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entre los años 2004 y 2005 el maestro 

Fernando Botero, con su  proverbial generosidad para con el país, entregó en donación 

a los colombianos, a través del Museo Nacional de Colombia, un conjunto de obras en 

las cuales expresa su compromiso trabajando como tema el drama de la violencia, que 

tanto dolor ha causado. Este conjunto se integra al programa de exposiciones itineran-

tes del Museo Nacional de Colombia, con el fin de que otros museos y otros públicos 

puedan entender el drama colombiano de los últimos años, y quizás, desde un llamado 

a la conciencia, evitar que los horrores de la guerra se repitan.

Dentro del programa de itinerancias de esta colección, ésta fue presentada a 

finales del 2009 en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

de Bogotá.  A partir de la muestra, la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias 

Jurídicas y Políticas, junto con el Departamento de Humanidades realizaron un ciclo 

de conferencias que reflexionaron sobre el tema desde distintos ámbitos académicos, 

cuyos contenidos conforman el libro que hoy presentamos.  

De esta manera, se aúnan los objetivos de nuestras entidades culturales y 

educativas, en la búsqueda de tomar el patrimonio cultural como punto de partida 

para investigaciones y propuestas que abogan por entender e interpretar las imágenes 

producidas por el maestro Botero como registro de una realidad contundente y dolo-

rosa.  En nombre del Ministerio de Cultura y del Museo Nacional de Colombia, celebro 

la iniciativa de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, su Facultad de Relaciones 

Internacionales y Ciencias Jurídicas y Políticas, las maestrías de Estética e Historia del 

Arte y Semiótica del Departamento de Humanidades y el Programa de Diseño Gráfico 

no sólo por propiciar estas reflexiones, sino también por recopilarlas, editarlas e 

imprimirlas, haciendo posible que estas ideas e inquietudes circulen entre estudiosos 

de la obra del maestro Botero y de la temática que en esta ocasión ocupa su obra.

María Victoria de Robayo
∙  d i r e c t o r a  ∙

Museo Naciona l de Colom bi a



introducción: 

en el contexto de la celebración
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de los 50 años del Programa de Relaciones Internacionales y Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se organizó la exposición La 

violencia en Colombia según Fernando Botero entre el 5 y 27 de noviembre de 2009 en el 

Museo de Artes Visuales. La exposición estuvo acompañada de una actividad acadé-

mica organizada por el Departamento de Humanidades, que consistió en un ciclo de 

conferencias titulado «Un acercamiento desde las ciencias sociales y la teoría del arte 

al conflicto». Las conferencias fueron presentadas por profesores de las maestrías en 

Semiótica y en Estética e Historia del Arte. Los artículos recogidos en este volumen son 

el fruto de esta actividad académica y buscan alimentar el debate acerca de la produc-

ción artística del maestro Fernando Botero. Las interpretaciones aquí consignadas pro-

vienen de tres campos de investigación distintos, pero sin embargo contiguos, como 

son la historia del arte, la estética y la semiótica. El presente volumen se estructura a 

partir de artículos que están directamente relacionados con resultados de las líneas de 

investigación Estética y Política, Historiografía del Arte Latinoamericano y Semiótica 

Visual del Departamento de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

En la primera parte, dedicada a cuestiones historiográficas, el artículo de Ana 

María Carreira se ocupa de las relaciones existentes entre la obra de Botero y las 

tradiciones europea y latinoamericana. La autora considera que en la obra del maestro 

hay un diálogo constante con las culturas latinoamericanas del pasado y del presente, 
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paralelismos con las esculturas del arte prehispánico, con la pintura colonial y el arte 

popular, así como con la historia del arte clásico. Botero reflexiona sobre las obras 

maestras, las asimila y las reinterpreta mediante la insubordinación propia de las 

formas de expresión latinoamericanas; la enormidad boteriana impone una sensua-

lidad descarada que no pide explicaciones ni las da. En el siguiente artículo, Alberto 

Vargas muestra, mediante un análisis comparado tanto de las condiciones históricas 

como de las actitudes artísticas, estéticas y políticas, cómo la serie La violencia en 

Colombia se relaciona con Los desastres de la guerra de Goya y Guernica de Picasso. 

Vargas señala que Botero hace una pausa en su habitual actitud artística, positiva 

y un tanto hedonista, para patentizar la tragedia humana que acarrea la violencia 

mediante la adopción de una estética que sobrecoge, en lugar de encantar. Por último, 

en el artículo de Daniel García vemos cómo la representación de la violencia en Botero 

se construye mediante una iconografía concisa, en oposición al marcado exceso de la 

violencia mediatizada. La concisión en Botero tiene sus raíces en la pintura figurativa 

europea de la que toma unas cuantas imágenes y símbolos. Para dar cuenta de ello, 

García se apoya en el historiador del arte Aby Warburg y su noción de “fórmulas 

emotivas” (Pathosformeln). A partir de allí se encuentra que en la serie cada imagen 

tiene una carga emotiva que se polariza y transforma por el hecho de hacer parte de 

una memoria visual colectiva de larga duración que evidencia las relaciones entre el 

arte europeo y la obra de Botero. 

La segunda parte presenta tres consideraciones de la colección La violencia en 

Colombia desde el campo de la estética y la teoría del arte. Los tres artículos que inte-

gran las consideraciones estéticas giran de cierta manera alrededor de la relación pro-

blemática entre arte y violencia. Alejandro Molano propone una interpretación de la 

obra de Botero sobre la violencia, basada en la idea de que el lenguaje artístico busca 

captar la particularidad de las experiencias humanas para abrirlas a la comprensión y 

el reconocimiento. De tal modo que si el arte se dirige a una experiencia radical como 
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la de la violencia, entonces su reto es presentar la forma particular en que la violencia 

es experimentada por los seres humanos, es decir, como destrucción de los horizontes 

de sentido y de acción. Para Molano lo que podríamos llamar los aspectos formales 

de las obras son esenciales en la resolución de este objetivo, pues son elementos 

como el trazo, el color, la composición o el volumen, los que usa el arte para captar la 

particularidad de las experiencias humanas. El artículo de Molano recorre la colección 

sobre la violencia en Colombia indagando en qué medida el lenguaje pictórico de 

Botero despliega la experiencia límite de la violencia. Por su parte, Elkin Rubiano 

propone buscar salidas al debate agotado entre quienes descalifican la obra de Botero 

sobre la violencia y quienes la defienden con igual vehemencia. Con tal propósito, 

Rubiano desarrolla una reflexión acerca de dos operaciones estéticas contrapuestas, 

como son la estética de la fealdad y la estetización de lo feo. Rubiano se apoya en 

Theodor Adorno para elaborar esta dicotomía, acentuando que, mientras la estética de 

la fealdad hace comprensibles las contradicciones sociales y morales, la estetización 

de lo feo suaviza y domestica tales problemáticas. Frente a esta dicotomía, las obras 

de Botero sobre la violencia son interpeladas: ¿en qué medida Botero logra romper la 

tendencia estetizante de la fealdad y en qué medida está en riesgo de recaer en ella? 

Para Rubiano, el problema no es entonces simplemente el acierto o el desacierto, sino 

la posibilidad de este tipo de rupturas. Las consideraciones estéticas se cierran con el 

artículo de Felipe Beltrán, quien parte de la pregunta acerca de la especificidad de los 

lenguajes pictórico y fotográfico y de sus posibilidades respectivas para testimoniar 

los fenómenos de violencia. Para establecer estas diferenciaciones entre lo pictórico 

y lo fotográfico, Beltrán pone en diálogo las propuestas de Clement Greenberg, Laura 

González Flores, Rosalind Krauss y Joan Fontcuberta, con el objetivo de cuestionar la 

idea de que lo testimonial pueda limitarse solamente a una cuestión técnica o a un 

vínculo indicial. Por el contrario, Beltrán enfocará el concepto de testimonio desde la 

perspectiva de la construcción de tensiones entre los objetos de representación y los 
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medios de representación, entre la referencia a un fenómeno externo a la obra artística 

y el lenguaje propio de la obra artística.

La tercera parte del volumen está dedicada al análisis semiótico de la serie. En el 

texto de Germán Serventi se hace un análisis desde la perspectiva de la narratividad. 

Allí se señala que en la medida en que la colección mantiene una temática bien defi-

nida, como lo es la violencia en Colombia, la representación pictórica de dicha práctica 

selecciona diversas formas de acción que relacionan diversos sujetos. En este análisis 

se encuentra la manera en que la colección construye a los actores de la violencia 

colombiana a partir de diversas caracterizaciones, al igual que a partir de sus formas 

de hacer. Esta construcción narrativa permite establecer la manera en que la serie cons-

truye el discurso sobre la violencia en Colombia. En el artículo de Juan Alberto Conde 

se parte del supuesto de que la violencia en sí es desmesurada: la tortura, la esceni-

ficación y la exhibición. De otro lado, la obra de Botero es, igualmente, desmesurada. 

La desmesura boteriana encuentra de esta forma la desmesura de toda una cultura, de 

modo que espejo y reflejo se confunden en una exuberancia que parece impregnarlo 

todo, en una suerte de celebración ritual. Pero, ¿qué sucede cuando la primera desme-

sura de la que hablamos –la violencia y sus formas– se cruza en este paisaje de colores 

y formas exuberantes? Esta pregunta es la que trata de resolverse en el texto de Conde. 

Por último, el artículo de Carlos Andrés Pérez parte de una pregunta, a saber, ¿cómo es 

posible que una pintura exprese una emoción? Se define primero una emoción a partir 

de dos principios, uno corporal y otro mental, para sostener luego que en la pintura 

es posible expresar plásticamente sensaciones corporales y representar icónicamente 

objetos que pueden ser sometidos a evaluaciones emocionales. Finalmente, con base 

en la propuesta, se analizan algunas de las obras de la serie intentando identificar si 

hay o no coherencia entre lo plástico y lo icónico.

Esperamos que los artículos reunidos en esta colección se puedan convertir 

en aportes cualificados a la discusión y abran la discusión en perspectivas poco 

exploradas hasta ahora en torno a la obra del maestro Fernando Botero. Agradecemos 
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a la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Jurídicas y Políticas de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, y muy especialmente a la doctora Natalia Springer 

por la diligente gestión que hizo posible que una exposición ya comprometida en una 

agenda internacional bastante apretada pudiera exhibirse durante algunas semanas 

en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. 

Igualmente agradecemos al director del Departamento de Humanidades, doctor 

Álvaro Corral, quien tuvo la idea de convertir en proyecto editorial las conferencias 

que se presentaron al público a finales de 2009. También reconocemos el apoyo ins-

titucional brindado por el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Artes y Diseño, 

arquitecto Alberto Saldarriaga Roa. De otro lado, este proyecto editorial no hubiera 

podido completarse sin el cuidadoso trabajo del equipo de diseño editorial encabe-

zado por la decana del programa de Diseño Gráfico, Pastora Correa, los profesores 

Carlos Francisco Pabón, Sandra Suárez Quintero y las estudiantes Sandra Leal Rubio 

y María Isabel Olarte. Finalmente, queremos agradecer al Ministerio de Cultura, al 

Museo Nacional de Colombia, especialmente a su directora, María Victoria de Robayo, 

y a la coordinadora de proyectos editoriales, Ángela Santamaría, por la autorización 

para el uso de las imágenes de la serie La violencia en Colombia y por su valiosa 

cooperación permanente tanto en la realización de la exposición como durante las 

distintas etapas del proceso de producción de este libro. 

Mario Alejandro Molano Vega & Elkin Rubiano Pinilla
e d i t o r e s  a c a d é m i c o s

Sobre la forma de citar la colección: el presente libro está compuesto por tres partes 

dedicadas a la reflexión, interpretación y valoración de la colección La violencia en Colombia desde distintos 

puntos de vista, a saber, la historiografía, la estética y la semiótica. La parte final del libro está compuesta por  

las imágenes que integran dicha colección. De suerte que se busca articular las obras artísticas y sus discursos 

interpretativos. Con ese fin, cada vez que se cita una de las obras que integran la colección La violencia en 

Colombia, el lector podrá disponer de una referencia en números romanos, ubicada en los márgenes laterales de 

los textos, que lo llevará directamente a la imagen correspondiente en la sección final del libro.
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Introducción

Mi primer acercamiento a Fernando Botero fue a partir de sus famo-
sas mujeres voluminosas, sus “gordas”, aunque él repruebe que así se 
las llame. Las gordas conviven junto con otros personajes: obispos, 
caballeros, presidentes, ladrones, en un mundo redondo donde se ex-
playa toda una iconografía inherente a la cultura latinoamericana: la 
institución familiar, la institución religiosa, la fiesta popular, el burdel, 
el pueblito, los paisajes montañosos… Tratados con una mezcla de 
humor, ternura y sensualidad. Quizás en esto se puedan encontrar 
algunas de las claves para entender el porqué del gusto que despiertan 
las obras de Botero en diferentes clases sociales. En estas obras se 
pueden reconocer imágenes familiares y cercanas que circulan en el 
imaginario colectivo de la sociedad, y es en ese juego donde llegamos 
a identificarnos y a ligarnos con ellas.

Botero inflama sus obras de nostalgias al evocar la atmósfera 
de su Medellín de los años treinta y cuarenta, época de infancia y ju-
ventud, y hace de lo concreto, lo local, una realidad aplicable a todo el 
territorio latinoamericano. Escenas costumbristas cuyo escenario es 
un poblado de edificaciones con techos de tejas rojas, paredes blancas, 
pisos uniformes, una cadena de montañas y cielos grises o azules, 
rememorando el antiguo esplendor de las provincias. A ese mundo 
de Botero, Jean-Clarence Lambert lo llamará botería. Un mundo que, 
como señala Santiago Londoño (Londoño 2007, 18), en cualquier 
momento se derrumba en pedazos por terremotos o por la violencia, 
como muestra la serie de La violencia en Colombia en obras como 
Masacre y La muerte en la catedral. v xxvi




