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PUNTOS DE V I STA 

La Violencia 
en Colombia 

Durante la últim a e mana de l pasado 
mes de junio , e l Departamento de 
Historia de la Universidad Nacional 
y el Centro Jo rge E liécer Gaitán rea
lizaron e n e l a udito rio León de 
Greiff de la U niversidad Naciona l 
el li Seminario sobre Movimie ntos 
Sociales y e l 1 Simposio Inte rnacio
nal sobre la Vio le ncia en Colombia . 
Los o rganizado res conside raron pro
picia la realizació n de los actos, de
bido a los notables avances durante 
los últimos diez años, en las interpre
taciones al fe nó me no histórico cono
cido como la Violencia ( 1946-1965) , 
abordado desde distintas perspecti
vas teóricas y metodológicas tanto 
por las disciplinas de las ciencias so
ciales , como por las diferentes mani
festaciones del arte y la literatura . 

Las ponencias presentadas du
rante el simposio pueden agruparse 
en tres grandes tendencias . 

Los antecedentes inmediatos de 
la violencia. 

Catherine le Grand, en la ponencia 
"Conflictos agrarios y orígenes de la 
violencia" , destacó el papel de las 
migraciones en diversas regiones de 
Colombia en la segunda mitad del 
siglo XIX y comienzos del xx, produ
ciéndose la expansión de la frontera 
agrícola y el surgimiento de conflic
tos entre propietarios y colonos , que
dando en el orden del día el debate 
sobre el problema agrario en el país , 
para desembocar en la ley 200 de 
1936. 

Charles Be.rgquist , en su ponencia 
"Movimiento obrero y antecedentes 
de !a Violencia", señaló la necesidad 
de profundizar en la relación exis-

te nte e ntre e l de a rro llo de la econo-
• 

mía nacio na l fundada e n la expo rta-
cio ne de l café, la e stabilidad o dete
rio ro de la política inte rna. la itua
ció n de lo a a lariado de la zona 
cafete ra y la ex pre ió n y desarro llo 
de e to s conflicto e n las prime ra 
décadas de l siglo xx. 

Apa rte de la discu ió n obre lo 
a nte rio re a ntecedentes y previa di
fe re nciació n e ntre e l carácte r de lo · 
conflictos sociales del siglo x 1 x y del 
siglo xx , se presenta ro n ponencia 
obre la gue rras civiles del iglo pa

sado, vistas desde la pe rspectiva de 
la persiste ncia de tensio nes sociales 
e n e l campo. e n la estructura política 
y e n los poderes locales. Este prime r 
grupo de ponencias , dio cuenta e n
tonces de la necesidad de mirar la 
violencia como fe nómeno dife re n
ciado pe ro estructural de la sociedad 
colo mbiana. 

Los enfoques específicos: 
regionales o temáticos 

E n este grupo resaltó e l análisis de 
Medófilo Medina sobre la " R esiste n
cia campesina en el sur del Tolima 
1949-1953", que establece para esa 
zona una continuidad histórica entre 
los conflictos rurales de comie nzos 
de l presente siglo, las organizaciones 
armadas partidistas de los años 50 y 
e l surgimie nto de la guerrilla actual. 
E n palabras de E ric Hobsbawm , 
"bando leros y guerrilleros e mpiezan 
su existencia en la misma matriz". 

Carlos Ortiz , e n su po ne ncia "La 
Viole ncia e n el Quindío ·· , destacó e l 
grado de presencia o ausencia de l Es
tado en la articulación de los grupos 
socia les e n la regió n , y la re lació n 
e ntre la vio lencia y los negocios, o 
dicho mejor, de " la Violencia como 
negocio". Se refirió al fe nó me no de 
la Vio le ncia, como la moda lidad que 
asumió la articulación y e l o rde na
miento de la vida social y de l Estado 
e n dicho período. La casi inexiste n
cia de las funcio nes estata les fue su -
tituida po r la inicia tiva de la cuad ri 
llas cuyos móviles centrale e ran la 
defe nsa y la venganza . Concluyó e
ñalando como rasgos fund ame nta les 
para e l estudio de la Violencia e n esa 
regió n : la forma de te ne ncia de la 
tierra y e l cultivo de l café ; las posibi-
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lidade qu e o frec ía e l come rcio a ca
pa~ baja de la po hl ac ió n: la i n1 por
ta ncia de lo int e rmedi a rio~ e n la 
prod ucció n y come rcia li zación de l 
café v la movil idad socia l ge ne rada 
po r la colo nizació n. 

A specto · políticos e ideolágico~ 

Sohresa le la o rigi na lidad de Hc rhc rt 
Braun e n su a ná li c; is sobre .. E l <.) de 
abril ". a l de taca r e l pape l de la me n
ta lidad colectiva e n l o~ p rocc~n~ his
t ó ri co~. E l ase i na to de J o rl!e El iéce r 

'-

Gaitá n o ri ginó una se rie de acontecí-.... 
mie ntos que c;e queda ron grabados 
e n la r.1 e mo ri a de quie nes los \'ivie
ron . hac ie ndo casi imposible imagi
nar esto. acontec imie nt os de o tra 
ma ne ra . E n ese se ntido e l <.) de ahril 
se prese nta como un hecho to ta l que 
tie ne mucho de mito lógico e n la co n
cie nt:ia popula r . Braun se propone 
pensa r e sta historia con1 e nza ndo po r 
e l finaL con e l obj e to de ro mper c. 
quemas de la me mo ria y de la histo
ria tradicional. Toma para su a ná li sis 
los acontecimie ntos desa rro ll ado~ 

durante e l 9 de abril. e n tres . itios 
es tratégico : la casa de Ga itán . e l Pa
lacio de la Carre ra y las ca lles de 
Bogotá. Re a ltó las caracte rísticas. 
se ntimie ntos. inte reses y afectos de 
los di tintos grupos socia les . tanto e n 
su acció n individua l como co lecti va . 

Pi e rre Gilhodes. e n su pone ncia 
·'El ejé rcito colo mbia no a naliza la 
Violencia''. determina las fa se~ o me
jo r. las oscilacio nes de l pe n ·a mie nto 
militar frente a l e ne migo causante de 
la Violencia , ca i ie rn p re ubicado 
fue ra del país: .. e l comunismo inte r
nacio nal'' . Es ta concepció n no e~ 

conside ra como o bstáculo para que 
e l cue rpo militar compre nda las ca u
sas objetiva de la Vio le ncia . 

E ric Hob bawn1 . e n su ~ re fl ex io
nes sobre e l bandole rismo e n o lo m
bia. subrayó q ue las clas s d irige ntes 
tuvie ron dificultades en Integrar l a~ 

nuevas fu e rza socia les que irrum pen 
e n e l e. cenari político de l paí~ e n 
los año 30 y 40 . sta situac1o n l1 gada 
a lo, de eq uili brio e ntre can1hi o~ ~o

cioeconó mico. y un Estado nactona l 
atra a do y e n fo rmació n , sentaron 
la condicio ne pa ra e l desarro ll o de 
la Vio le ncia eo o lo mbia: é ·ta " hay 
que ve rla e n té rmino de l pa rto de 
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un nuevo mundo pronto a urgir , 
pero que n·o logra po r e l mo me nto 
ha ll ar una forma de estabi lidad bur
gue ·a··. No dejó de ca u ar sorpresa 
que Hob .. bawn , gran e peciali ta so
bre e l te ma . haya afirm ado q ue e l 
ca ·o co lo mbiano "es quizás la más 
grande ma nifes tac ión de l bando le
ri ·m o e n e ·te siglo ". Concluyó seña
lando q ue '' la histo ria de Colo mbia 
conte mporánea, incl usive la histo ria 
de ~ u · ba ndole ro · , se p resenta casi 
como un laborato rio para los histo
riadore de los movimie ntos sociales 
y político · de nuestra edad, y a ún 
más para los histo riado res de las 
grandes tra nsformacio nes sociopol í
ticas de 1 siglo XX··. 

Gern1án Rubiano, en su pone ncia 
·~ La pintura de la Vio le ncia" , resaltó 
e l hecho de que la te mática de la 
Viole ncia ha sido recurre nte e n las 
expresio ne a rtísticas nacio na les. 
Sus prime ras n1a nifes tacio nes plásti 
cas da n cue nta de l 9 de abril de 1948; 
e n esta fa ·e sobresale n las obras de 
A lipio J a ramillo, G rau y Obregón . 
Entre los arti stas que han e xpresado 
e l fe nó meno de la Vio le ncia como 
una realidad hi tó rica, destaca a Pe
dro Ne l Gómez con sus o bras sobre 
e l trabajo de l o ro; Luis Ángel Re n
gifo con sus grabados e n me ta l sobre 
la Vio lencia; Ignacio Gómez Jarami
llo con sus obras sobre el te ma; Ale
jandro Obregón , e l más insiste nte 
pinto r sobre e l tema de la Vio le ncia; 
A lfo nso Q uijano, Carlos G ra nada, 
A ugusto Re ndó n , Pedro A lcánta ra, 
U mbe rto G ia ngrand i y Sonia G utié
rrez. 

G ustavo Á lvarez Gardeazábal, 
de ntro de la mesa redonda " La no
vela de la Vio le ncia", realizó una 
compa ració n e ntre la novelística de 
la Vio le ncia e n Colo mbia y el pro
ceso de la novelística de la Revolu
ció n Mexicana, con e l obje to de mos
tra r q ue nuestro paí no se ha aper-
o nado de esa etapa de u historia, 

q ue todavía se recue rda o se ca ta loga 
como un a "vergüe nza nacio nal". En 
uno de lo apecto centrale de u 
exposició n e l escrito r afirmó: " De la 
Revolució n Mexicana todos saben lo 
nece ario: sus detalles, sus fracasos, 
sti crímenes, sus pe rsonajes. Es his
to ri a patri a y fo rma parte funcio nal 
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de la educació n de todo joven mexi
cano. E n cambio . de la Vio le ncia en 
Colo mbia ni los hijos ni los nie tos de 
las víctimas conocen e l fe nó me no . 
Apena si recue rdan que a su padre 
o a su he rma no, a su tío o a su abue lo 
los mataron por cuestión po lítica. Lo 
demás no inte resa o al menos no se 
re fl eja exte rio rme nte. E l o lvido que 
les impuso e l siste ma ha sido ca i 
mágico: hué rfa nos de la Vio le ncia. 
desterrados de sus tie rra , viudas de-
ampa radas, todos o lvidaron prácti

came nte todo. E l proceso de las de
mocracias he redita rias colo mbiana 
ha hecho lo demás. Nadie asusta al 
contrario con e l espanto de l asesino 
o de l instigado r principa l. Las fro nte
ras de los partidos se fue ro n pe r
die ndo y e l odio que podía haber 
rnante nido la fábula desapareció po r 
e ncanto ·. Ade más de los exposito res 
me ncio nados, participa ro n como po
ne ntes centrales los histo ri adore 
Malcolm De as. D avid Bushne ll , 
Carlos Eduardo Ja ramillo , Da río Fa
jardo. Germán G uzmán Campos, 
Daniel Pecaut , E mma Zapata Mar
te lo y Eduardo U maña Luna. E n las 
mesas redondas sobre la ·'Narrativa 
y la novela de la Vio le ncia" inte rvi
nie ron los escrito res R aymo nd Wi
llia ms, Fe rnando A yala Poveda , 
César Vale ncia, Luis Ivá n Bedoya, 
lsa ías Peña G utié rrez E utiquio Leal 
y Eduardo Pachó n , y en la de ''Artes 
plásticas y Vio lencia", Armando 
Silva y Manue l Camargo. Parale lo al 
Simposio sobre la Viole ncia en Co
lo mbia se realizó en la Cine mateca 
Distrital un ciclo de proyecciones ci
nematográficas sobre "El cine la ti
noame ricano y la estética de la Vio
le ncia". Igualme nte, se presentó e n 
la Biblioteca Nacional una exposi
ció n bibliográfica y docume ntal que 
recogió una muestra significativa de 
pub licaciones de carácter histórico, 
sociológico y antropológico , así 
como novelas, cuentos, fo tografías y 
docume ntos sobre la Vio le ncia. 

M A RIO A GUI LER A P EÑA 

Norteamericanos 
leyendo colombianos: 
la vuelta de la tortilla 

E n 1983 un grupo de e tud io os de 
la literatura colo mbiana, con Ray
mond Williams a la cabeza, e n e l 
marco de la Kentucky Foreign Lan
guages Confe re nce crearo n la Aso
ciació n de Colombianistas No rtea
mericano . Sus objetivos son fomen
ta r y cultivar e l estudio de y sobre 
Colombia e n lite ratura. historia, po
iítica . economía, a ntropología y 
arte· facilitar y pro mover la comuni
cació n entre los colombiani ta y di
fund ir informació n sobre e l país y 
los mie mbros de la asociació n. Está 
confo rn1ada po r unos cuare nta pro
feso res afili ados. pe rtenecie ntes a 
universidades estadounidenses y ca
nadienses. 

Durante los días 13, 14 y 15 de 
junio de 1984, la asociac ió n celebró 
su primer encuentro anua l e n e l Re
cinto de Quirama, e n el orie nte an
tioque ño. Se realizó e n ho menaje de 
Kurt Levy, reconocido estudioso de 
la obra de do n Tomá Carrasquilla. 
Asistiero n como pone ntes y come n
taristas unos veinticinco profesores 
de análogo núme ro de universidades 
de Estados U nidos y Canadá y de 
dos colo mbianas. 

El encue ntro abordó cinco cam-
pos principales: literatura antioque
ña, literatura coste ña, otros a uto res 
colombianos, cuestio nes genera les 
de literatura colo mbia na y de histo-

ria de Colo mbia . Adicio nalmente se 
contó con una inte rvenció n del pre
sidente Be lisar1o Be tancur sobre ' 4 El 
gobie rno y la cultura e n Colo mbia". 

Dentro de las sesio nes dedicadas 
a a uto res antioqueños, Kurt Levy y 
Marino Troncoso analizaro n la obra 
de Manue l Mejía Vallejo: Raymo nd 
Williams presentó "Observaciones 




