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Resumen 

El léxico es un espejo perfecto donde se reflejan las peculiaridades de una sociedad y sus modos de vida. 

En este trabajo se sacan a la luz y se analizan términos presentes en el tipo de relaciones de bienes que se 

conocían como cartas de dote, documentos que era obligatorio redactar ante un compromiso matrimonial. 

El estudio se plantea dentro del Proyecto Corpus léxico de Inventarios (CorLexIn) y el objetivo es estu-

diar el léxico de cartas de dote redactadas en el Virreinato del Perú en el siglo XVII. El corpus del que se 

han obtenido las muestras objeto de estudio se compone de veinticuatro cartas o recibos de dote del seis-

cientos, redactadas concretamente en Lima y Cuzco. Los documentos proceden del Archivo de la Nación 

(ANP), en Lima; y del Archivo regional de Cuzco (ARCu). Se destaca un conjunto de elementos léxicos 

cuyos referentes eran conocidos y formaban parte de lo cotidiano en la sociedad peruana virreinal, pero 

no fuera de ella, puesto que, salvo alguna excepción, apenas gozaban de uso en el español general euro-

peo y americano. 

Palabras clave: léxico cotidiano, cartas de dote, Virreinato del Perú, siglo XVII 

 

Abstract 

The lexicon is a perfect mirror where the peculiarities of a society and its ways of life are reflected. In this 

work, terms present in the type of property relations that were known as dowry letters documents that it 

was mandatory to write before a marriage commitment are brought to light and are analyzed. The re-

search is considered within the Corpus Léxico de Inventarios Project (CorLexIn) and the objective is to 

study the lexicon of dowry letters written in the Viceroyalty of Peru in the 17th century. The corpus from 

which the samples under study have been obtained is made up of twenty-four letters or dowry receipts of 

the 17th century, written specifically in Lima and Cuzco. The documents come from the Archivo de la 

Nación (ANP), in Lima and the Archivo regional de Cuzco (ARCu). A set of lexical elements that were 

known and were part of everyday life in viceregal Peruvian society stand out, but not outside of it, since, 

with some exceptions, they were not hardly used in general European and American Spanish. 

Keywords: Everyday lexicon, dowry letters, Viceroyalty of Peru, 17th century 

 

 

1. OBJETIVO Y CORPUS 

Este trabajo se plantea como un aporte más al conjunto de los que he venido realizando 

en los últimos años, centrados en estudiar el léxico que acompañaba a la vida cotidiana en el 

periodo colonial americano. En aportaciones anteriores he tratado el vocabulario relacionado 

con la esclavitud, vestimenta, joyas, y toda una serie de indoamericanismos presentes en distin-

tos tipos de relaciones de bienes (inventarios, tasaciones, etc.) (Egido Fernández 2012 y 2016).  

En esta ocasión se analizarán diversos términos que se recogen en cartas o recibos de 

dote que se redactaban antes de que se celebrara un matrimonio. En ellas la familia de la joven 

se comprometía a entregarle una serie de bienes para «ayuda del matrimonio», a los que el pro-

metido respondía con su aportación, casi siempre pecuniaria. 

El corpus del que se han obtenido las muestras está compuesto por veinticuatro cartas o 

recibos de dote del S. XVII redactados en el antiguo Virreinato del Perú concretamente en Lima 

(6) y Cuzco (16). Los documentos proceden del Archivo de la Nación (ANP), en Lima; y del 

Archivo regional de Cuzco (ARCu). Varios de ellos se encuentran publicados en el Corpus Lé-

xico de Inventarios (CorLexIn). 
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Se analiza una serie de vocablos cuyo estudio es más interesante por ser menos, o nada, 

conocidos en el español general. Siempre que ha sido posible, se ha definido cada ítem a través 

de los Diccionarios del español de la época (apud Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua es-

pañola (NTLLE)), o de los diccionarios conocidos sobre el español peruano. Asimismo, se pro-

cura fijar su etimología, incluso si no la registra el Diccionario Etimológico Castellano e His-

pánico (DECH). En el caso de las formas de origen quechua o aymará se han consultado el Dic-

cionario de Calvo Pérez (2009) y los vocabularios de González Holguín (1608) y Bertonio 

(1612). Finalmente, se intenta establecer si era un término usado también en otras áreas ameri-

canas o solo propio de la sociedad virreinal peruana. Corpus como el Corpus del Diccionario 

Histórico de la Lengua española (CDH), el Fichero General de la Lengua española (FGLE) y 

el Corpus Léxico de Inventarios (CorLexIn) nos servirán de referencia para España. El Léxico 

hispanoamericano de Bowman (Bowman) y el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de 

América (CORDIAM) para América.  

 

2. LAS CARTAS DE DOTE 

Idanely Mora (Mora 2019: 166) señala que durante el s. XVII y épocas anteriores, para 

llevar a cabo una alianza matrimonial, era indispensable que la mujer contara con un conjunto 

de bienes que sirvieran para ayudar al marido con las necesidades del matrimonio y, a la vez, 

que sus bienes se utilizaran como apoyo económico por si la esposa quedaba desamparada en 

algún momento de su vida. A este régimen de aportación se le denominó «dote», y el marido era 

el encargado de recibirla y de administrarla. Incluía no solo dinero sino también abarcaba escla-

vos y sirvientes, ropa blanca y vestimenta, joyas y objetos indispensables para la casa. Según 

esta misma autora todo documento notarial consta de las partes que aparecen en este esquema y 

que se sigue en las cartas de dote: 

 
I. PROTOCOLO INVOCATIO 

NOTIFICATIO 

INTITULATIO 

 

II. CENTRO 

DOCUMENTO 

EXPOSITIO 

DISPOSITIO 

SANCTIO Y 

CORROBORATIO 

CLÁUSULAS 

OBLIGATORIAS 

RENUNCIATIVAS 

CORROBORATIVAS 

III. ESCATOCOLO 

O PROTOCOLO 

FINAL 

DATA 

VALIDATIO 

 

Mora (2019: 166) 

 

I.- Protocolo:  

a) Invocatio en la que se encomienda el texto a la divinidad. A diferencia, por ejemplo, 

de las cartas novohispanas que estudia Mora, donde siempre se incluye esta invocación, en las 

que aquí analizamos son mayoría las que no la incluyen.  

b) Notificatio: que comienza con la frase «Sepan quantos esta carta uieren». No se seña-

la en ninguna de ellas que se trate de carta de dote y arras, aunque sí se incluyen hacia el final 

del documento estas últimas: 

 
(1) a. Y por la calidad de la dicha mi muger y por su virginidad, al tiempo que se trató el di-

cho casamiento, le mandé en arras y «propter nunçias» (Choquisissa, 1633). 

b. Otrossí, yo, el dicho [...], por onrra, birginidad y linpiessa de la dicha [...] la mando en 

aras y «proter nunçias» (Osorio, 1634). 
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c) En la intitulatio se presenta al emisor y los demás responsables que están llevando a 

cabo el negocio jurídico. El emisor puede ser el contrayente o los padres de la mujer. 

II.- Centro del documento: 

a) La Expositio comienza con la afirmación del emisor o emisores «digo que», «dezi-

mos que». Dentro de esta se incluye la enumeración de bienes que suele introducirse con: 

 
(2) Y, para ayuda a sustentar las cargas del matrimonio, me da la dicha Petrona Ossorio en dote 

y cassamiento con la dicha su hija por sus bienes dotales y caudal conoçido (Osorio, 1634). 

 

Y se señala una cantidad de dinero en la que se han tasado convenientemente una serie 

de bienes muebles e inmuebles: 

 
(3) Tres mill y tresçientos y diez pessos corrientes de a ocho el pesso en la mitad de la cassa de 

su biuienda [...] y en reales y plata labrada y ajuar y bienes y a los preçios siguientes (Oso-

rio, 1634). 

 

b) La Dispositio en nuestras cartas no se incluye hasta que se han enumerado los bienes 

que se entregan en dote. Viene encabezada por verbos como otorgar, conocer, etc. 

c) Cláusulas de obligación y renuncia que tienen como finalidad obligar al contrayente 

a cumplir los acuerdos que se establecen en el documento, a no dilapidar esos bienes y preser-

varlos, y a devolverlos a la mujer en caso de disolución del matrimonio o a los herederos de 

esta, en caso de muerte.  

III.- Escatocolo 

a) Cláusula de validación del documento que tiene que redactar y firmar el escribano 

dando fe de que conoce a las partes del contrato y que se ha llevado a cabo en su presencia y la 

de testigos. 

b) Data 

IV.- Exposición de los bienes 

Pero para llevar a cabo el registro del léxico que formaba parte de un acto social y jurí-

dicamente tan repetido y cotidiano como la firma de una carta o recibo de dote, el bloque docu-

mental que tiene importancia en este caso es el cuerpo de bienes que se incluyen en la dote. 

1) Después de aclarar que es para «sustentar las cargas del matrimonio», suele empezar 

la exposición de bienes por los inmuebles (casas y tierras), aunque no siempre es así, como en el 

caso de la dote de Choquissisa que citan después de la plata y ajuar: 

 
(4)  a. Siete topos de tierras de sembrar maís en el balle de esta çiudad, más auaxo del arco, en 

el açiento de Haillibamba (Choquissisa, 1633). 

b. Primeramente, media cassa, que están en la parroquia de Santa Ana, en la calle prinçi-

pal, en el asiento llamado Carmenca, que son la sala, quadra y recámara y vn aposento en 

los corredores y medio corredor hasta la escalera y quatro aposentos bajos, todo lo qual cae 

haçia la calle (Osorio, 1634). 

 

 



María Cristina Egido Fernández 

 

644 

DOCS Título Invtio Not. Int. Exp. Disp. Cl. Ob. Cl. ren. Val. 
Arras 

Data 
Lugar 

Osorio, 

1634 

Recibo 

de dote 

En el 

nombre 

de Dios 

todopode

rosso 

amén 

Sepan 

quantos 

esta carta 

vieren  

Cómo yo, 

Simón de 

Pedrassa, 

tratante, 

natural y 

residente 

en esta 

çiudad del 

Cuzco  

digo que 

[...] está 

tratado y 

conçertado 

de que yo 

me aya de 

cassar y 

belar 

Todos los 

quales dichos 

bienes y reales 

suso referidos 

otorgo que los 

reçiuo agora, 

por bienes 

doctales y 

caudal 

conocido 

Los quales me 

obligo de los tener 

conseruados en mi 

poder y me obligo 

de no los bender 

ni enaxenar [...] y 

en qualquiera 

tienpo que el 

matrimonio fuere 

disuelto me obligo 

de deboluer, pagar 

y restituyr a C. 

Ossorio o a sus 

herederos 

Y renunçiamos 

el nuestro 

proprio fuero, 

jurisdiçión, y la 

ley «si 

conbenerit [...]» 

Yo, el 

pressente 

escriuano la 

doy de que en 

mi presençia 

y de los 

testigos de 

esta carta 

Por onrra, 

birginidad y 

linpiessa de la 

dicha [...] la 

mando en aras 

y proter 

nunçias 

Cusco 

Aguilar, 

1644 

- - Sepan 

quantos 

esta carta 

vieren 

Sebastián 

Pinto, 

vezino de 

esta ciudad 

del Cuzco 

digo que, 

está 

tratado y 

conçertado 

de que 

Juan 

Bázquez 

[...] se aya 

de casar y 

belar 

Y yo, el dicho 

Juan Bázquez 

aceto esta 

escriptura en 

todo y por todo, 

y por la 

pressente 

otorgo que 

resçiuo por 

bienes dotales y 

caudal 

Conocido 

Y cada y quando 

y en el 

matrimonio fuere 

dissuelto o 

separado me 

obligo de los 

boluer, pagar y 

restituyr a la 

sussodicha o sus 

herederos  

Y renunçia-mos 

todas leyes, 

fueros y 

derechos de 

nuestro fauor y 

la general y 

derechos de 

ella. 

Y los otorgan-

tes que yo, el 

escriuano, 

doy fe 

conozco 

Y por la onra 

y birginidad 

de la dicha 

doña M.de 

Aguilar, [...] 

la doto y doy 

en arras y 

«proter 

nunçias» 

Cusco 
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2) Toda dote que se preciase tanto en Lima como en Cusco debía contener una cantidad 

apreciable de plata labrada, es decir, objetos que formaban parte de la vajilla (platos, saleros, 

salvillas, cubiertos, tazas, escudillas, etc.), elementos de adorno (candeleros) o de uso personal 

(joyas, peines, aguabenditera) repujados a mano o torneados: 

 
(5) a. Dos cassoletas labradas quintadas; dos tembladeras con sus asas, amelonadas; y otras 

dos tembladeras pequeñas (Choquisissa, 1633). 

b. Platillos de plata, candeleros de plata, taças de plata al torno. Dos escudillas de plata 

(Osorio, 1634). 

c. Un millar y sien pesos en plata labrada torneada y de [...] canastas de flores, y aguaben-

ditera. (Salas, 1677).  

d. Más diez y seis marcos de plata labrada nuevas en diferentes piezas de torno a ocho pe-

sos el marco (Quintanilla, 1698). 

e. Un mate guarnesido de tomar la yerba en treinta pesos, guarnesido en plata (Vega, 

1698). 

 

3) Si esta incluye animales y esclavos, se recogen a continuación. Los seres humanos 

esclavos también constituían parte de la dote de las jóvenes casaderas. El valor de cada escla-

vo/a dependía de su edad y casta (supuesto lugar de su procedencia en África): 

 
(6) a. Vna negra, nombrada Catalina, de casta angola (Aguilar, 1644) (Cuzco). 

b. Un negro nonbrado Pedro de casta congo [...] otro negro nombrado Antonio, congo 

(Muñoz, 1642).  

c. Una negra nonbrada Graçia de casta malanba (Guzmán, 1642). 

d. Una negra nombrada María, folupa [...] otra negra nombrada Juana de casta balanta 

(Campoverde, 1643) (mulato libre). 

e. Dos negros nonbrados el uno Pedro, de casta bañón y el otro Bentura, çape (Barco, 

1644). 

 

Significativamente, la mayoría de dotes con esclavos pertenecen a Lima, y no así a Cuz-

co, quizá por su tipo de sociedad indígena, más tradicional, y por estar más alejado de la costa. 

Ninguna de estas denominaciones se recoge en los diccionarios de la época. Pero en 

Egido Fernández (2012) se incluye un detallado estudio sobre ellas y su procedencia africana. 

4) Las dotes no suelen incluir muchos muebles para la casa; casi siempre se limitan a 

una cuja (< fr. couche, DECH: s.v. cuja.); además alguna silla o taburete y, quizá, algún bufete.  

5) Sí se describe con detalle, en cambio toda la ropa de cama que incluye el ajuar y 

aquellos elementos textiles que vestirán las distintas habitaciones. Entre la ropa de casa encon-

tramos, además de sábanas, toallas, paños de manos, pabellones, sobrecamas y frazadas etc., 

además de los elementos propios de la cultura indígena quechua, menos conocidos: 

 
(7) a. Un chuse grande de estrado, azul y blanco [...] otro chuse pardo (Estrada, 1633). 

b. Un chuse de tapar camas con sus colores (Ribera, 1698)
1
. 

 

Entre los tejidos de que estaban hechas estas ropas, aparecen, por supuesto, los muy co-

nocidas y estudiadas procedentes de Europa: escarlatilla, ruan, cambrai, bayeta, sarga, tafetán, 

etc., y alguna oriental (China):  

                                                           
1 En un principio, el chuse / chusi era una manta (frezada) gruesa que usaban los indios para dormir en el suelo; así lo 

atestiguan los textos peruanos de principios del siglo XVII que recoge Bowman (s.v. chuse). Más tarde se usaron 

también como tapetes o alfombras para el suelo de la casa. No se registra en ninguno de los diccionarios de la RAE, 

pero Alcedo (1789: s.v. chuce) sí la recoge como ‘especie de sobrecama gruesa y ordinaria de lana que fabrican en la 

provincia de Aimaraes del Reino del Perú’. Si seguimos estos datos su origen sería el aimara chusi ‘frezada de indios’ 

(Bertonio 1612: s.v.).  
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(8)  a. Una cortina de escarlatilla [...] Un pavellón de cochinilla nuevo (Portillo, 1638). 

b. Un pabellón de chaúl carmesí de China (Muñoz, 1642)
2
. 

 

Pero quizá lo sean menos las telas «de la tierra», es decir, los géneros procedentes de los 

obrajes andinos elaborados por manos indígenas que tenían sus propias reglas de uso. Las más 

citadas, la abasca y el cumbe, se registran sobre todo en las dotes cuzqueñas: 

 
(9)  a.  Dos sobrecamas de abasca labradas, en treinta pesos. Vn peinador de cumbe, de azul y 

colorado. Dos chuçes de cumbe medianos, en catorze pessos (Osorio, 1634). 

b. Vna sobrecama de abasca, en treinta pesos. Dos chuçes de cumbe, en veinte pesos 

(Aguilar, 1644). 

c. Un pabellón de abasca de todos colores nuevo [...] una sobrecama de abasca de colores 

(Estrada, 1633). 

d. Un chusse [...] una sobrecama de auasca [...] una sobremessa de cumbe colorada 

(Portillo, 1638). 

 

En la producción andina de tejidos existían varios grados de calidad, desde la más rústi-

ca o burda y generalmente sin listas (la categoría awasqa) hasta la extrema finura y ornamen-

tación asociada a la categoría qumpi, y cada una de dichas calidades estaba destinada a sectores 

correspondientes de la pirámide social (Arnold 2016). El cumbe abundaba entre la élite social 

inca.  

Existían además restricciones en el uso del tejido llamado de cumbi entre los Incas, del 

que documenta el padre Cobo (1653: 259): «Destas ropas se vestían los reyes, grandes señores y 

toda la nobleza del reino, y no la podía usar el común del pueblo».  

De hecho, la dote que más prendas de cumbe cita es la de Choquissisa (Choque Sissa) 

hija de un alférez real, cargo que ocupaban en Cuzco indígenas de familias importantes. 

6) Un campo en el que específicamente las dotes de Cuzco registran un léxico cuando 

menos sorprendente es el de la vestimenta femenina. En estas hay una presencia continua de 

prendas e indumentaria propia de la tradición incaica que no se da en las cartas limeñas.  

Durante todo el periodo virreinal las cuzqueñas de clase alta usaron la vestimenta tradi-

cional alternando con la que imponía la sociedad hispana. Así encontramos, junto a las polleras 

de arriba y de debajo, los faldellines, las camisas o las sayas de moda española, otras prendas 

como lliclas, acsos, ñañacas, chumbes, mamanchumbes, etc. propias de la cultura indígena, con 

los colores y complementos característicos de ella. En este último aspecto es especialmente rica 

en léxico quechua la dote de Petronila Choque Sissa (o Choquissisa), del «pueblo de Puquiura 

jurisdissión del Cuzco, hija don Gaspar Alférez, cassique prinçipal y gouernador y doña Fran-

cisca Choquisissa», ambos solo quechua-hablantes: 

 
(10) Vn bestido de muger, acso, lliquilla y ñañaca de tabí negro, la lliquilla y ñañaca, aforrado 

en tafetán rosado de Castilla, Vn acso negro de cumb[e] con su tocapo de colores nueuo y 

vna lliquilla de raxa  negra con su passamano y ñañaca de cumbe de colores, parussuyo 

[...] Vn acso y ñañaca de cumbe ancallo y vna lliquilla de cumbe colorada y vna lliquilla 

sanissuio de abasca [...] Vn acso negro quiguar de colores y vna lliquilla negra utuscuro 

[...]Una ñañaca y lliquilla parussuyo, ya traydo. Vna lliquilla negra de abasca pucassuio, 

en çien pessos. Una ñañaca vicuña [...] Vn mamanchumbe de cumbe, nueuo, y su chumbe, 

en ocho pessos [...] Vn acso de Guamanga, pallasca (Choquisissa, 1633). 

(11) a. Un faldellín de palmilla açul guarneçido con plata (Portillo, 1638). 

b. Dos naguas con sus puntas de Flandes, por estrenar [...] Vna pollera debajo, de ormesí 

carmesí con guarnisión de punta de plata (Bermudo, 1676). 

                                                           
2 Cochinilla ‘tejido teñido con la grana cochinilla de mucho uso en el área andina’. Chaúl ‘tela de seda de China 

comúnmente de color azul, semejante en el tejido al grodetur’ (DHTT: s.v.). 
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c. Una pollera debajos asul de lama de Nápoles con su encaje de plata y oro nueba (Anto-

línez, 1698). 

d. Un debajo de primavera con su punta de plata [...] Un gregorito de cambray con sus en-

caxes ojeteados (Ribera, 1698). 

e. Un debajo de lama de primabera de Françia con encaje de oro [...] un debajo de brocato 

con su encaje blanco chambergo [...] Un devajo de saiasaia nácar con su encaje de oro (Se-

rrano, 1699). 

f. Una camissa de ruan de cofre labrada con çeda azul [...] Dos pañitos de mujer, uno de 

rengo y otro de cambrai (Estrada, 1633). 

g. Dos llicllas de hechuras (Portillo, 1638). 

h. Un chumbe de çeda de colores (Estrada, 1633). 

 

El chumbe ‘faja ancha, larga, tejida de hilo de algodón de diversos colores con que se 

ciñen los indios’ (< qch. chunpi ‘faja’. Calvo Pérez 2009: s.v.; González Holguín 1608: chumpi 

‘faxa’). Acso (< aksu): ‘vestido’; lliquilla / lliclla: ‘capa que cubre la espalda y se sujeta con el 

tupu casi siempre conjuntada con la ñañaca que es el tocado de la cabeza’. Mamanchumbe y 

chumbe parecen ir también conjuntados (< qch. Mamanchumpi) ‘faxa mayor texida tiessa’ 

(González Holguín 1608: s.v.) y quizá se ponía el chumbe, más estrecho, encima.  

El tocapu o tocapo que acompaña al acso negro es una banda con un conjunto de cua-

drados con decoración geométrica, generalmente polícromos que aparecen tejidos o bordados en 

textiles, pintados en vasijas y en los vasos ceremoniales de madera, usados durante el periodo 

inca. Siempre estaban delimitados por un marco rectangular o cuadrado y encierran un código, 

una forma de iconografía lingüística que describe las características del que lleva puesta esta 

prenda. Algunos antropólogos señalan que encierra la escritura pictográfica de los incas (Sil-

verman 2011). Son distintivos de la nobleza por la utilización de determinados diseños y colores 

reservados a las élites, en contraposición con otros más comunes, etc. 

En la citada dote de Choque Sissa se describen, además, los colores de las franjas o 

listas que adornan las prendas, y se hace en quechua: 

 
(12) Ñañaca de cumbe de colores, parussuyo [...] Una ñañaca y lliquilla parussuyo, ya traydo 

[...] Y vna lliquilla sanissuio de abasca [...] Vna lliquilla negra de abasca pucassuio 

 

La acepción más conocida para suyu es la de ‘barrio, parcialidad, o provincia’, pero no 

es así en estos casos. Aquí hace referencia a ‘franjas, rayas, listas’; es decir, las que suelen llevar 

los tejidos de cumbe, significado que recoge Calvo Pérez (2009: s.v. suyo ‘rayas, listas’ < suyu) 

en su diccionario de quechua e, indirectamente, González Holguín (1608: s.v. suyusuyu ‘ropa 

listada vareteada menudo’). Se trata, pues, de vocablos compuestos por suyo y diferentes deno-

minaciones de colores:  

Parusuyo: con franjas o listas de color tostado o acanelado (< paru ‘tostado, acanelado 

+ suyu ‘franja del tejido) (Calvo Pérez 2009: s.v.). González Holguín (1608) paru ‘lo bien asado 

que tiene buen color tostado’.  

Sanissuio: con franjas de color cárdeno, rojo oscuro, casi morado (< sani ‘cárdeno, rojo 

oscuro’) (Calvo Pérez 2009: s.v.). 

Pucassuio: con franjas de color rojo vivo (< puka ‘rojo’) (Calvo Pérez 2009: s.v.) / puca 

‘cosa colorada’ (González Holguín 1608). 

Otros colores tienen nombres de animales como este utuscuro: 

 
(13) Una lliquilla negra utuscuro [...], en çien pessos 

 

Se llama utuscuro/utushcuro al ‘gusano de la papa que tiene un color bruno plomizo y a 

veces adquiere el color negruzco con líneas dorsales y longitudinales de color blanco’ 

(Carhuamaca 1988: 80) 
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Entre las telas importadas se encuentran las muy conocidas lama de Nápoles, la prima-

vera de Francia, la palmilla, el cambrai o el ruan de cofre. Sin embargo, también se citan otras, 

como la sayasaya, cuyo nombre no tiene una adscripción clara: 

 
(14) Un devajo de saiasaia nácar con su encaje de oro (Serrano, 1699). 

 

La sayasaya se registra ampliamente en inventarios peruanos durante la segunda mitad 

del S. XVII y todo el S. XVIII. Se atestigua también en idénticos documentos de México y Chile
3
.  

Asimismo, está presente en las cargas de los barcos que hacen la ruta del Pacífico entre 

oriente y Acapulco. La cita más temprana que he localizado se encuentra en un inventario fili-

pino de 1668. En el inventario que se hace sobre productos asiáticos «no conocidos» que trans-

portan los navíos Buen Consejo, Venus y Santa Rosa, se describe la sayasaya como ‘un texido 

de seda de todos colores más sencillo que el tafetán de este nombre’ (Baena Zapatero 2019: 

289).  

En la lexicografía española no aparece hasta 1803 en el DRAE (apud NTLLE: s.v.) 

‘texido muy semejante al tafetán sencillo, que se fabrica en la China’. Respecto al origen de esta 

palabra, no se hallan datos seguros. En vocabularios bilingües español-tagalo se recoge el tér-

mino saya, pero en ninguno con la acepción de ‘tela de seda’. Todos lo definen como ‘faldellín’ 

‘saya de muger, la que traen debaxo como saya blanca’ (Santos 1794: s.v. faldellín); ‘basquiña, 

falda, saya, faldellín’ (Serrano Laktaw 1889 y 1914: s.v. saya). Parece lógico preguntarse si 

saya ‘falda exterior’ viajaría primero como préstamo del español al tagalo, donde se adaptó 

como ‘faldellín, falda interior o basquiña’ y que, luego, la misma forma acabara nombrando en 

el español filipino al tejido más habitual en la confección de esta prenda interior femenina (la 

seda). En los ejemplos que se muestran se hace referencia a un debajo de sayasaya y «chupa 

aforrada» (nota 4) –tela de interior, por tanto–.  

Por otro lado, la reduplicación de las palabras (saya saya) es una marca gramatical y 

semántica propia de la lengua tagala que se señala en Artes de la época como usada para indicar 

que algo es de verdad, puramente eso: «En palabras que de suyo dizen admiración y encareci-

miento, la repeticion de la palabra exagera y sube de punto. Con todas quantas palabras ay ora 

nombres ora verbos ora adverbios, es encarecimiento y palabra subida el repetir la misma [...] 

tauo tauo ‘hombre, hombre verdadero’» (San José 1752: 655). El tagalismo saya saya quizá 

tendría aún en el español filipino el significado ‘pura tela saya’; pero en el ámbito de los comer-

ciantes marítimos no se conoce tal matiz significativo y este préstamo llega a América como un 

solo vocablo que indica ‘tejido de seda para forros’. 

7) Las joyas que aporta la mujer presentan muchos elementos comunes con los de otras 

áreas americanas (sarçillos, gargantillas, sortijas, esmeraldas, perlas, dobletes, higas, almendras, 

etc.); pero también aparecen en las dotes peruanas algunas denominaciones propias que no 

comparten con otras regiones. 

Así, se citan sarçillos de canastilla, perlas netas y fachadas que no aparecen como tal 

joya en los diferentes corpus consultados (Bowman, CORDIAM, CDH, FGLE, etc.):  

 
(15) a. Vn par de sarçillos de oro con esmeraldas y perlas, canastillas, en treinta pessos 

(Osorio, 1634). 

b. Otros sarsillos de canastilla, de oro (Salas, 1677). 

c. Una goia pequeña de oro con perlas netas (Estrada, 1633). 

d. Un par de sarsilllos de higas con sus perlas netas (Ribera, 1698). 

e. Una fachada de granates y perlas y joya de benturinas (Serrano, 1699). 

f. Una fachada de perlas y granates (Cáceres, 1698) 

                                                           
3 Dies piessas de sayasaya, a dies pessos (Perú, 1677, CorLexIn); Yten dos chupas de brocato [...] aforrada la vna en 

saya saya (Chile, 1699, CorLexIn). 
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No se halla ninguna definición en la lexicografía del español que haga referencia a ca-

nastilla como un tipo de pendiente; pero, según Fernández Sánchez (2017: 273): «el zarcillo de 

cestilla –o canastilla– presenta un cuerpo central con forma de creciente lunar que corresponde a 

una tipología de joya formada por elementos de “caja hueca”. La cestilla tiene dos caras unidas 

mediante una lámina en forma de cinta y están realizados con labores de calado, granulado y 

filigrana de gran virtuosismo». 

Las perlas netas y las fachadas aparecen también en otros documentos de la región an-

dina (Bolivia, Ecuador y Chile)
4
.  

La neta sería una perla perfecta (Arbeteta Mira 1998: 230); Arphe y Villafañe (1678: 

87) explica más concretamente que «perla perfecta llaman à la que es redonda, de blancura 

igual». 

Para fachada, tampoco recogen las obras lexicográficas consultadas la acepción de 

‘joya’ o ‘conjunto de joyas’. Los estudios sobre joyería virreinal andina no hacen referencia a 

este elemento. Siguiendo la definición general que aparece en los diccionarios: ‘parte anterior u 

delantera de una cosa que se pone a la vista’ (NTLLE, s.v.), y la descripción que ofrecen los 

documentos, se puede deducir que se trataba de algún tipo de gargantilla o ahogador, casi 

siempre compuesto de perlas, granates y otras piedras que caerían por la parte delantera 

cubriendo cuello y escote. 

La joyería de tradición indígena se ve representada por los mollos, un tipo de cuenta que 

se mezclaba con otros elementos de más valor como perlas y corales: 

 
(16) a. Unos brassaletes de alxófar y mollos que pessa dos onças [...] unos brassaletes de cora-

les y mollos (Ortega, 1638) 

b. Otra gargantilla de perlas, mollos, corales y quentas doradas (Portillo, 1638). 

 

También Bowman registra esta forma en un documento altoperuano (Sucre) de 1639: 

«piedrecillas o huesos, que llaman mollos (...) usan las mujeres en lugar de perlas». 

Es palabra común al quechua y aymará. González Holguín (1608: s.v. mullu) lo define 

como ‘Concha colorada de la mar, chaquira, o coral de la tierra’. Bertonio (1612: s.v. mullu) 

explica que es ‘Piedra o huesso colorado como coral con que hazen gargantillas’. Igualmente, 

Calvo Pérez(2009) atestigua su uso actual (mullu ‘abalorio, mullo’). 

 

3. CONCLUSIONES 

Este trabajo se ha planteado como una primera aproximación al tipo textual de las cartas 

de dote y a la riqueza léxica que atesoran. 

Desde el punto de vista textual hemos visto que las cartas dotales peruanas presentan 

particularidades que no son comunes con las de otras áreas de América. Esto nos aporta datos 

sobre la sociedad en las que se redactaron. ¿Qué nos dicen esas ausencias de invocaciones que 

vemos en las cartas cuzqueñas?, ¿quizá un rechazo sutil a la religión impuesta? 

Desde la descripción detallada de todos los bienes que se otorgan como dote y, en espe-

cial los referentes a la vestimenta y la ropa de la casa podemos entrever el grado de hispani-

zación o el de tradición indígena que hay en la sociedad limeña y cuzqueña, en este caso. He-

mos visto que en la segunda, en el siglo XVII, la mujer, incluso de clase social alta, seguía man-

teniendo el rasgo de su identidad en la ropa que vestía. 

Para el estudio del español americano en el período virreinal, y concretamente del léxico 

las cartas de dote nos aportan una información valiosísima sobre: 

                                                           
4 En textos bolivianos se describen como un conjunto de joyas: «Yten una fachada, que se compone de granates 

grandes y de una gargantilla de corales y perlas a trechos y de otra de pepitas pequeñas de oro con perlas a trechos y 

mermelletas (1700; Egido Fernández 2016: 127).  
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a) La preferencia de unos vocablos sobre otros también usados en el español europeo: 

pollera –y no saya–, devajo –y no naguas–, perlas netas, canastillas, etc.  

b) Denominaciones y acepciones desconocidas en España que apuntan ya a diferencias 

fundamentales entre el español americano y el europeo:  

b.1.) Unas se deben a la presencia viva de las lenguas indígenas: llicllas, acsos, mollos, 

tocapos, cumbe, abasca, pucasuyo, sanisuyo, etc. 

b.2) Otras, al hecho de ser sociedades esclavistas con un porcentaje de esclavos mucho 

mayor que en la península: zape, bañón, folupa, malamba, etc.  

b.3) Otras, al contacto comercial con el oriente a través del Pacífico, que aportó présta-

mos de lenguas como el tagalo: sayasaya. 

b.4.) Otras, en fin, aunque son parte del léxico general del español, se adaptan como 

americanismos semánticos: cochinilla, fachada –¿andinismo?–, etc. 
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