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L A  R E V I TA L I Z A C I Ó N  D E  L A S  
G A I TA S  ‑ D E  ‑ F O L E  E N  P O R T U G A L  
Y  S U  R E A P R O P I A C I Ó N  E N  L A S 
T E R R A S  D E  M I R A N D A 

La modernización de Portugal iniciada en los años 1960 se hizo más 
evidente a partir de los 1980 con el creciente desarrollo, movilidad e 
intercambio facilitados por las mejoras en transportes e infraestructu‑
ras y la apertura de las fronteras de un país democrático que ingresó 
en la Unión Europea en 1986. El avance de los medios y tecnologías 
de comunicación posibilitó también desde mediados de los 1990, y 
particularmente con la generalización del uso de internet ya en el 
siglo XXI, vivir en un mundo interconectado. Como apunta António 
Medeiros «[…] enfrentamos tanto en Portugal como en el exterior un 
tránsito complejo de referencias, bienes y posibilidades de consumo 
que transcurre entre centros y periferias geográficas y sociales […]» 
(2004: 166). Al mismo tiempo, los profundos cambios en los ámbitos 
de la producción, diseminación y consumo global de la música han 
alentado «[…] una creciente hibridación estilística, que a veces ha 
conllevado la re ‑significación y re ‑contextualización de las músicas 
producidas» (Castelo ‑Branco y Cidra 2010: 1361).

La circulación nacional y transnacional de ideas, personas y pro‑
ductos, así como el impacto en el país luso de fenómenos como la 
world music o la música celta despertaron la eclosión de algo simi‑
lar a lo que en otros contextos se han considerado nuevas formas de 
cosmopolitismo musical (Stokes 2007: 1). En el transcurso de estos 
procesos, instrumentos y prácticas musicales y coreográficas vincula‑
das al medio rural han sido sucesivamente abordadas bajo renovadas 
aproximaciones creativas, a menudo por músicos urbanos, al tiempo 
que se ha alentado la documentación, estudio, rescate y defensa de 
expresiones autóctonas a fin de crear nuevas producciones musicales 
que refuerzan la singularidad de la cultura local en tiempos de globa‑
lización (Castelo ‑Branco y Moreno ‑Fernández 2010: 1383 ‑1386). 
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Desde finales de los 1970, algunos grupos de música popular 
urbana dedicados a la revitalización y recreación de músicas de origen 
rural incorporaron la gaita ‑de ‑fole en sus producciones, captando la 
atención de un número de jóvenes. A raíz de los años 1980, y princi‑
palmente desde la década siguiente, un conjunto de intérpretes, estu‑
diosos, asociaciones y entusiastas de diversas localidades portuguesas 
se sintieron seducidos por la sonoridad del instrumento y también por 
los imaginarios que evocaba. El interés en redescubrir la gaita como 
elemento de la tradición musical vernácula del país se fue despertando 
por entonces bajo el influjo de una importante corriente de interpre‑
tación integrada en el fenómeno de masas del «celtismo musical» que 
había florecido en los 1990 en el ámbito de la música gallega (Toro 
2002: 239, 245 ‑246). En la vecina Comunidad Autónoma de Galicia, 
el movimiento de la «música celta», que incorporaba influencias de 
producciones musicales de las «naciones celtas», fue fomentado e ins‑
titucionalmente apoyado por el gobierno regional. En ese contexto de 
difusión masiva de lo gallego, el folk y la música «de raíz celta» — que 
habían estimulado la revitalización de la gaita en Galicia desde media‑
dos de los años 1970 — se tornaron en productos de exportación con 
enorme éxito, difundidos en circuitos de consumo de la world music 
en los que triunfaron gaiteros como Xosé Manuel Budiño o Carlos 
Núñez y grupos como Milladoiro, Luar Na Lubre, Os Cempés, entre 
otros. Mientras tanto, se multiplicaba en la región gallega el número 
de bandas de gaiteros «marciales» o «de regimiento», a imitación de 
las escocesas, con la Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense 
como paradigma (Campos Calvo ‑Sotelo 2007b: 209 ‑210; Medeiros 
2004: 158, 170; Toro 2002: 237 ‑247)14. 

Los trabajos de músicos gallegos y también asturianos representan 
algunas respuestas regionales a una corriente masivamente difundida 
por la industria transnacional en la que la «música celta» se consagró 
como categoría en el mercado global a finales del siglo XX (Stokes y 
Bohlman 2003: 2, 153). A impulsar el celtismo musical en la penín‑
sula ibérica contribuyó un creciente número de festivales, inaugura‑
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dos en España por el de Ortigueira (Galicia) en 1978 y en Portugal 
por el Intercéltico do Porto en 198615. António Medeiros subrayaba a 
comienzos de nuestro siglo el éxito de estas iniciativas: «[…] comien‑
zan a multiplicarse en la actualidad los ‘festivales intercélticos’ en el 
norte de Portugal, un tipo de eventos vulgarizado en Galicia en las 
décadas de 1980 y 1990» (2004: 166). En su interpretación de este 
fenómeno, Medeiros defiende que, a diferencia del caso gallego, el cel‑
tismo en Portugal es un fenómeno reciente que, más allá de su ver‑
tiente comercial, se traduce sobre todo en reivindicaciones difusas de 
identidades individuales y locales. Añade que las verdaderas razones 
de la proliferación de los «rastros de celtas» en el norte de Portugal 
no han de hallarse en la voluntad de emular tendencias procedentes 
de Galicia, sino en el deseo de construir un nuevo espacio cultural y 
político a modo de «litoral céltico» en pleno proceso de «europeiza‑
ción» del país (Medeiros 2004: 166). La exitosa corriente del celtismo 
musical, que proporcionó gran popularidad a la gaita y favoreció el 
desarrollo de su interpretación, comercialización y difusión a gran 
escala16, ha sido cuestionada por algunos estudiosos, intérpretes y 
seguidores de la música celta17, pero esto no ha obstaculizado su gran 
popularidad en Galicia y — con distintos niveles de aceptación — en 
el ámbito nacional e internacional (Medeiros 2006: 169; Toro 2002: 
239, 245 ‑246).

Cuando una serie de músicos, constructores y promotores comen‑
zaron a revitalizar la gaita ‑de ‑fole en Portugal a mediados de la década 
de los 1990, en un contexto de creciente intercambio transfronterizo 
con Galicia, se sintieron inspirados en cierta medida por la enorme 
popularidad que había alcanzado la gaita gallega tanto en el ámbito 
tradicional como en el contexto del «folk celta» (Castelo ‑Branco y 
Moreno ‑Fernández 2010: 1384). En ese proceso de recuperación del 
instrumento y reactivación de su práctica interpretativa cobraron un 
inusitado protagonismo las gaitas que aún se conservaban en uso en 
las Terras de Miranda, consideradas como reliquias preservadas en una 
aislada comarca que hipotéticamente albergaba algunas esencias 
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ancestrales de la cultura portuguesa. El germen de esa visión primi‑
tivizadora de la gaita transmontana se encuentra en discursos ideo‑
logizados y romantizados de diversos estudiosos, eruditos locales y 
entidades políticas y culturales que se han perpetuado desde finales 
del siglo XIX. Por entonces, antropólogos y etnólogos portugueses 
sintieron una inclinación hacia lo rural y arcaico, lo cual los llevó 
a interesarse por los orígenes y las costumbres de los habitantes de 
determinadas zonas del territorio nacional, entre las cuales la región 
de Trás ‑os ‑Montes18. Valores de etnicidad y exotismo atribuidos a la 
práctica de los «gaiteiros» transmontanos se ponen de manifiesto, por 
ejemplo, en la representación de la dança dos paulitos que ofreció 
la «troupe de Miranda do Douro» en el año 1898 durante una velada 
de cariz folclórico en el Coliseu dos Recreios de Lisboa a la que con‑
currieron igualmente «los Negros de la Guinea Portuguesa» (Correia 
2002: 138, 193 ‑197). 

La misma consideración de la singularidad de la cultura de las Ter‑
ras de Miranda fue perpetuada a lo largo del siglo XX por recolectores, 
etnógrafos y estudiosos que buscaron en estas tierras interiores, sub‑
desarrolladas y presuntamente ancladas en el tiempo, vestigios cultu‑
rales de un pasado lejano. Veiga de Oliveira ensalza la importancia de 
la gaita ‑de ‑fole transmontana como «la propia expresión de la cultura 
local» (Oliveira 2000 [1964]: 238), alegato que cobra pleno sentido si 
consideramos el simbolismo que le fue conferido a este instrumento 
a partir de los años 1940 en el seno de un proceso de folclorización de 
la cultura vernácula promovido desde la política cultural del Estado 
Novo que conllevó la institucionalización de la «música mirandesa»19. 

Ya en 1934 el folclorista Rodney Gallop había llevado al grupo de 
pauliteiros de Cércio a actuar al International Folk Dance Festival 
celebrado en el Royal Albert Hall de Londres, por entender que las 
danças dos paulitos constituían variantes emparentadas con las vetus‑
tas sword dances y morris dances inglesas (Alge 2007: 361; Castelo‑
‑Branco 2010: 560; Correia 2002: 81). La intervención más directa en 
la música y la cultura expresiva local fue liderada algo más tarde, a 
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C O N C L U S I O N E S

La celticidad ha permeado de diferentes maneras los discursos y acti‑
tudes de músicos, estudiosos y aficionados a la gaita ‑de ‑fole en Por‑
tugal. En el caso particular de las Terras de Miranda, por un lado, han 
emergido cuestionables hipótesis explicativas acerca de la presencia 
de este instrumento que nos retrotraen a los tiempos de una supuesta 
ocupación celta en la región. Por otro lado, la gaita se ha erigido en 
instrumento protagonista de la corriente transnacional del celtismo 
musical, promovida desde tierras mirandesas mediante iniciativas 
como la celebración, desde el año 2000, del representativo Festival 
Intercéltico de Sendim.

La investigación cuyos resultados aquí se sintetizan refuerza la 
idea de que los «rastros de celtas» que abundan en el norte de Por‑
tugal no han de entenderse como una mera emulación de tendencias 
culturales procedentes de Galicia (Medeiros 2004: 166). El intercel‑
tismo defendido desde la organización de eventos como el festival de 
Sendim (entre otros de similar naturaleza en Portugal) se fundamenta 
en conexiones, filiaciones y complicidades diversas que comenzaron a 
germinarse en el Festival Intercéltico do Porto (celebrado entre 1986 
y 2008), el cual encontró su inspiración en festivales icónicos del cel‑
tismo musical bretón y gallego. A diferencia del caso del festival de 
Oporto, no he hallado evidencias claras de que las iniciativas que pro‑
mueven el celtismo desde las tierras mirandesas puedan encontrarse 
vinculadas con la construcción de un espacio político transnacional a 
modo de «litoral céltico» europeo.

Al margen de su posible vinculación discursiva con algún tipo de 
identidad céltica, las gaitas ‑de ‑fole asociadas a la tradición musical 
de las Terras de Miranda han mantenido durante el siglo XX un papel 
protagonista dentro del patrimonio expresivo musical portugués 
debido a los valores de «autenticidad» y «arcaísmo» que les venían 
asignados desde finales de la anterior centuria. En todo caso, estos 
instrumentos han visto incrementada su representatividad, visibilidad 
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y uso a raíz del movimiento de revitalización de la gaita ‑de ‑fole — y 
el inherente redescubrimiento de las «raíces musicales» de Portugal 
— que tuvo inicio en los 1990, en parte alentado por el éxito de la 
corriente del celtismo musical que se diseminaba desde las cercanas 
regiones españolas de Galicia y Asturias o desde las tierras bretonas o 
irlandesas, entre otras «naciones celtas». 

Los procesos de rescate, salvaguarda, estudio, reinvención y popu‑
larización de las gaitas ‑de ‑fole en el país luso, articulados en buena 
medida desde la APEDGF, fueron a la vez mimetizados y replicados 
por actores ligados a las Terras de Miranda, deseosos de recuperar 
y perpetuar una antigua tradición interpretativa que se consideraba 
amenazada por la tendencia al uso masivo de instrumentos con otras 
procedencias y sonoridades. La reapropiación de las gaitas autóctonas, 
que puede ser leída como una forma de activismo en la que se reve‑
lan patrones de disentimiento y resistencia cultural habituales en los 
procesos de revival (Hill and Bithell 2014: 12 y 14), logró su culmen a 
nivel simbólico en el año 2007 durante el congreso internacional del 
Projecto «Gaita Mirandesa», convertido en asunto de interés nacional 
a través de la colaboración del Ministerio de Cultura portugués.

Todos esos procesos revelan cómo a través de la práctica de la gaita‑
‑de ‑fole se expresan en Portugal ideas sobre la etnicidad (local, nacio‑
nal, transfronteriza) en la interacción entre la cultura regional y los 
fenómenos nacionales y transnacionales. En el momento presente, en 
el que se asumen las ineludibles transformaciones consubstanciales 
a una sociedad globalizada, desde las Terras de Miranda se legitima 
la «genuinidad» de esta área portuguesa por medio del cultivo de sus 
tradiciones musicales a fin de demarcar una forma de ser distintiva, 
fomentar el desarrollo y la dinamización local y posicionarse como 
destino cultural y turístico.
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