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Cuando hablamos de tiendas, solemos 
asociarlas exclusivamente con el comercio. 
Sin embargo, al referirnos a las tiendas co-
loniales, nos encontramos con un concepto 
más complejo. El espacio arquitectónico en 
las fachadas de las casas era conocido como 
“tiendas asesorías”. Estas áreas tenían múltiples 

Diana Pinillos Galán

Historiadora con énfasis en patrimonio y 
museología, y especialización en ludomática, 
Universidad Autónoma de Colombia.

Tienda de vender chicha, Bogotá - Ca. 1860-1910
Ilustración de Ramón Torres Méndez
Colección Urna Centenaria. Archivo de Bogotá.
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       En este contexto de diversidad 
comercial, las tiendas de mercadería, de 
trato y las pulperías emergen como 
categorías significativas, desempeñando 
un papel crucial para el abastecimiento, 
intercambio y negociación de mercancías 
en Santafé durante el período colonial.
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usos, como talleres artesanales, habitaciones y 
comercios, actividades que a menudo coexis-
tían simultáneamente en un mismo lugar. 

Por esta razón, se utilizaron diversas deno-
minaciones según la actividad: tienda de car-
pintería, tienda de herrería, tienda de sastrería. 
También se clasificaban según la especiali-
zación en un producto, como tienda de miel, 
tienda de ropa de la tierra, tienda de confitura, 
tienda de cerería y tienda de relojería. Además, 
se diferenciaban según el tipo de comercio, 
como tiendas de mercadería, tiendas de trato 
y pulperías. 

En este contexto de diversidad comercial, 
las tiendas de mercadería, de trato y las pul-
perías emergen como categorías significativas, 
desempeñando un papel crucial para el abas-
tecimiento, intercambio y negociación de mer-
cancías en Santafé durante el período colonial. 

Tiendas de trato 
Durante los dos primeros siglos de la pre-

sencia hispánica, las tiendas de trato se con-
virtieron en los principales establecimientos de 
distribución al por menor de diversos artículos, 
tanto importados como de la tierra, destinados 
al consumo de los habitantes de la ciudad. Estos 
lugares operaban todos los días de la semana. 

Los productos que se exhibían en los mos-
tradores y estantes de estas tiendas incluían 
alimentos, vinos, velas, telas, utensilios de co-
cina, cuchillos, rejos, calzado, estampas, cua-
dros, libros, papel, jabones, especies, alparga-
tes, cebo, miel, pan, vidrio, entre otros 1. 

En numerosas ocasiones, estos estableci-
mientos pertenecían a tratantes, comerciantes 
intermedios que abastecían sus tiendas me-
diante mercaderes mayoristas. Estas tiendas 
estaban principalmente ubicadas alrededor de 
la Plaza Mayor y en la Calle Real, ejes comer-
ciales y sociales de la ciudad de Santafé. Estos 
no eran los únicos lugares donde operaban, 
pero la ubicación del comercio fue una cons-
tante durante el período colonial. 

Tiendas de mercadería 
Las tiendas de mercadería pueden conside-

rarse las sucesoras de las tiendas de trato, pues 
al final del período colonial esta última deno-
minación dejó de utilizarse. Una característica 
de este tipo de tienda era la venta de produc-
tos importados de alta calidad. 

En las tiendas de mercadería se podían en-
contrar categorías de productos como cacao, 
varios tipos de pimienta, aguardiente, vinos, 
aceites, canela, pastas, chalona y almendras. 
También se ofrecían artículos de menaje como 
platos de loza, espejos, guardabrisas, objetos de 
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Vendedora de papas, Bogotá - Ca. 1860-1910
Ilustración de Ramón Torres Méndez
Colección Urna Centenaria. Archivo de Bogotá.

1. Julián Vargas Lesmes y Eduardo Ariza. Economía doméstica y vida  
 cotidiana Santafé a comienzos del siglo XVII. El caso de la familia  
 Estrada-Arias. Bogotá.  CINEP, 1990. p. 159.
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cristal, cuchillos, sangraderas, rosarios, escupi-
deras, saleros, vasos, jarritas, pocillos y fruteros. 
Además, había una selección de productos de 
ferretería como martillos, machetes, navajas, ti-
jeras, candados, llaves de reloj y limas. 

En cuanto a la vestimenta, se podían ha-
llar cintas, listones, abanicos, botas de Madrid 
y Cataluña, zapatos para mujer, plumas, zar-
cillos, hilo, sortijas, mantillas, medias, seda, 
gasa, tafetán, paños, terciopelo y lienzo. 

Los propietarios de este tipo de tienda eran, 
en su mayoría, destacados comerciantes. Por 
ejemplo, Salvador Domenech, quien no solo 
tenía una tienda de mercadería, sino que tam-
bién poseía una pulpería y una sastrería, ade-
más de traer mercancías directamente desde 
España. Otro caso relevante fue el de Antonio 
Nariño, quien en 1788 pagó el Ramo de Pro-
pios por una tienda de mercadería en la Prime-
ra Calle Real2. 

Es importante destacar la participación de 
las mujeres en la propiedad de estas tiendas. 
Aunque no fueron muchas, destaca María Ma-
nuela Pedrosa, una comerciante reconocida 
que tenía una tienda en la Primera Calle Real 
llamada “La Tertulia”. Su establecimiento cerró 
tras su muerte en 17953. 

Otra característica de las tiendas de mer-
cadería era la considerable inversión necesaria 
para establecerlas. Por ejemplo, la tienda de 
Andrés Esturan estaba valorada en 10.590 pe-
sos, mientras que la tienda de Francisco Chá-

vez, ubicada en la esquina de la Calle del Flo-
rián, estaba avaluada en 22.000 pesos4. Estas 
tiendas se abastecían de productos importa-
dos, lo que requería grandes sumas de dinero. 

En cuanto a la ubicación, las tiendas de mer-
cadería estaban concentradas en la Segunda 
Calle Real. Según los libros del Ramo de Pro-
pios, en 1788, se registraron 20 tiendas en esta 
calle, y 11 en la Primera Calle Real, lo que suma-
ba un total de 38 tiendas en toda la ciudad. 

Tiendas de pulperías 
Las tiendas de pulperías desempeñaron un 

papel fundamental en el abastecimiento de la 
población de la ciudad. Según las Leyes de In-
dias, se disponía que: “dejando en cada lugar de 
españoles de las Indias, las pulperías que preci-
samente fuesen necesarias para el abasto, con-
forme a la capacidad de cada pueblo”5. Estas pul-
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Vendedora de carne, Bogotá - Ca. 1860-1910
Ilustración de Ramón Torres Méndez
Colección Urna Centenaria. Archivo de Bogotá.

2.   Archivo de Bogotá. Fondo Cabildo de Santafé. Administración  
 del Ramo de Propios. Tomo VI.
3.   José María Caballero. Diario de la Independencia. Bogotá.  
 Fundación para la Investigación y la Cultura, 2010, p. 176.
4.   Diana Pinillos Galán. Las Tiendas de mercadería y Pulperías en la  
 Ciudad de Santafé (1772-1810). Tesis de pregrado, Universidad  
 Autónoma de Colombia. 2019, pp. 41-42.
5.  Recopilación de Leyes de los Reinos de  Indias. Tomo II, Libro IV,  
 Título VIII, Ley XII, pp. 27-28.
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perías surgieron para distribuir productos básicos 
esenciales que complementaran la alimentación 
en los hogares, sin distinción de riqueza6. 

Los productos en las pulperías se dividían en 
dos categorías: alimentos, como arroz, pimien-
ta, chocolate, miel, azúcar, pan, aceite, comino y 
aguardiente; y artículos para el hogar, como sebo, 
velas, jabón y leña. Las pulperías comenzaron a 
diversificar su inventario, incorporando menaje 
como faroles, aceiteras, escobas, cuchillos, libros 
y espejos, entre otros. 

La venta de artículos de vestuario también era 
común en las pulperías, como alpargates, zapatos, 
botones, cintas, medias, plumas, hilos y pañuelos. 
Además, los artículos de ferretería, como agujas, 
cuerdas, machetes, martillos, cepillos y tijeras, 
eran habituales. 

Los productos de las pulperías provenían de 
diversas partes del mundo. Algunos eran “efectos 
de la tierra”, elaborados en América, mientras que 
otros venían de Europa y se denominaban “géne-
ros de Castilla”. Esta combinación llevó a que las 
pulperías fueran llamadas “tiendas mestizas”. 

Los comerciantes de pulperías eran conocidos 
como pulperos.  Fray Pedro Simón los define de la 
siguiente manera:  

El que vende en público frutos de la tierra, y 
de Castilla, fuera de ropa, particularmente cosas 
de comer, no guisadas. Y llamándole pulpero a 
los principios en estas Indias, porque como había 
pocos que usasen este oficio, acostumbraron, los 
que lo usaban a vender en sus tiendas todas bro-
zas de estas, y como tenían muchas cosas al modo 
que los pulpos tienen muchos pies, les llamaron 
pulperos, ya por vocablo más grave les llaman tra-
tantes, a la tienda de estos [le] dicen pulpería7. 

Un pulpero destacado fue José María Caballe-
ro, quien, gracias a su diario, sabemos que tuvo 

una primera tienda en la Calle de Santa Clara, lue-
go en 1814 le compró al esposo de su comadre, 
Nicomedes Lora, una tienda en la Plaza Mayor por 
la cantidad de 388 pesos8. 

Al igual que los propietarios de tiendas de 
mercadería, muchos pulperos operaban más de 
un establecimiento. Por ejemplo, José de Herrera 
tenía cinco pulperías y una tienda de mercadería. 
Además, se establecieron redes de apoyo comer-
cial y familiar entre los pulperos, como en el caso 
de Antonio Carrillo, quien prestó dinero a su yerno 
para abrir su propia pulpería. 

Un aspecto relevante es que las pulperías no 
requerían una inversión tan alta como las tiendas 
de mercadería. Por ejemplo, la tienda de Juana de 
Huerta estaba valorada en 130 pesos. Según los li-
bros del Ramo de Propios de 1788, se registraron 
149 pulperías en la ciudad, una cifra notable para 
una ciudad pequeña9. 

En cuanto a la ubicación, el barrio San Jorge 
contaba con 55 pulperías, muchas de ellas en la 
Plaza Mayor y la Calle Real, pero también en otras 
zonas de la ciudad. Las pulperías estaban disemi-
nadas por todo Santafé, reflejando su importancia 
en la vida cotidiana10. 

Para concluir, las tiendas de trato, mercadería y 
pulperías fueron fundamentales en la vida comer-
cial, social y cultural de Santafé durante el período 
colonial. Estos establecimientos no solo abaste-
cían a la población, sino que también funciona-
ban como puntos de encuentro y socialización. 
Su estructura e influencia perduran en las tiendas 
de barrio que hoy existen en la ciudad, que siguen 
siendo espacios clave para la comunidad, donde, 
además de comprar, las personas siguen compar-
tiendo noticias y estableciendo vínculos sociales.

6. Jorge Silva Riquer. La estructura y dinámica del comercio menudo. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2007, p. 41.
7. Pedro Simón. Fray Pedro Simón y su vocabulario de americanismos. Ed. Facsimilar de la tabla para la inteligencia de algunos vocablos de las noticias historiales.  
 Bogotá. Instituto Caro y Cuervo, 1986, p. 77.
8. José María Caballero. Diario de la Independencia. Bogotá. Fundación para la Investigación y la Cultura, 2010, p. 124.
9. Diana Pinillos Galán. Las Tiendas de mercadería y Pulperías en la Ciudad de Santafé (1772-1810). Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Colombia. 2019, p. 30.
10. Biblioteca Nacional de Colombia. Hemeroteca digital. Prensa del Siglo XIX. Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil. Abril, 1801. Núm. 10, folio 40.

Bogas del Magdalena 
descargando un 
champán.
Ilustración de
Ramón Torres Méndez
Colección Bibliográfica
del Archivo de Bogotá.

Signatura topográfica:
759.986 T67c
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Litografía del Presidente José Hilario López

        La creación del Tribunal fue parte de 
un proceso más amplio de reformas 
liberales que buscaban modernizar el 
sistema judicial y establecer una 
estructura centralizada para el Estado.
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Bogotá en 1851 

Bogotá vivía una época de cambios pro-
fundos en 1851, cuando el presidente José 
Hilario López firmó la ley que otorgó la liber-
tad a los esclavos en toda la Nueva Granada. 
Aunque esta ley, promulgada el 21 de mayo de 
1851, era un paso hacia la modernización, no 
trajo la felicidad esperada para las comunida-
des negras, afrodescendientes y palenqueras 
del país. La medida tampoco generó regocijo 
en los raizales de las islas de San Andrés, Santa 
Catalina y Providencia, en el Caribe colombia-
no1. Esta fue la segunda ley significativa de ese 
año, ya que la primera, promulgada en abril, 
fue la que dio vida al Tribunal Superior de Bo-
gotá, con efectos a partir de octubre de 1851. 

La Ley de Libertad de esclavos generó una 
fuerte resistencia entre la élite blanca y terra-
teniente, que poseía vastas extensiones de tie-
rra dedicadas a cultivos como la quina, el taba-
co y el cacao2. Este cambio en la organización 
de la mano de obra desembocó en la guerra 
civil de 1851, que tuvo lugar entre abril y julio 
de ese año3. En ese contexto, el partido liberal 

Diploma del Instituto de África, otorgado a José Hilario López en París, el 5 de junio de 1850. 
Lux Non Occidat. Museo y Archivo Histórico, Universidad Externado de Colombia.
Colección Horacio Rodríguez Plata y Juan Camilo Rodríguez Gómez. 

1. Por medio de la cual se abolía la esclavitud en el territorio de la Nueva  

 Granada a partir del 2 de enero de 1852.

2. Desde 1850, la Gaceta Oficial publicaba comunicados de diversas regiones  

 por medio de los cuales los jefes de cantón instaban a los terratenientes a  

 liberar a sus esclavos. Un ejemplo notable es la circular número 33 de la  

 provincia de Bogotá, publicada en la Gaceta Oficial del 9 de enero de 1851  

 (número 1186), en la que el jefe político hacía un llamado a los propietarios a  

 proceder con la manumisión de sus esclavos según las directrices establecidas.

3. Holbein Giraldo Paredes. “San Ezequiel Moreno. El liberalismo es pecado. El  

 catolicismo ultramontano en Colombia”; en:  Revista Criterio Libre Jurídico,  

 Bogotá, Universidad Libre de Colombia, Vol. 8, No.2, julio 2011, pp. 33-45.
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había sido fundado en 1848 por Ezequiel Ro-
jas, mientras que Mariano Ospina Rodríguez y 
José Eusebio Caro se alineaban como conser-
vadores, lo que dificultaba la consolidación de 
un proyecto político que incluyera una visión 
moderna del país. 

En 1849, el presidente Tomás Cipriano de 
Mosquera, en su primera administración, co-
menzó a hablar de la expropiación de bienes 
a las comunidades religiosas, lo que causó te-
rror entre los clérigos y la feligresía. Este “pro-
testantismo laico” fue uno de los factores que 
unió a la élite conservadora y a los clérigos en 
su lucha contra los liberales, quienes eran vis-
tos por muchos como responsables de “peca-
dos” contra el orden tradicional4. 

En Bogotá, el Congreso, que sesionaba 
en las Galerías de Arrubla, en la parte alta del 
edificio que también albergaba el cabildo y la 
Alcaldía, fue el epicentro de este debate. La 
ciudad, con una población de aproximada-
mente 52.000 personas en 1851, tenía un cen-
tro urbano en expansión, con barrios como La 
Catedral, Las Nieves, San Victorino y Las Cru-
ces5. En ese entonces, el agua que abastecía 
a la ciudad bajaba de los cerros orientales y 
se distribuía en pilas en los principales barrios. 
Este mismo periodo vio la creación de la Co-
misión Corográfica, un proyecto dirigido por 

Acuarela de la Entrada en San Victorino.
Comisión Corográfica.
Biblioteca Nacional de Colombia.

4. Estadística General de la Nueva Granada, población e instituciones. Bogotá,  

 Imprenta de Medardo Rivas, 1875.

5. Salvador Camacho Roldán. “Bogotá hacia 1850”; en: Santafé y Bogotá, Revis 

 ta mensual. Bogotá, Vol. 1, No. 5, marzo de 1923, pp. 343-356.
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Agustín Codazzi para explorar y documentar el 
territorio nacional. Aunque el proyecto pasó 
desapercibido en su tiempo, dejó un legado 
invaluable de mapas, acuarelas y documentos 
que hoy sirven como testimonios históricos. 

La Comisión Corográfica tam-
bién tuvo un impacto significativo 
en la vida urbana de Bogotá. Coda-
zzi y su equipo realizaron una serie 
de retratos de la ciudad, mostran-
do la vida cotidiana y las clases 
sociales que la habitaban. Entre las 
obras más destacadas se encuen-
tra una pintura que muestra la sa-
lida de la ciudad por San Victorino, 
donde se aprecian los nevados del 
Tolima y otros, hoy notablemente 
desprovistos de nieve. En la pin-
tura, se retratan a las clases altas 
de la sociedad bogotana, quienes 
usaban ropa elegante: las damas 
con vestidos largos de crinolina y 
los caballeros con sombreros de 
copa alta6. 

La sociedad bogotana comen-
zaba a discutir cuestiones más allá 
de la misa matutina, centrándose 
en temas como la productividad, 
la adopción del sistema métrico, 
y la unificación de la moneda con 
la ley de plata de 0.900 en 1853. 
Estos cambios apuntaban a la mo-
dernización administrativa y al uso 
de datos estadísticos para mejorar 
la infraestructura del país, como la 
construcción de caminos y el es-
tablecimiento de sistemas de na-
vegación a vapor en ríos como el 
Atrato, además de la propuesta de 
conectar los océanos a través del 
Istmo de Panamá. 

Sin embargo, el clima de inestabilidad 
política no cesó. El gobierno de José Hilario 
López enfrentó levantamientos por parte de 
facciones conservadoras en diversas regiones. 
Para contrarrestar la resistencia, el gobierno 
comenzó a reclutar una Guardia Nacional, un 
cuerpo militar que tenía la misión de proteger 
al presidente y mantener el orden. La vigilancia 
se intensificó en Bogotá, con el toque de que-
da, el control de las comunicaciones y la cen-
sura de la Gaceta Oficial, que solo informaba 
sobre las victorias del gobierno7. 

Ambrosio López, un líder de los artesanos, 
comenzó a gestar un movimiento que propug-
naba la participación popular. Este movimien-
to, que surgió en las “sociedades democráti-
cas”, buscaba promover los derechos de los 
trabajadores y criticaba a los clérigos y a los 
comerciantes por su dominio sobre los recur-
sos. A pesar de su radicalismo, algunos identi-
ficaron estas ideas con el socialismo utópico 
europeo, especialmente las de Charles Fourier 
y Pierre Joseph Proudhon, aunque en su ver-
sión más reaccionaria se acusaba a López de 
ser comunista. 

A pesar de que Bogotá no fue un escena-
rio de enfrentamientos militares directos, la 
ciudad fue el centro de intensos debates po-
líticos, con confrontaciones en la Cámara de 
Representantes y en el Senado. En las provin-
cias, sin embargo, fueron donde se libraron las 
batallas más fuertes, especialmente en Neiva y 
Mariquita. En ciudades como Antioquia, Nariño 
y Tunja, la guerra fue mucho más cruenta. 

Creación del Tribunal Superior de Bogotá: 

Promulgada el 21 abril de 1851, esta ley 
marcó un hito en la historia judicial del país. El 

6. Loaiza, Gilberto. Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación  

 (Colombia, 1820-1886). Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 42.

7. Gaceta Oficial, No. 1217, abril 26 de 1851. Biblioteca Nacional de Colombia.
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tribunal de Bogotá reemplazó al Tribunal Supe-
rior de Cundinamarca y consolidó la autoridad 
judicial en la capital8. Con la ley de octubre 
de 1851, se le dio al Tribunal de Bogotá juris-
dicción sobre varias provincias, excluyendo el 
puerto de Honda, que seguía dominado eco-
nómicamente por la familia de Nicolás Perei-
ra Gamba. La nueva ley también introdujo el 
juicio por jurados en casos criminales graves, 
como homicidio y robo. 

Seis años pasaron entre 1849 y 1854, época 
en la cual dejó de existir el Tribunal Superior 
de Cundinamarca dándole cabida al naciente 
Tribunal Superior de Bogotá. Según el mismo 
plano levantado por Codazzi9, ambas entida-
des funcionaron bajo el gobierno de la Corte 
Suprema de Justicia y sesionaban en una casa 
ubicada en el costado norte de la Calle 11 entre 
carreras 6 y 7, a pocos metros del actual Pala-
cio de Justicia. El Tribunal Superior de Bogotá 
comenzó a funcionar con personal limitado: 
tres jueces, un fiscal, un secretario y dos ofi-
ciales. En las provincias, la administración era 
aún más escasa. A pesar de la limitación de re-
cursos, este tribunal jugó un papel clave en la 
administración de justicia en el país. Durante 
su existencia, los funcionarios del tribunal tra-
bajaron con los fondos de la Cámara Provin-
cial, con salarios establecidos por la ley 10. 

 La creación del Tribunal fue parte de un 
proceso más amplio de reformas liberales que 
buscaban modernizar el sistema judicial y es-
tablecer una estructura centralizada para el 
Estado. Estas reformas culminaron en la Cons-
titución de 1853, que consolidó muchos de los 
principios liberales de la época. Sin embargo, a 
pesar de los avances significativos, la violencia 
política y las tensiones sociales seguían mar-
cando la historia de Colombia. 

La abolición de la esclavitud, la reforma 
judicial y la promulgación de la nueva Cons-
titución fueron hitos fundamentales para la 

consolidación del Estado colombiano. Sin 
embargo, la guerra civil de 1851 y los con-
flictos subsecuentes demostraron que el país 
seguía siendo profundamente inestable. En 
este contexto, la victoria de los liberales y las 
reformas impulsadas por José Hilario López 
marcaron un momento clave en la historia, 
pero el país continuaba atrapado en un ciclo 
de tensiones políticas que perduraría por va-
rias décadas más. 

En resumen, la creación del Tribunal Supe-
rior de Bogotá fue un reflejo de las profundas 
reformas liberales que transformaron la es-
tructura política, social y jurídica de Colombia 
en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, 
a pesar de estos avances, las tensiones inter-
nas y la polarización política seguían siendo 
una constante en la historia del país, lo que 
demostraría que, en medio de los intentos de 
modernización, Colombia vivió bajo un clima 
de inestabilidad constante.

Plano topográfico de Bogotá,
levantado por
Agustín Codazzi en 1849. 

8. Agustín Codazzi. “Corte Suprema de Justicia y Tribunal de Cundinamarca.  

 Topónimo No. 47; en: Plano topográfico de Bogotá y sus alrededores.  

 Bogotá, octubre de 1849. Museo El Chicó; además; en: Archivo General de  

 la Nación (Mapoteca 2, ref. I-21). El plano está dedicado al ciudadano  

 presidente de la República, General José Hilario López.

9. José María Vergara. Almanaque de Bogotá y guía de forasteros para 1867.  

 Bogotá, Imprenta de Gaitán, 1866, p. 205.
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Kiosco abierto con cuatro mostradores para 
expendido de frutas. Croquis de mostradores 
para vender fruta en la Plaza de Mercado, 
presentado por Faustino Cárdenas R.
Diciembre de 1904.

Fondo Concejo de Bogotá. Archivo de Bogotá.
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