autor sin
 tetiza en este art?culo algunos rasgos que caracterizan las comunidades virtuales analizadas
 por otros estudiosos. Entre tales rasgos destaca el hecho de que sus miembros comparten un
 objetivo o inter?s que les motiva a pertenecer a la comunidad, adem?s de actividades e inclu
 so lazos emocionales intensos. Tales miembros presentan tambi?n acceso a recursos compar
 tidos, con pol?ticas que rigen su acceso en un contexto com?n, con un lenguaje y unas con
 venciones y protocolos definidos. Existe igualmente entre ellos una reciprocidad de informaci?n,
 soporte y servicios. Con esos rasgos caracter?sticos, el concepto de comunidad virtual puede
 interpretarse: a) como un lugar, en el que los individuos pueden establecer relaciones socia
 les y econ?micas; b) como un s?mbolo, ya que los individuos tienden a sentirse simb?licamente
 unidos a la misma, cre?ndose una sensaci?n de pertenencia; c) como una realidad virtual, dado
 que, a diferencia de las comunidades f?sicas, ?stas se desarrollan, al menos parcialmente, en
 un lugar virtual, construido a partir de conexiones telem?ticas.

 12. Principalmente Miguel Costa, profesor de gaita en la APEDGF, quien divulga esas
 cr?ticas entre sus alumnos.
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 muestran curiosidad por conocerlos. Aqu?llos que disponen de medios
 para ello, viajan (sobre todo dentro del ?mbito europeo) para tomar con
 tacto directo con los instrumentos y pr?cticas locales. Con mayor frecuen
 cia, los gaiteiros del ?rea de Lisboa escuchan ediciones discogr?ficas de
 repertorios interpretados con esos instrumentos, o utilizan chats, blogs,
 foros o p?ginas web para estar en contacto con esas realidades.

 Si desde los a?os ochenta ya algunos grupos rock o de recreaci?n de
 m?sicas rurales hab?an incorporado entre su instrumentaci?n la gaita-de
 foles en el entorno de Lisboa, en la ?ltima d?cada han surgido diversas
 agrupaciones urbanas basadas en este instrumento, integradas por j?ve
 nes, generalmente en forma de conjuntos con un n?mero variable de
 gaitas-de-fole y percusiones (caja y bombo). Varios de esos conjuntos han
 ido transform?ndose, renovando sus integrantes y proyectos musicales,
 de manera que algunos m?sicos pueden formar parte de dos o m?s agru
 paciones simult?neamente.

 Los repertorios que interpretan esas formaciones, identificados con las
 categor?as de ?m?sicas celtas?, ?world music?, ?m?sica experimental?,
 ?m?sicas ?tnicas? o ?m?sica medieval?, exploran diversas sonoridades
 y posibilidades interpretativas de la gaita-de-foles. Generalmente evocan
 un pasado rural portugu?s, aunque a veces sea a trav?s de la interpre
 taci?n de repertorios adoptados de m?sicos gallegos, a la vez que expe
 rimentan con la mezcla de m?sicas de diferentes contextos y culturas,
 ampliamente accesibles en la actual sociedad moderna, globalizada y
 multicultural. No obstante, en determinados contextos, como las perfor
 mances p?blicas desarrolladas en el ?mbito del Centro Galego de Lisboa
 con motivo de fiestas y celebraciones relacionadas con Galicia o con
 Espa?a, los gaiteiros interpretan exclusivamente repertorios destinados
 a recrear y perpetuar el patrimonio musical gallego, pudiendo desarro
 llar proyectos m?s experimentales en otras formaciones musicales a las
 que pertenecen, en algunos casos, los gaiteiros ligados a este Centro.

 Si bien esos grupos urbanos surgidos recientemente utilizan diversos
 tipos de gaitas-de-fole, los m?s utilizados hasta el momento han sido los

 modelos de gaitas gallegas, y s?lo en los dos ?ltimos a?os algunos gai
 teiros han comenzado a utilizar ?gaitas transmontanas? en busca de otros
 repertorios y propuestas musicales. Entre las agrupaciones del ?rea de
 Lisboa que utilizan gaitas gallegas en la actualidad destacan las siguientes:

 a) El grupo de gaiteros del Centro Galego de Lisboa, existente des
 de mediados de los noventa, el cual integra tambi?n el Grupo Folclori
 co Anaqui?os da Terra de esta instituci?n (v?ase la imagen 2).
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 b) El grupo Oazkarieh (creado en 1999), inserto en el mercado musi
 cal internacional al igual que el referido grupo Gaite?ros de Lisboa; am
 bas agrupaciones integradas por m?sicos profesionales.

 c) El grupo de m?sica medieval Strella do Dia, constituido en el a?o
 2000 y especializado en la animaci?n de ferias de artesan?a, as? como ferias
 y fiestas que recrean per?odos hist?ricos remotos (medievales, renacen
 tistas, etc.).

 d) El grupo de alumnos de gaita-de-foles de la Casa Pia de Lisboa (v?a
 se la imagen 3), constituido en 2005.

 e) La banda de gaitas Comes (v?ase la imagen 4), formada en 2007
 e integrada por alumnos de la APEDGE

 Las iniciativas llevadas a cabo desde el Centro Galego de Lisboa y la
 APEDGF, en ocasiones con la colaboraci?n de otras asociaciones y enti
 dades portuguesas, espa?olas o europeas, han contribuido igualmente
 a promover eventos en diversas ?reas de Portugal que dinamizan la
 pr?ctica de este instrumento, tales como fiestas, talleres, conciertos, fes
 tivales o encuentros de gaiteros y tocadores, en los cuales han partici
 pado en los ?ltimos a?os gaiteros procedentes de la capital portuguesa,
 junto a otros portugueses, gallegos, y de otras procedencias.

 Un ejemplo paradigm?tico de evento que ha contribuido a crear
 esa din?mica de formaci?n de gaite?ros y de establecimiento de infra
 estructuras y ocasiones que permiten la interacci?n y convivencia en
 Portugal entre m?sicos y entusiastas de instrumentos asociados al
 mundo rural como la gaita-de-foles, ha sido el encuentro anual de toca
 dores Tocar de Ouvido, celebrado en las localidades alentejanas de Nisa
 (2002 y 2003) y ?vora (2004-2008). Este encuentro, organizado por la

 APEDGF y por las asociaciones culturales P?deXumbo y dOrfeu (finan
 ciadas por el Ministerio de Cultura portugu?s) alberga, entre otras ac
 tividades, talleres de interpretaci?n de gaita-de-foles como el mostrado
 en la imagen 5. Su financiaci?n procede de las cuotas de inscripci?n de
 los participantes en el encuentro, y tambi?n de apoyos de instituciones
 y entidades como la Comisi?n de Coordinaci?n y Desarrollo Regional
 de Alentejo, el Ayuntamiento de ?vora, y la Delegaci?n Regional de
 Cultura.

 Junto a las iniciativas vinculadas a la APEDGF o al Centro Galego de
 Lisboa, las nuevas generaciones de gaite?ros formados en diversos focos
 portugueses tienen ocasi?n de tocar informalmente o de ser invitados a
 actuar en los escenarios en fiestas de localidades portuguesas, festivales
 dedicados a m?sicas y danzas de Portugal o del mundo, festivales in
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 terc?lticos13, actos conmemorativos y oficiales, espect?culos tur?sticos o
 de entretenimiento, ferias y mercados.

 Todos estos eventos, y los agentes responsables de su organizaci?n,
 han contribuido a la configuraci?n de una amplia ?red de performance?14
 interconectada, que proporciona diversos espacios para la pr?ctica de la
 gaita-de-foles y para la convivencia de sus int?rpretes y seguidores en
 Portugal, permitiendo a ga?eiros de las diversas escuelas de Lisboa y de
 otras localidades portuguesas reunirse y dar a conocer sus pr?cticas e
 idiosincrasias.

 Tanto gaiteros amateurs como profesionales reafirman, por medio de sus
 reuniones peri?dicas para tocar, su participaci?n en los m?ltiples eventos
 celebrados por todo Portugal, y su pertenencia a los diversos tipos de
 comunidades imaginadas que constituyen el universo de la gaita-de-foles.

 5. S?ntesis final

 La interpretaci?n de la gaita-de-foles en Lisboa, escasamente conocida
 a lo largo del siglo XX esencialmente en manos de comunidades diasp?
 ricas gallegas, ha sido re-semantizada y reintroducida, en especial des
 de 1990, en la capital portuguesa, y paulatinamente difundida a otros pun
 tos del pa?s. Los promotores de esos procesos han revitalizado una
 pr?ctica performativa que experimentaba un serio declive en Portugal,
 al tiempo que han encontrado v?as para desarrollar su creatividad, cons
 truyendo sentimientos de pertenencia a diversas comunidades imagina
 das de seguidores de la gaita-de-foles, valorada como un instrumento
 transnacional y universal. Estos procesos, promovidos desde el Centro
 Galego de Lisboa y en especial desde la APEDGF, han implicado en cierto
 modo una apropiaci?n y emblematizaci?n de ejemplares de gaitas de la
 vecina Galicia, valorados como patrimonio cultural portugu?s, bas?ndose
 en la presencia secular en ciertas zonas de Portugal de ?gaitas galegas?,
 en ausencia de un mejor conocimiento de modelos y pr?cticas locales.

 13. Entre estos festivales interc?lticos, dise?ados a semejanza de los celebrados en Gali
 cia, Francia, Inglaterra o Irlanda, destacan los celebrados en Oporto (desde 1986), Sendim (Tr?s
 os-Montes, desde 1999), y Vizela (Tr?s-os-Montes, 2002-2005).

 14. Seg?n el antrop?logo portugu?s Paulo Raposo, ?Estas redes, desencadenadas y fun
 dadas por las performances... se consolidan en grupos diferenciados de artistas-participantes,
 agentes mediadores, organizadores, audiencias y productores culturales... y relacionan insti
 tuciones y agentes particulares en circuitos diversificados?. RAPOSO, Paulo. O papel das expre
 ss?es performativas na contemporaneidade. Identidade e cultura popular. Tesis Doctoral, Instituto
 Superior de Ciencias do Traballio e da Empresa de Lisboa, 2002, in?dita, p. 18.
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 Las contribuciones de las dos instituciones en las que se centra este
 an?lisis para esos procesos han sido distintas. Por un lado, en el Centro
 Galego de Lisboa, la interpretaci?n de la gaita-de-foles ha desempe?ado
 un importante papel para la representaci?n de Galicia y de la comuni
 dad de gallegos en Portugal, a la vez que ha constituido un n?cleo de
 ense?anza de la interpretaci?n de la gaita gallega en la capital portuguesa,
 como instrumento musical que muchos j?venes gaiteros del entorno lis
 boeta valoran est?ticamente y tambi?n por su versatilidad. Por otro lado,
 la Associa?ao Gaita-de-Foles ha contribuido de modo esencial a difun
 dir las gaitas gallegas y portuguesas dentro y fuera de Portugal. Ade
 m?s, ha posibilitado la formaci?n de nuevos gaiteros y ha colaborado con
 otros promotores y agentes culturales para dinamizar la pr?ctica de la
 gaita-de-foles en diversos puntos del pa?s, proporcionando espacios y
 estructuras que viabilizan la actividad de la creciente comunidad de
 gaiteros portugueses.

 Anexo

 Ilustraci?n 1. Paulo Marinho (a la derecha) ensayando al grupo de gaiteros y percusiones del
 Centro Galego de Lisboa. Lisboa, 18-VI-2008. Autora de la fotograf?a: Susana Moreno Fern?ndez.
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 Ilustraci?n 2. Grupo Folcl?rico Anaqui?os da Terra del Centro Galego de Lisboa.
 Lisboa, ll-VII-2008. Autora de la fotograf?a: Susana Moreno Fern?ndez.

 Ilustraci?n 3. Grupo de profesores y alumnos de gaita-de-foles de la Casa Pia de
 Lisboa. Lisboa, 5-II-2008. Autora de la fotograf?a: Susana G?mez Mart?nez.
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 Ilustraci?n 4. Banda de gaitas-de-fole y percusi?n Comes. Monasterio de los Jer?
 nimos. Lisboa, ll-XI-2007. Autora de la fotograf?a: Susana Moreno Fern?ndez.

 Ilustraci?n 5. Taller de gaita-de-foles organizado por la Associa??o Gaita-de-Foles
 y las asociaciones P? de Xumbo y DOrfeu. ?vora, 3-V-2008. Autora de la foto

 graf?a: Susana Moreno Fern?ndez.
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