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1. Introducción 

El 28 de agosto de 2018, la UCA recibió en concepto de donación parte del archivo personal del 

destacado intelectual salvadoreño Francisco Gavidia. El contrato de donación estableció que la 

Universidad asumiría, entre otros, el compromiso de establecer un espacio de investigación de la obra 

de Francisco Gavidia y de divulgarlo nacional e internacionalmente. Para cumplir con dicho 

compromiso, el Departamento de Filosofía y la Biblioteca "P. Florentino Idoate, S. J." realizaron el 

presente proyecto de investigación, que fue financiado por el Fondo de apoyo a la Investigación de la 

Universidad. El proyecto comprendió dos componentes: 

 

1) Un componente de lectura crítica de la obra de Gavidia. A partir de esta diversidad de material 

de archivo, se realizaron una serie de acercamientos multidisciplinarios de lectura crítica de la obra de 

Francisco Gavidia en sus dimensiones de reflexión filosófica, ideas sobre la educación, creación 

literaria, escritura de la historia y la música. El examen de estos aspectos, confrontado a la riqueza del 

archivo, permitió situar el aporte del autor desde su ubicación periférica con respecto al pensamiento 

occidental y a su posición frente al proyecto de modernización liberal que se impuso en nuestro país a 

partir del último tercio del siglo XIX. 

 

2) La restauración, organización y clasificación archivística de la Colección Francisco Gavidia. 

La Biblioteca "P. Florentino Idoate, S. J." se propuso, con este componente, ofrecer a la comunidad de 

investigadores y al público interesado, un acervo documental curado bajo las normativas archivísticas 

nacionales e internacionales. Este acervo, el Fondo Documental Francisco Gavidia, ofrece a la 

comunidad científica, no solo la posibilidad de ampliar el estudio de la obra del autor, sino el estudio de 

los procesos culturales, históricos y políticos en que está inmersa. 

 

El problema de investigación se definió de la siguiente manera. Gavidia fue un intelectual orgánico del 

proyecto liberal. Sin embargo, en varias instancias de su trabajo, tanto intelectuales como artísticas, 

coadyuva ese proyecto, pero también se interroga sobre las consecuencias de la implementación de este 

proyecto. El abordaje multidisciplinar propuesto nos permitió ahondar en el alcance crítico de los 

distintos posicionamientos a lo largo de su vida. En este sentido, se formuló la siguiente pregunta 

operativa que sirvió de guía a los distintos abordajes de su trabajo que se realizaron en la presente 

investigación: ¿Se pueden encontrar, luego de un examen de los diversos materiales contenidos en el 

archivo Francisco Gavidia, elementos para una crítica del proyecto de modernización liberal 

implementado en El Salvador desde la década de 1870? 
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Objetivos de conocimiento 

La presente investigación propone los siguientes objetivos de conocimiento: 

 

Objetivo general 

Estudiar el pensamiento de Francisco Gavidia, con especial énfasis en sus ideas filosóficas, educativas 

y de historia, así como en su producción literaria, y en trabajos relacionados con la música. Estas 

dimensiones de su pensamiento, desde su especificidad, se articulan en el proyecto de construcción de 

la nación salvadoreña. Se pretende alcanzar este objetivo general a través de varios objetivos 

específicos, relacionado cada uno de ellos con los componentes de la investigación. 

 

Objetivos específicos de conocimiento 

1. En el ámbito de historia de la filosofía, se busca determinar la posición de Gavidia con respecto a la 

posibilidad de una filosofía (o un pensamiento) latinoamericano y en qué sentido su postura sobre la 

identidad nacional se distancia del eurocentrismo dominante. 

 

2. Desde la historia de la pedagogía y la educación, se pretende analizar el pensamiento educativo de 

Francisco Gavidia, con especial énfasis en las continuidades y las rupturas de su pensamiento respecto 

de la reforma educativa implementada en la década de 1880. 

 

3. En el ámbito de los estudios literarios, que se centrará en la concepción de modernidad literaria de 

Francisco Gavidia y como esta resalta el papel del teatro como pedagogía nacional o paideia. Esta 

concepción ofrece un espacio de reflexión sobre la condición colonial (o neocolonial) del país. 

 

4. En el área de la historia, interesa examinar sus ensayos históricos y proponer una interpretación de 

sus ideas en torno a la independencia de Centroamérica, a partir de las obras históricas no literarias. Se 

pretende en esta investigación analizar por qué se producían esos discursos en el contexto de la 

construcción de la identidad nacional de finales del siglo XIX e inicios del XX 

 

5. En el área de la musicología, se explorará el material relacionado con la música contenido en el 

acervo documental del archivo Gavidia para comprender mejor su relación con la tradición musical de 

su tiempo y con el lugar de esta en el ambiente cultural de El Salvador. 
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6. En el área de archivística, se pretende contribuir al conocimiento de la obra del autor a través de la 

restauración, clasificación y organización del Fondo Documental Francisco Gavidia, con base en las 

normativas nacionales e internacionales aplicadas a la disciplina archivística, para conservar la 

integridad del archivo, desde su especialidad como patrimonio cultural, y para ponerlo a disposición 

como material que genere potenciales investigaciones y debate cultural desde la comunidad de 

investigadores y público en general. 

 

Es importante subrayar que el enfoque de este trabajo es transdisciplinario, por cuanto cada una de las 

diferentes áreas disciplinarias que se han mencionado anteriormente se pondrán necesariamente en 

diálogo con las demás. Así pues, desde la perspectiva de una pedagogía o paideia nacional, el análisis 

de las ideas filosóficas de Gavidia no se puede entender suficientemente si no se articula con el 

pensamiento educativo o con la perspectiva historiográfica o literaria del autor. 

 

 

2. Fuentes primarias, equipo y método de investigación 

 

2.1. Fuentes primarias 

La investigación tuvo como principal fuente primaria, el Fondo Documental Francisco Gavidia que 

cuenta con 2,966 piezas, que abarcan no sólo las distintas ediciones de sus obras publicadas en formato 

de libros, sino de una gran variedad de materiales que comprende artículos publicados en revistas y 

periódicos que no han sido recopilados, trabajos inéditos, correspondencia, apuntes y materiales de 

distinta índole como partituras y álbumes de recortes. Aparte de este universo documental, se tuvo 

como material primario los fondos contenidos en la secciones Colecciones Especiales y Biblioteca 

Salvadoreña de la Biblioteca padre Florentino Idoate, S. J. de la Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas. 

 

2.2. Equipo de investigación 

El grupo de investigación estuvo conformado por dos equipos que actuaron articuladamente. El 

coordinador general del proyecto fue Ricardo Roque Baldovinos. 

 

El primer equipo se dedicó al análisis crítico del pensamiento de Gavidia y estuvo conformado por los 

siguientes investigadores principales: Luis Alvarenga, desde la historia de la filosofía; Julián González, 

desde la historia de la educación; Ricardo Roque Baldovinos, desde los estudios literarios; Óscar 
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Meléndez, desde los estudios históricos; Ángel Duarte, desde los estudios musicales. Los primeros tres 

investigadores dieron su tiempo de participación en el proyecto por acuerdo del Departamento de 

Filosofía; Óscar Meléndez, hizo otro tanto, desde de la Biblioteca "P. Florentino Idoate, S. J.", en la 

que funge como Jefe de Acervos Históricos; por su parte, Ángel Duarte, encargado del subcomponente 

musical, se integró al equipo en calidad de investigador externo. Originalmente se pensó que el 

componente musical requeriría la contratación puntual de dos expertos: un copista y técnico en sonido, 

pero sobre la marcha del proyecto se determinó que estas contrataciones ya no serían necesarias. 

Adicionalmente, el equipo del componente crítico de la investigación estuvo apoyado en su trabajo por 

dos investigadoras estudiantes: Neyda Valeria Padilla Alfaro, de la licenciatura en Comunicación 

Social, y Patricia Vanessa López, de la licenciatura en Filosofía. El objeto de su inclusión fue facilitar 

la labor de búsqueda de información y apoyar las tareas de difusión de los avances y resultados de la 

investigación. Como había quedado planteado en el plan de trabajo, si bien cada uno de los 

investigadores principales tuvo una dimensión del pensamiento de Gavidia a su cargo, hubo reuniones 

periódicas en cada fase del proyecto para compartir e intercambiar información, y para lograr una 

visión de conjunto del pensamiento del autor. 

 

El segundo equipo se dedicó al componente archivístico y estuvo conformado por cuatro 

investigadores: Óscar Meléndez, Jefe de Acervos Históricos de la Biblioteca "P. Florentino Idoate, S. 

J."; Ingrid Bustillo, investigadora externa, especialista en historia y archivística; Denisse Reyes, 

investigadora externa, especialista en restauración; y Carlos Zepeda, bibliotecólogo-archivista de la 

planta de la Biblioteca. El rol de Óscar Meléndez fue el coordinador de este componente y su trabajo 

consistió en supervisar, orientar y observar el trabajo realizado por las investigadoras externas, así 

como por el bibliotecólogo-archivista. La primera investigadora externa estuvo a cargo de la 

clasificación y organización de la Colección Francisco Gavidia. Tuvo, a su vez, la responsabilidad de 

entregar un informe cada trimestre del avance del proyecto. Más adelante en el desarrollo de las tareas 

se auxilió por un grupo de estudiantes de la licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador, 

quienes colaboraron bajo la figura de horas sociales de su propia institución. La segunda investigadora 

se encargó de la restauración de la Colección Francisco Gavidia. Esta investigadora externa, presentó 

un plan de trabajo con la ruta crítica de intervención de los archivos. El bibliotecólogo-archivista tuvo 

como responsabilidad a cargo de brindar apoyo a las investigadoras externas y al Jefe de Acervos 

Históricos.  

 



 6 

Además de los productos antes señalados, el equipo de archivistas capacitó a bibliotecarios en el 

ordenamiento, clasificación y restauración de archivos. Asimismo, proporcionó a la Biblioteca "P. 

Florentino Idoate, S. J." documentos guía para la clasificación de otros archivos de similares 

características, el cual quedó plasmado en el cuadro de clasificación del Fondo Documental Francisco 

Gavidia. 

 

Además de las labores de organización, clasificación y restauración este equipo informó 

periódicamente al primer equipo de los avances de su trabajo y de la disponibilidad de nuevo material 

para ser incluido en el corpus de análisis. Asimismo, recibió información y criterios del primer equipo 

para conocer mejor el material de la Colección y proponer, por lo tanto, una mejor organización de la 

misma. 

 

2.3. Diseño Metodológico 

En el presente proyecto confluyen las metodologías propias de las distintas tradiciones disciplinarias 

que participan. En el componente de lectura crítica del pensamiento de Gavidia, se empleó una 

metodología de tipo cualitativo, en la cual operan distintas formas de hermenéutica crítica que supone 

una revisión documental exhaustiva y su respectiva interpretación. Ahora bien, para que esta labor 

fuera más completa, se hizo un recorrido exploratorio por el material del archivo disponible y que se 

hacía disponible a lo largo de la investigación. Asimismo, no debemos olvidar que la presente 

investigación implica un momento de restauración y clasificación del archivo que supone metodologías 

y técnicas propias de la archivística y la bibliotecología.  

 

En los siguientes párrafos, se hace un recuento de las metodologías específicas para cada uno de los 

componentes y subcomponentes de la investigación. Se comenzará con el componente de exploración 

crítica del pensamiento en el marco de la paideia o pedagogía nacional y se pasará luego al componente 

archivístico. 

 

El primer subcomponente de la exploración crítica del pensamiento correspondió a la historia de la 

filosofía y estuvo a cargo de Luis Alvarenga. El pensamiento filosófico latinoamericano se ha 

caracterizado por tener, no sólo unas problemáticas y preguntas filosóficas propias, también unos 

vehículos expresivos igualmente propios, acordes a realidades históricas distintas a las de los centros 

hegemónicos de pensamiento a nivel mundial. En algunos casos, los planteamientos filosóficos se han 

abordado desde los medios propios del canon filosófico occidental. Pero esta no ha sido la única vía.  
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Hay ideas filosóficas expresadas en artículos periodísticos, en la literatura, en ensayos y mensajes 

políticos. Por esa razón, a la hora de establecer el corpus de análisis del componente filosófico se tuvo 

en cuenta esta diversidad de materiales. Este corpus se analizó en base a tres problemáticas básicas. En 

primer lugar, la postura del autor frente a una filosofía propiamente latinoamericana. En segundo lugar, 

el abordaje de la cuestión de la identidad, específicamente de la identidad nacional salvadoreña y si 

asume dentro de esta una perspectiva eurocéntrica o que integra la diversidad étnico-racial. En tercer 

lugar, se hizo un rastreo de las fuentes del canon filosófico occidental que nutren su pensamiento y con 

los que dialoga. A partir de estas cuestiones, se tuvo elementos de juicio para elaborar un artículo 

científico que permita ubicar a Gavidia en el contexto amplio del pensamiento filosófico 

latinoamericano. Si el pensamiento filosófico busca ser una reflexión radical sobre la realidad para 

poder cambiarla, el pensamiento filosófico de Gavidia debe entenderse como la búsqueda de una 

fundamentación teórica de ese proyecto paidéutico de formación-educación de la nacionalidad 

salvadoreña. 

 

El segundo subcomponente fue el de historia de la educación en El Salvador, a cargo de Julián 

González. En este subcomponente, se realizó un estudio exploratorio de todo del material de Gavidia 

relacionado con la educación, para al ponerlo en contexto con el debate en torno a la educación de 

finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es importante señalar que la consulta del Diario 

Oficial, específicamente los números publicados entre 1894 y 1898, fue fundamental para el análisis de 

las ideas pedagógicas del autor. Por otro lado, la consulta de la revista La Nueva Enseñanza, dirigida 

por Gavidia, también fue clave para el análisis de su pensamiento. Este subcomponente permitió 

comprender que el trabajo de Francisco Gavidia al frente de la Dirección General de Educación Pública 

Primaria significó una ruptura respecto del modelo de escuela pública primaria que instauraron los 

gobiernos de Rafael Zaldívar (1876-1885) y Francisco Menéndez (1885-1890). Frente al modelo de 

una escuela humanista-ilustrada, Gavida pensó más en una escuela pública práctica, que incluía la 

asignatura Trabajo Manual, la cual pretendía desarrollar diversas habilidades manuales en los 

estudiantes, a fin de que se pudieran insertar con relativa facilidad en el mundo laboral. Las ideas 

pedagógicas de Gavidia estaban en consonancia con una época en la que se incrementaban los espacios 

urbanos y en la que crecía la clase obrera y artesana. Gavidia creía que formar a los estudiantes en 

habilidades manuales y artesanales era una forma de dignificar al pueblo salvadoreño. 

 

El tercer subcomponente fue la dimensión literaria de la obra de Francisco Gavidia y estuvo a cargo de 

Ricardo Roque Baldovinos. Si bien esta dimensión es la que ha recibido mayor atención por la crítica 
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(Lara Martínez,1991; Rodríguez Díaz, 1996), había un déficit en la comprensión de la obra dramática y 

su relación con su concepción de modernidad literaria. Fue al indagar en este tema y en la bibliografía 

disponible que se tomó la decisión de cambiar el énfasis de esta exploración hacia la concepción de 

modernidad literaria de Gavidia. Para ello, se decidió que sería esclarecedor contrastarlo con la 

concepción de modernidad literaria de Rubén Darío, con quien mantuvo amistad y colaboración 

intelectual. Para comprender sus diferentes concepciones, se decidió seguir la trayectoria del trabajo de 

ambos durante las dos estancias que Darío tuvo en El Salvador, entre 1882 y 1883, y 1889 y 1890. De 

esta forma se comprende el papel destacado del teatro en la primera obra de Gavidia con su concepción 

de modernidad literaria divergente con respecto a la del modernismo. 

 

El cuarto subcomponente es un estudio de los ensayos históricos de Gavidia, a cargo de Óscar 

Meléndez. El trabajo historiográfico del autor comprende una parte importante de su producción, pero 

hasta la fecha ha sido poco abordado, pese a constituir, según Alejandro Dagoberto Marroquín, uno de 

los primeros grandes aportes al conocimiento de los procesos históricos de Centroamérica. Si bien es 

cierto, Gavidia no era un profesional en la disciplina, sus contribuciones a la comprensión de los 

procesos históricos han sido destacados por contener una función “fundamentalmente cívica”, en el 

contexto de la “construcción del Estado-Nación salvadoreño” y de la “construcción de la ciudadanía” 

(Prud’homme, 2011). La problematización de esta investigación se centró en analizar la pretensión de 

Gavidia de construir una identidad nacional a partir del relato histórico (paideia), sobre todo en lo 

referido a la independencia de Centroamérica. Las ideas de Gavidia en torno a la independencia dan 

cuenta de un proyecto de creación de una nación a través de la exaltación de ciertos hechos que 

reconfiguraron la vida de los pueblos americanos en el siglo XIX. Sin embargo, más allá del análisis 

superficial que sugiere que Gavidia escribió historia de bronce al establecer un panteón de héroes y 

hechos patrióticos, lo que se pretendió con esta investigación fue analizar por qué se producían esos 

discursos en el contexto de la construcción de la identidad nacional de finales del siglo XIX e inicios 

del XX. Definir qué es pueblo, nación, independencia, e incluso, democracia, nos aproximó a una 

lectura crítica de las ideas de nuestro autor. La presente investigación se realizó así a través del análisis 

e interpretación de textos escritos. Se consideró adecuado abordar teóricamente la investigación desde 

el enfoque cultural de las representaciones. Es decir, la investigación fue realizada desde el enfoque de 

la historia intelectual, la historia conceptual y la historia de las representaciones.  

 

El quinto y último subcomponente del componente crítico de esta investigación fue el estudio de la 

obra musical o relativa a temas musicales que se encuentra en el archivo. Esta parte del trabajo estuvo a 
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cargo de Ángel Fernando Duarte. Este es el componente en que la relación con una paideia o pedagogía 

nacional era menos evidente, pues la mayoría de ejercicios realizados por el autor se refiere a la obra de 

músicos europeos y a la traducción de letras de poemas de otros autores también europeos para los 

Lieder y las óperas de dichos músicos. Dado el estado todavía preliminar del estudio de esta dimensión 

del trabajo de Gavidia, el objetivo de este componente fue mucho más modesto: una exploración e 

inventario del material musical literario. En base a ello se generó una lista corta de las obras que se 

editaron musicalmente. Estas partituras seleccionadas se levantaron entonces como maqueta musical en 

un programa informático. Ello permitirá apreciar la música a quienes no puedan leer las partituras. 

 

El segundo componente del proyecto es la parte archivística, que comprendió la restauración, 

organización y clasificación de la "Colección Francisco Gavidia", se guió por los siguientes 

procedimientos. En una primera etapa del proceso, se realizó un plan de trabajo con base en el 

Diagnóstico General de la "Colección Francisco Gavidia". En el plan de trabajo se detallaron los 

procedimientos específicos y las fases de la restauración y clasificación del archivo. Para la 

organización y clasificación archivística se tomó como base la normativa ISAD (G), la cual establece 

una “guía general para la elaboración de descripciones archivísticas”. Esta guía fue la que determinó 

los procedimientos específicos para la clasificación de la Colección. La normativa establece parámetros 

para elaborar un cuadro de clasificación documental, lo cual tiene como finalidad “identificar y 

explicar el contexto y el contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles” 

(ISAD (G), 2000). Es importante resaltar que, en este componente, la relación con el primero es 

fundamental al menos en dos sentidos. En primer lugar, el proceso de restauración, organización y 

clasificación de los materiales del archivo permitió hacer disponibles a los investigadores del primer 

componente nuevos documentos relevantes para la investigación. En un sentido inverso, los avances en 

el proceso de reflexión e interpretación del primer componente permitieron a las archivistas tener 

claves para el proceso de clasificación y organización, y para discernir los materiales nuevos más 

relevantes. 

 

3. Resultados de la investigación 

 

3.1. El componente de lectura crítica 

El proyecto intelectual de Francisco Gavidia, cuyas concreciones fueron sus trabajos en diferentes 

géneros literarios y expresiones intelectuales, tienen un tronco común: una concepción pedagógica 

nacional. Gavidia se planteó la necesidad de una pedagogía para la construcción de la nación 
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salvadoreña. En ese sentido, y salvando las distancias cronológicas y de enfoques filosóficos e 

ideológicos, encontramos en nuestro autor una comprensión de lo que Gramsci concebía como la tarea 

de construir la cultura nacional-popular para refundar las bases de la nación italiana desde una 

perspectiva cultural radicalmente distinta a los grupos hegemónicos tradicionales. En Gavidia hay algo 

parecido, y algo más: no es sólo la tarea de la construcción de la nación salvadoreña sobre las bases de 

lo nacional-popular, sino también la construcción del pueblo salvadoreño. De ahí que la literatura, la 

filosofía, la historia, fueran vehículos de su proyecto de educación-formación de la nacionalidad 

salvadoreña. Aquí, la concepción de la educación de Gavidia podría tener un gran nivel de afinidad con 

lo que el filólogo Werner Jaeger llamaba paideia, para referirse a los procesos y producciones 

intelectuales que convergieron en la educación-formación del “espíritu griego”. En su libro Paideia. 

Los ideales de la cultura griega (Jaeger, 1957), Jaeger ubica esta noción no sólo dentro de la 

pedagogía, tal como la entendemos nosotros, sino en los elementos pedagógico-culturales dentro de la 

poesía, la filosofía y la política griegas. No resulta ajeno a nuestros propósitos señalar que Jaeger ve en 

Homero (o en las composiciones literarias que se le atribuyen, a él o al grupo de poetas y rapsodas 

comprendidos bajo ese nombre) al padre de la educación y formación del pueblo griego. Así, Gavidia, 

en tanto poeta, encarnaría -o buscaría encarnar- ese ideal de poeta-educador en ese sentido amplio de la 

paideia griega. De esta manera, una tentativa como la nuestra de reconstruir o de aproximarnos a una 

reconstrucción del proyecto intelectual gavidiano parte necesariamente de esa concepción paidéutica y 

de la confrontación con los productos de dicha paideia: la filosofía, el teatro, la poesía, la historiografía, 

en tanto vehículos de la educación-formación de lo nacional-popular salvadoreño. 

 

El presente proyecto se planteó como novedad un abordaje a la obra de Gavidia desde la perspectiva de 

historia cultural con un enfoque de crítica decolonial. Este esfuerzo aborda la multiplicidad de formatos 

en que su pensamiento se manifiesta a lo largo de su carrera intelectual, razón por la cual la 

restauración y organización del archivo es un componente importante. 

 

La potencia teórico-metodológica de la historia cultural estriba en su distanciamiento de la 

historiografía positivista decimonónica y, al mismo tiempo, en su acercamiento a las llamadas 

mentalidades, prácticas y/o representaciones. Entendidas estas como procesos simbólicos que permean 

toda la complejidad de la vida social, política y cultural de una sociedad o época (Burke, 2006; Serna y 

Pons, 2013). De forma que la historia cultural permite analizar toda una amplia variedad de expresiones 

documentales (correspondencia, panfletos, folletines, periódicos, revistas, música, teatro, etc.), a fin de 
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comprender mejor el rol de los actores sociales en un momento histórico determinado. Este enfoque 

encaja con nuestro interés por estudiar a Gavidia desde un enfoque amplio y multidisciplinario. 

 

La crítica decolonial aspira a lograr un desmontaje de las relaciones de poder y concepciones que 

fomentan la reproducción de jerarquías raciales, geopolíticas y de género que se crearon o que 

encontraron nuevas formas de expresión en el mundo moderno-colonial (Maldonado Torres, 2006, 75). 

El mundo capitalista contemporáneo es resultado de la expansión a escala global del sistema mundo 

moderno-colonial que nace con la expansión atlántica de Europa occidental y la consolidación de sus 

imperios coloniales (Quijano y Wallerstein, 1992, pp. 583-592). Según Enrique Dussel, no es suficiente 

definir a una modernidad originada en la tríada de Reforma Protestante, Revolución Industrial y 

Revolución Francesa, que exaltan un supuesto camino europeo que habría marchado directamente 

hacia la autonomía y la racionalidad, sin tener en cuenta los procesos violentos de dominación y 

conquista que lo hicieron posible (Dussel, 1994). La colonialidad sería el "lado oscuro de la 

modernidad" (Mignolo,  2009, pp. 39-49), o como, lo resume el propio Dussel, de la mano del "ego 

cogito" cartesiano, como momento fundacional de la afirmación de un sujeto autónomo moderno, corre 

el "ego conquiro" la imposición violenta de ese sujeto que reduce al otro humano y natural a objeto 

inerte y manipulable (Dussel, 1994).  

 

Esta carga de dominación presente en el mundo contemporáneo se transmite a través de la colonialidad 

del poder y del saber, por la cual el edificio del conocimiento occidental se pone al servicio de la 

dominación, pero también devalúa, niega y destruye otras formas de saber y de vida (Quijano, 2005). A 

esto, habría que agregarle la colonialidad del ser, una serie de dispositivos de dominación que operan 

negándole a amplios sectores de la humanidad, su estatuto pleno por considerarlos portadores de una 

inteligencia inmadura o defectuosa (Maldonado Torres, 2007, pp. 127-167). Esta triple colonialidad no 

sólo ha llevado a expoliación de la humanidad y del planeta que beneficia a unos pocos y margina a 

cada vez más, sino también a poner a la humanidad entera en riesgo de una catástrofe ecológica de 

graves consecuencias, como lo podemos ver con la epidemia actual de Covid-19. Este estado de cosas 

es al que Ignacio Ellacuría llamaba la civilización del capital, cuyos excesos llaman a construir una 

civilización de la pobreza, que pusiera a la persona como centro, solidaria y en relación viable con el 

entorno natural (Ellacuría, 1991). 

 

Es importante destacar que, para la crítica decolonial, la colonialidad no sólo ocurre cuando existe un 

estatuto político explícito de dominación colonial de una metrópolis sobre otros pueblos y regiones, 
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sino que permea el sistema actual de estados modernos formalmente independientes. En el caso de 

América Latina, podemos afirmar que los procesos de independencia lejos de marcar el fin de la 

colonialidad, la profundizaron. El caso de El Salvador es ilustrativo de ello, pues aquí el afán de 

vincularse al sistema capitalista mundial significó el despojo de tierras para amplios sectores 

campesinos, la instauración de formas políticas autoritarias bajo la máscara de una formalidad liberal y 

el enquistamiento de formas violentas de cotidianidad y vida material (Browning, 1998; Alvarenga, 

2006; Acosta, 2014). 

 

Francisco Gavidia no sólo se identificó con el proyecto de modernización liberal, sino que fue un 

agente activo del mismo, llegando a ocupar incluso puestos de alta administración en los gobiernos 

liberales de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sin embargo, creemos que su obra no debe 

ser analizada como un todo monolítico al servicio de este proyecto. Tanto en su trayectoria política, 

como en distintas facetas de su trabajo intelectual, Gavidia logró vislumbrar los límites y las 

contradicciones del liberalismo salvadoreño y de la modernización que este implementó. En el prólogo 

a una de las ediciones de su drama Júpiter, señala como una gran carencia de los procesos políticos 

salvadoreños y americanos la creencia de que se podía construir patria sin construir pueblo (Gavidia, 

2005). Sabía que el pueblo no podía ser sinónimo de las élites criollas que se proclamaron como 

ciudadanos formalmente libres de los nuevos estados nacionales, sino que debía abarcar a los sectores 

populares excluidos de la vida política. En otros momentos de su obra, Gavidia se muestra escéptico de 

una apropiación abstracta y mecánica de la modernidad europea, sin tener en cuenta las peculiaridades 

formas de vida del país. De allí su propuesta de una paideia o pedagogía nacional, cuyo objetivo último 

debería ser en sus palabras "construir pueblo". 

 

Por ello, es importante abordar la obra de Gavidia no sólo en su diversidad de ideas, sino en la 

diversidad de sus formas discursivas. En este sentido, es importante destacar que el pensamiento 

latinoamericano se ha caracterizado por tener, no sólo unas problemáticas y preguntas filosóficas en el 

sentido tradicional, sino también unos vehículos expresivos acordes a realidades históricas distintas a 

las de los centros hegemónicos de pensamiento a nivel mundial. Esto no indica falta de rigor intelectual 

o filosófico, sino que las características de nuestros países impiden, como lo señaló Alfonso Reyes en 

sus Notas sobre la inteligencia americana, que los intelectuales latinoamericanos se dediquen 

únicamente a una determinada disciplina intelectual, sino que las mismas realidades que enfrentan lo 

empujan a diversas formas de responder a la realidad (Reyes, 1978, p. 9). De allí, pues se justifica no 

sólo el abordaje multidisciplinar de su obra, sino también el considerarla en la diversidad de 
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dimensiones que nos entrega su archivo. Por eso la perspectiva de estudios culturales y su categoría 

central de discurso, que abarca esta pluralidad de soportes, resultan de especial utilidad para la presente 

investigación y también el componente de archivística contribuye de manera decisiva a hacer accesible 

a la investigación el archivo del autor en su integridad y diversidad de soportes. 

 

Además, aunque Gavidia no sea un “autor decolonial” en el sentido estricto -hay una distancia histórica 

nada despreciable entre la vida del escritor salvadoreño y el surgimiento de la decolonialidad como 

horizonte de análisis-, sí podemos encontrar en su proyecto intelectual lo que podríamos llamar, 

parafraseando a Mariátegui “elementos de decolonialidad práctica”: un cuestionamiento en varios 

aspectos importantes al eurocentrismo; un proyecto intelectual en el que las tradicionales particiones de 

campos epistemológicos se ve impugnada (por ejemplo, el teatro entendido como un vehículo de 

educación y formación del pueblo, en vez de la forma moderna-occidental de entender el arte como 

“placer desinteresado”); una tentativa de construir una identidad salvadoreña a partir de la escritura de 

una historia nacional, por ejemplo. 

 

Estas preocupaciones son las que han tenido en cuenta los diferentes abordajes a su pensamiento que se 

han realizado en el presente proyecto. En los párrafos siguientes, se resumirán las principales 

conclusiones de cada uno de ellos. 

 

En el primer estudio del componente crítico, se abordaron las principales características del 

pensamiento filosófico gavidiano. En un primer momento, se hizo un recuento de algunos de los más 

importantes trabajos investigativos sobre este aspecto de su obra, para luego ubicarla dentro de la 

filosofía latinoamericana de finales del siglo XIX. Al abordar el pensamiento propiamente dicho de 

Gavidia, se comprobó que en éste la filosofía ocupa un lugar importante, al punto que podemos decir 

con propiedad que hay una filosofía gavidiana, con sus propios problemas, con su elaboración 

conceptual y con una visión sistemática propia. Para Gavidia, la pregunta por la posibilidad de un 

pensamiento filosófico propio está ligada a una crítica del paradigma filosófico y epistemológico 

moderno-occidental, y a la reivindicación de la apercepción, esto es, una forma de conocimiento de la 

realidad forma esta pre-filosófica y pre-científica, vinculada el núcleo ético-mítico originario de los 

pueblos y expresada en las artes y en la poesía. Esta última será para Gavidia la fuente de posibilidad 

de un saber latinoamericano propio, que se nutre de los saberes de los pueblos originarios 

centroamericanos. Este planteamiento está basado en un sistema filosófico idealista e intuicionista, en 

el que vemos cómo hay un Dios del que emana el conocimiento de la realidad y, por tanto, apreciamos 
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también la manera en que, según el autor, la búsqueda del bien supremo, es decir, de ese Dios, es una 

búsqueda que se da a través del conocimiento y que, en un plano intramundano, se actualiza con las 

obras artísticas de la humanidad. La raíz del mal, para Gavidia, sería la ignorancia de la divina 

legislación que se manifiesta en el universo, de manera ya explicitada por la formulación de leyes 

científicas, o de forma disimulada por lo mucho que todavía ignoramos sobre el universo y sobre 

nosotros mismos. Hecha esta recapitulación, se puede afirmar que en Gavidia se encuentra un 

pensamiento filosófico original que, dentro de las particularidades que presenta, intenta responder a la 

circunstancia histórica salvadoreña, planteándose como misión la fundación poético-filosófico-

paudéutico de la nación de El Salvador. Desde la perspectiva del escaso contacto de Gavidia con las 

corrientes de pensamiento filosófico europeas y latinoamericanas del siglo XX, su filosofía parece ser 

un anacronismo. No obstante, este carácter anacrónico le permite ser consciente de los problemas que 

conlleva la implementación de la modernidad en El Salvador y de los peligros que implica un tipo de 

racionalidad fundamentada exclusivamente en la facultad de establecer conceptos. De ahí que su 

sistema poético-filosófico idealista y basado en la existencia de Dios como premisa fundamental, así 

como su concepción de la literatura y la poesía como el elemento fundamental del núcleo ético-mítico 

latinoamericano se constituyan, hasta cierto punto, en un punto de crítica hacia el modelo positivista-

cientificista de modernidad. Lo anterior es solamente un atisbo de la riqueza que encontramos en el 

acervo archivístico gavidiano. Habremos de profundizar más adelante en los puntos mencionados para 

poder dar una visión más completa de la filosofía de nuestro escritor. 

 

En lo referente a la exploración del pensamiento de Gavidia sobre la educación, el estudio realizado 

para el presente proyecto tiene como punto de partida su participación activa en la política educativa 

nacional. Francisco Gavidia tuvo un paso fugaz al frente de la Dirección General de Educación Pública 

Primaria (un año: de febrero de 1896 a febrero de 1897); no obstante, su nombramiento como 

subsecretario y, posteriormente, como secretario de Instrucción Pública, durante el gobierno del general 

Rafael Antonio Gutiérrez (1894-1898), hacen posible situar su influencia en la educación pública 

primaria desde febrero de 1896 hasta la caída de Gutiérrez. Gavidia no escribió una obra pedagógica al 

estilo de Francisco Esteban Galindo y David J. Guzmán; pero al desestructurar la escuela de la reforma 

educativa (1883-1890) mediante la reducción de grados, el establecimiento de contenidos simplificados 

de aprendizaje y la implementación de la asignatura Trabajo Manual, rompió con el imaginario liberal 

de forjar un ciudadano ilustrado, y reorientó el aparato escolar hacia la formación de un ciudadano 

obrero, al menos así lo declaró Camilo Campos, quien fue un aliado importante en la implementación 

de aquellos cambios curriculares. Los cambios pedagógicos se dieron en un contexto histórico de 
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ensanchamiento de los espacios urbanos y de crecimiento de la población obrera; en lugar de un pueblo 

ilustrado los nuevos tiempos demandaban una nación de obreros, por ello el currículo de la escuela no 

debía ser muy complejo. Los presidentes Pedro José Escalón (1903-1907) y Fernando Figueroa (1907-

1911) quisieron recuperar el modelo de escuela de la reforma educativa (1883-1890), pero la asignatura 

Trabajo Manual, que instruía al niño (y a las niñas según el plan de Escalón) en técnicas del mundo 

obrero, llegó para quedarse. Al mismo tiempo, los gobernantes de turno gastaban abundante tinta para 

plasmar en el papel sus sueños acerca de la educación del pueblo, pero al momento de elaborar el 

presupuesto nacional no tenían ningún empacho en recortar o mantener a raya el presupuesto de 

educación, mientras el del Ministerio de Guerra se mantenía muy por encima. En términos 

presupuestarios, el Estado salvadoreño designaba más dinero para pagar futuros soldados que para 

educar futuros ciudadanos (ilustrados u obreros). Aun cuando Francisco Gavidia tuvo un paso fugaz en 

la cartera de educación, contribuyó a normalizar aquellas decisiones. El acercamiento al trabajo de 

Gavidia ha hecho posible también identificar ciertas desigualdades que el Estado reproducía desde el 

sistema escolar: como la disparidad en los sueldos entre los profesores de la capital (San Salvador) y 

los del resto de departamentos; las desigualdades salariales entre hombres (profesores) y mujeres 

(profesoras); las subvenciones estatales a colegios situados en las áreas urbanas del país, acentuando así 

las desigualdades sociales entre la ciudad y el campo; así como el énfasis en las prácticas punitivas ante 

la inasistencia de niños y niñas a las escuelas. 

 

En el estudio realizado sobre el componente literario, partió de establecer que la leyenda de Gavidia 

como verdadero fundador del modernismo se convirtió en el mito de fundación de la literatura 

salvadoreña. Sin embargo, es un problema mal planteado y, en última instancia, estéril para la 

comprensión de los procesos sociales y culturales del país, pues reduce la modernidad literaria al 

descubrimiento y adopción de un dispositivo métrico, cuya originalidad, por otra parte, es dudosa. En 

cambio, resulta mucho más productivo contraponer la concepción de modernidad literaria de Gavidia 

con la de Darío. Estas diferencias resultan más visibles al explorar su relación de Darío y Gavidia 

durante las dos estadías del segundo en El Salvador, entre 1882 y 1883 y entre 1889 y 1890. Durante la 

primera estadía, ambos autores fueron aliados en las batallas literarias en una primera configuración de 

la institucionalidad cultural de El Salvador. Ambos coincidieron en la urgencia por afirmar la carrera de 

escritor como una vocación digna y central en la configuración del mundo futuro. Durante la segunda 

estadía, en cambio, saltan a la vista sus diferencias de concepción de la modernidad literaria. Darío 

acepta la crisis de la ciudad letrada que le abre la oportunidad de un nuevo lugar de enunciación: la 

autoridad de la industria cultural emergente, que abarca el espacio del nuevo periodismo de 
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información y géneros intermedios como la crónica, que permiten la exploración de nuevas zonas de 

experiencias excluidas del alcance de la ciudad letrada. Gavidia, en cambio, pugna por un nuevo 

clasicismo, una nueva paideia que intenta fortalecer el rol rector de la ciudad letrada en los Estados 

nacionales. De allí, la importancia que adquiere en la primera etapa de su carrera literaria el teatro tanto 

como género literario como institución. Finalmente, sería inexacto ver una consciencia decolonial 

incipiente tanto a la modernidad literaria de Gavidia o de Darío. Claramente, Gavidia se identifica con 

el proyecto de modernización liberal con todas sus implicaciones. Su visión de la modernidad y el 

reclamo de construir una nación se hizo desde una concepción eurocéntrica, que otorga la plenitud a los 

descendientes de los europeos, pero que margina a otros sujetos considerados no plenos. Sin embargo, 

una lectura cuidadosa de su obra permite poner en evidencia las fisuras del proyecto de modernización. 

Por otra parte, Darío comparte a primera vista la misma mirada eurocéntrica, pero su práctica literaria, 

al permitir explorar zonas marginales de experiencia, anticipa corrientes más críticas e innovadoras que 

permitirán a la literatura convertirse en un espacio de negatividad frente a la experiencia de la 

modernización latinoamericana. 

 

El estudio del componente de historia nos muestra que la intelectualidad liberal de finales del siglo XIX 

y principios del XX se preocupó por cimentar un conjunto de tradiciones inventadas que fueron la base 

de lo que pasó a conocerse como la nación salvadoreña. Para lograr este propósito había que crear, 

también, un relato basado en hechos históricos que se convirtiera en un canon y que les diera soporte a 

las invenciones nacionalistas. Existió un conjunto bastante nutrido de publicaciones periódicas que 

sentaron los pilares del canon historiográfico. En ellos, los intelectuales, de la mano con el Estado, 

construyeron un relato homogéneo para solidificar el mito de la fundación de la nación. Este mito se 

fundaba en la producción de “El Primer Grito de Independencia”, en el que tuvo un lugar protagónico 

la obra historiográfica de Francisco Gavidia. Este trabajo analiza también las redes intelectuales de 

Gavidia y los ensayos históricos que él escribió y publicó en revistas, periódicos, textos escolares y 

libros o documentos oficiales de pedagogía cívica. Pero su obra más destacada en este sentido es el 

libro Historia Moderna de El Salvador, que se redactó por solicitud del presidente Manuel Enrique 

Arajujo y se publicó en 1917 y 1918. En dicho libro Gavidia incluyó dos capítulos referentes a lo que 

se denominó “Primer Grito de Independencia”. Así, los movimientos de 1811 se convirtieron en uno de 

los mitos fundacionales de la nación salvadoreña. Junto a la fecha (5 de noviembre), se creó el mito del 

prócer / héroe / padre de la patria José Matías Delgado. A Delgado se le comparó, incluso, con Miguel 

Hidalgo. El tercer eslabón del mito fue el campanario de la Iglesia La Merced. De este modo, el relato 

para crear una “cuna de la patria” estaba resuelto. Junto a Gavidia otros intelectuales completaron 
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aquella empresa. De esta manera, no solo se le otorgaba una partida de nacimiento a la nación, sino que 

se le dotaba, además, de una figura paterna. El prócer era el hombre que encarnaba la voz triunfante de 

la nación. El campanario era la cuna y el monumento era el lugar de adoración cívica. 

 

El trabajo realizado sobre el material musical tuvo un carácter más descriptivo que analítico. Eso se 

debe al estatuto más bien incierto de la música en el conjunto de la obra de Gavidia. El presente 

esfuerzo, además de rescatar parte del trabajo de Gavidia relacionado con la música, ha logrado 

establecer algunas dimensiones de su “obra musical”. En primer lugar, no se puede considerar 

propiamente un músico, ya que no compone música original, ni hace arreglos musicales u 

orquestaciones de las obras de otros compositores. Era más bien un aficionado inteligente que dejó 

muestra del estudio de partituras y del esfuerzo de que sus traducciones de arias y canciones del 

repertorio clásico estuvieran adecuadas a la melodía original. Por otra parte, se puede suponer que fue 

libretista de la ópera o drama lírico Amor e interés, que musicalizó del compositor Antonio Paniagua 

Rossi, aunque la dimensión de su colaboración no puede establecerse con certeza mientras no se tenga 

acceso a las partituras de esta pieza musical. Asimismo, Gavidia como estudioso de la cultura, redactó 

artículos y apuntes en los que se abordan temas musicales, pero con muy poca base histórica o 

musicológica. Los escritos encontrados en el archivo abordan la problemática desde un punto de vistas 

de rítmica poética o etnográfico. Finalmente, es importante que, como funcionario del ramo de 

educación, Gavidia manifestó interés por integrar la práctica y el estudio de la música en el currículo 

escolar. 

 

3.2. El componente archivístico 

Se realizaron dos procesos paralelos. En primer lugar, se hizo una oportuna intervención y restauracion 

de documentos del Fondo Documental Francisco Gavidia. En segundo lugar, se elaboró un catálogo 

exhaustivo y completo de los elementos que componen el Fondo Documental Francisco Gavidia. El 

primer proceso implicó el tratamiento y restauración de materiales que presentaban distintos grados de 

vulnerabilidad. Ello se hizo con técnicas que siguen los estándares internacionales en el tratamiento de 

este tipo de objetos documentales. El segundo proceso tuvo como resultado el catálogo del Fondo 

supuso la descripción pormenorizada de cada uno de los elementos que lo componen y la elaboración 

de signaturas para el inventario y la clasificación. Como resultado de este minucioso trabajo, el Fondo 

entero se encuentra debidamente alojado en Colecciones Especiales en cajas debidamente rotuladas 

para permitir una pronta recuperación de sus distintos elementos por parte de los investigadores. Es de 
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resaltar que como parte de este proceso se elaboraron manuales para usuarios del fondo, pero también 

otros que ilustran como intervenir archivos y libros antiguos. 

 

Si bien este proceso podría verse como estrictamente técnico, consideramos que debe figurar en el 

presente informe científico por dos razones. En primer lugar, este proceso ha permitido que material de 

enorme valor esté haya sido usado por primera vez en la investigación sobre distintos aspectos de la 

obra de Francisco Gavidia y que hoy se encuentre disponible para futuros investigadores. En segundo 

lugar, estos procesos realizados con cuidado y sistematicidad son pioneros en el país y dotan a la 

Biblioteca Florentino Idoate, S. J., de nuestra universidad de conocimientos y capacidades valiosas en 

el tratamiento y preservación de archivos históricos. 

 

 

4. Conclusiones 

El presente esfuerzo muestra que un nuevo examen a la obra de Gavidia, enriquecido con el acceso a 

las fuentes contenidas en su archivo musical, nos permite estudiar aspectos de su obra que no sólo 

enriquecen nuestro conocimiento del período en que se realizó, sino que revisten importancia en la 

comprensión histórica de la realidad nacional salvadoreña. Gavidia, conocido principalmente como 

literato, tuvo también un aporte significativo en el debate filosófico, en las políticas de educación y en 

la construcción del canon histórico nacional. 

 

En el ámbito filosófico, se establecieron las fuentes del pensamiento filosófico de Francisco Gavidia y 

su condición pionera en plantear la existencia de una filosofía propiamente latinoamericana. 

 

En el ámbito de la educación, además de caracterizar algunos rasgos del pensamiento de Gavidia sobre 

la educación, se estableció su trayectoria en la política educativa de El Salvador, especialmente en las 

dos últimas décadas del siglo XIX, cuando tuvo un perfil alto como funcionario estatal de esa rama. 

 

En el ámbito literario, se estableció que el interés de Gavidia por el drama histórico en su primera etapa 

como escritor obedece a una concepción de modernidad literaria que diverge con la del llamado 

modernismo latinoamericano, en esta concepción la literatura habría de tener un papel activo en una 

propuesta de pedagogía ciudadana, que se puede denominar paideia nacional. 
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En el ámbito historiográfico, se mostró el papel activo que tuvo Francisco Gavidia en establecer el 

canon de la narrativa histórica de comienzos del siglo XX, tanto en su obra escrita como en su rol 

activo como intelectual comprometido con dar sustento ideológico al estado liberal modernizador. 

 

En el ámbito musical, se logró explorar y describir el importante material musical del Fondo 

Documental Francisco Gavidia. Se logró establecer que, si bien no era un músico profesional, si tuvo 

algunos conocimientos de ese ámbito artístico y un interés constante por su estudio. 

 

En el área archivística, se logró restaurar el material que se encontraba en condición vulnerable y la 

construcción de un catálogo completo del Fondo Documental Francisco Gavidia. Gracias a este proceso 

no sólo se integró material novedoso al estudio de su pensamiento sino que este se encuentra disponible 

para futuros investigadores. 
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