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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo histórico de la vida política de Colombia, desde su nacimiento como 

República independiente, ha estado marcado por el direccionamiento del Estado a 

partir de una elite de poder, cuya formación y base estructural va ligada a raíces 

sociales de legado dinástico, que se arraigó con el establecimiento de la Colonia.  

Si bien el establecimiento del aparato estatal en la América española estuvo 

marcado por la carencia de privilegios hereditarios, la instauración del sistema 

burocrático colonial permitió la creación de una elite criolla cimentada en un trípode 

de endogamia, de acceso a instituciones académicas y a la obtención de puestos 

públicos de usanza familiar; ésta conformación de redes familiares de contacto y de 

poder, repercutieron en el establecimiento de linajes político-burocráticos, que se 

convertirían en los precursores de la independencia.     

Lograda la independencia de la Nueva Granada, las raíces monárquicas de 

carácter autoritario y personalista permearon en la implementación del sistema 

presidencial, invistiendo a la Primera Magistratura del Estado con un desbordado 

margen de acción en el rumbo del país; situación que junto con la continuidad de los 

linajes coloniales y el surgimiento de nuevas elites regionales, incrementó el deseo de 

detentar Poder Político y puso de manifiesto las diferencias sociales e ideológicas que 

dieron como resultado la fundación de los partidos políticos tradicionales en 

Colombia, permitiendo una constante búsqueda de legitimidad político-electoral para 

hacerse con los honores que trae consigo el solio de Bolívar.   

Es así, que ésta investigación tiene por objeto principal el analizar la 

concentración del poder político en Colombia durante el siglo XX, a través de los 

linajes presidenciales Ospina, López, Lleras y Pastrana. Siendo no las únicas 

dinastías en torno al ejecutivo, pero si cuatro de las más representativas de Colombia, 

en cuanto al papel político determinante en el acontecer nacional del siglo XX, 

llegando a la Primera Magistratura en un mínimo de dos ocasiones en dicho periodo
1
.       

                                                           
1
 Ocho Presidentes (Pedro Nel Ospina Vásquez, Mariano Ospina Pérez, Alfonso López Pumarejo, 

Alfonso López Michelsen, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero y 
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Si bien el trabajo a realizar es de carácter investigativo, no se llevará a cabo 

la aplicación de teoría alguna, por tratarse éste de un Estudio de Caso cuyo propósito 

en ningún momento es la comprobación de una hipótesis previamente formulada.  

Por consiguiente el estudio se realizó bajo preceptos conceptuales de: 

Democracia, donde la ponderación de nociones de Schumpeter, Sartori y Mosca 

llevaron a la definición, que para efectos de estudio es entendida como “[…] el 

sistema político basado en la autoridad popular, que por medio de la competición del 

mercado electoral, elige periódicamente representantes de la Elite Política para el 

ejercicio del poder en instituciones estatales […]”
2
.  

Poder Político, cuyo contraste de preceptos se dio a la luz de teorías de 

Bobbio y Weber, tomando la Dominación legal o racional weberiana, definida como 

la “[…] creencia en la legalidad del ordenamiento establecido y del derecho a dar 

órdenes por parte de quienes tengan la competencia para ejercer la dominación según 

ese ordenamiento […]”
3
.  

Elite Política, en torno al cual se examinaron los conceptos elitistas de 

Pareto, Mosca y Mills, y por consiguiente para el desarrollo de la investigación se 

entenderá como “[…] minoría organizada que concentra el poder político del país 

[…]”
4
.  

Linajes Presidenciales, la inexistencia sobre la definición explícita del 

término se esclareció por medio de la conceptualización de Linaje por parte de la 

Real Academia Española y las aproximaciones elitistas de Mosca, dando como 

                                                                                                                                                                      
Andrés Pastrana Arango); nueve periodos constitucionales (1922-1926, 1934-1938, 1942-1946, 1946-

1950, 1958-1962, 1966-1970, 1970-1974, 1974-1978 y 1998-2002); y Presidentes dos veces (Alfonso 

López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo).  
2
 Ver Piñeros Cifuentes, Andrés Felipe. Análisis de la concentración del poder político en Colombia a 

través de los linajes presidenciales del siglo XX. Estudio de caso: familia Ospina, López, Lleras y 

Pastrana, 2011 – I. p. 13.   
3
 Ver Piñeros Cifuentes. Análisis de la concentración del poder político en Colombia a través de los 

linajes presidenciales del siglo XX. Estudio de caso: familia Ospina, López, Lleras y Pastrana. p. 13. 
4
 Ver Piñeros Cifuentes. Análisis de la concentración del poder político en Colombia a través de los 

linajes presidenciales del siglo XX. Estudio de caso: familia Ospina, López, Lleras y Pastrana. p. 14. 
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resultado, las […] familias pertenecientes a la Elite Política que han llegado a la 

Presidencia de la República en más de una ocasión […]
5
.  

La conceptualización de los elementos marco para el desarrollo de la 

investigación, posibilitó indagar ¿De qué manera los casos de los linajes 

presidenciales Ospina, López, Lleras y Pastrana, permiten ejemplificar la 

concentración del poder político en Colombia en el siglo XX?. Es así que con el fin 

de dar respuesta a la pregunta, se estableció el desarrollo de un estudio netamente 

descriptivo, exponiendo las dinámicas y procesos históricos de los linajes 

presidenciales del siglo XX; y analítico, identificando las divergencias y 

convergencias entre los linajes presidenciales del siglo XX en el proceso de 

concentración del poder político en Colombia.  

Si bien, en un comienzo se estableció que el método investigativo sería 

cualitativo y cuantitativo, por recomendaciones hechas por el Director se prefirió 

eliminar la exploración en torno al número de puestos estatales a discreción 

presidencial, debido a la imposibilidad de conocer los alcances reales (no formales) 

del Presidente de la República para injerir en el nombramiento de cargos públicos.   

Por lo anterior, en el proyecto de trabajo de grado se dispuso la utilización de 

libros, artículos de publicaciones no académicas (prensa) y la realización de 

entrevistas, con el fin de obtener información directa de fuentes puras y reseñas 

históricas de primer orden.  

Finalmente y teniendo en cuenta que los estudios académicos concernientes 

a la historia de la alta política tienden a estar en desuso, ésta investigación permite 

otorgarle un enfoque poco estudiado que tiene por escenario el siglo XX y como 

actores a los linajes presidenciales, bajo un marco democrático que presupone la 

alternancia de poder, lo que permite vislumbrar factores de estabilidad y 

concentración del Poder Político, haciendo de este un estudio académico innovador 

que muestra, en parte, el impacto en la vida pública colombiana.  

 

                                                           
5
 Ver Piñeros Cifuentes. Análisis de la concentración del poder político en Colombia a través de los 

linajes presidenciales del siglo XX. Estudio de caso: familia Ospina, López, Lleras y Pastrana. p. 15. 
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1. LINAJES PRESIDENCIALES, SU HISTORIA 

 

La Constitución Política de 1886, el desencadenamiento de la Guerra de los Mil Días 

y la posterior separación del istmo de Panamá en 1903, terminaron con los vaivenes 

estatales originados por las constantes guerras civiles decimonónicas que buscaban 

apoderarse del Poder Político y al mismo tiempo acabar con la herencia hispánica de 

la personalización del poder, lo que le imprimió una estabilidad a la política nacional 

como no se había vivido en décadas.  

Ante la centralización del ejecutivo, los gamonales regionales fortalecieron 

los lazos familiares y las redes de lealtad política, apoyados con la reforma 

constitucional de 1910
6
, en donde se estableció la elección popular del Presidente, se 

vigorizó la entrada a la arena política nacional de dinastías locales, regionales, 

económicas y militares, convirtiéndose de esta manera en elementos fundamentales 

para llegar a la Presidencia de la República, mediante una vía legítimamente 

democrática de apoyo popular y dándoles mayor peso al interior de los partidos.  

                                                           
6
 Estas reformas constitucionales se fundaron: 1º) En la necesidad de reducir los treinta y cuatro 

departamentos existentes a catorce para que respondieran mejor de su organización administrativa, 

geográfica y demográfica. 2º) Por el frecuente uso de la pena de muerte y por consideraciones de orden 

sociológico, político y sentimental, que el legislador tuvo en cuenta para derogar desde entonces y para 

siempre esta pena. 3º) Los miembros del congreso estaban expuestos a medidas policivas y judiciales 

sin previa consulta con la misma entidad. Entonces la Asamblea determinó la forma como debía 

cumplir la inmunidad parlamentaria. 4º) Existía el sistema de voto indirecto que daba a los 

parlamentarios la facultad de elegir en congreso pleno el presidente de la república. Desde la sanción 

de las reformas se confió al pueblo este derecho soberano. 5º) Era posible hasta 1910 la reelección 

indefinida de los presidentes. La constituyente de este año la prohibió en forma expresa. 6º) La 

limitación de las facultades para expedir decretos legislativos, en tiempo de guerra, no fue aceptada 

teniendo en cuenta que el ejecutivo debía tener poderes extraordinarios en situaciones anormales. 7º) 

Era importantísimo saber por qué actos respondía el presidente de la república. El legislador señaló 

cuáles eran capaces de origina esta responsabilidad. 8º) Suprimida la vicepresidencia convenían las 

designaturas, esto lo hizo la Asamblea de 1910, que además fijó un orden jerárquico de sucesión en 

caso de falta de los designados. 9º) A los magistrados de la Suprema Corte los nombraba el presidente; 

la práctica se sustituyó por el sistema de ternas de origen ejecutivo para que el congreso escogiera los 

magistrados. 10º) La representación efectiva de las minorías la aseguró la constituyente de 1910 con 

una legislación electoral adecuada. 11º) Las Asambleas departamentales no funcionaban desde 1904, a 

partir de la nueva reforma, estos organismos tuvieron carácter administrativo con atribuciones muy 

amplias. A los municipios les devolvieron el derecho de que sus rentas y bienes gozaran de las mismas 

garantías que las rentas y bienes particulares. Ver Ocampo Marín, Héctor. El Presidente Mariano 

Ospina Pérez, 2001. pp. 131 – 132.  
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Es así que bajo este marco coyuntural surgen cuatro linajes presidenciales y 

que en el orden a desarrollar son: Ospina, López, Lleras y Pastrana. 

 

1.1. LOS OSPINA    

 

Su origen se sitúa en el siglo XIII en el nororiente español (Provincia de Álava entre 

Castilla y País Vasco
7
), pero es a partir del siglo XV donde la casa de Ospina de 

Orbelos, como se llamó en su fundación
8
, con Juan Martínez de Ospina desprende la 

línea directa de la familia presidencial colombiana, siendo éste bisabuelo del primer 

Ospina en llegar al nuevo mundo.
9
 

De esta manera, con la ocupación de América por parte del Reino de España, 

llegó el Capitán Francisco Martínez de Ospina, conquistador del Valle de Upar y del 

norte de Antioquia, fundando en ésta última la ciudad de Remedios en 1540
10

; casó 

con doña Marquesa de Acosta y tuvieron al Capitán Diego Martínez de Ospina y 

Acosta, siendo éste último el primer descendiente nacido en tierras americanas. El 

Capitán americano fue Regidor de Santafé, Gobernador de Cimitarra, Timaná y Neiva 

(fundador de ésta en 1612)
11

; desposó con doña Francisca Maldonado del Hierro y 

fue hijo de ellos, Francisco Martínez de Ospina y Maldonado.
12

 

Gobernador de las mismas Provincias que su padre, Francisco de Ospina 

Maldonado
13

, fue además Alcalde de Santafé de Bogotá en 1638
14

; casó con doña 

Ana Maldonado de Mendoza y fueron padres del Capitán Jacinto de Ospina 

                                                           
7
 Comparar entrevista a Mariano Ospina Hernández, hijo del ex Presidente de la República Mariano 

Ospina Pérez, Realizada en Bogotá, 30 de enero de 2012.  
8
Comparar Fundación Mariano Ospina Pérez - Fundmop. “Genealogía de los Ospina – Origen”. 

Documento electrónico. 
9
 Comparar Fundmop. “Genealogía de los Ospina – Origen”. Documento electrónico. 

10
 Comparar Fundmop. “Genealogía de los Ospina – Ospinas llegan al Nuevo Mundo”. Documento 

electrónico. 
11

 Comparar Fundmop. “Genealogía de los Ospina – Ospinas llegan al Nuevo Mundo”. Documento 

electrónico. 
12

 Comparar Fundmop. “Genealogía de los Ospina – Ospinas llegan al Nuevo Mundo”. Documento 

electrónico. 
13

 Comparar Alcaldía de Bogotá, D.C. “Alcaldes de Bogotá 1538-2010”. Documento electrónico. 
14

 Comparar Fundmop. “Genealogía de los Ospina – Ospinas llegan al Nuevo Mundo”. Documento 

electrónico. 
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Maldonado, quien con su esposa doña Tomasa de Pastrana fueron los progenitores de 

Sebastián de Ospina y Pastrana, Encomendero de Guatavita.
15

  

Ospina y Pastrana contrajo nupcias con doña Julieta Rodríguez, quienes 

tuvieron a Antonio de Ospina, cónyuge de doña Juana María Rodríguez y padre de 

Bernardino de Ospina Rodríguez.
16

 Éste último, en unión con doña Juana Isabel 

Urbina, concibieron a Santiago Ospina Urbina, quien años después, junto con doña 

Josefa Santos Rodríguez
17

, se convirtieron en los antepasados (padres, abuelos y 

bisabuelos, en orden cronológico) de tres Presidentes de la República, Mariano 

Ospina Rodríguez, Pedro Nel Ospina Vásquez y Mariano Ospina Pérez.  

Mariano Ospina Rodríguez nació en Guasca, Cundinamarca, el 18 de 

octubre de 1805 bajo el virreinato de Antonio Amar y Borbón. Estudió en el Colegio 

de San Bartolomé, se graduó de bachiller en la Universidad de Santo Tomás y se 

doctoró en la Universidad de Boyacá en jurisprudencia.
18

  

Se caracterizó por un espíritu constitucionalista en contra de la monarquía, 

que lo llevó a mantener una fuerte oposición a Simón Bolívar que desencadenó en su 

participación en la Conspiración Septembrina
19

, sin estar armado ni de acuerdo con el 

asesinato del libertador. Luego de la infructuosa noche y debido a la posterior 

persecución a los ejecutores del atentado contra el Presidente, huyó a Guasca y más 

tarde a Antioquia, ayudado por el General José María Córdova.
20

  

Ocupó diversos cargos públicos, entre los que se destacan la Prefectura de 

Antioquia en 1830, Diputado y Secretario de la Asamblea de Antioquia en 1831, 

Representante a la Cámara de Antioquia (1834-1839 y en 1848), Gobernador de 

Antioquia en 1845, Secretario del Interior y de Relaciones Exteriores del General 

                                                           
15

 Comparar Fundmop. “Genealogía de los Ospina – Ospinas llegan al Nuevo Mundo”. Documento 

electrónico. 
16

 Comparar Fundmop. “Genealogía de los Ospina – Ospinas llegan al Nuevo Mundo”. Documento 

electrónico. 
17

 Comparar Fundmop. “Genealogía de los Ospina – Ospinas llegan al Nuevo Mundo”. Documento 

electrónico. 
18 

Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 1 - 3. 
19

 En la noche del 25 de septiembre de 1828, se ejecutó un atentado contra Simón Bolívar, por los 

deseos dictatoriales del mismo. Comparar Medellín Becerra, Jorge Alejandro y Fajardo Rivera Diana. 

Diccionario de Colombia, 2005. pp. 255 – 256.  
20

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 3 - 5. 
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Pedro Alcántara Herrán y Presidente
21

 de la Confederación Granadina de 1857 a 

1861.
22

 

Fue preso en tres oportunidades, la primera por ser defensor del Presidente 

José Ignacio de Márquez en la Rebelión de los Supremos
23

, la segunda por levantarse 

contra el gobierno de José Hilario López
24

 y la tercera por orden del General 

Mosquera en 1861, lo que lo obligó junto con su familia a huir y exiliarse durante 

diez años en el Caribe y Guatemala.
25

  

Ejerció como periodista desde 1831 en El Constitucional de Antioquia, La 

Miscelánea de Antioquia, El Nacional, El Día y La Civilización, en donde publicó en 

asocio con José Eusebio Caro, el programa y principios del Partido Conservador en 

1849.
26

 

Contrajo primeras nupcias en 1834 con doña Marcelina Barrientos Zuláibar, 

quien falleció el 12 de agosto de 1838.
27

 Dos años después casó con su cuñada doña 

María del Rosario Barrientos Zuláibar
28

, quien pereció en 1853
29

 y finalmente en 

1855 desposó con doña Enriqueta Vásquez Jaramillo
30

, cuyos descendientes 

continuarían el linaje presidencial en Colombia (Pedro Nel y Tulio Ospina Vásquez). 

1.1.1. Pedro Nel Ospina. Pedro Nel Ignacio Tomás de Villanueva Ospina 

Vásquez, “Su natalicio ocurrió el 18 de septiembre de 1858. Su cuna se meció en el 

Palacio de San Carlos, por estar su ilustre progenitor ejerciendo la Presidencia de la 

Confederación Granadina.”
31

, convirtiéndose de esta manera en el primer Presidente 

de la República que nace en el Palacio Presidencial, siendo su padre jefe del 

ejecutivo.  

                                                           
21 

Se posesionó como Presidente de la Confederación Granadina el 1 de abril de 1957. 
22 

Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 6 - 10.
 

23 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 7.

 

24 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 9.

 

25 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 12 - 14.

 

26 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 6 - 8.

 

27 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 6 - 7.

 

28 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 7.

 

29 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 9.

 

30 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 10.

 

31
 Ver Restrepo Yusti, Manuel. “Pedro Nel Ospina y su época”. Revista Universidad de Antioquia. 

Vol. 54,  N° 207 (enero – marzo 1987) p. 38.   
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Su formación académica la inició estando su familia en el exilio en 

Guatemala, estudiando en el Colegio jesuita de San Ignacio
32

; al regreso en 1871, 

comenzó estudios de literatura y medicina en la Universidad de Antioquia
33

, que 

serían suspendidos por su participación en la Guerra
34

 del 76; huyendo de la 

persecución posterior a la contienda, en compañía de su hermano Tulio, viajan a 

Estados Unidos en donde realizan estudios de inglés, química, metalurgia y minas en 

la Universidad de Berkeley en California.
35

 Culminadas sus labores académicas en 

Norteamérica, continuaron su formación en Europa  

Pedro Nel se dirigió a seguir los pasos de su desaparecido hermano Santiago Ospina 

Barrientos, quien había estudiado metalurgia y tecnología de minas en la academia de 

Freiburg, donde murió a los 19 años. Allí, en ese sitio, llevó a cabo su “perfeccionamiento”, 

trabajando en las minas de plata, y luego continuó sus estudios en el Instituto de Química 

Analítica de París. Su hermano Tulio agregaría a su especialización los conocimientos de 

química analítica y geología.
36

 

La culminación de su preparación académica en el exterior termina en 1882, 

regresando a Colombia en el momento en el que se ideaba el proyecto institucional 

más ambicioso del siglo XIX, bandera de la regeneración y cuyo cenit, la 

Constitución de 1886, marcaría la vida política del siglo XX.
37

   

Una vez llegaron de Europa, los hermanos Ospina incursionaron en la 

creación de empresas agroindustriales, en la importación de maquinaria para 

diferentes procesos agropecuarios y en la ejecución de obras públicas en Antioquia.
38

  

Para los años de 1894, Pedro Nel y Ospina Hermanos vieron la necesidad de utilizar la 

ferrería de Amagá para orientarla hacia la producción de maquinaria para la agricultura: 

despulpadoras de café, lavadoras y trilladoras, ruedas Pelton, etc. Se convirtieron en ese año 

en los mayores accionistas y para 1900 hicieron de la ferrería la principal industria 

antioqueña. Debido a la importancia estratégica de la ferrería de Amagá, por su relación 

directa con la economía cafetera, esta empresa proporcionó a Pedro Nel unas sólidas bases 

                                                           
32 

Comparar Sánchez Camacho, Jorge. El General Ospina, 1960. p. 9.
   

33
 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. pp. 13 – 16. 

34
 Conflicto interno iniciado en julio de 1876 en el estado del Cauca […] Batalla de Los Chancos 

ocurrida el 31 de agosto de 1876, en el valle de Los Chancos, en el actual dpto. del Valle del Cauca. Se 

enfrentaron 3000 liberales bajo el mando del general Julián Trujillo y 4000 conservadores bajo las 

órdenes de Joaquín María Córdoba. La derrota conservadora generó una reorganización de sus fuerzas 

que tres meses después desembocó en la batalla de Garrapata. Ver Medellín Becerra y Fajardo Rivera. 

Diccionario de Colombia. p. 466. 
35

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 26.
  
 

36
 Ver Restrepo Yusti. “Pedro Nel Ospina y su época”. p. 43 

37
 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 23. 

38
 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 28.

  
 



9 
 

para entrar en contacto con problemas de orden empresarial que moldearon una experiencia 

que correspondería luego a la necesidad histórica de industrializar.
39

 

Estos negocios, junto con la minería, fundamentándose en las ciencias 

aplicadas o exactas, definieron y legaron el mundo económico de la familia Ospina. 

En 1885 estalló nuevamente la guerra bipartidista y Pedro Nel fue nombrado 

como Jefe de Estado Mayor de la IV división de reserva por el General Marcelino 

Vélez, quien por entonces era Gobernador de Antioquia; su labor en ésta fue 

recompensada con la Rectoría de la Escuela de Minas
40

 y estando en el ejercicio de la 

misma, fallece su padre el ex Presidente Mariano Ospina Rodríguez
41

 el 11 de enero 

de 1885.
42

 Años después el 18 de octubre de 1899 estalló en Bucaramanga la Guerra 

de los Mil Días, producto del aislamiento de los liberales en los órganos estatales y 

aprovechando la división conservadora entre históricos y nacionalistas
43

; la batalla de 

Peralonso
44

 en la que los liberales (comandados por el General Rafael Uribe Uribe) 

derrotaron al ejército conservador, llevaron a Pedro Nel a combatir en Ciénaga de 

Oro, obligando a Uribe Uribe a huir y produciendo el ascenso a General del 

descendiente Ospina.
45

     

Pedro Nel Ospina siempre intercaló los negocios personales y familiares, 

previamente mencionados, con el ejercicio de la labor pública; fue elegido diputado a 

la Asamblea de Antioquia en 1890
46

; Ministro de Guerra en el gobierno de José 

Manuel Marroquín
47

; Senador, gracias al pueblo antioqueño, en 1903; miembro de la 

                                                           
39

 Ver Restrepo Yusti. “Pedro Nel Ospina y su época”. p. 51. 
40

 Hoy en día la Escuela de Minas hace parte de la Universidad Nacional de Colombia. 
41

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. pp. 25-27. 
42

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 20.
  
 

43
 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 47. 

44
 Considerada la confrontación más importante de la Guerra de los Mil Días, tuvo lugar el 15 y 16 de 

diciembre de 1899 en cercanías del puente de Laja, sobre el río Peralonso, en Santander. Se 

enfrentaron el ejército liberal, al mando del general Benjamín Herrera, y el ejército gobiernista 

conservador, al mando del general Vicente Villamizar. A pesar de condiciones adversas y precarias, el 

ejército liberal se alzó con la victoria, gracias a un ataque suicida del general Uribe Uribe, célebre 

comandante liberal, al mando de catorce soldados y en medio de una lluvia de balas. Ver Medellín 

Becerra y Fajardo Rivera. Diccionario de Colombia. p. 467. 
45

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. pp. 51 - 53. 
46

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 34. 
47

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 64. 
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comisión diplomática
48

 para revertir la decisión independentista de Panamá
49

; 

miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, que adelantó la reforma 

constitucional de 1910
50

; Ministro Plenipotenciario en Washington, Bélgica y 

Holanda del Presidente Carlos E. Restrepo
51

; Congresista durante el gobierno de José 

Vicente Concha
52

; Gobernador de Antioquia en el gobierno de Marco Fidel Suárez.
53

  

Como candidato conservador a la Presidencia de la República, para el 

periodo 1922-1926, fue escogido como sucesor de Jorge Holguín (quien ejercía como 

Presidente ante la renuncia el 11 de noviembre de 1921 de Marco Fidel Suárez), al 

vástago del otrora fundador del Partido.
54

 Ospina se enfrentó al liberal Benjamín 

Herrera a quien en comicios venció con 413.699 votos frente a 256.231.
55

 Durante el 

periodo presidencial, su gobierno se caracterizó por ser homogéneo en lo ejecutivo, 

ya que los liberales no tuvieron participación.
56

 

Durante su presidencia se recibió la indemnización estadounidense por la 

separación de Panamá, lo que originó la ejecución de grandes construcciones de vías, 

ferrocarriles y conectividad de redes telegráficas, radio, etc., se constituyó la primera 

empresa de transporte aéreo Scadta
57

; se llevó a cabo la creación de escuelas y 

granjas vocacionales a lo largo y ancho del territorio nacional.
58

 Logró traer al país la 

primera misión técnica norteamericana, liderada por Edwin Walter Kemmerer, con el 

propósito de ordenar las finanzas nacionales, dando como resultado la creación del 

Banco de la República, la Superintendencia bancaria y la Contraloría General de la 

República. Su gobierno no necesitó recurrir a empréstitos, producto del saneamiento 

                                                           
48

 La Comisión diplomática estuvo integrada por Rafael Reyes, Pedro Nel Ospina, Jorge Holguín y 

Lucas Caballero.  
49

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 89. 
50

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 130. 
51

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. pp. 139 - 140. 
52

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. pp. 147 - 149. 
53

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 154. 
54

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. pp. 157 - 161. 
55

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 162. 
56 

Comparar Pardo Ospina, Juan Antonio. Tres Presidentes de Colombia y Semblanzas de Personajes 

de la Familia Ospina, 1946. p. 6.
 

57
 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. pp. 176 - 178. 

58
 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. pp. 178 - 179. 
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de las finanzas de la misión Kemmerer y por primera vez en la historia del país hubo 

superávit para la siguiente administración.
59

 

Luego de dejar la Presidencia regresó a Antioquia, a su hacienda La 

Carolina.
60

 El 1 de enero de 1927 partió de Medellín en viaje por el occidente 

antioqueño, para luego subir a la costa Caribe y regresar por el Magdalena, ya 

enfermo.
61

              

Estuvo casado con su prima doña Carolina Vásquez, progenitores de Helena, 

Pedro Nel, Manuel y Luis
62

 (desposado éste último con Isabel Lleras Restrepo, 

hermana del ex Presidente liberal Carlos Lleras Restrepo). Falleció el 1 de julio de 

1927 en Medellín.
63

 

1.1.2. Mariano Ospina Pérez. Tulio nació el 4 de abril de 1857 en Medellín, 

fue el hermano más unido a Pedro Nel
64

, y junto con él adquirió la formación 

académica en las mismas o similares instituciones y ciencias. Participó en la Guerra 

del 76
65

, fue el tercer rector de la Escuela de Minas
66

 y resultó elegido Representante 

a la Cámara en 1888
67

. La mayor parte de su vida laboral giro en torno a la 

investigación, a los negocios familiares y a la ciencia
68

. Contrajo nupcias con doña 

Ana Rosa Pérez Puerta
69

, con la que tuvo a Mariano Ospina Pérez, último Presidente 

del linaje conservador en el siglo XX. 

Veinticinco de noviembre de 1891, año auroral de la Encíclica de Rerum Novarum, nace en 

la Candelaria de Medellín el tercer hijo y el primer varón de una esclarecida familia, a la 

postre de once hijos, la familia del sabio educador Tulio Ospina Vásquez y de doña Ana 

Rosa Pérez Puerta. Como de costumbre entre los antioqueños el niño fue bautizado a los 

pocos días con el nombre Luis Mariano Ospina Pérez.
70

 

 

                                                           
59

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 175. 
60

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 196. 
61

 Comparar Pardo Ospina. Tres Presidentes de Colombia y Semblanzas de Personajes de la Familia 

Ospina. p. 99. 
62

 Comparar Sánchez Camacho. El General Ospina. p. 54. 
63

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 86. 
64

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 23. 
65

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 25.   
66

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 28. 
67

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 29. 
68

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 28 - 31. 
69

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 23. 
70 

Ver Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 35.
 



12 
 

Como ya era tradición académica dentro de los Ospina, la formación de 

quien sería el próximo Primer Mandatario estuvo a cargo de los jesuitas, graduándose 

de Bachiller del Colegio San Ignacio en Medellín en 1907.
71

 Continuando la 

inclinación e intereses familiares acerca de la agroindustria, la minería y la ingeniería, 

ingresó a la Escuela de Minas en 1908
72

, culminando cuatro años después siendo su 

padre Rector de la misma. Inició en 1912, al igual que sus antepasados, un viaje al 

exterior para culminar su preparación en la Universidad de Lousiana (Estados 

Unidos), Universidad de Wisconsin (Estados Unidos) y Universidad de Lieja 

(Bélgica), donde adelantó postgrados sobre ingeniería civil, gerencias económicas, 

manejo de ferrocarriles, técnicas de excavación minera, economía y sociología 

industrial.
73

 

Contrajo nupcias con doña Bertha Hernández Fernández, en julio de 1926
74

. 

Fueron padres de Mariano, Rodrigo, Fernando, Gonzalo y María Clara.
75

 

De la misma manera que sus ancestros inmediatos, Mariano Ospina Pérez 

atendió y alternó las actividades de su profesión con las empresas familiares, la 

política y la cátedra.
76

 Fue catedrático de su alma mater entre 1915 y 1917, en el 

mismo periodo fue elegido como concejal de Medellín y presidió la misma 

corporación, fue fundador de la Compañía de Cigarrillos La Habanera (más tarde 

vendida y convertida en Compañía Colombiana de Tabacos)
77

, abrió “[…]  su oficina 

de Ospinas & Cía., una nueva edición de aquella sociedad familiar en Medellín a 

principios del siglo, Tulio Ospina e Hijos, esta vez orientada a la solución de 

problemas urbanísticos y de vivienda capitalinos. […]”
78

. Fue elegido diputado de la 

Asamblea de Antioquia en 1917 y en 1927
79

, fue Superintendente del Ferrocarril de 

                                                           
71

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 41. 
72

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 41- 42. 
73

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 47. 
74

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 77. 
75

 Comparar Carrizosa Argaez, Enrique. “Mariano Ospina Pérez”. En Linajes y bibliografías de los 

gobernantes de nuestra nación 1830 – 1990, 1990. pp. 572-577. 
76

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 47- 48. 
77

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 48 – 49. 
78 

Ver Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. P. 117.
 

79 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 93.

 



13 
 

Antioquia en 1919
80

, fue Senador de la República en el mismo periodo presidencial 

de su tío Pedro Nel
81

, Ministro de Obras Públicas del gobierno de Miguel Abadía 

Méndez
82

, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros durante el periodo 

presidencial de Enrique Olaya Herrera
83

 y Presidente de la República. 

Impulsado por las nuevas generaciones y grupos nacionalistas, Mariano 

Ospina Pérez empezó a sonar como candidato a la Presidencia a partir de 1937, 

mientras que por otro lado, la extrema derecha se movía en torno a Laureano Gómez, 

quien para entonces era jefe máximo del conservatismo.
84

 Sin embargo, en medio de 

la prosperidad alcanzada por la República Liberal, el partido azul se abstiene de 

participar en los comicios de 1938 y en los de 1942, llegando a ocupar la Primera 

Magistratura del Estado colombiano, Eduardo Santos Montejo y una vez más Alfonso 

López Pumarejo, respectivamente.
85

  

Faltando pocos meses para las elecciones presidenciales y cuando eran irreversibles las 

campañas a nivel nacional y los compromisos políticos de los candidatos liberales, el 

Partido Conservador, sorpresivamente y en un acto de inteligencia en su mando y alta 

estrategia electoral y política, lanzó su candidato in pectore de muchos lustros, el ingeniero 

antioqueño Mariano Ospina Pérez, hombre de cincuenta y cinco años, la plenitud de la 

existencia. Una ejemplar Convención, cumplida en el Salón Azul del diario El Siglo y 

jubilosamente concluida en el Teatro Colón el 25 de marzo de 1946. Acto inspirado 

evidentemente por una muy decidida voluntad de unidad nacional, presidido por el Jefe del 

Partido Conservador, doctor Laureano Gómez, quien en una elocuente improvisación al 

declinar ante la gran convención su propia candidatura, dijo: 

 

“Yo le pido a la Convención Nacional Conservadora, algo a que creo tener pleno derecho: 

completar la parábola de mi vida pública de la única manera que satisface a mi espíritu, 

proclamando una candidatura que no sea la mía”. 

 

En la Convención, aceptando la solicitud del doctor Laureano Gómez y la sugerencia del 

nombre muy presente en todos los asambleístas conservadores, el nombre de Mariano 

Ospina Pérez, los 225 convencionistas: senadores, representantes, ex – ministros, ex – 

gobernadores y diputados, realizaron una votación con el siguiente resultado: 

 

Mariano Ospina Pérez   223 votos 

R. Urdaneta Arbeláez  2 votos
86

  

                                                           
80 

Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 51.
 

81 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 53 – 55.

 

82 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 80.
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Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 100.
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Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. p. 121.

  

85 
Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 128 – 129.
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En su Presidencia se creó el Ministerio de Higiene; el Instituto de Nutrición; 

el Instituto de Seguros Sociales; el Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Icetex
87

; 

la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil; la Policía Militar y se adelantó la 

construcción de las represas del Sisga, Saldaña, Coello y Neusa.
88

  

Sin lugar a dudas, el acontecimiento de mayor trascendencia durante el 

gobierno del Presidente Ospina Pérez, fue el desencadenamiento desbordado de la 

violencia a raíz del asesinato del líder liberal, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 

1948, en el marco de la celebración de la Novena Conferencia Panamericana en lo 

que para la posteridad nacional se conoce como El Bogotazo.
89

 

Terminado su periodo en el solio de Bolívar, fue fundador y copropietario 

del diario económico La República, constituido en 1953 pero puesto en circulación 

hasta el año siguiente.
90

 Así mismo y hasta su muerte, fue defensor y partícipe del 

Frente Nacional
91

, buscando la unidad del conservatismo, y el entendimiento y la 

convivencia bipartidista.
92

     

El 14 de abril de 1976
93

, fallece quien fue el último del Linaje Presidencial 

de los Ospina durante el siglo XX.  

 

1.2. LOS LÓPEZ 

 

Progenie cuyo origen es de clase media, su historia no se remonta a los abolengos 

españoles de la colonia, sino que por el contrario se formó mediante el ascenso 

económico, social y político del siglo XIX.
94
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 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. 
88

 Comparar Ocampo Marín. El Presidente Mariano Ospina Pérez. pp. 152 - 180. 
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El antecedente directo más remoto del que se tiene documentación es de 

Jerónimo López, sastre del Virrey de la Nueva Granada y quien casó con doña Rosa 

Pinzón, fabricante de chicha. De esta unión nació Ambrosio, que contrajo nupcias con 

Felisa Medina Morales, fue conocido por ser artesano y miembro fundador de la 

Sociedad Democrática (creada por Lorenzo María Lleras), de este matrimonio 

descendió Pedro Aquilino López.
95

 

Pedro A. López se trasladó en 1878 a Honda (Tolima), que era el centro 

comercial de mayor importancia en el país por ser puerto de importaciones y 

exportaciones, con el fin de manejar los negocios de Silvestre Samper Agudelo.
96

 

Empresarialmente se caracterizó por ser el mayor exportador de café en el siglo XIX, 

por tener la Compañía de Navegación del Magdalena como complemento para 

labores exportadoras, ejecutó obras en transporte terrestre y ferroviario, llevó a cabo 

la creación de plantas de energía eléctrica, construyó acueductos y alcantarillado, 

poseedor de trilladoras, empresas manufactureras de calzado y productos de algodón, 

y en la banca fue dueño del Banco López, la Firma Pedro A. López & Compañía y 

fue socio fundador del Banco Central Hipotecario.
97

       

Desposó con doña Rosario Pumarejo en 1880 y murió en 1935, un año 

después del ascenso a la Presidencia de la República de su hijo Alfonso López 

Pumarejo.
98

 

1.2.1. Alfonso López Pumarejo. Siendo de la Generación del Centenario, 

nació en Honda en enero de 1886.
99

 

Su educación la inició entre tutores particulares, entre los que se destacan 

Miguel Antonio Caro (siendo ya ex Presidente de la república) y Lorenzo María 

Lleras; ingresó en el Colegio Rueda en Bogotá, pero debido a la Guerra de los Mil 

Días su familia se residencia en el exterior, teniendo que continuar su formación 

                                                                                                                                                                      
94

 Comparar Randall, Stephen. Alfonso López Michelsen - Su vida, su época, 2007. pp. 19 – 21.    
95

 Comparar Randall. Alfonso López Michelsen - Su vida, su época. pp. 25 – 29.    
96

 Comparar Zuleta Ángel, Eduardo. El Presidente López Pumarejo, 1986. p. 25.    
97

 Comparar Randall. Alfonso López Michelsen - Su vida, su época. p. 29.    
98

 Comparar Randall. Alfonso López Michelsen - Su vida, su época. pp. 26 – 29.    
99

 Comparar Randall. Alfonso López Michelsen - Su vida, su época. p. 29.    
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académica en el Brighton College en Inglaterra y más tarde en el Packard School en 

Estados Unidos, donde adelantó estudios de comercio.
100

  

En su regreso a Colombia tiene un acercamiento de la realidad y la 

problemática económica nacional, debido a los constantes viajes que implica el 

manejo de los negocios familiares, de los que se hizo cargo durante doce años y con 

los que logró una red de contactos con la banca internacional (Nueva York, Londres y 

París) para la Casa de Pedro A. López & Cía.
101

       

Al comienzo de su carrera política, combinó la actividad empresarial con los 

cargos públicos, por lo que fue partícipe de la fundación en 1918 del Banco Mercantil 

Americano de Colombia (dependiente de la Compañía Mercantil de Ultramar), 

llegando a ser miembro de la Junta Directiva y Jefe supremo de la Compañía y del 

Banco en Nueva York en 1920
102

; Representante a la Cámara de 1915 a 1916
103

; 

Diputado a la Asamblea del Tolima y Ministro de Hacienda de Jorge Holguín entre 

1921 y 1922
104

; durante el Gobierno de Ospina, fue nombrado como Jefe de la 

Delegación de Colombia, en la recién creada Organización de Naciones Unidas - 

ONU
105

; y Director del Partido Liberal en la Convención de Apulo de 1929.
106

 

Como Jefe máximo de la colectividad, “Su misión era la de llevar al Partido 

Liberal al Poder, la de fundar la República Liberal, la de hacer un gobierno de 

partido, la de gobernar sin los próceres conservadores […]”
107

. Logró el triunfo de 

Enrique Olaya Herrera en 1930, poniéndole fin a la Hegemonía Conservadora
108

, y 

tres años después formalizó su candidatura a la Presidencia de la República para el 
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periodo 1934 – 1938
109

. Llegó a la Primera Magistratura con un total de 938.808 

votos.
110

  

Su Gobierno abanderó la Revolución en Marcha y la definió como “el deber 

del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que 

haría una revolución por medios violentos”
111

. Tuvo cinco puntos esenciales en su 

cuatrienio, el primero de los cuales fue la Reforma Constitucional basada en la 

libertad de conciencia, libertad de cultos y libertad de enseñanza
112

; el segundo fue la 

Reforma Agraria, que mediante la Ley 200 de 1936 régimen de tierras, estableció los 

parámetros concernientes a la propiedad de la tierra, su uso y las relaciones dueño-

trabajador
113

; se adelantó una Reforma Tributaria que restableció el equilibrio 

presupuestal mediante la reorganización del impuesto sobre la renta
114

; el cuarto eje 

fue la Reforma Educativa, que se fundamentó en la creación de la Ciudad 

Universitaria e integración de las Escuelas independientes, que existían entonces, en 

torno a la Universidad Nacional
115

; finalmente se dio una renovación de los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, innovando en los fallos de la misma.
116

   

Dada la popularidad del Gobierno López, en 1942 se presenta una vez más a 

los comicios presidenciales enfrentándose al también liberal Carlos Arango Vélez, 

quien tenía el apoyo conservador. Los resultados finales dieron nuevamente el triunfo 

al ex Mandatario con un consolidado de 673.169 votos contra 474.637.
117

 

De regreso al poder, su segundo mandato estuvo opacado por la fuerte 

oposición conservadora alrededor de escándalos, en los que se vio envuelta su 

familia, sumado al precario estado de salud que aquejó a la Primera Dama doña María 

Michelsen. El primer escándalo que tocó la imagen del Gobierno, estuvo relacionado 
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con el asesinato del boxeador y periodista Mamatoco, en el que se involucró al hijo 

del Presidente, Pedro López Michelsen
118

; la crítica siguió creciendo, cuando se 

debatió el uso inapropiado de fondos del Estado para la construcción de 

infraestructura de seguridad de uso militar en la hacienda Las Monjas, de propiedad 

de la familia Presidencial
119

; una tercera polémica se dio por la compra de la 

Trilladora Tolima, en Girardot, por parte de Alfonso López Michelsen, hijo del jefe 

de Estado
120

; finalmente la discusión de mayor resonancia fue por el Caso Handel, en 

donde la compañía holandesa Handel en Industrie Maatschappij Bogotá era tenedora 

de la cervecera Bavaria, y en la cual se presume hubo interés e influencia de Alfonso 

López Michelsen en la obtención de acciones para la posterior venta y 

enriquecimiento.
121

 

En 1943 se ve obligado a ausentarse por primera vez del poder, por razones 

de salud de su esposa, trasladándose a Nueva York para tratamiento médico
122

. Doña 

María Michelsen fallece en 1947.
123

 

El 10 de julio de 1944 se dio un intento de Golpe de Estado contra el 

Presidente López, quien visitaba Pasto con motivo de una revista aérea y maniobras 

militares. El Mandatario fue apresado por oficiales del ejército, en cabeza del Coronel 

Diógenes Gil y el Gobierno durante las horas del suceso, estuvo a cargo del Primer 

Designado Darío Echandía y el Ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo, 

quienes mantuvieron la situación bajo control; al poco tiempo López Pumarejo fue 

puesto en libertad y continuó al frente del Ejecutivo.
124

 

Días después del fallido intento de Golpe de Estado, el Presidente López 

anuncia su renuncia irrevocable ante el Congreso de la República.
125

 

Luego del 6 de septiembre de 1952 tras el incendio de las residencias de los 

jefes liberales por parte de hordas conservadoras, se exilia, en México primero y 
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luego en Estados Unidos. Estando en el exterior contrae segundas nupcias con doña 

Olga Dávila viuda de Kopp.
126

 

Durante el segundo Gobierno de Alberto Lleras Camargo, es nombrado 

Embajador en Londres donde fallece en 1959.
127

 Sus hijos fueron María, Alfonso, 

Pedro, María Mercedes y Fernando.
128

 

1.2.2. Alfonso López Michelsen. Hijo del matrimonio Alfonso López 

Pumarejo y María Michelsen Lombana, nació en Bogotá el 30 de junio de 1913.
129

 

Su educación la inició en el Colegio Montessori y luego en el Gimnasio 

Moderno, de su ciudad natal; viaja a Europa para continuar en el Colegio San Michel 

de Jesuitas en Bélgica; más tarde se traslada a París donde entra a L’Êcole Pascal y 

cuando su padre es nombrado como Embajador en Londres, culmina estudios en el 

Liceo Francés de la misma ciudad.
130

 Ingresó a Derecho en la Universidad Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario y continuó en la Universidad de Chile, 

graduándose del claustro colombiano en 1937.
131

  

Su actividad laboral empezó en 1938 como Concejal de Engativá
132

; en 1939 

se involucra como profesor en la Universidad Nacional, Universidad Libre y en su 

alma mater
133

, de igual forma ejerce como abogado en la firma López & Hernández 

Bustos. Luego de la segunda Presidencia de su padre, donde se vio envuelto en 

escándalos de corrupción, López Michelsen se aleja de la vida pública nacional y 

después de los ataques al liberalismo del 6 de septiembre de 1952, se exilia en 

México con la familia Lleras.  

Regresó a Colombia en 1959 y como opositor del Frente Nacional (López 

Michelsen sostenía que el pacto era antidemocrático por estar controlado el ascenso al 
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poder de los Partidos tradicionales y sus jefes políticos
134

), conformó el Movimiento 

Revolucionario Liberal – MRL, convirtiéndose en alternativa al bipartidismo.
135

 Sin 

embargo y a pesar de su reticencia al acuerdo político, en 1967 el Presidente Lleras 

Restrepo lo nombra como Gobernador del recién creado departamento del Cesar y 

dos años después, entra a hacer parte del gabinete ministerial, como Ministro de 

Relaciones Exteriores.
136

 

En 1973, la Convención Liberal elige a Julio César Turbay Ayala como Jefe 

del Partido y a Alfonso López Michelsen como candidato a los comicios 

presidenciales de 1974.
137

 Las elecciones presidenciales, se caracterizaron por tener 

en la carrera al Ejecutivo a tres hijos de ex Presidentes: María Eugenia Rojas de la 

Anapo, quien obtuvo 492.166 votos; Álvaro Gómez del Partido Conservador, con 

1’634.879 y el vencedor liberal con un total de 2’929.719.
138

 

Como Presidente llevó a cabo una  

[…] reforma tributaria y fiscal; […] triplicó el ahorro nacional; la inversión pública aumentó 

en un 61%. […] A pesar de las medidas encaminadas a detener la inflación, ésta alcanzó el 

índice más alto de la historia. Por otra parte, López fortaleció las condiciones internas de la 

economía campesina […] logrando un aumento del 16% en la producción agrícola. Otorgó 

986 títulos y se firmaron 4700 contratos de asignación de tierras; y el crédito agropecuario 

ascendió a 21 mil millones de pesos. Creó el Instituto Colombiano de Hidrología, 

Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), y el Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria (INCORA). […] Se aumentó en un 200% el salario mínimo […]; se otorgó 

personería jurídica a 1100 sindicatos; […] se construyeron gasoductos y oleoductos por 69 

millones de dólares; […] se realizaron planes de vivienda para 246 mil familias; se 

destinaron 15 412 millones de pesos a planes de salud y se abrieron 30 nuevos hospitales; se 

destinaron 58 mil millones de pesos para la educación; se creó un millón de cupos para los 

cuatro niveles educativos; se invirtieron 2706 millones de pesos en construcciones 

escolares; se destinaron 6643 millones de pesos para vías de comunicación y 1432 millones 

para mejorar los puertos marítimos: Además, hubo bonanza cafetera y se abrió la carrera 

militar para la mujer.  

 

[…] También durante su mandato tuvo que afrontar delicados hechos como un paro 

nacional, el 17 de septiembre de 1977, efectuado con apoyo de todas las centrales obreras, 

que dejó un trágico saldo y obligó al gobierno a hacer uso del toque de queda y a acudir a la 

legislación del estado de sitio; y el paro médico del Seguro Social, que se prolongó durante 

50 días. […]
139  
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Luego de la Presidencia buscó infructuosamente un segundo gobierno, 

midiéndose en elecciones con el Conservador Belisario Betancur y el disidente liberal 

Luis Carlos Galán (quien fue respaldado por la bancada llerista); los escrutinios 

finales dieron como resultado: 721.879 votos para Galán, 2’659.697 para López y 

3’074.962 para Betancur. 

Hasta el final de sus días estuvo en la arena pública como líder de opinión 

nacional, aconsejando políticamente sobre el rumbo del país y el Partido Liberal. 

Casó con doña Cecilia Caballero Blanco el 23 de octubre de 1938
140

, de cuyo enlace 

nacieron, Alfonso, Juan Manuel y Felipe.
141

 Falleció en Bogotá a los 94 años de edad, 

el 11 de julio de 2007.
142

   

 

1.3. LOS LLERAS 

 

Estirpe española que establece su cuna alrededor de los Pirineos, yendo desde el País 

Vasco hasta Cataluña, sin datos precisos sobre el origen de su casa solariega. Los 

antepasados más remotos de que se tenga conocimiento hacen referencia a Mateo 

Lleras de Acuña y a su esposa doña Josefa Alá y Tomé, cabezas del linaje 

colombiano, y quienes en 1788 se convierten en padres de José Manuel Lleras Alá
143

 

“[…] naturales todos de Barcelona, principado de Cataluña […]”
144

. 

El descendiente catalán y capitán de la marina real,  fue el primer Lleras que 

llegó al nuevo continente, estableció su residencia en el istmo panameño y fue allí 

donde contrajo matrimonio con doña Manuela de Jesús Gonzáles Cassis, para luego 

emprender viaje a la sabana de Bogotá.
145

 

Producto del enlace Lleras-Gonzáles, nació en 1811 Lorenzo María Lleras. 

Su formación académica estuvo a cargo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
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Rosario de donde se graduó en leyes; estudió inglés y francés, mientras residió en 

Filadelfia y Nueva York a sus diecisiete años de edad, producto de la persecución a 

los participes de la Conspiración Septembrina.
146

  

Toda su vida se caracterizó por ser escritor y periodista, labor en la que 

defendió sus ideales liberales (pensamiento político de Francisco de Paula Santander 

e interpretados por Lleras); fundó y dirigió La Gaceta, El Cachaco, La Bandera 

Nacional, El Correo y La Calavera (todos ellos con la finalidad de apoyar u oponerse 

al gobierno de turno).
147

 De igual manera, siempre mantuvo interés en la enseñanza y 

educación del país, en una población que para entonces era altamente iletrada, por lo 

que creó las Sociedades Democráticas con el fin de transmitir el conocimiento básico 

a artesanos y agricultores, entre sus dirigentes estuvo Ambrosio López Pinzón (sastre) 

antepasado del linaje López; fue rector del Colegio del Rosario entre 1842 - 1846 y 

finalmente cumpliendo uno de sus sueños, funda el Colegio del Espíritu Santo.
148

  

Su labor pública estuvo marcada por ser Alcalde Parroquial
149

, por ocupar la 

Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno de José María Obando
150

, 

miembro del consejo de gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera
151

, con curul en la 

Cámara de Representantes entre 1850 y 1851
152

 y diputado por Cundinamarca a la 

Convención de Rionegro.
153

   

Lorenzo María Lleras casó, en segundas nupcias, con doña Clotilde Triana 

Silva quienes tuvieron dieciséis hijos.
154

    

1.3.1. Alberto Lleras Camargo. Felipe, descendiente del último matrimonio 

Lleras-Triana,  ocupó su vida al campo, a actividades agropecuarias en tierras de la 

sabana cundiboyacense, que por la imposibilidad de compra, debido a razones de 
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modestia económica que ha caracterizado a la familia, siempre fueron arrendadas.
155

 

Junto con doña Sofía Camargo, fueron progenitores del, dos veces, Presidente de la 

República, Alberto Lleras Camargo. 

Lleras Camargo nació en Bogotá el 3 de julio de 1906
156

 cuando ya había 

culminado la Guerra de los Mil Días y se vivía el auge de la Hegemonía 

Conservadora. Su niñez estuvo marcada tanto por las historias de las guerras 

decimonónicas, en las que sus antepasados habían sido partícipes
157

, como la pérdida 

de su padre a los nueve años de edad, acontecimiento que él mismo describió: 

En la noche del 23 de agosto, ya mediada, fuimos súbitamente despertados por alaridos de 

dolor y angustia de mi padre y los sollozos de mi madre. […] A la orilla de la muerte nos 

miró a todos, arrodillados alrededor del lecho, y a mi madre que trataba vanamente de darle 

auxilio y levantarle los ya desgonzados brazos. […] Jamás hasta entonces, ni nunca después, 

me he sentido tan solo, tan desamparado, como en esa noche helada del 24 de agosto, en que 

murió mi padre.
158

   

Proveniente de una casta de maestros y académicos, luego de la muerte de 

don Felipe Lleras Triana, se encargan del sostenimiento y de la educación de los 

Lleras Camargo, Santiago, hermano de don Felipe, y Nicolás Camargo Guerrero, 

hermano de doña Sofía.
159

 La contemporaneidad de Alberto Lleras con su primo (en 

segundo grado) Carlos Lleras, hace que la formación de ambos sea similar: 

Ambos estudiamos en las escuelas comunes de nuestra época, las Hermanas de la Caridad, 

los Hermanos Cristianos, los Jesuitas, el Rosario, o las escuelas liberales, de Ramírez y 

Araújo. Millares de nuestros compatriotas más pobres tuvieron iguales oportunidades y 

formaron parte de la única oligarquía de esas épocas duras y sobrias, la de los conocimientos 

y capacidades probadas. Él, Carlos, más disciplinado que yo, llegó a la Universidad 

Nacional y coronó allí sus estudios, con beca y toga.
160

 

Sin embargo, el futuro Presidente abandonó sus estudios de derecho en el 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y se dedicó de lleno a su carrera 

periodística. Siguiendo la tradición familiar, que se había reflejado con su abuelo 

Lorenzo María Lleras, el futuro mandatario intercaló el periodismo con su servicio al 

país desde lo público. Se inició, gracias a su amistad con Germán Arciniegas, en La 
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República (sin remuneración alguna)
161

, luego fue contratado en El Espectador
162

, 

manejado por Luis Cano, y finalmente en El Tiempo
163

, de Eduardo Santos, (último 

periódico en el que trabajó, antes de viajar a Argentina, su residencia de 1926 a 

1929
164

). Dentro de su labor como periodista, se enlista: La Nación y El Mundo en 

Buenos Aires (Argentina)
165

, La Tarde (Eduardo Santos le ofreció la dirección del 

diario en 1929), fundador de El Liberal (1938-1942, desde donde se opuso al 

gobierno Santos, interpretando a López Pumarejo
166

), El Independiente (1956, por 

cierre de El Tiempo), revista Visión (México
167

) y fundador de la revista Semana (28 

de octubre 1946)
168

, entre otras publicaciones y con las que siempre estuvo vinculado 

reiteradamente.  

Así pues, desde sus comienzos periodísticos conoce a Alfonso López 

Pumarejo, quien frecuentaba los diarios para hablar de política.
169

 En 1929, tras la 

Convención Liberal de Apulo, Alfonso López Pumarejo es elegido jefe máximo del 

liberalismo, convirtiéndose además en el padrino político de Alberto Lleras Camargo, 

a quien nombró como Secretario General del Partido Liberal en la misma fecha
170

. En 

1931 y hasta 1933, Lleras fue elegido para la Cámara de Representantes, en donde 

después de casi media centuria de supremacía del Partido Conservador, se convirtió 

en el primer liberal que presidió el órgano legislativo.
171

  

Una vez llega a la Primera Magistratura López Pumarejo, nombra a su 

discípulo como Ministro de Gobierno en 1935, para defender los lineamientos de las 

reformas de la Revolución en Marcha
172

, luego fue “secretario de la delegación 

colombiana a la Conferencia Panamericana, […] En 1936 fue delegado a la 
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Conferencia Americana de Paz en Buenos Aires, […]”
173

. Ministro de Educación en 

1937.
174

  

Lleras Camargo fue elegido nuevamente a la Cámara de Representantes en 

1941; al año siguiente López Pumarejo es reelegido Presidente y nombra a Lleras 

como Embajador en Washington; más tarde como Ministro de Gobierno, con el fin de 

“[…] campear la situación política […] de los escándalos que han causado 

conmoción en el país […] de la Trilladora y la Handel […]”
175

; Primer Designado en 

1945, asume como Presidente tras la renuncia de Alfonso López Pumarejo
176

. 

Además fue director de la Unión Panamericana y Primer Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos
177

, elegido durante la IX Conferencia 

Panamericana en Bogotá en 1948.
178

 

Su primera presidencia (1945-1946) se distinguió por una: 

[…] reorganización de la rama ejecutiva que desarrolla la reforma constitucional. Es el 

cambio técnico más importante en la administración desde 1886. […]. Para ello propone 

suprimir dos ministerios (los de Minas y Correos) y crear seis departamentos 

administrativos dependientes de la presidencia: de Planificación y Servicios Técnicos, de 

Estadística, de Asuntos Seccionales y Municipales, de Higiene y Salubridad Pública, de 

Agricultura y Ganadería y de Comunicaciones Eléctricas y Postales. Además presenta una 

nueva legislación sobre petróleos, impulsa el establecimiento de la Siderúrgica de Paz del 

Río y promueve la modernización de la Compañía Colombiana de Navegación. Luego inicia 

conversaciones con los gobiernos de Ecuador y Venezuela en busca de un esfuerzo conjunto 

en el campo del transporte marítimo, el cual conduce a la creación de la Flota Mercante 

Grancolombiana, con participación de los tres países, dos meses antes de concluir su breve 

mandato.
179

 

Sin lugar a dudas el logro político de mayor impacto, tanto en la vida de 

Lleras Camargo como en el acontecer nacional, fueron las negociaciones y acuerdos 

de Benidorm y Sitges, entre los dos jefes de las colectividades políticas colombianas 

Laureano Gómez y Alberto Lleras, por iniciativa de Alfonso López Pumarejo, que 

dieron vida al Frente Nacional
180

, poniendo fin al gobierno del General Rojas Pinilla 
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y buscando una salida a la violencia generalizada en el territorio nacional. De esta 

manera y gracias a la concertación bipartidista, se sientan las bases para la llegada del 

Linaje Presidencial de los Lleras, siendo estos representantes de unión en la política 

del país.   

De esta manera y ante la división conservadora para la escogencia de un 

candidato que comenzara el periodo frentenacionalista, se estableció que sería el 

Partido Liberal, liderado por Lleras, el encargado de dar inicio a la alternancia del 

Poder Político, una vez la Junta Militar
181

 entregara el mando.  

En 1958 es elegido por el pueblo colombiano para un segundo periodo 

presidencial, esta vez de cuatro años, con una votación de 2’482.948.
182

 Su gobierno 

tuvo como eje cinco pilares; el primero consistió en la pacificación del país, buscando 

amnistiar a las guerrillas partidistas
183

; el segundo fue la implementación del primer 

plan de desarrollo, con el fin de encaminar los esfuerzos gubernamentales sobre una 

misma vía; el tercero, la reforma agraria sobre las bases de la ley de tierras de 1936; 

cuarto, proyectos de ley de reforma tributaria y financiación de vivienda; y finalmente 

la reorganización administrativa del Estado en pro de la tecnificación de las 

instituciones.
184

     

Entregado el poder al conservador Guillermo León Valencia el 7 de agosto 

de 1962, Alberto Lleras Camargo continúa con un Poder Político sin precedentes, en 

donde su opinión es consultada por la totalidad de los posteriores presidentes de la 

República, lo que lo mantiene vigente y activo en la arena pública.
185
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Estuvo casado con doña Berta Puga Martínez y tuvieron cuatro 

descendientes, Consuelo, Alberto, Ximena y Marcela
186

. Falleció a causa de cáncer, 

al igual que su padre, el 4 de enero de 1990.
187

 

1.3.2. Carlos Lleras Restrepo. Regresando al matrimonio de Lorenzo María 

Lleras con doña Clotilde Triana Silva, se ramifica la genealogía y desciende de estos 

Federico Lleras Triana (hermano de Felipe Lleras Triana), quien casó con doña 

Amelia Acosta.  

De la última unión nació Federico Lleras Acosta, científico que dedicó su 

vida al adelanto de investigaciones
188

, progenitor con doña Amalia Restrepo, del 

segundo miembro del Linaje Presidencial, Carlos Alberto Lleras Restrepo.   

Nació el 12 de abril de 1908, fue bachiller de La Salle y abogado de la 

Universidad Nacional.
189

  

Su herencia académica y educadora, lo incentiva a impartir conocimiento 

desde las aulas de las más importantes instituciones de educación superior en Bogotá: 

Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario, Universidad Libre y Pontificia Universidad Javeriana
190

. 

De igual manera fue fundador de la Escuela de Negocios del Gimnasio Moderno, que 

tiempo después se fusionó con la naciente facultad de administración de la 

Universidad de los Andes.
191

  

Los periodos de tiempo que Carlos Lleras Restrepo no ocupó cargo público 

alguno, lo dedicó a ejercer su profesión de abogado desde su propia oficina
192

 y/o, al 
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ya tradicional periodismo familiar (Nueva Frontera, Política y Algo Más, y el Mes 

Financiero y Económico
193

). 

Su carrera política se inició en la Convención Liberal de Apulo, a donde fue 

como representante de los estudiantes y en donde fue segundo vicepresidente; fue 

diputado de la Asamblea de Cundinamarca entre 1931 y 1933; Secretario de 

Gobierno en 1934; Representante a la Cámara por Cundinamarca entre 1935 y 1936, 

donde defendió la reforma agraria; en 1936 fue nombrado, por el entonces Presidente 

Alfonso López Pumarejo, como Contralor General de la República; desde 1938 y 

durante los cuatro años del gobierno de Eduardo Santos, fue Ministro de Hacienda, 

exceptuando unos meses que fue nombrado como Director de El Tiempo con el fin de 

defender la obra gubernamental, atacada por Alberto Lleras Camargo y Alfonso 

López Pumarejo desde las páginas de El Liberal; durante la segunda presidencia de 

López Pumarejo y ante los escándalos de corrupción, Lleras Restrepo asume 

nuevamente la cartera de Hacienda en 1944; fue miembro de la delegación 

colombiana para la IX Conferencia Panamericana realizada en Bogotá en 1948; entre 

1948 y 1952 presidió el Partido Liberal; Senador en varias oportunidades entre 1948 

y 1966
194

; Jefe de campaña de Alberto Lleras. 

De esta manera, la labor realizada por Lleras Camargo durante la década de 

los treinta es de grandes magnitudes: 

Desde las corporaciones legislativas, desde los despachos ministeriales, desde la Contraloría 

de la República, a Carlos Lleras Restrepo le correspondió desempeñar un papel decisivo en 

la orientación de los 16 años de régimen liberal. Allí se hizo célebre como estadista, como 

un espíritu conocedor de los vericuetos de la vida del Estado y como un recursivo acto en 

los instantes difíciles. Sus iniciativas, sus actos, sus formulas, su influencia, contribuyeron a 

definir la gestión liberal en el poder como una empresa de la moderna democracia, y 

resultaron el mejor vehículo el más convincente, para demostrar que el liberalismo sabe 

interpretar los anhelos populares y, por otra parte, infundirle a su política un sentido de 

compenetración colombianista.
195

 

Luego de los acontecimientos del 9 de abril de 1948 y la posterior llegada al 

poder de Laureano Gómez, en 1950, crecen los ataques partidistas desde los 

periódicos nacionales y la violencia asciende aceleradamente. De esta manera las 
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agresiones llegan a su punto neurálgico el 6 de septiembre de 1952, cuando 

movilizaciones conservadoras destruyen las oficinas de la Dirección Liberal 

Nacional, los diarios El Tiempo y El Espectador, y las casas de los jefes liberales 

Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, obligando a estos últimos a 

exiliarse en Nueva York y México respectivamente.
196

   

Una vez regresó del exilio el jefe liberal, se inicia en el país una oposición 

hacia el Presidente General Rojas Pinilla, del cual Lleras Restrepo es partícipe y 

posterior colaborador para el retorno de la democracia: 

El doctor Carlos Lleras Restrepo se encuentra ligado a todos los antecedentes conjuntos de 

los partidos para derrocar la dictadura. Participó activamente con los grandes jefes 

conservadores y con los grandes jefes liberales en la creación del clima nacional propicio 

para cambiar el sistema de la tiranía y para crear las bases del entendimiento nacional, de la 

reconstrucción y del gobierno compartido. Participó en las gestiones y prolegómenos del 

pacto del 20 de marzo, y cuando el doctor Alberto Lleras regresó de Benidorm y de Sitges, 

él, en compañía de otros eminentes jefes políticos de los dos partidos, fue uno de los 

redactores del texto consulta pública sobre las bases del Acuerdo de Sitges, que luego se 

transformó en el plebiscito nacional. Y posteriormente a la iniciación de la vida 

parlamentaria recién restaurada, también en otro comité político de mucha importancia, fue 

una de las personas que participaron activamente en las conversaciones sobre el estatuto que 

debía consagrar la alternación con la Presidencia de la República.
197

 

Finalmente, el segundo miembro del linaje presidencial es elegido por los 

ciudadanos colombianos para el periodo 1966-1970, obteniendo una votación de 

1’881.502 votos, frente a 741.203 de José Jaramillo Giraldo
198

. 

 Durante su gobierno se llevó a cabo la creación de importantes instituciones 

para el país como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; se concibió el 

Fondo Nacional del Ahorro; la institucionalización de Proexpo; se adelantó una 

revolución educativa sin precedentes aun cuando la situación estudiantil fue 

complicada por las movilizaciones estudiantiles de la década (Colciencias, 

Coldeportes, Colcultura, el ICFES
199

, los INEM
200

 y se reestructuró el Icetex), el 

Inderena
201

, en el tema económico-comercial se estabilizó la balanza de pagos que se 

encontraba en déficit, el orden público estuvo bajo control, se expidió la Ley 26 sobre 
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asociaciones contractuales de petróleos, y se reforzaron el Seguro Social y el fondo 

pensional mediante un sistema de bonos de valor constante
202

; la reforma 

administrativa de 1968, llevó a la reestructuración de los despachos ministeriales e 

institutos centralizados, implementando mecanismos de coordinación para la 

operación de los mismos y a la tecnificación de sus funciones.
203

 

Como culminación de la era Lleras Restrepo, el 19 de abril de 1970 se 

realizó la elección presidencial en la que salió victorioso el candidato oficial del 

conservatismo, Misael Pastrana Borrero, quien se enfrentó al General Gustavo Rojas 

Pinilla de la Anapo, generándose así una polémica de fraude electoral.
204

 

Murió el 27 de septiembre de 1994.
205

 Estuvo casado con doña Cecilia de la 

Fuente Cortés con quien tuvo a Clemencia, Carlos, María Inés y Fernando.
206

 

 

1.4. LOS PASTRANA 

 

El tronco familiar del linaje presidencial de los Pastrana, tiene sus raíces históricas en 

el Huila, con Juan de Pastrana Mármol a mediados del siglo XVIII, sin que se 

conozca con exactitud origen familiar ni lugar de procedencia. Así pues, la 

descendencia inicia con José Antonio de Pastrana quien casó con doña Jerónima 

Muñoz, y concibieron a Pedro Ignacio Pastrana Muñoz.
207

 

A comienzos del siglo XIX, el vástago de la tercera generación Pastrana 

contrae nupcias con doña Manuela Andrade, de cuya unión nace doña María 

Eduvides Pastrana Andrade, madre de Isauro Pastrana. Éste último estuvo casado con 
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su prima doña Elena Pastrana
208

 y se convirtieron en los abuelos y bisabuelos de dos 

Presidentes de la República.  

 De este enlace surge Isidro Misael Pastrana Pastrana, oriundo de Teruel, 

donde nació el 7 de mayo de 1887. Desposó con doña Elisa Borrero el 22 de 

noviembre de 1920.
209

 Fue un activo militante político del Partido Conservador, que 

lo llevó a ser parte del primer Concejo Municipal de Florencia (Caquetá) en 1912.
210

  

Siendo ahijado político de Max Duque Gómez, logra llegar a la Presidencia 

del Concejo de Garzón (Huila), más tarde fue Visitador Fiscal del Departamento y 

Secretario de Gobierno, cuando éste ejerció como Gobernador durante la transición 

de la Hegemonía Conservadora a la República Liberal. Llegó a la Cámara de 

Representantes, que presidió en 1932; a su salida fue nombrado Gerente del Banco 

Agrícola Hipotecario en Garzón.
211

   

Falleció de manera súbita mientras ejercía, por encargo, la Gobernación del 

Huila, el 8 de junio de 1945.
212

  

1.4.1. Misael Pastrana Borrero. Misael Eduardo Pastrana Borrero nació el 

14 de noviembre de 1923.
213

 Realizó sus estudios en el Colegio de la Presentación, 

luego fue interno en el Colegio Santa Librada y salió bachiller del Colegio San 

Bartolomé en 1939.
214

 Ingresó a la facultad de derecho de la Pontificia Universidad 

Javeriana
215

, de la cual se graduó con honores y finalmente se especializó en Derecho 

Penal en el Instituto Ferri en Italia (cuando ya había incursionado en la política 

durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez).
216

  

Desde la época de estudiante bartolino, Pastrana tuvo contacto con el futuro 

Presidente Ospina, quien se convertiría en su guía político y cuya esposa, doña Bertha 

Hernández, refiriéndose al huilense alguna vez dijo: “Es Mariano treinta años más 
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joven”, incentivando a sus copartidarios para que lo nombraran candidato 

presidencial.
217

    

“[…] la carrera política la inició en 1944 cuando formó parte del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario que proclamaba la superación de los 

partidos tradicionales y se dedicaba a la agitación de los problemas del país. […]”
218

. 

En 1945, una vez graduado de abogado, regresó a Neiva a ocupar el puesto 

de Juez Segundo Civil del Circuito, al que renunció en 1946 para unirse a la campaña 

del Conservador Mariano Ospina Pérez.
219

 

Durante el gobierno de Ospina incursionó al sector público, donde fue 

nombrado en 1947, Secretario de la Embajada de Colombia ante la Santa Sede, 

siendo Embajador el político liberal Carlos Arango Vélez
220

; en 1949 regresó a 

Colombia como Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores (cargo al que 

volvió por un breve tiempo en 1953) y luego Secretario Privado de la Presidencia; 

durante el gobierno de Laureano Gómez, fue Ministro Consejero de la Embajada en 

Washington y Delegado de Colombia ante la OEA, cuando era presidida por Alberto 

Lleras Camargo; en 1953 Rojas Pinilla lo nombró Gerente de la Caja Agraria en 

Nueva York y finalmente ejerció en diferentes oportunidades como Delegado de 

Colombia ante la ONU.
221

 

Ante el desprestigio y la fuerte oposición hacia el gobierno de Rojas Pinilla, 

Pastrana regresa a Colombia e incursiona por primera vez al mundo empresarial, 

actividad que ejerció en alternancia a las actividades estatales y cuyo sector a finales 

de los sesenta le da su apoyo para la Presidencia
222

:  

Su trabajo en este sector se distinguió por la promoción y gerencia de AFIDRO
223

; el 

impulso a la Corporación Financiera Colombiana de Desarrollo Industrial; su participación 

en la Cámara de Comercio Colombo-Americana y la creación de CAFAM; la introducción 

de las tarjetas de crédito en Colombia con el establecimiento de Diner’s Club en el país y la 

presidencia de Celanese.
224
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Una vez gestado el Frente Nacional, ingresa al gabinete ministerial de 

Alberto Lleras Camargo como Ministro de Fomento y luego Ministro de Obras 

Públicas en 1960
225

; Ministro de Hacienda en 1961 durante pocos meses, debido a 

que renuncia para no inhabilitarse en las elecciones presidenciales de 1962
226

 

(periodo que le corresponde al conservatismo, según lo concertado en la creación del 

Frente Nacional). Sin embargo Misael Pastrana renuncia a su aspiración a la Primera 

Magistratura y se enlista para el Senado por el Huila, siendo derrotado por Felio 

Andrade Manrique
227

; fue Ministro de Gobierno de Carlos Lleras Restrepo, teniendo 

que defender la Reforma administrativa de 1968, la cual al ser prácticamente hundida 

obliga a Pastrana a renunciar
228

; Embajador en Estados Unidos hasta septiembre de 

1969. 

A finales de 1969 se da la Convención Conservadora para elegir el candidato 

único a las elecciones presidenciales de 1970, en donde Pastrana resultó en empate 

técnico con Evaristo Sourdís, por lo que ambos nombres son presentados a la 

Convención Liberal, que finalmente se inclina por el huilense.
229

 

El 19 de abril de 1970 estuvo marcado por el escándalo de fraude electoral 

que se le atribuye al oficialismo (conservadores y liberales) con el fin de culminar el 

Frente Nacional como se había establecido, llevando a la Presidencia al candidato 

Conservador. Cerradas las urnas e iniciado el conteo de votos se empieza a perfilar 

como ganador, con un estrecho margen, el candidato de la Anapo y ex Jefe del 

ejecutivo, General Gustavo Rojas Pinilla; sin embargo en la mañana del lunes 20 de 

abril, el país amanece con Misael Pastrana Borrero como Presidente de la República, 

generando alteraciones en el orden público
230

 y la posterior creación del M-19, como 

guerrilla urbana en respuesta a la ilegitimidad del gobierno por el fraude electoral.
231
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El resultado oficial del escrutinio fue de “1’625.025 votos, frente a 1’561.468 votos 

obtenidos por Rojas, 471.350 por Betancur y 336.288 por Sourdís”
232

. 

Su gobierno se caracterizó por la reglamentación de la inversión extranjera; 

la fundación del Banco de los Trabajadores; la iniciativa del plan de Desarrollo Rural 

Integrado DRI; la creación de la Dirección General de Navegación y Puertos; la 

instauración del Consejo Nacional de Obras Públicas como organismo asesor del 

Ministerio; la reestructuración del Ministerio de Minas y Petróleos, que pasó a 

llamarse de Minas y Energía; se dio comienzo al sistema de asociación en materia de 

explotaciones petroleras; se introdujo el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo 

Constante); se desarrolló el Plan de Nutrición; se pavimentaron alrededor de 2.300 

kilómetros de red vial nacional; se dio comienzo a la explotación del Cerrejón; se 

combatieron las guerrillas, cuyo mayor logró fue la operación Anorí, donde se 

debilitó al ELN; se firmó el Pacto de Chicoral entre gobierno y terratenientes, 

invirtiendo el rumbo de la reforma agraria.
233

  

Culminado el periodo constitucional del Presidente, Pastrana asume la 

Dirección del Partido Conservador luego de la muerte de Mariano Ospina Pérez, 

logrando que la colectividad retorne al poder con Belisario Betancur.
234

  

En 1991 se convierte en el único ex Presidente que hizo parte de la 

Constituyente, abanderando temas ecológicos.
235

 

Durante sus últimos años adelantó con su partido enérgica campaña contra el presidente 

Ernesto Samper Pizano, cuya elección fue vetada por haber recibido su campaña dineros del 

narcotráfico, según clara denuncia de Andrés Pastrana, hijo del ex Presidente, cuya 

candidatura se enfrentó a la de Samper, con su apoyo, por supuesto, pues una de sus grandes 

ilusiones fue ver a su hijo en el solio de Bolívar.
236

     

El 21 de agosto de 1997 fallece víctima de cáncer. Su esposa fue doña María 

Cristina Arango Vega, hija del ex candidato a la Presidencia Carlos Arango Vélez y 

con la que estuvo casado desde 1951; sus hijos son Juan Carlos, Jaime, María Cristina 

y el siguiente miembro del Linaje Presidencial, Andrés.
237
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1.4.2. Andrés Pastrana Arango. Nace en Bogotá, el 17 de agosto de 1954. 

Bachiller del Colegio San Carlos, en 1972, graduado de abogado en la Universidad 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, adelantó estudios de posgrado en el 

Centro de Asuntos Internacionales en Harvard obteniendo un máster en Derecho 

Público.
238

 

Sus inicios laborales estuvieron marcados por el periodismo cuando en 1978 

creó la revista Guión y en 1979 fundó el Noticiero TV Hoy, escenario que le permitió 

obtener recordación en la población nacional.
239

   

Su introducción a la política proviene desde sus días como inquilino en el 

Palacio Presidencial, desde donde organizó caminatas en Bogotá, con el fin de 

colaborar con programas sociales enfocados a la niñez y a la juventud
240

; a comienzos 

de los ochenta, como miembro del Partido Conservador, es elegido como Concejal de 

Bogotá en dos oportunidades (1982 y 1984); durante la campaña electoral de la 

Alcaldía de Bogotá (1988), es secuestrado por el Cartel de Medellín, con el fin de 

ejercer presión sobre el Gobierno nacional para la no extradición de los 

narcotraficantes, fue liberado el 25 de enero y fue elegido Alcalde Mayor el 13 de 

marzo; una vez promulgada la nueva Carta Magna de 1991, crea el movimiento 

político Nueva Fuerza Democrática para las elecciones legislativas de octubre del 

mismo año, obteniendo nueve curules al Senado de la República.
241

 

En 1993, Pastrana renunció al Congreso para entrar a la carrera por la 

Presidencia del país, en nombre del Partido Conservador. La contienda electoral por 

primera vez en la historia, se caracterizó por la figura constitucional de la segunda 

vuelta
242

, llegando a ésta junto al candidato liberal Ernesto Samper Pizano, quien 
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saldría elegido para el periodo 1994 - 1998. Pastrana acusó a la campaña de Samper 

de haber recibido dineros producto del narcotráfico, entregando al entonces 

Presidente César Gaviria unos casetes con grabaciones telefónicas sostenidas por 

miembros de la campaña Samper Presidente con narcotraficantes del Cartel de Cali, 

desencadenando de esta manera el Proceso 8.000.
243

         

Pasado el cuatrienio liberal marcado por el escándalo narco-político, Andrés 

Pastrana se presenta nuevamente a las elecciones presidenciales, esta vez enfrentado 

al ex ministro del Gobierno saliente, Horacio Serpa. En segunda vuelta, salió elegido 

el candidato Conservador con un total de 6’086.507
244

 votos, frente a 5’620.719 del 

liberalismo.
245

  

Su gobierno (1998-2002) estuvo caracterizado por tres ejes temáticos, el 

primero fue la recuperación de las relaciones exteriores y el apoyo de la comunidad 

internacional para la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas, que luego del 

Proceso 8.000 se habían deteriorado afectando la imagen del país, y que vieron su 

cenit con la realización del Plan Colombia
246

. El segundo, la recesión económica 

determinada por la incapacidad del ejecutivo en reducir el desempleo del 20%, 

sumado a la crisis hipotecaria del UPAC y el déficit fiscal creciente, por lo que se 

solicitaron créditos al FMI y al Banco Mundial. El tercer eje fue el más polémico, en 

tanto que el Primer Mandatario de los colombianos entabló negociaciones de paz con 

los grupos alzados en armas, siendo las FARC el punto neurálgico debido al 

establecimiento de la Zona de Distensión de San Vicente del Caguán, demarcada en 

un área de 42.130 km
2
; el fortalecimiento de las FARC se vio reflejado en el 
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incremento de los asesinatos, los ataques a la población civil y los secuestros, como 

fuente de lucro; el 21 de febrero de 2002 el Presidente anunció la ruptura definitiva 

del proceso de paz y por ende la finalización de la zona de distensión.
247

  

Luego de culminar el Gobierno, fijó su residencia durante unos años en 

España, más tarde fue nombrado Embajador en Estados Unidos por el entonces 

Presidente Álvaro Uribe Vélez y finalmente continúa activo en los temas de opinión 

nacional.
248

 Se ha desempeñado como consultor y asesor en el sector privado. 

Es esposo de doña Nohra Puyana Bickenbach, y padre de Santiago, Laura y 

Valentina.
249
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2. LINAJES PRESIDENCIALES, SUS CONVERGENCIAS Y 

DIVERGENCIAS 

 

El desarrollo descriptivo alrededor de la historia de la Elite Política colombiana, en 

torno a la Primera Magistratura del país, hace vislumbrar una serie de factores 

característicos que denotan aproximaciones y distanciamientos entre los linajes 

presidenciales, más allá de la simple filiación política tradicional entre Conservadores 

y Liberales, que a la luz de los conceptos previamente introducidos (Democracia, 

Poder Político, Elite Política y Linajes Presidenciales) despliegan el análisis de la 

investigación. 

De esta manera, se identifican cinco aspectos que ayudan a demostrar las 

similitudes y diferencias; y que a tratar son: el Origen del Linaje, la Formación 

Académica, las Actividades Económicas, el Pensamiento Político y finalmente el 

Padrinazgo Político.         

 

2.1. ORIGEN DEL LINAJE 

 

Como se evidenció en el primer capítulo - Linajes Presidenciales, su historia –, el 

relato explicativo del comienzo familiar de los casos de estudio, establecen la 

existencia de dos escenarios referentes a la procedencia de los Linajes Presidenciales 

colombianos.  

El primer grupo de los linajes presidenciales, puede ligar su ascendencia a 

España y constatar la llegada de sus miembros a América. Su fortaleza política nace 

en la Colonia. 

Los Ospina han verificado su abolengo, ininterrumpidamente, hasta el 

surgimiento del mismo en el siglo XIII. Llegaron con la Conquista a territorio 

americano y por medio de las diferentes conexiones fundacionales de municipios 

colombianos, robustecieron su presencia al interior de la burocracia estatal, 

adquiriendo prestigio social y reconocimiento popular, en los que más tarde serían 

sus centros electorales de Poder Político.       
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Del mismo modo se encuentran los Lleras, que si bien, no establecen una 

línea ancestral más allá del siglo XVIII, sí poseen una continuidad genealógica a 

partir de Mateo Lleras Acuña y de doña Josefa Alá y Tomé. El origen catalán les dio 

la reputación necesaria para ingresar a la hermética Elite Política de la Colombia 

colonial, que siempre dispuso la atestación del origen español como elemento 

fundamental a la obtención de puestos públicos, el ingreso a la academia y las 

uniones maritales.            

El segundo grupo, aunque se sabe que son de origen español, la ascendencia 

de estos no logra unir su pasado con ancestros del país ibérico y su formación 

dinástica se da posterior al proceso independentista, retrasando la detentación del 

Poder Político y por ende su ingreso a la Elite Política. 

Así pues, López es un “Apellido patronímico derivado del nombre propio de 

Lope, por lo que sus numerosos linajes no tienen ninguna relación directa entre 

sí.”
250

. Consecuentemente, el linaje presidencial colombiano fue iniciado, como ya se 

explicó, por el sastre del Virrey, Jerónimo López en el siglo XIX, siendo así que 

“[…] su linaje se remonta no a la aristocracia española que se creó en Colombia en el 

período colonial sino a las clases profesionales en ascenso, que contribuyeron de 

forma significativa al desarrollo financiero e industrial del país en el siglo XIX y 

primera parte del siglo XX. […]”
251

. Ésta situación de base popular, enmarcada en la 

Democracia de la República, permitió que las huestes obreras y sindicales 

conformaran el Poder Político del Linaje Presidencial.  

De igual forma se encuentra Pastrana. “Linaje procedente de la región de 

Castilla y León, desde donde pasó al resto de la Península y, posteriormente, a 

Iberoamérica”
252

. Sin embargo, el apellido del Linaje Presidencial colombiano, 

oriundo del Huila, no establece vínculo alguno con los naturales de la Madre Patria, 

por lo que la conformación del mismo tuvo que recurrir a otros aspectos (Actividades 

Económicas y Padrinazgo Político) para el ingreso a la Elite Política del país.       
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2.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 

La constante más clara y homogénea que se percibe alrededor de la Elite Política, es 

la existencia de un soporte económico y actividad alterna al ejercicio público, en la 

totalidad de los Linajes Presidenciales.  

Aun cuando existen diferencias al interior de los Linajes Presidenciales 

acerca de las actividades económicas a realizar, concurren unas vocaciones 

tradicionalmente familiares, que perfilan una línea de pensamiento que repercute en 

el ejercicio del Poder Político de los mismos. 

De esta manera convergen los Ospina de acuerdo a su interés en las 

actividades relacionadas con la minería, la agricultura y el urbanismo,  

[…] se dieron a la tarea de crear nuevas empresas, de mantener un ritmo e inquietud sobre 

realizaciones de acuerdo con las exigencias de la actualidad, sobre cambios necesarios, 

sobre innovaciones productivas. Iniciativas en el campo de importación de maquinarias, de 

ejemplares vacunos para mejorar la producción de carne y de leche, […] compañías 

orientadas a las urgentes obras públicas, a la creación y mejora de servicios comunitarios, 

electrificación, ferrocarriles […]
253

       

Por otro lado, los López se han caracterizado por las relaciones sostenidas 

con la banca, desde la época de Pedro A. López, y con empresas transnacionales de 

exportación y comercialización de bienes, lo que les ha permitido mantener liquidez y 

al mismo tiempo han sido el origen de los escándalos gubernamentales en sus 

presidencias. 

En cuanto a la inclinación de los Lleras, aunque no tan homogénea entre los 

dos representantes del Linaje Presidencial, sí presenta fuertes rasgos comunes que 

ponen en evidencia el legado familiar, basado en el periodismo, el humanismo y la 

enseñanza. Alberto Lleras Camargo trabajó, como ya se ha nombrado, en más de una 

docena de medios de comunicación y Carlos Lleras Restrepo, fue educador en las 

Universidades más importantes de Bogotá, oficio que intercaló con la prensa y su 

profesión de abogado, lo que les permitió un contacto directo con la realidad 

nacional. 
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   En último lugar, están los Pastrana que, al igual que los Lleras, no son 

completamente uniformes en sus oficios alternos a la arena política, pero que siguen 

un patrón heredado. Mientras las actividades de Misael Pastrana Borrero se dedicaron 

completamente a “la promoción y gerencia de AFIDRO
254

; el impulso a la 

Corporación Financiera Colombiana de Desarrollo Industrial; su participación en la 

Cámara de Comercio Colombo-Americana y la creación de CAFAM; la introducción 

de las tarjetas de crédito en Colombia con el establecimiento de Diner’s Club en el 

país y la presidencia de Celanese.”
255

, Andrés Pastrana se inclinó por el periodismo, 

aunque más tarde incursionaría en el asesoramiento a transnacionales con intereses en 

Colombia.  

Estas actividades económicas que han servido de fuente de capitales, han 

servido de igual forma como sostén electoral y de alistamiento de fuerzas electorales 

y de opinión, con el fin de ejercer apoyo u oposición al Linaje Presidencial de turno. 

 

2.3. PENSAMIENTO POLÍTICO 

 

Partiendo de la diferenciación amplia tradicional de la Democracia colombiana en la 

que se desarrolla la Elite Política, se clarifica el panorama partidista distinguiéndose 

en dos grupos los Linajes Presidenciales, liberales y conservadores. 

Dentro del primer grupo, al que pertenecen los López y los Lleras, se 

demuestra una disposición progresista tendiente a la justicia social, que surge a partir 

de bases populares desde las que se llevaron a cabo reformas en beneficio de la 

población vulnerable y la eficiencia en la estructura y funcionamiento del Estado. A 

su vez, dentro de esta corriente política se subdivide el pensamiento ideológico de los 

Linajes Presidenciales, con una fuerte tendencia a construir sobre lo realizado, para 

darle continuidad a iniciativas gubernamentales de sus antecesores. 

En cuanto a la primera línea de bifurcación, los López, se observa un 

impulso reiterativo al adelanto de reformas sociales y a la reivindicación de la mano 
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42 
 

de obra colombiana. Muestra de ello fueron las transformaciones estatales de la 

Revolución en Marcha (Ley 200 de 1936, la reforma educativa y la libertad de cultos) 

y el reconocimiento de sindicatos y el mejoramiento de las condiciones a los 

campesinos durante 1974 y 1978, ratificando el Poder Político de acuerdo a la base 

electoral en trabajadores sindicados, en el sector obrero y campesino de la población. 

En una segunda línea se encuentran los Lleras, quienes en sus gobiernos 

fueron proclives a la tecnificación y especialización de las instituciones del Estado, 

buscando la eficiencia en el funcionamiento del mismo; se ejemplifica con la puesta 

en marcha de los Planes de Desarrollo y la reforma administrativa de 1968, lo que 

demuestra su insistencia a la formación y preparación académica, como germen del 

apoyo popular, manifestando su calidad de estadistas. 

Por otro lado, la representación del conservatismo en los Linajes 

Presidenciales de los Ospina y los Pastrana, han propendido hacia una ideología 

social-conservadora, que ha buscado el fortalecimiento agropecuario a partir del 

refuerzo del sector agroindustrial y minero (creación Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, el plan de Desarrollo Rural Integrado, los permisos de explotación del 

Cerrejón y el inicio del sistema de asociación para la explotación minera), acoplado 

con la ejecución de obras públicas en pro del desarrollo de las mismas actividades 

(construcción de represas, vías, ferrocarriles, creación de la Dirección de Navegación 

y Puertos y la instauración del Consejo Nacional de Obras Públicas), incentivando el 

apoyo electoral en las regiones donde se llevaron a cabo.  

 

2.4. PADRINAZGO POLÍTICO 

 

Bajo un marco de Democracia los Linajes Presidenciales han demostrado, una vez 

más, dos tintes históricos que encierran el origen de los mismos en cuanto a la 

detentación del Poder Político.  

De esta manera, se puede fijar el liderazgo de los Linajes Presidenciales 

Ospina y López como los guías en la inserción a la Elite Política, tanto de sus 

descendientes como de sus redes de contacto en torno a alianzas ideológicas, debido a 
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la tenencia del Poder Político desde la llegada de la estirpe a América (caso Ospina), 

como la obtención de éste, por medios económicos (caso López). 

Como consecuencia de este padrinazgo, se da una renovación dentro de la 

Elite Política que permite observar la rotación electoral de los Linajes Presidenciales 

Ospina y López, incursionando a los Pastrana y a los Lleras respectivamente, 

llevando a cabo la continuación de los ideales partidistas. 

Así, se puede corroborar que la inserción de los Pastrana a la arena pública 

se logró gracias al soporte burocrático del que fue partícipe Misael Pastrana desde el 

gobierno de Mariano Ospina Pérez, y durante el juego político y las relaciones 

públicas en los diferentes Gobiernos en los que colaboró, y de los que se valió para 

establecer una red de contactos empresariales que le daría origen a su Poder Político y 

económico.  

Consecuentemente, el Partido Liberal, dirigido por Alfonso López Pumarejo, 

introdujo al sector público a Alberto Lleras Camargo y a Carlos Lleras Restrepo; al 

primero lo extrajo de las huestes periodísticas y el segundo apoyó las iniciativas del 

ejecutivo durante su primer gobierno, lo que permitió a los Lleras llegar a convertirse 

en un Linaje Presidencial, entrelazando esfuerzos electorales con los López, que 

sumado al mundo periodístico, generador de opinión y de tradición liberal, estuvo 

orientado por los Lleras. 

Igualmente dentro de esta categoría cabe destacar el Frente Nacional, como 

un  marco democráticamente legítimo, que permitió a los jefes naturales de los 

partidos políticos tradicionales (Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Alfonso 

López Pumarejo) ser los impulsores y gestores del escenario de concertación sin ser 

los actores principales, ya que su actuación en la arena pública y Poder Político se 

reflejó en el apoyo de nuevas figuras partidistas, dando paso al surgimiento de dos 

Linajes Presidenciales, los Lleras y los Pastrana; preparando además el camino a la 

Presidencia para la continuación del linaje López.      
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3. CONCLUSIONES 

 

Partiendo de la premisa sobre la existencia de la concentración del Poder Político en 

Colombia, desde antes de su misma fundación como República independiente, se 

pueden establecer cuatro características básicas que describen la formación de los 

Linajes Presidenciales. 

En primer lugar, se establece el Origen del Linaje, que sin lugar a dudas 

permitió que se introdujeran y se constituyeran en menor tiempo las familias de 

origen español, durante la colonia, en torno al Poder Político, consiguiendo una base 

electoral más sólida en la Democracia colombiana.  

Como segundo punto se da la existencia de actividades económicas alternas 

al ejercicio del Poder Político, con el fin de formar capitales particulares-familiares y 

una red de contactos electorales, que sostienen democráticamente a la Elite Política y 

la lleva al Solio de Bolívar. 

El pensamiento político, como característica esencial de los Linajes 

Presidenciales marca a grandes rasgos la diferencia clásica entre el Partido Liberal y 

el Partido Conservador, siendo el primero de corte progresista en busca de justicia 

social; y el segundo, de tinte social conservador buscando principalmente el 

desarrollo de la agroindustria. 

Consecuentemente, la última categoría de Padrinazgo Político hace 

constatar, la existencia de un mentor o padrino dentro de la Elite Política, con el fin 

de renovar y alternar el Poder Político, dándole continuidad a obras de gobierno, que 

permite la permanencia de los Linajes Presidenciales en el ejecutivo.  

Así pues, las cuatro categorías previamente expuestas permiten identificar 

desde una perspectiva comparada, el marco que posibilita el desarrollo de los Linajes 

Presidenciales en Colombia durante el siglo XX. En otras palabras, se tienen aquí las 

características fundamentales que facilitaron el ingreso a la Elite Política bajo el 

marco legítimo de Democracia, y por tanto el alcance del Poder Político.  

Los Ospina. Su Poder Político (como ya se ha mostrado) proviene de la 

aleación del Origen del Linaje y sus Actividades Económicas. Contar con estas 
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características permitió su rápido ascenso a la Elite Política desde la misma llegada a 

territorio colombiano. Una vez consolidado, se reforzó con el establecimiento del 

Pensamiento Político, convirtiéndolos en Linaje Presidencial con la llegada al 

Ejecutivo de Mariano Ospina Rodríguez, Pedro Nel Ospina y Mariano Ospina Pérez. 

Su rol posterior de padrinos políticos es un reflejo de su afianzamiento en la 

Democracia.     

Los López. Su Poder Político se produce a través de las Actividades 

Económicas, que les permitieron el ingreso a la Elite Política. Si bien, las 

características populares del Origen del Linaje les permitieron solidificar un 

Pensamiento Político, fue su consolidación por medio del Padrinazgo Político, lo que 

permitió la llegada del linaje a la Presidencia de la República.  

Los Lleras. La detentación de su Poder Político y su pertenencia a la Elite 

Política (como ya se ha explicado), se entrelaza con el Origen del Linaje, sus 

Actividades Económicas y su Pensamiento Político. Características establecidas 

desde la época colonial y que gracias al Padrinazgo Político de los López los llevó ser 

un Linaje Presidencial. 

Los Pastrana. A partir de su Pensamiento Político y ser apadrinados políticos 

de la familia Ospina, logran hacerse con el Poder Político e ingresar a la Elite Política 

colombiana. Más tarde, por medio de sus Actividades Económicas y Padrinazgo 

Político del que fueron beneficiados, llegan a la Primera Magistratura, siendo el 

último Linaje Presidencial del siglo XX.        

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la concentración del 

Poder Político en Colombia durante el siglo XX, estuvo representado por los cuatro 

Linajes Presidenciales previamente mencionados, y cuyo epítome representativo fue 

la consolidación del Frente Nacional; siendo éste la génesis y cúspide de los Linajes 

Presidenciales, que bajo el marco de pacto nacional y como mecanismo de alternancia 

en el Ejecutivo, la Elite Política reflejó los alcances de su Poder Político. 

Finalmente la existencia de la concentración del Poder Político en Colombia 

necesariamente no implica un escenario totalmente negativo, debido a la preparación 

académica y laboral de la Elite Política, y a la accesibilidad y circulación de la misma 
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(al no ser hermética), lo que ha generado un ambiente de concertación y estabilidad 

política, impidiendo que el país se ahogue en las guerras civiles vividas en el siglo 

XIX.  
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Anexo 1. Árbol genealógico Familia Ospina 
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Fuente: Gráfico elaborado por el autor de la presente monografía con base a la información tomada de Carrizosa 

Argaez, Enrique. “Mariano Ospina Pérez”, “Mariano Ospina Rodríguez” y “Pedro Nel Ospina Vásquez”. Linajes y 

bibliografías de los gobernantes de nuestra nación 1830 – 1990. Bogotá, D.E., 1990. 572-577; 578-597; 598-601. 
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 Aunque desde su tronco original, el apellido del linaje presidencial fue Martínez de Ospina, con el pasar del 

tiempo las generaciones posteriores fueron dejando de lado la usanza del Martínez. 
257

 Se presume la posible existencia de un vinculo familiar con el linaje presidencial Pastrana, a partir de Catalina de 

Ospina Maldonado hasta llegar a Sebastián de Pastrana (de quien no se ha logrado establecer relación alguna con el 

árbol genealógico de Misael Pastrana. 
258

 Producto de la unión entre el hijo del ex Presidente Pedro Nel Ospina Vásquez y de la hermana del ex Presidente 

Carlos Lleras Restrepo, surge Carolina Ospina Lleras, quien cuenta entre sus antepasados a ocho presidentes de la 

República.   



 

Anexo 2. Árbol genealógico Familia López 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico elaborado por el autor de la presente monografía con base a la información tomada de Carrizosa 

Argaez, Enrique. “Alfonso López Pumarejo” y “Alfonso López Michelsen”. Linajes y bibliografías de los 

gobernantes de nuestra nación 1830 – 1990. Bogotá, D.E, 1990. 323-330; 531-537. 

  



 

Anexo 3. Árbol genealógico Familia Lleras 

 

 

 

Fuente: Gráfico elaborado por el autor de la presente monografía con base a la información tomada de Carrizosa 

Argaez, Enrique. “Alberto Lleras Camargo” y “Carlos Lleras Restrepo”. Linajes y bibliografías de los gobernantes 

de nuestra nación 1830 – 1990. Bogotá, D.E, 1990. 368-372; 373-378. 

  



 

Anexo 4. Árbol genealógico Familia Pastrana 

 

Fuente: Gráfico elaborado por el autor de la presente monografía con base a la información tomada de Carrizosa 

Argaez, Enrique. “Misael Pastrana Borrero”. Linajes y bibliografías de los gobernantes de nuestra nación 1830 – 

1990. Bogotá, D.E, 1990. 620-623. 

  



 

Anexo 5. Ficha Técnica: Entrevistas realizadas 

Como técnica principal para la recolección de información de esta investigación, se empleó el 

mecanismo de entrevista a actores del proceso de formación de los linajes presidenciales, 

utilizando de esta manera fuentes primarias, relativo al contacto directo con fuentes puras de 

información. 

Las entrevistas realizadas fueron de tipo semi-estandarizadas, es decir, partían de un 

formato de preguntas básico que variaba de acuerdo a las respuestas de los entrevistados. A cada 

una de los interlocutores se les preguntó por la historia del Linaje Presidencial, su Pensamiento 

Político, los beneficios que trae consigo el apellido y la fuente de Poder Político.  

Las respuestas de cada uno de los entrevistados, dio lugar a preguntas diversificadas. 

A continuación se encuentra el registro de las entrevistas. 

Nombre Relación con los 

linajes. 

Fecha Principales 

Hallazgos 

Carlos Lleras de la 

Fuente 

Hijo del ex Presidente 

Carlos Lleras 

Restrepo 

27 / 01 / 2012  Origen geográfico 

de la familia. 

 Detalle de la 

historia familiar. 

 Relaciones de poder 

de los Linajes 

Presidenciales. 

Mariano Ospina 

Hernández 

Hijo del ex Presidente 

Mariano Ospina Pérez 

30 / 01 /2012  Origen geográfico 

de la familia. 

 Pensamiento 

político de la 

familia. 

Santiago Pastrana 

Puyana 

Hijo del ex Presidente 

Andrés Pastrana 

Arango 

16 / 01 / 2012  Historia familiar. 

 Pensamiento 

político de la 

familia. 

 Llegada a la Elite 

Política. 

 


