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GLOSARIO

Cacahuatl: Cacao disuelto en agua, algunas veces con otros ingredientes.

Cihuatl: Mujer.

Comitalli: Olla vaporera

Chantico: Hogareño, de la casa. Nombre de la deidad de los fogones.

Chilatolli: Atole (bebida cocida de maíz) de chile.

Huehuetlahtolli: Palabras antiguas o discurso de los antepasados.

Huipilli: Blusa o camisa femenina.

Itacate: Comida para el camino.

Macehualtin: Gente común, vasallo.

Metlatl: Metate, piedra trípode y plana para moler.

Michihuauhtli: Amaranto de pescado, hueva.

Milpa: Sembradío, sementera.

Mixiote: Piel de maguey.

Molli: Guisado, cocción, preparación.

Nemontemi: Días aciagos, sin veintena ni provecho.

Nixtamalizar: Acción de cocer el maíz con ceniza o cal.

Panquetzaliztli: Levantamiento de las banderas.

Papaloquelite: Hierba aromática con forma de mariposa.

Petlatl: Petate, estera de junco.

Pinolli: Harina de maíz tostado, a veces adicionado con chía.

Pipiltin: Nobles.



Quelites: Hierbas tiernas, verdes y comestibles.

Tamalli: Envoltorio, cocimiento.

Tatemar: Tostar.

Tenamaztli: Triates. Nombre de las piedras del fogón. Fogón apagado.

Tequesquite: “Sal de la tierra”. 

Tianquiztli: Mercado.

Tlaoyo: Hecho con masa de maíz.

Tlatlaoyomeh: Tlacoyos. Objetos cocidos de masa de maíz con forma oblonga.

Tlaxcalli: Tortilla de maíz.

Tlecuilli: Fuego ondulante, fogón encendido.

Tonantzin: Nuestra reverenciada madre.

Totopo: Tortilla de maíz tostada y crujiente. 

Toxcatl: Sequía.

Tzapotl: Fruta dulce y fermentable.

Xochipilli: Deidad o “niño” de las flores, el canto y la poesía. 

Xocotl: Agrio.


