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Orejera con mosaico de turquesa. Ofrenda 125, A 686, 600 y 674 en secciones y armada, 
vista desde la parte posterior y frontal.

32. Orejera  
(disco-pivote) 

33. Orejera  
(carrete)

34. Orejera  
(disco trasero)

29. Orejera 
 (disco-pivote)

30. Orejera (carrete) 
31. Orejera  

(disco trasero)
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Las orejeras con teselas de turquesa  

de la Ofrenda 125 del Templo Mayor

Patricia Meehan Hermanson 
Leonardo López Luján  

Giacomo Chiari

Entre los más significativos descubrimientos realizados en las 209 
ofrendas, exploradas hasta ahora por el Proyecto Templo Mayor, 

destacan dos orejeras de madera decoradas con un finísimo mosaico 
de teselas de piedras de diversas tonalidades verdes y azules. Forma-
ban parte de la rica indumentaria de un lobo mexicano (Canis lupus 
baileyi) inhumado hace más de quinientos años en el fondo de la 
Ofrenda 125, al pie de la pirámide principal de Tenochtitlan. Este ani-
mal longevo y de sexo femenino —vale la pena mencionarlo— conta-
ba en torno al cuello, la cintura y las patas con otros ornamentos ela-
borados con jadeíta, concha y oro.

Las condiciones ambientales en que se encontró la Ofrenda 125 
—oscuridad total, poca oscilación térmica, gran humedad y pH neu-
tro— permitieron una excepcional conservación de los materiales or-
gánicos que sirvieron como soporte de estos mosaicos. Esta situación 
rara vez ha ocurrido en hallazgos de artefactos compuestos de otros 
contextos arqueológicos, lo que añade una gran relevancia a este des-
cubrimiento.

Cada orejera mide 11.9 cm de largo por 5.6 cm de diámetro y está 
compuesta de cuatro secciones ensamblables de madera: a) un disco 
(5.9 cm de diámetro); b) un pivote (5.5 cm de altura); c) un cilindro (5.9 
cm) y d) un disco pequeño (3.6 cm de diámetro). Dichas secciones fueron 
extraídas por separado del contexto arqueológico, con excepción de 
uno de los discos que aún se mantenía unido a su pivote correspondien-
te. De manera notable, cada sección conservaba en su posición original 
entre el 30 y el 80% de sus teselas, en buena medida gracias a la presencia 
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del aglutinante original, a pesar de que éste 
ya no conservaba su poder adhesivo.

El principal reto de la restauración de 
estos dos artefactos fue estabilizar los ma-
teriales constitutivos y, al mismo tiempo, 
preservar el diseño de la manera más fiel; es 
decir, la distribución original de las teselas, 
así como la integración de las que ya no se 
conservaron en su lugar. Lo anterior se lo-
gró gracias a una metodología de trabajo 
diseñada para este caso específico.

Paralelamente, se llevó a cabo una in-
vestigación que nos permitió conocer las ca-
racterísticas de los materiales empleados en 
su manufactura, así como particularidades 
relativas a las técnicas de elaboración. Di-
chos análisis no sólo fueron de gran utilidad 
en el proceso de restauración de ambas ore-
jeras, sino para el mejor conocimiento de los 
procesos de producción y del simbolismo.

De esta manera, se identificó en primera 
instancia el material del soporte, se concluyó 
que posiblemente era una madera de ahue-
huete (Taxodium sp.). Por su parte, las tese-
las de piedra de tonalidades verdes y azules 
fueron reconocidas mediante estudios de di-
fracción de rayos X y petrografía: la gran ma-
yoría eran de turquesa (con o sin cuarzo), 
aunque también las había de planerita, tripli-
ta, heulandita y calcopirita. Las firmas isotó-
picas de plomo y estroncio de dichas teselas 
señalan de manera incontrovertible que la 
turquesa no proviene de las muy conocidas 
minas del suroeste americano. Lejos de ello, 
tales firmas coinciden con las de depósitos 
de cobre que se encuentran en Mesoaméri-
ca, específicamente en las sierras madres Oc-
cidental y del Sur, desde Sinaloa hasta Gue-
rrero, pasando por Jalisco y Michoacán. Las 

diferencias en forma y dimensiones de las 
teselas obedecen a una clara intención en 
el diseño decorativo. Ahora sabemos que 
fueron pegadas al soporte de madera con 
un adhesivo elaborado a base de resina 
de copal chino (Bursera bipinnata).

La restauración de ambas orejeras 
fue un proceso muy largo y sumamente 
minucioso que partió de la limpieza y mi-
croexcavación de cada elemento. Co-
menzó con la recuperación de las teselas 
sueltas y desplazadas al sedimento arci-
lloso del contexto arqueológico y su colo-
cación momentánea en soportes moder-
nos que correspondían a las diversas 
capas. Posteriormente, las secciones de 
madera fueron sometidas a un tratamien-
to de sustitución del agua con sedimento 
que se conservaba en su interior por un 
material que evitaría nuevas deformacio-
nes o la desintegración del objeto tras su 
secado. Con ese fin se eligió un método 
de consolidación por inmersión en solu-
ciones de azúcares sintéticos. En algunos 
casos fue necesario inmovilizar las tese-
las con productos insolubles en agua que 
no interfirieran con el material original y 
que permitieran con posterioridad una 
remoción sencilla y total.

Para la unión de las teselas al soporte 
de madera, se preparó un adhesivo a base 
de resina de copal con cera de abeja que, 
además de ser semejante al pegamento 
original, le brindara versatilidad al proce-
so. Ésta se realizó en etapas partiendo de 
la readhesión de teselas que aún estaban 
en su posición original, seguida del pega-
do de las teselas recuperadas durante la 
micro excavación. Posteriormente, se ad-
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74. Canoa

75. Canoa

hirieron las teselas recuperadas al fondo de 
la caja de ofrenda. Luego se completaron los 
faltantes con teselas sueltas, basándonos en 
su forma, tamaño y color. Finalmente, los pi-
votes se unieron a los discos con sus pernos 
originales. 

La integración de los atributos de estos 
espectaculares ensamblajes de madera, resi-
na y piedra nos permite apreciar la exquisitez 
de su elaboración, así como su relevancia 
dentro del contexto de los artefactos que se 
muestran en esta exposición temporal.
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