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Resumen 

El presente estudio analiza algunas voces seleccionadas de inventarios de bienes aragoneses inéditos de 

los dos primeros tercios del siglo XVII. En ellos se encuentran testimonios documentales de términos 

de los que apenas se tiene constancia e información, bien por ser palabras relativamente modernas para la 

época, bien por tratarse de palabras dialectales, bien por aparecer en contextos que les confieren signifi-

cados diferentes a los habituales en otras fuentes. Por ello, comentamos unidades léxicas tales como men-

dosino, naranjera, poyato (y su variante puyato) y talai, entre otras, con el fin de aportar nuevos datos 

que permitan ir avanzando en el estudio histórico del léxico español y regional presente en esta tipología 

documental. 

Palabras clave: inventarios de bienes, siglo XVII, Aragón, léxico, semántica. 

 

Abstract 

This study analyses some selected items from unpublished inventories of Aragonese goods from the first 

two-thirds of the seventeenth century. These inventories contain documentary proof of terms of which 

there is hardly any evidence or information, either because they are relatively modern words for the time, 

because they are dialectal words, or because they appear in contexts that give them different meanings 

from those common in other sources. For this reason, we comment on lexical units such as mendosino, 

naranjera, poyato (and its variant puyato) and talai, among others, in order to provide new data that ena-

ble progress in the historical study of the Spanish and regional lexicons present in this documental typol-

ogy. 

Key words: Inventories, Aragon, Seventeenth century, Vocabulary, Semantics. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los inventarios de bienes son una tipología documental que nos sorprende por la ri-

queza léxica que aguarda entre sus páginas. Afortunadamente, a pesar de la inicial desatención 

sufrida, cada vez son más numerosos los trabajos que se centran en analizar este tipo de textos, 

especialmente en lo que al siglo XVII se refiere
1
. 

En lo que respecta al área aragonesa, si bien Pottier (1948-1949) fue uno de los inicia-

dores del análisis léxico de las relaciones de bienes medievales, esta vía de investigación no se 

ve continuada hasta más recientemente con trabajos como los de Montes Fano (2014, 2018 y 

2021) para el siglo XV, Laguna Campos (1991 y 1992) y Moliné Juste (1998) para el siglo XVI, 

Ortiz Cruz (2013, 2014, 2017a, 2017b, 2020, 2021a y 2021b) para el siglo XVII y Ortiz Cruz 

(2015a, 2015b, 2017a, 2017b, 2019 y en prensa) para el siglo XVIII
2.  

En este caso, se presentan algunas voces de interés localizadas en diversas relaciones de 

bienes aragonesas de los dos primeros terceros del siglo XVII. Concretamente, se analizan éti-

                                                           
1 En este sentido, destacan los estudios realizados por el equipo de investigación que trabaja en el Corpus Léxico de 

Inventarios (CorLexIn), dirigido por el Dr. José Ramón Morala (junto a Cristina Egido Fernández, Alejandro Junque-

ra Martínez, Jeannick Le Men Loyer, Marta Miguel Borge, Hermógenes Perdiguero Villareal y Marta Pérez Toral, 

entre otros), a quienes haremos alusión concreta en el apartado de análisis léxico-semántico de las voces selecciona-

das para el presente trabajo. 
2 Para una aproximación más exhaustiva al estado de la cuestión, consúltese el trabajo de Enguita Utrilla & Lagüéns 

Gracia (2019). 
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mos atestiguados en los documentos depositados en el Archivo Histórico Provincial de Zara-

goza que se recogen en la siguiente tabla: 

 
Fecha y localización Descripción Signatura 

1615, Arándiga 

(Zaragoza) 

Inventario de bienes de la villa de Arándiga, que llaman de 

Moriscos 

Morata, 2552-4 

1647, Albarracín 

(Teruel) 

Inventario de bienes de don Martín de Funes, obispo de 

Albarracín, antes de su consagración 

Argillo, 48-1 

1657, Épila  

(Zaragoza) 

Inventario de los bienes de la condesa viuda del V conde 

de Aranda, en el Palacio de Épila 

ADH, I, 207-4 

TABLA 1. Datos de la documentación analizada 

 

A continuación, se analizan algunas palabras de interés léxico-semántico, cronológico o 

dialectal localizadas en estas relaciones de bienes del siglo XVII, dispuestas por orden alfabético. 

 

2. ANÁLISIS DE ALGUNAS UNIDADES LÉXICAS 

2. 1. MENDOSINO 

En un apartado dedicado a plata dorada de la citada relación de bienes del año 1647, se 

localiza un cierto tipo de salero, denominado en el texto como mendosino (1): 

 
(1) Más dos juegos de saleros, con cada tres piezas, los vnos de labor de Mallorca de 6 onzas, 8 

arienzos, y los otros acanalados mendosinos con cubiertas de 8 onzas, 6 arienzos. (5r/29). 

 

En el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (DECH: s.v.), se registra 

desde el Guzmán de Alfarache (1599) este adjetivo con el sentido de ‘superticioso’, el cual, si 

bien evidentemente no casa con el ejemplo atestiguado, sí que conecta con el referente al que 

alude esta denominación (el salero), pues en la familia de los Mendoza existía la superstición de 

que derramar sal traía mala suerte, anécdota de la que se nutren autores de la época como Cer-

vantes, Quevedo y Rojas Zorrilla, entre otros. Por ello, es probable que a partir de esta tradición 

sobre la sal viniera a designarse en el siglo XVII a una suerte de salero popular en la época. De 

hecho, nuestro registro documental no es el único de esta cronología, sino que los hay, además, 

en textos de diversas diatopías (2-7): 

 
(2) Yten vn salero mendozino liso, sin dorar, vn marco y tres ochauas, monta sesenta y ocho 

reales de plata. (Inventario de bienes de Mariana de Aguirre, Bilbao 1645, Corpus léxico 

de inventarios [CorLexIn]). 

(3) Una tembladera follada grande, un salero mendocino blanco, un pomo de plata burlador, 

dos basitos y una salvilla chica y un tiesteico enrrejado y una salvilla grande y una calderi-

lla y un baso grande de echura de barro y una salvilla pequeña abanicada con un basito, una 

salvilla enrrejada mediana. (Anónimo, Inventario de los bienes del doctor don Martín Mar-

tínez, 1655, Corpus diacrónico del español [CORDE]). 

(4) Vn salero de tres pieças. Vna saluilla y baso con sacaboca. Dos bernegal [sic]. Dos saleros 

mendocinos. Vna saluilla con una taça colodra. (Ápoca y carta de pago a favor de Joseph 

Sanz Pardo, Zaragoza 1655, CorLexIn). 

(5) Un salero mendozino, pesó una libra y tres onzaz de plata. (Inventario de los bienes de Juan 

de Ponte Jiménez, Tenerife 1663, CorLexIn). 

(6) Ytten, vn salero mendocino de tres piesas, torneado; dos candeleros; vn jarro de asa; vn pla-

tón; ocho platillos; vna tenbladera grande de dos asas; dos pequeñas; vn cucharón; seis cu-

charas; todo de plata, en trecientos pesos. (Recibo de dote de Juan Díez de Candia en favor 

de Bartolina de Zabala, Santiago de Chile 1664, CorLexIn). 

(7) El premio fue un salero de plata mendocino, y su elogio el que contiene este epigrama. 

(Carlos de Sigüenza y Góngora, Triunfo parténico, México 1683, CORDE). 
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El tratamiento lexicográfico recibido en la entrada de mendocino tampoco ayuda a con-

cretarlo más, puesto que, o se refiere al sentido original de ‘supersticioso’ (presente en Zerolo 

volcado en el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española [NTLLE] 1895: s.v. mendocina 

y de la 15.ª a la actual 23.ª edición del Diccionario académico; NTLLE: s.v., Diccionario de la 

lengua española, 22.ª ed. [DRAE]: s.v. y Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. [DLE]: 

s.v.) o al de natural de la ciudad de Mendoza, en Zerolo (NTLLE 1895: s.v.), Alemany y Bolufer 

(NTLLE 1917: s.v.), el Diccionario manual de 1989 (NTLLE: s.v.) y de la 20.ª a la actual 23.ª 

edición del Diccionario académico (NTLLE: s.v.; DRAE: s.v. y DLE: s.v.). 

En relación con esta segunda posibilidad significativa se encuentra la propuesta de Mo-

rala (2014: 258), quien defiende que mendocino (y su variante mendocil; Morala 2017: 270) 

alude a un cierto tipo de plata «procedente de la también americana Mendoza». Sin embargo, 

los casos aquí atestiguados nos invitan a rechazar esta propuesta (obsérvense el 2, donde el sale-

ro es «blanco», y el 7, donde es «de plata»3 y mendocino concuerda en masculino con el salero) 

y nos inclinan a pensar que, como ya hemos adelantado, se tratase de un salero de la época que 

poseía ciertas características específicas. De hecho, en este sentido, algunos autores (como 

Montalvo Martín 2009: 358 o Dabrio González 2010: 262-263) reconocen que se trata de un 

tipo de salero del XVII, a lo que el propio Montalvo Martín (2009: 358) añade lo siguiente: 

 
Según los dibujos de examen de maestría de la platería valenciana del tercer cuarto del siglo 

XVII, los [saleros] mendocinos o de torreta son los especieros compuestos por un elemento infe-

rior de tipo troncocónico, para la sal; otro semiesférico, para el azúcar; y el remate de pequeño 

cuerpo cilíndrico con cupulín agujereado, para la pimienta. Ejemplares semejantes, correspon-

dientes a los años finales del siglo XVII y primeros del XVIII, figuran en los libros de dibujos de la 

platería sevillana; y en los de la pamplonesa. Entre los que han llegado hasta nuestros días sola-

mente conocemos uno mexicano de la primera mitad del siglo XVIII, subastado el 10 de mayo de 

2007 en Madrid. 

 

De acuerdo con la caracterización de este estudioso (Montalvo Martín 2009: 358), el sa-

lero mendocino estaría formado por tres piezas, descripción que coincidiría con la que se docu-

menta en 4 (donde se indica que es un salero «de tres piesas»), pero también con la de nuestro 

registro (1: «dos juegos de saleros, con cada tres piezas»). No obstante, más referencias docu-

mentales nos ayudarán a esclarecer esta cuestión. 

 

 
FIGURA 1. Salero mendocino. México, 1.ª mitad del siglo XVIII (subastado en 2007) 

                                                           
3 Una búsqueda en internet nos permite atestiguar más registros de saleros mendocinos de plata como características 

independientes: «un salero mendocino de plata blanca» (Zaragoza 1645, vid. Esteban Lorente 1981: 50), «vn salero 

de plata mendocino con dibujo y molde» (Zaragoza 1696, vid. Almería 1983: 338), entre otros. 



Demelsa Ortiz Cruz 

422 

2.2. NARANJERA 

Muy rico para el análisis léxico-semántico es este inventario epilense fechado en 1647, 

donde figura una voz que, a priori, no parece tener dificultad en su interpretación: nos referimos 

a naranjera (8), perteneciente a la sección de este documento dedicada a los «bienes de la re-

postería», entendiendo por repostería «el lugar en donde se guarda la plata y todo el servicio de 

una mesa, y se hacen los dulces y bebidas» (Diccionario de autoridades [Autoridades]: s.v.): 

 
(8) Ytem vna vinagrera blanca, pessó con su tapador nuebe onzas diez arienzos. Ytem vna na-

ranjera de plata que pessó seys onzas tres arienzos. Ytem vn antojo
4
 blanco para salsas, 

pessa siete onzas y media. (9r/12). 

 

Es evidente que naranjera es un derivado de naranja, palabra persa adoptada desde el 

árabe NĀRÁNĞA íd. (DECH: s.v. naranja), seguida del sufijo –era, con el que se designa tanto a 

personas de determinados oficios y actividades como, en el caso que nos ocupa, recipientes y 

lugares donde guardar las cosas (Pharies 2002: s.v. -ero). Por ello, una primera propuesta signi-

ficativa para esta voz sería la de ‘recipiente para guardar naranjas’. 

Sin embargo, una búsqueda más amplia de casos de este elemento en femenino nos 

arroja registros del siglo XVII de diversas localizaciones (9-12), que nos dan ciertas pistas hacia 

la posible interpretación de la voz analizada: 

 
(9) Dos açafates de plata, uno mayor que otro. Una salvilla pequeña blanca. Un salero qua-

drado dorado con tapador que sirve de pimentero. Un açucarero dorado. Otro açucarero 

blanco. Una naranjera blanca. Un braserillo pequeño con dos asas. Dos pomos de plata 

para brasero. (Inventario de los bienes y hacienda de don Juan Pacheco Rojas, 1620, 

CORDE). 

(10) Mas se me deve un cucharón de plata blanca para la mesa y una naranjera para esprimir na-

ranjas que pesó todo un marco dos onças y un ochavo. (Madrid 1624 apud Iglesias Rouco 

1989: 443). 

(11) Catorze brocales de plata para tapadores de vidros, pesan veinte y tres onças y media. Dos 

espumaderas, o naranjeras de vna manera, pesan nueue onças y diez arienços. Vn cucharón 

agujerado, pesa tres onzas y media. Otro cucharón llano, pesa quatro onzas y vn arienço. 

(Inventario, tasación y almoneda de los bienes de Felipe de Silva, Zaragoza 1647, Cor-

LexIn). 

(12) Tres cuchares pequeñas del número 110, que pesaron vna onça y media, se remataron en 

Diego Dallo en doçe reales. Dos espumaderas o naranjeras de plata de vna manera, número 

105, que pessan nueue onças y diez arienços, remataron, a nueue reales, vna, al marqués de 

Mortara, y otra, a Francisco Real; monta ochenta y seis reales y medio. (Inventario, tasa-

ción y almoneda de los bienes de Felipe de Silva, Zaragoza 1647, CorLexIn). 

 

Obsérvese que, en estos dos últimos casos, naranjera se hace equivalente a espumade-

ra, entendida como «espécie de cuchàra grande, redonda, llena de agujeros, con que se saca la 

espúma y se sepára del caldo ù liquór, para purificarle de las heces» (Autoridades: s.v.), por lo 

que ya no sería un recipiente, sino un tipo de cucharón, hipótesis que bien podría apoyarse en el 

contexto de aparición de naranjera de (10), pues se afirma que se le debe «un cucharón de plata 

blanca para la mesa» y lo que podría ser otro tipo de cuchara (la naranjera). 

Por otro lado, desde un punto de vista cronológico, la palabra analizada podría ser una 

voz propia del siglo XVII: como sustantivo con el sentido anotado, no figura en el DECH 

(s.v. naranja), pero el mencionado (9) procedente del CORDE del año 1620 podría considerarse 

uno de los primeros testimonios de naranjera5 de los que se dispone hasta el momento. 

                                                           
4 Para el estudio de esta voz, consúltese Ortiz Cruz (2014: 257). 
5 En el CorLexIn hay un registro anterior de naranjera como adjetivo, aplicado a un contexto de corte bélico: «Çien 

botijas de póluora, çien barras de plomo y çien quintales de cuerda, y la que faltare se puede prebenir acá por ser 
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FIGURA 2. Naranjera o espumadera 

 

Por último, conviene destacar que su consideración lexicográfica es muy posterior, pues 

se incorpora desde la 15.ª del Diccionario académico (1925, NTLLE: s.v.) hasta la actual 23.ª 

edición (DLE: s.v.), pero con un sentido totalmente distinto, el de un cierto tipo de trabuco. 

Asimismo, se añaden también los significados de ‘persona que vende naranjas’ o el de ‘naranjo’ 

en esta misma edición académica de 1925 (NTLLE: s.v.), pero en ningún caso se incorpora la 

acepción atestiguada en los inventarios del siglo XVII. 

 

2.3. POYATO ~ PUYATO 

En un inventario datado en 1615 figura en varias ocasiones el término poyato (junto a la 

variante puyato) (13-20): 

 
(13) Ytem vna pieza en la oya, término de dicho lugar, que será seis medias de tierra con poiatos 

y sobre cequia que confrenta con heredad de María Nuébalos y el monte y con azequia de 

Bagenique por dentro, y que actualmente posehen los hijos de Pedro Lafuente y de Ysabel 

Palazín. (1v/8). 

(14) Vn poyato, que serán medio caýz de tierra, que confrentan con Juan de Lafuente de la 

Quartera y azequia de Villamuerta y camino de la noguera del monte, que posehen los pupi-

los de quondam Juan Galindo y María Aznar. (1v/15). 

(15) Ytem otras dos tablas de allí mesmo y poyato arriba, que serán medio caýz de tierra y 

confrentan con heredad de Juan de Lafuente de la Quartera, y azequia de Villamuerta, que 

posehe Joseph Langa de Gracia Martínez. (1v/21). 

(16) Ytem los puyatos de la puente, término de dicho lugar, que serán medio caýz de tierra y 

confrentan con camino público y heredad de Antonio Bueno y azequia de Villamuerta y el 

monte que posehen Juan de la Gorda y Francisco Junte. (3v/24). 

(17) Ytem vnos puyatos en Granadilla, término de dicho lugar, que serán siete medias de tierra, 

que confrentan con las dos cequias de Bagenique y Villamuerta y heredad de Juan García 

de la Arnar, que los posehe. (4v/3). 

(18) Ytem vn poyato en la cequia mediana, término de dicho lugar, que será seis almudes de tie-

rra y confrenta con camino de heredades y huerto de Juan Trasobares de la Langa, que lo 

posehe (6r/19). 

(19) Ytem vnos poyatos en so la peña, término de dicho lugar, que será vna fanega de tierra y 

confrenta con cequia de mediana y el monte de los que posehe Juan Trasobares. (7r/6). 

                                                                                                                                                                          
nezesario que la cuya sobrada porque es lo que más es nezesario en la guerra, çien alcançías naranjeras de bronçe 

enbutidas para tirar al enemigo, çinquenta bonbas, çinquenta jirnaldas arrogadisas de artifiçio de fuego, tres chincho-

rros de respeto con vna barca mediana en que no puedan hacer fuga los soldados para que, con la pesquería, se refres-

quen y sustenten en casso de necesidad» (Parecer sobre la fortificación del río Valdivia, Lima 1617, CorLexIn). Al 

respecto, recuérdese que una alcancía es una «cierta invención ò artificio de fuego de que se usa en la guerra: que es 

una olla del tamaño que se elige llena de alquitrán, y de otros materiáles de fuego, para tirarlas y hacer daño à los 

enemigos» (Autoridades: s.v.). 
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(20) Ytem vnos poyatos sitios en el puente, término de dicho lugar, que serán vna media y seis 

almudes de tierra, confrentan con heredad de Mathías Ynurria y Juan de la Gorda, la que 

posehe Blas Martínez. (9r/15). 

 

Revisando estos registros, percibimos claramente que se trata de un nombre común, 

frente al carácter toponímico defendido en el DECH (s.v. poyo) o en Frago Gracia (1982: 52-53) 

para tierras navarroaragonesas, y distinto al valor apuntado en el DECH (s.v.) para la ribera 

salmantina de «peña encerradora de alimañas»: efectivamente, nuestros ejemplos permiten ates-

tiguar usos de poyato en referencia a un cierto tipo de terreno, medible en caíces (14, 15 y 16), 

almudes (18 y 20) o fanegas (19), cuyo significado se aproxima más al que posteriormente se 

recoge en los repertorios lexicográficos del siglo XIX.  

En cuanto a su etimología, en el DECH (s.v. poyo) se propone partir de un mozárabe 

PUIATA al que se habría añadido el sufijo -ato/a (del latín -ATA, -ATUS). Frente a esto, Frago 

Gracia (1982: 53) rechaza esta hipótesis y defiende una «primitiva expansión castellana de un 

riojanismo con el mencionado hecho fonético de tipo navarroaragonés». 

Cronológicamente, si bien en el DECH (s.v.) no se precisa una datación concreta, los 

datos a los que se ha tenido acceso hasta el momento confirman su presencia al menos desde 

principios del siglo XVII; de hecho, el primer testimonio documental sería este (21) presente en 

el CORDE del guadalajareño fray José Sigüenza, datado en 1600: 

 
(21) Leuantaron vn claustrico, y vna yglesia pequeña, muy junto de aquellas cueuas, en vnos po-

yatos que haze la sierra, ayudados de algunos vezinos, y de otros que enamorados de su 

manera de vida se auian atreuido a hazerles compañía. (Fray José Sigüenza, Segunda parte 

de la Historia de la Orden de San Jerónimo, 1600, CORDE). 

 

Por otro lado, desde un punto de vista lexicográfico, poyato tan solo se recoge desde 

mediados del siglo XIX en el Nuevo diccionario de Salvá (NTLLE 1846: s.v.), si bien con un 

sentido agrícola que puede aplicarse a nuestro texto: «cada uno de los planos que se forman en 

el terreno que está en cuesta, á fin de aprovecharlo mejor», acepción que se mantiene en el re-

pertorio de Gaspar y Roig (NTLLE 1855: s.v.) y en el de Zerolo (quien añade «á fin de aprove-

charlo mejor para la siembra»; NTLLE 1895: s.v.). En el siglo XX tan solo se registra en cuatro 

ocasiones: con idéntica definición a la propuesta original de Salvá (concretamente, en el de 

Alemany y Bolufer –NTLLE 1917: s.v.– y en el de Rodríguez Navas –NTLLE 1918: s.v.–) y con 

una acepción de carácter sinonímico en las dos ediciones académicas del Diccionario manual: 

‘terraza, bancal de cultivo arrellanado en una pendiente’ (NTLLE 1985 y 1989: s.v.). 

 

2.4. TALAI 

En una relación de bienes de la localidad zaragozana de Épila fechado en 1657, docu-

mentamos la forma talay en el apartado correspondiente al inventario de armas (22): 

 
(22) Item vn puñalito de cinta con su cuchillo, mango de cuerno negro. Item otro puñalito de 

cinta con cuchillo, sin concha. Item dos vandolinas, vna de baqueta negra y otra de ante, 

con sus yerros. Item vn talai de cordobán labrado, ancho, negro. Item vn cinchón con ye-

rros dorados. Item vna pretina de cordobán con yerros blancos. (5r/24-25). 

 

En realidad, esta forma no deja de ser una variante con metátesis de tahalí, arabismo 

procedente de TAHLÎL ‘acto de pronunciar una fórmula religiosa’, pues, como se explica en el 

DECH (s.v.), con esta voz se designó primeramente el «estuche de cuero en que los moros guar-

daban amuletos, trozos del Corán u otros escritos de carácter religioso», para después referirse a 

la «correa de donde colgaba ese estuche» y, por último, a la «bandolera que se emplea para sus-

pender la espada», acepción que bien puede aplicarse a nuestro ejemplo. Estos significados se 
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sucedieron en el tiempo, apareciendo este último (el de «tira de cuero donde cuelga la espada») 

en la Crónica de Francesillo de Zúñiga de 1527 (DECH: s.v.). 

 

 
FIGURA 3. Talai o tahalí 

 

Desde un punto de vista formal, aunque en el DECH (s.v.) se da constancia de la alter-

nancia entre tahalí6 y la antigua tahelí (anteriormente tahelil) en tiempos de Lope7, no se men-

ciona la variante localizada en nuestro inventario zaragozano, que debió de ser más frecuente de 

lo que a priori aparenta, pues hemos hallado otros (23-25) en textos de los siglos XVII y XVIII: 

 
(23) Yten, vn talay de cordouán, bueno, con su flueco. (Inventario de los bienes de Juan Sán-

chez Salvador, La Rioja 1685, CorLexIn).  

(24) Yten un bestido de tela plateada de seda con su talay bordado, en quinientos reales. (Cuen-

tas hechas entre Martín de Villarreal y Marina la Calle, La Rioja 1676, CorLexIn). 

(25) Su vestido era un coleto de vaca, sin otra ojaladura, botones ni guarniciones que dos abuje-

tas de perro; las calzas arrugadas hasta los zapatos, por corbata una pierna de un toldo em-

papada en sudor, y pendiente de un talay un alfanje corvo envainado en otra espada (Diego 

de Torres Villarroel, Visiones y visitas de Torres con Don Francisco de Quevedo por la 

corte, 1727-1728, CORDE). 

 

2.5. VARIA 

No podemos terminar este trabajo sin comentar algunos casos que quedan por explorar 

y sin aportar nuevos registros de voces anteriormente consideradas: en cuanto a términos que 

han llamado nuestra atención, pero de los que, por el momento, apenas podemos comentar nada 

al respecto son molín y tiropedrero. 

En cuanto al primero de ellos (molín), aparece en el rico inventario epilense de 1657, 

dentro de la ya vista sección de dedicada a los «bienes de la repostería» (26): 

 

                                                           
6 En Canarias la h se aspiraba, como atestiguan Morala & Perdiguero (2019: 195). 
7 Un cotejo del CORDE permite comprobar que tahelí se mantuvo hasta 1650 y que tahalí es la forma predominante 

hasta la actualidad. 
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(26) Item dos cazolicas pequeñas, que pessan diez y siete onzas, ocho arienzos y medio cada 

vna. Item vn basso de plata, blanca, como mortero, abollado, con inbención, que pessó 

veynte y vna onzas, doce arienzos; tiene su caxa. Item vn cubillo de plata con vna corcoba y 

dos surtidorcillos, que pessó catorze onzas, quatro arienzos; tiene dos texillas, que pessan 

doce onzas, quatro arienzos, la vna con molín. Item vna cazolica para beber, de hechura de 

búcaro, pessó tres onzas, doce arienzos. (9v/2). 

 

Asimismo, tampoco podemos aportar nada más que el ejemplo y su contexto (27), por el 

momento, en el caso de tiropedrero, localizado en este mismo inventario de mediados del siglo 

XVII, que figura en el apartado de «bienes de la guardar[r]opa»:  

 
(27) Ítem quatro sillas poltronas de terciopelo carmesí, con clavaçón dorada, guarnecidas por las 

costuras con galones de oro; tienen fundas. Ítem quatro sillas del mismo terciopelo carmesí, 

guarnecidas con galón de oro; tienen fundas. Ítem dos lavadores de nogal, triangulados. 

Ítem vn tiropedrero con su caballo. Ítem vna planta de relox de sol, encaxada en nogal. 

(17v/13). 

 

Por otro lado, y conectando con investigaciones anteriores, localizamos nuevos registros 

de babador, taza campanilla y plato de polla, que conviene destacar. 

En el caso de babador, del que hablábamos en un trabajo reciente (Ortiz Cruz 2021a: 

380-383), apostábamos por el hecho de que la forma preferida del siglo XVII fuera esta misma 

(frente a la antigua babadero y la moderna babero), hipótesis que vendría a apoyarse en este 

nuevo registro de babador (28) procedente de un inventario aragonés de 1647: 

 
(28) Más dos toballas grandes labradas y seys de ruan y dos alemaniscas. Más quatro babadores. 

Más veyente y quatro almoadas de ruan, doce grandes y dos pequeñas. (4v/21). 

 

 
FIGURA 4. Babador. Juan Pantoja de la Cruz, Retrato de Ana Mauricia,  

hija de Felipe III y Margarita de Austria, 1602 

 

Por otro lado, este mismo documento de mediados del siglo XVII nos ofrece un nuevo 

ejemplo (29) de la llamada taza campanilla, de la que ya explicábamos (Ortiz Cruz 2021b: 

85-87) que fue un vaso de porcelana en forma de campana para beber chocolate, fabricado 

desde comienzos de esta centuria: 
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(29) Más dos saluillas, la vna con armas del señor arzouispo Gregorio, de peso 8 onzas, 6 arien-

zos, y la otra con armas, de peso 0 onzas, 5 arienzos. Más dos taças de pie alto, la vna cam-

panilla, 8 onzas, 4 arienzos. (5r/25). 

 

 
FIGURA 5. Taza campanilla. Museo Nacional de Artes Decorativas, 1660-1680 

 

Por último, el citado inventario del año 1647 nos aporta el que, por el momento, es el 

testimonio más antiguo (30) de la designación platos de polla, «plato grande que se hacía en 

Valencia decorado de colores vivos y que generalmente tenía un pájaro pintado en medio» (de 

acuerdo con la traducción a partir de Aguilói Fuster 1929: s.v. plat), pues hasta ahora el registro 

más antiguo era una década posterior (Ortiz Cruz 2021a: 385-387), denominación que pervive al 

menos en todo el siglo XVIII (Ortiz Cruz en prensa)8: 

 
(30) Primeramente, vna fuente lisa de 6 onzas, 14 arienzos. Más dos platos de polla. Más dos sa-

luillas, la vna grande de 8 onzas, 13 arienzos, y la otra de 5 onzas, 6 arienzos. (5v/3). 

 

 
FIGURA 6. Plato de polla. Plato de cerámica de El Puente del Arzobispo (Toledo), c. 1575-1600 

 

                                                           
8 Si bien este término no figura en la documentación del siglo XVII manejada por Sánchez Sierra (2019), sí que apa-

rece una denominación muy próxima, la de plato pollero, en documentos tanto de Badajoz como de Cáceres. De 

hecho, lo localiza ya en un inventario de 1611 de la localidad pacense de Almendral (Sánchez 2019: 998). 
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6. CONCLUSIONES 

En el presente análisis, hemos tratado de demostrar la importancia del estudio de las re-

laciones de bienes como fuente léxica de gran valía, ejemplificado a través de formas tales como 

mendosino ‘mendocino’, naranjera, poyato y talai ‘tahalí’. De estas, hemos averiguado que los 

saleros mendocinos fueron muy populares en el siglo XVII (atestiguados, al menos, desde 1645); 

que la naranjera era un tipo de cuchara/cucharón para exprimir esta fruta, muy popular también 

en esta centuria (documentada, como mínimo, desde 1620); que el poyato se utilizó para desig-

nar una zona aprovechable del terreno en desnivel; y que talai fue una variante viva durante el 

siglo XVII, en alternancia con tahelí y tahalí. También hemos descubierto testimonios en los que 

se necesita seguir trabajando para aportar más cuestiones al respecto (como molín y tirape-

drero), junto a nuevos registros de voces ya consideradas en trabajos precedentes, que confir-

man hipótesis planteadas previamente (como en el caso de babador y taza campanilla) o que 

adelantan la cronología de su empleo (como el orientalismo plato de polla, en 1647). Y todo 

ello gracias a los inventarios, que inventarían todo lo inventariable y permiten seguir ampliando 

el inventario léxico en su devenir histórico. 
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