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Grafoscopía
Derivado de la raíz griega Grafo, que 
signi�ca "escritura”, y Skopein, que se 
re�ere a "observar",
"indagar".

"Disciplina de la Criminalística encargada del estudio de la 
escritura y de las �rmas con �nes identi�catorios".-
También ha recibido otras denominaciones.

 INACIPE. Guías Metodológicas de las Especialidades Periciales. Ed. 
INACIPE, México D.F., Pág. 55

Para publicar* en Skopein, realizar consultas y sugerencias:

info@skopein.org
*mayor información en www.skopein.org/publicarskopein.html
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En este número especial en el que Skopein cumple su primer 
año, contamos con dos notas elaboradas por sus integrantes de gran 
importancia para la criminalística. Por un lado,  recibimos 
autorización por parte del Ministerio de Justicia y DD.HH. para realizar 
una entrevista a la División Scopometría de PFA. Queremos agradecer 
al Ministerio de Seguridad, a la Policía Federal Argentina, y a la 
Superintendencia de Policía Cientí�ca por la amabilidad y disposición 
puesta de su parte, que permitieron la realizacion de la misma.

Esta institución es una de las organizaciones históricas que 
más ha in�uido en el desarrollo de la Policía Cientí�ca en la Argentina, 
puesto que puede considerarse semillero de otras importantes 
disciplinas, como la Balística Forense, o el laboratorio de 
Identi�cación de la Voz.

Por otro lado, como adelantamos en el número anterior, le 
dedicamos la sección “¡Skopein Presente!” al “Curso de Formación de 
Coordinadores del Trabajo Forense de la Escena del Crimen” que 
presenciamos gracias a la invitación del Lic. Eloy E. Torales, Director 
del Programa Nacional de Criminalística. Durante el evento, tuvimos 
el agrado de conocer al personal de las �scalías de todas las 
provincias, a los responsables de laboratorios de criminalística de 
diferentes fuerzas de seguridad, y a integrantes del Ministerio.

Al momento de escribir esta nota, estamos �nalizando las 
gestiones necesarias para que podamos materializar Skopein en una 
versión impresa. Sin embargo, este avance no modi�cará nuestro 
ideal inicial de difusión gratuita, la cual se mantendrá desde el actual 
formato digital.  

El 1ro. de Septiembre es considerado por quienes realizamos 
Skopein como el Día del Criminalista. Fue en este día, que el creador 
del Sistema Dactiloscópico Argentino lo aplicó por primera vez en 
casos criminales. Y, si bien es cierto que la criminalística abarca otras 
ramas, este hecho provocó el nacimiento de toda una disciplina: la 
papiloscopía, cuya aplicación traspasó la barrera de nuestra ciencia, 
ingresando en el ámbito civil. 

¡FELIZ DÍA DEL CRIMINALISTA!  

NOTA EDITORIAL

N°5 Revista Skopein - Criminalística y Ciencias Forenses
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Estimación de la Data de 

Rastros Papiloscópicos 
Latentes

Lucas Bravo Berruezo*
lic_bravoberruezo@hotmail.com

¿Qué significa "Scopometría"? ¿De qué 
se trata el sistema?

Es una rama de la ciencia que proviene 
del origen griego "skopein" y "metría", que 
significa indagar lo exacto o investigar la 
verdad. Nosotros poseemos un sistema 
scopometríco, el cual es una aplicación 
metodológica o pasos a seguir, que 
comienza con un estudio extrínseco o 
general y continúa con el análisis de las 
características intrínsecas que son íntimas 
de cada documento, para poder arribar a 
una conclusión categórica. Este método se 
utiliza para poder realizar un análisis de 
documentos en general y no sólo aquellos 
relacionados a la identificación de una 
persona, firmas, sellos, cheques, papel 
moneda, indumentaria y calzado entre 
otros.

¿Sólo documentos abarca el objeto de 
estudio del sistema?

Documentos en general me refiero a: 
papel moneda, documentos que acrediten 
identidad, firmas y sellos. También en 
Scopometría realizamos peritajes sobre 
falsificaciones a la ley de marcas,  papel 
moneda nacional e internacional, también 
se efectúan análisis cromatográficos y 
cooperaciones planimétricas.

¿Cómo surgió la división dentro de la 
Policía, y cómo fue evolucionando a lo largo 
del tiempo?

En 1907 se crea la Comisaría de 
Investigaciones, bajo la dirección del 
Comisario Gral. José Gregorio Rossi, quien 
desarrolló en ese momento las secciones 
Identificaciones para poder realizar 
servicios técnicos de la Institución. Luego 
fue evolucionando hasta alcanzar en 1971 
el nivel de Superintendencia, que tenía 
como primera misión, la IDENTIFICACIÓN 

DE PERSONAS Y COSAS, conforme a varios 
postulados del Comisario General Miguel 
Viancarlos, en la publicación “Los servicios 
técnicos de la policía de la Capital”. Buenos 
Aires, Sociedad Argentina de Criminología, 
1938,. En 1909 se crea el Gabinete 
Químico, encargado de analizar lo que es 
tinta, rastros biológicos y demás; y en 1912 
se crea el Gabinete Scopométrico, que 
muchos años después pasaría a ser lo que 
hoy es la División Scopometría. Durante ese 
período (de 1912 a 1920) se realizaron 
solamente peritajes sobre documentos y 
levantamiento de rastros. A partir de 1920 
comenzaron a realizarse peritajes 
balísticos; se empieza a utilizar la fotografía 
de rastros papilares, para la reproducción 
de documentos. Se tomaban fotografías del 
lugar del hecho para ilustrar los sumarios, 
las cuales se complementaban con el 
relevamiento de planos a escala. Con ello 
se amplió el campo de investigación de la 
dependencia, dado que no solo se 
realizaban relevamientos planimétricos 
sino que se incursionó en la examinación 
de billetes de curso legal. Actualmente no 
se trata de secciones pero existe un  
proyecto de creación tanto para valores, 
relavamientos planimétricos y peritajes 
marcarios. 

Podriamos decir que la Scopometría 
resultó ser la madre de muchas divisiones…

Si, se inició como un laboratorio 
general, que luego se fue ramificando en lo 
que hoy es la Superintendencia de Policía 
Científica, que tiene a su cargo divisiones 
para pericias químicas, de documentos, 
balísticas, de vehículos; y la otra área se 
encarga de todo lo que es identificación 
biométrica. Nuestra división ya supera los 
100 años de creación y  tuvo una larga 
evolución hasta llegar a nuestros días. Hoy 
por hoy se cuenta con el instrumental 
óptico y lumínico adecuado a las exigencias 
del caso. Además se efectúan 
constantemente cursos y capacitaciones 
para el personal, los cuales cuentan con la 
debida autorización, acorde a las pautas 
del Ministerio de Seguridad,  cuyo objetivo 
es estar al tanto de las nuevas tecnologías.

¿Existe algún antecedente histórico en 
otra parte del mundo de un sistema similar 
a éste?

Si, en España, se utiliza una técnica 
similar, llamada “Estudio 
Documentoscópico”, que tiene más o 
menos los mismos parámetros de 
investigación.

¿Cómo es considerada a la Scopometría 
a nivel internacional?

A nivel internacional, la técnica 

scopométrica ha sido reconocida y avalada 
por la mayoría de las Policías Científicas y 
Agencias de Investigación, porque resulta 
ser el estudio más pormenorizado aplicado 
a la indagación documental y caligráfica, se 
han tomado como base muchos de 
nuestros parámetros. Ha alcanzado 
grandes dimensiones en el mundo.

¿Ha demostrado ser efectivo el 
sistema?

El nivel de efectividad es bastante alto, 
ya que se pueden determinar la mayoría de 
los puntos periciales de manera categórica. 

Entonces, ¿Cuáles serían los tipos de 
pericias más comunes que realiza la 
división?

La división Scopometría se divide en 
seis ramas: grupo Varios, que incluye todo 
tipo de documentación, como ser DNI, 
pasaportes, cédulas, chapas patentes, 
documentación del automotor, y todo tipo 
de documentación en circulación. Después 
está el grupo Manuscritos, que está 
encargado de analizar firmas y escrituras, 
sellos y pericias mecanográficas, éste 
último un poco obsoleto hoy en día, pero 
siguen llegando este tipo de instrumentos 
cuestionados para analizar. También 
tenemos el grupo Valores, que se dedica a 
todo lo que es papel moneda y monedas 
propiamente dichas, tanto nacional como 
extranjeros; continúa el grupo Marcas, 
quien es el encargado de analizar 
indumentaria y calzado, accesorios en 
general y todo aquello que cuente con una 
marca. Asimismo se encuentra el sector de 
pericias químicas donde se realizan 

análisis variados entre ellos la 
cromatografía de tintas y por último el 
sector de Planimetría, que forma parte 
también de la Div. Scopometría, en donde 
tanto juzgados, como fiscalías y comisarías 
solicitan la cooperación de nuestros peritos 
para hacer un relevamiento planimétrico 
del lugar de un hecho.  

¿Qué tipo de documentación 
mecanografiada reciben para peritar?

Por ejemplo, algo reciente fue un 
Formulario 08 del Automotor, completado 
de forma mecanográfica, donde solicitan 
determinar, con otro escrito, si corresponde 
o no a la misma máquina, de forma 
comparativa. No siempre se tratan de 
documentos antiguos ya que hasta hoy en 
día, como en este caso, se utilizan estas 
máquinas para completar formularios.

¿Cuáles serían las pericias más 
complicadas que se le presenta a la 
división?

La complejidad puede variar, pero la 
importancia que se les da a todas siempre 
es la misma, ya sea un documento, una 
firma, unas zapatillas, un billete de dos 
pesos, etc. Todo elemento que ingresa a la 
dependencia tiene el mismo tratamiento, 
se lo toma con la misma celeridad para 
realizar el peritaje y elevarlo al juzgado, 
fiscalía o dependencia que lo pida para que 
el proceso siga. De todos modos, lo que 
generalmente presenta mayor complejidad 
sería en el grupo de  manuscritos el análisis 
de entrecruzamientos de trazos  o 
correspondencia de tintas. De esto  último 
se encarga el licenciado en Química, en 
donde realizan por ejemplo cromatografías 

de tintas, que como son destructivas deben 
estar expresamente autorizadas por el 
juzgado, a fin de poder extraer la muestra y 
realizar el peritaje. Nosotros tenemos en la 
división el Video Espectro Comparador 
6000 (VSC 6000), que a nivel óptico puede 
llegar a determinar diferencia en la 
coloración de la tinta. Obviamente que para 
determinar si un escrito se hizo o no con el 
mismo elemento escritor se debe realizar 
un análisis químico.

En relación a la antigüedad, desde las 
judicaturas nos pueden llegar a pedir 
determinar en documentos el orden de 
asentamiento, qué estuvo antes y que 
estuvo después. Esto sería la edad relativa 
de un escrito o una tinta. La edad absoluta 
del documento es lo más dificultoso y se 
diria que es casi imposible de establecer. 

  En cuanto a los casos que se dan en 
otras provincias, ¿hay alguna unión de base 
de datos?

No, no tenemos base de datos, pero 
siempre está el contacto con las 
delegaciones que tenemos de PFA en el 
interior del país. Siempre estamos en 
constante comunicación y también ellos 
vienen a capacitarse acá, para ver cómo se 
están desarrollando todas las áreas de la 
superintendencia y así ellos puedan volcar 
estos conocimientos en sus provincias.

¿Por qué tipo de profesionales está 
integrada la división?

Contamos con profesionales de varias 
ramas: peritos en documentología, 
calígrafos públicos nacionales, licenciados 
en criminalística, técnicos en scopometría y 
técnicos en planimetría. Para estos dos 
últimos se dictan cursos en la dependencia 
por personal idóneo. También tenemos 
técnicos superiores en investigaciones 
periciales y maestros mayores de obra para 
e sector planimétrico.

¿Cómo ha influido el avance tecnológico 

en la disciplina? ¿Cómo cree que será el 
futuro de la Scopometría?

El avance tecnológico tiene una 
influencia muy importante, porque a 
medida que se descubrieron tecnologías, 
se logró estudiar un documento de manera 
más exhaustiva. Se pueden ver más 
cantidad de elementos de seguridad con el 
equipamiento que tenemos hoy respecto de 
la tecnología que teníamos hace 50 años 
atrás. Contamos, por ejemplo el VSC 1, que 
es el primero que nos llegó a nosotros, y en 
la actualidad se sumó el VSC 6000 (de 
última generación). La aplicación que tiene 
el primero queda obsoleta en comparación 
al segundo, siendo utilizado éste último 
para examinar documentos y medidas de 
seguridad, como ser tintas reactivas ante 
luz UV, IR; observar esa documentación con 
filtros adecuados, luz rasante, por 
transparencia, etc. Este instrumental 
resulta ser de suma importancia para la 
labor diaria en la dependencia.

¿Nos puede comentar acerca de las 
nuevas tecnologías que se están aplicando 
e incorporando?

La última incorporación que tuvimos fue 
en el 2011, el VSC 6000, y lo que se está 
tratando de incorporar son computadoras 
de última generación, que sean portátiles, 
para los peritos que trabajan en las calles, 
tanto del grupo Marcas como el 
Planimétrico para que puedan hacer en el 
lugar un bosquejo más exacto del lugar del 
hecho. 

También se está tratando de 
informatizar todo. Digitalizar todas las 
pericias realizadas en este año y los 
anteriores, para realizar la búsqueda con 
mayor celeridad en los casos que se 
requieran y reducir el espacio de 
almacenamiento. 

¿Algo que quiera agregar?

Sí, que es una rama de la ciencia muy 

interesante con la que uno puede tener un 
campo de acción muy importante para 
poder abrir un poco la mente hacia las 
nuevas tecnologías y las nuevas 
modalidades de falsificaciones, porque uno 
al conocer las medidas de seguridad que 
tienen, y los sistemas de impresión más 
comunes con los que son realizados los 
documentos auténticos, sabe que si está 
realizado con otro sistema no corresponde. 
Hay maquinas de imprimir de uso común y 
casero que uno puede tener en su domicilio 
particular y que son utilizadas para 
falsificaciones, como el de inyección de 
tinta o láser. Es importante para aquel a 
quien le interesa esta rama de la ciencia y 
decida abocarse a esta labor que obtenga 
la práctica necesaria para poder entrenar el 
ojo y hallar a simple vista “algo que le llame 
la atención” y luego confirmarlo y/o 
descartarlo al microscopio. -

!Muchas Gracias 
Div. Scopometrica de PFA! 
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INTRODUCCIÓN

El tiempo continúa su marcha y con 
él los avances tecnológicos haciendo 
posibles cosas que antiguamente sólo 
podrían atribuírsele al ámbito de la ciencia 
ficción.

Desde la penicilina hasta las 
cirugías desarrolladas por robots 
comandados remotamente, la medicina 
ha evolucionado constantemente, pero 
dicho progreso tiene sus limitaciones, por 
ejemplo, no le permite al más erudito 
galeno responder al interrogante de 
cuando culminará nuestra existencia por 
causas naturales (sin patología alguna de 
fondo).  

La criminalística, al igual que otras 
ciencias, no escapa de estas limitaciones.  
Uno de los interrogantes que hasta la 
actualidad continúa incierto es la 
estimación de la data de un rastro hallado 
en la escena del crimen, es decir, 
determinar la antigüedad únicamente por 
medio de sus características y no por 
datos circundantes o complementarios.

Cada vez con mayor frecuencia se 
reciben solicitudes cuyo interrogante 
pericial es estimar la data de una huella 
revelada en la escena del crimen.

La importancia de dicha estimación 
no sólo es imputable al hecho de ser 

capaces de saber cuando fue estampada 
la impresión, sino también contribuir en 
casos en los que la data del rastro puede 
vincular o no a un individuo, dueño del 
rastro, con el delito investigado.

DESARROLLO

El cotidiano desenvolvimiento de 
un individuo hace que deje plasmadas sus 
impresiones en todo elemento que 
manipule o superficie con que tenga 
contacto.

Dichas impresiones se conocen 
como rastros latentes pudiendo definirse 
como el aposentamiento papilar 
imperceptible a simple vista debido a que 
el material constituyente (sudor y/o sebo) 
es incoloro.  Estos permanecen en la 
superficie continente después que una 
persona la toca de forma voluntaria o 
involuntaria.

El primero en señalar el valor de los 
rastros latentes hallados en la escena del 
crimen fue el Dr. Henry Faulds 
(1843-1930).

Faulds, de origen escocés, era 
médico,  misionero y fue pionero en la 
identificación de la personas a través de 
sus huellas dactilares.

Entre el año de 1879 y 1880, 

Faulds estudió la diversidad de formas 
que adquieren las líneas papilares. 

Hubo un caso que cautivó su 
atención, cerca de donde residía, un 
ladrón había escalado una pared la cual 
estaba pintada de blanco, en la cual había 
quedado estampada en hollín la huella de 
uno de los dígitos del ladrón, quien había 
tropezado con un bracero apagado que se 
encontraba cercano a la pared.  Se dirige 
al lugar a fin de inspeccionar las 
impresiones.  Durante su análisis toma 
conocimiento de que el ladrón había sido 
detenido por la policía, a quienes solicitó 
que le permitieran tomar la ficha dactilar 
del imputado.

Luego de comparar las huellas de 
la pared, que indudablemente eran del 
delincuente, con las de la ficha, verificó 
que eran diferentes, por lo que el detenido 
no era el ladrón.  

Días más tarde fue descubierto el 
verdadero autor a quien también Faulds 
tomó sus impresiones dactilares y 
comprobó que correspondían con las de la 
pared.

Es así que Faulds se formuló una 
pregunta: 

¿Qué pasaría si en todos los 
lugares donde se comete un crimen se 
tomaran las huellas? ¿Y si de esta forma 
se logra capturar a los ladrones y 
asesinos?

Con el correr del tiempo ocurre un 
nuevo robo y esta vez se recurrió a Faulds 
quien descubrió la estampa de la palma 
de una mano sobre un vaso.  Esto le 
permitió establecer que no es necesario 
tener la piel ennegrecida para dejar 
huellas.  Las secreciones emanadas por 
los poros permitían estampar impresiones 
tan claras como las que quedaban por el 
hollín.

Con anterioridad al segundo robo, 
Faulds había solicitado a los criados de 
haciendas que le permitan tomar sus 
impresiones dactilares.

Luego del robo, se le ocurrió 
comparar las huellas del vaso con las 
impresiones que había tomado 
anteriormente a los criados.

No podía creer el hallazgo al que 
había arribado, pero era indiscutible: las 
impresiones del vaso coincidían con las de 
uno de los empleados fichados.

Al ser interrogado, confesó el delito.

Ya no quedaban dudas para Henry 
Faulds, había descubierto un método 
probatorio y de identificación que podría 
revolucionar la investigación policíaca a 
nivel mundial.

Continuando con el legado de 
Faulds, fuerzas policiales de diversos 
países del mundo han examinado 
científicamente los componentes de las 
impresiones latentes desde la década del 
´60 como lo expresa Robert S. 
Ramotowski, en su capítulo Composition 
of latent print residue del libro Advances in 
fingerprint technology.

Lo que motiva el desarrollo de la 
presente investigación es dar respuesta, 
de ser posible, al interrogante pericial 
surgido a raíz de un caso de robo en una 
vivienda, la época es a mediados de junio. 
La escena se presenta con puerta de 
acceso violentada y desorden en todos los 
ambientes del inmueble.

Se procesa el escenario de forma 
sistemática y metodológica, como se 
desarrolla en manuales, tratados y libros 
de Criminalística (fotografía del escenario, 
relevamiento planimétrico, búsqueda de 
superficies pasibles de levantamiento de 
rastros papilares). Se revelan rastros de 
diversos elementos mediante reactivos 
físico pulverulentos, entre ellos, una bolsa 
plástica, un alhajero y de la tapa de una 
caja de cartón. Efectuado el 
levantamiento de los mismos, bajo 
recaudos y formalismos, se da por 
finalizada la labor pericial, no hallando 
otros elementos de valor pericial.

Hasta aquí no difiere de otro hecho 

*Lic. en Criminalística, Perito en Papiloscopía, Técnico en escena del crimen, Técnico en seguridad pública. 

de robo en una vivienda.

Transcurren tres años desde que 
ocurrió el hecho al momento en que se 
recibe una solicitud de informe cuyo 
objetivo pericial era establecer si uno de 
los rastros relevados en el lugar del hecho 
podía perdurar por varios meses.

La importancia de dilucidar el 
interrogante surge ya que el dueño de 
dichas impresiones hacía varios meses 
que no ingresaba a la vivienda, por lo que 
la respuesta al interrogante lo vincularía 
con robo o no.

Se comienza por detallar todos los 
factores que intervienen en la estampa de 
un rastro latente.

Entre las superficies y los relieves 
papilares existe un “elemento vinculante” 
que hace posible la impresión de los 
rastros latentes: se trata de la secreción 
sudorípara.  Las glándulas sudoríparas 
segregan un material acuoso, pobre en 
sales y elementos orgánicos.  Existen 
circunstancias en las que se produce un 
aumento anormal de la secreción, 
estamos en presencia de una 
hipersudoración o hiperhidrosis, y si 
desaparece o disminuye, de una 
anhidrosis.

Debe tenerse en cuenta que dicho 
elemento conector también pueden 
contener secreciones sebáceas, las que 
revisten gran importancia en lo que 
respecta a la visualización de los rastros 
ya que son más estables al agua que los 
principales componentes del sudor.  

El sebo llega a las crestas papilares 
por medio de la acción de pasar las 
mismas (yema de los dedos o palma de 
manos) por zonas donde existen 
secreciones sebáceas.  Se forma así la 
denominada secreción sudorípara- 
sebácea.  Ciertas circunstancias como el 
estrés, situaciones de riesgo, cambios en 
el estado anímico modifican, en aumento, 
las secreciones sudoríparas-sebáceas 
emanadas normalmente, lo cual 

incrementa la perdurabilidad de los 
rastros.  

Asímismo revisten gran 
importancia los factores biológicos 
individuales como enfermedades (ej. 
fibrosis quística, anhidrosis, etc.), el tipo 
de alimentación (una alimentación rica en 
grasas no tendrá el mismo aporte que una 
alimentación a base de verduras y 
viceversa), cambios hormonales y/o si se 
utiliza medicación, factores que influyen 
directamente sobre la cantidad y calidad 
de las secreciones.  Dichos factores 
biológicos pueden ser congénitos o 
adquiridos, como así también, crónicos o 
transitorios. 

Es posible que cierto factor 
transitorio se haya dado en el momento en 
que se manipuló el elemento, por lo que 
los componentes que conforman el rastro 
latente poseerán cierta carga y 
composición. Luego, con el transcurso del 
tiempo, dicho factor desaparece o culmina 
(ej. si se consume cierta medicación o una 
situación de estrés) por lo que otro 
contacto dejará otro rastro latente con una 
carga y composición diversa que la que 
poseía el inicial.

Los fluidos biológicos se degradan 
por acción del tiempo y de los factores 
ambientales hasta llegar a su completa 
eliminación.

Para hacer visible el rastro latente 
se van a aprovechar las propiedades 
adherentes de las secreciones por medio 
de la aplicación de reactivos físicos 
pulverulentos.  En otras palabras, los 
reactivos pulverulentos se van a pegar a 
las zonas donde existan secreciones 
provenientes del contacto de la piel con la 
superficie del elemento manipulado.

Otra de las modificaciones que se 
producen es sobre los cloruros, parte 
componente del sudor, encontrándose en 
mayor concentración en personas que 
trabajan en oficinas, seguidos por quienes 
trabajan en laboratorios y empleados de 
talleres. También se hallan diferencias 

entre mano derecha e izquierda e incluso 
entre dedos.

Respecto de las superficies es 
menester aclarar que no todo elemento 
con que pueda tener contacto con los 
diseños papilares es propicio para que 
queden dichas impresiones, por lo que la 
aptitud de una superficie está 
directamente vinculada con su capacidad 
de copiar dichos diseños.  Así serán 
denominadas APTAS, aquellas que 
puedan copiar el relieve papilar (ej. vidrio) 
y NO APTAS, las que no puedan (ej. 
algodón). A su vez, pueden agruparse en 
porosas (papeles, cartón, etc.) y no 
porosas (metales pulidos, vidrios, 
plásticos, etc.).  La superficies porosas 
absorben las secreciones sudorípara– 
sebácea, reduciendo el lapso de utilidad 

del rastro papilar ante la exposición a 
reactivos físicos.

Por otra parte, los elementos 
manipulados, se encuentran formando 
parte del escenario del hecho, por lo que a 
las consideraciones antes desarrolladas, 
se suman nuevos factores a tener en 
cuenta y que influirán directamente en la 
perdurabilidad de los rastros.  

Puede tratarse de un lugar aislado 
o público, ser un lugar limpio o sucio, seco, 
húmedo o graso como lo es el sector de 
cocina en una vivienda.  

La acumulación de polvillo sobre la 
superficie, previa al contacto, producirá un 
deterioro en las características 
identificatorias del rastro.

En este caso se trata de un 
escenario cerrado donde la exposición a 
los factores ambientales se encuentra 
más controlada, que en escenarios 
abiertos, pero el calor y la luz continúan 
siendo condiciones de riesgo.

El escenario del hecho, a su vez, se 
halla inmerso en un contexto ambiental el 
cual ofrece características que también 
deben tenerse en cuenta como por 
ejemplo el clima. 

Las condiciones climáticas a 
considerar son: 

• La temperatura, ya que a 
medida que aumenta, será mayor la 
velocidad de degradación de las 
secreciones.  

• La luz solar, que produce, 
sobre el rastro latente, el mismo efecto 
que el aumento de la temperatura.  

• La humedad, que incrementa 
ligeramente la perdurabilidad del rastro al 
mantenerlo hidratado.  

• La acción de corrientes de 
aire, que favorece el secado de los rastros, 
acelerando su deterioro.  

• Las lluvias fuertes, que 
destruyen los rastros papilares 
rápidamente.

Así mismo debe tenerse en cuenta 
que dichos factores ambientales no sólo 
afectan al rastro sino que también pueden 
deteriorar su elemento contenedor.

Es dable mencionar que de la 
casuística pericial surgen experiencias en 
las que se han revelado rastros papilares 
mediante reactivos físicos pulverulentos 
hasta tres meses con posterioridad a su 
aposentamiento, constituyendo 
situaciones excepcionales de 
conservación del elemento en el lugar del 
hecho, que de no haberse dado, no habría 
sido posible detectarlos y revelarlos.

Es razonable pensar en repetir la 
experiencia, tratando de utilizar el mismo 
soporte, si fuera posible, la misma época 
del año, el tipo de lugar (interior o exterior), 
así como toda circunstancia atinente a 
ese hecho investigado, utilizando los 
medios más fidedignos para la repetición, 
debiendo considerar que los factores 
biológicos individuales transitorios no 
pueden ser repetidos. 

La influencia del transcurso del 
tiempo como así también de los factores 
externos, la composición del rastro y el 
tipo de superficie afectada deterioran la 
impresión, disminuyendo el poder de 
adherencia de los reactivos físicos.  Así, 
las líneas se presentan más delgadas y 
entrecortadas, signo atribuible a un rastro 
antiguo, esta afirmación posible si se 
despreciaran circunstancias biológicas, 
como la anhidrosis, que favorecen la 
disminución en la cantidad de secreciones 
emanadas por lo que los rastros revelados 
poseen aspecto de ser de vieja data.

CONSIDERACIONES FINALES

• Las secreciones sudoríparas- 
sebáceas, al igual que el resto de los 
fluidos biológicos, se degradan hasta 
eliminarse por completo por acción del 
tiempo y de los factores ambientales.

• Existen factores biológicos 
individuales que modifican las 
secreciones en calidad y cantidad locuaz y 
repercute sobre la perdurabilidad de los 
rastros latentes.

• Dentro de los factores 
biológicos individuales, los de carácter 
transitorio pueden estar presentes al 
momento en que se plasmó la impresión y 
luego desaparecer o culminar, lo cual 
impide el desarrollo de futuras 
experiencias y a fin de poder contrastar los 
resultados entre en rastro del escenario y 
el de la experimentación.

• Los rastros se comportan de 

diversa forma dependiendo del tipo 
superficie afectada.  En superficies 
porosas, debido a la absorción de las 
secreciones, la perdurabilidad será menor 
al ser tratada mediante reactivos físicos.

• La diversidad de escenarios 
posibles y las particularidades que ofrece 
cada uno de ellos es otro factor influyente 
a la hora de estimar la data.  Un rastro 
expuesto a la intemperie no perdurará el 
mismo tiempo que uno que se encuentra 
en un dormitorio, al igual que será 
diferente un rastro plasmado sobre un 
objeto en el baño que uno aposentado 
sobre un elemento en la cocina.

• Las condiciones ambientales 
y/o factores climáticos son un factor más 
que importante a tener en cuenta, ya que 
acelerarán o no el deterioro normal del 
rastro. Es casi imposible reproducir las 
condiciones climáticas, especialmente 
experiencias a largo plazo (varios meses 
en éste caso).

• Si bien se trata de un 
escenario cerrado, como ya se explicó, el 
mismo se halla inmerso en un ambiente el 
cual sufre variaciones climáticas diarias 
las que no poseen una constante, lo cual 
dificulta una futura reproducción de las 
condiciones en que se plasmó y perduró el 
rastro.

En síntesis, no es posible 
determinar con exactitud los períodos 
referidos de manera categórica respecto 
del lapso de tiempo preciso, en cuanto a la 
duración de un rastro de origen papilar 
sobre un soporte determinado ya que el 
sinnúmero de variables ambientales y/o 
biológicas que intervienen, hacen que no 
se pueda establecer fehacientemente la 
data de los rastros.

De igual forma el galeno, a quien 
inicialmente consultamos sobre cuando 
ocurrirá el deceso de una persona por 
causas naturales, no puede responder de 
forma concluyente ya que el sinfín de 
variables que deben tenerse en cuenta no 
lo hace posible.

Establecer la data de un rastro es 
posible por datos conexos a los elementos 
peritados, como por ejemplo conocer la 
última vez que se manipuló dicho objeto, 
pero esto ya no es ámbito de incumbencia 
de la Criminalística.-
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¿Qué significa "Scopometría"? ¿De qué 
se trata el sistema?

Es una rama de la ciencia que proviene 
del origen griego "skopein" y "metría", que 
significa indagar lo exacto o investigar la 
verdad. Nosotros poseemos un sistema 
scopometríco, el cual es una aplicación 
metodológica o pasos a seguir, que 
comienza con un estudio extrínseco o 
general y continúa con el análisis de las 
características intrínsecas que son íntimas 
de cada documento, para poder arribar a 
una conclusión categórica. Este método se 
utiliza para poder realizar un análisis de 
documentos en general y no sólo aquellos 
relacionados a la identificación de una 
persona, firmas, sellos, cheques, papel 
moneda, indumentaria y calzado entre 
otros.

¿Sólo documentos abarca el objeto de 
estudio del sistema?

Documentos en general me refiero a: 
papel moneda, documentos que acrediten 
identidad, firmas y sellos. También en 
Scopometría realizamos peritajes sobre 
falsificaciones a la ley de marcas,  papel 
moneda nacional e internacional, también 
se efectúan análisis cromatográficos y 
cooperaciones planimétricas.

¿Cómo surgió la división dentro de la 
Policía, y cómo fue evolucionando a lo largo 
del tiempo?

En 1907 se crea la Comisaría de 
Investigaciones, bajo la dirección del 
Comisario Gral. José Gregorio Rossi, quien 
desarrolló en ese momento las secciones 
Identificaciones para poder realizar 
servicios técnicos de la Institución. Luego 
fue evolucionando hasta alcanzar en 1971 
el nivel de Superintendencia, que tenía 
como primera misión, la IDENTIFICACIÓN 

DE PERSONAS Y COSAS, conforme a varios 
postulados del Comisario General Miguel 
Viancarlos, en la publicación “Los servicios 
técnicos de la policía de la Capital”. Buenos 
Aires, Sociedad Argentina de Criminología, 
1938,. En 1909 se crea el Gabinete 
Químico, encargado de analizar lo que es 
tinta, rastros biológicos y demás; y en 1912 
se crea el Gabinete Scopométrico, que 
muchos años después pasaría a ser lo que 
hoy es la División Scopometría. Durante ese 
período (de 1912 a 1920) se realizaron 
solamente peritajes sobre documentos y 
levantamiento de rastros. A partir de 1920 
comenzaron a realizarse peritajes 
balísticos; se empieza a utilizar la fotografía 
de rastros papilares, para la reproducción 
de documentos. Se tomaban fotografías del 
lugar del hecho para ilustrar los sumarios, 
las cuales se complementaban con el 
relevamiento de planos a escala. Con ello 
se amplió el campo de investigación de la 
dependencia, dado que no solo se 
realizaban relevamientos planimétricos 
sino que se incursionó en la examinación 
de billetes de curso legal. Actualmente no 
se trata de secciones pero existe un  
proyecto de creación tanto para valores, 
relavamientos planimétricos y peritajes 
marcarios. 

Podriamos decir que la Scopometría 
resultó ser la madre de muchas divisiones…

Si, se inició como un laboratorio 
general, que luego se fue ramificando en lo 
que hoy es la Superintendencia de Policía 
Científica, que tiene a su cargo divisiones 
para pericias químicas, de documentos, 
balísticas, de vehículos; y la otra área se 
encarga de todo lo que es identificación 
biométrica. Nuestra división ya supera los 
100 años de creación y  tuvo una larga 
evolución hasta llegar a nuestros días. Hoy 
por hoy se cuenta con el instrumental 
óptico y lumínico adecuado a las exigencias 
del caso. Además se efectúan 
constantemente cursos y capacitaciones 
para el personal, los cuales cuentan con la 
debida autorización, acorde a las pautas 
del Ministerio de Seguridad,  cuyo objetivo 
es estar al tanto de las nuevas tecnologías.

¿Existe algún antecedente histórico en 
otra parte del mundo de un sistema similar 
a éste?

Si, en España, se utiliza una técnica 
similar, llamada “Estudio 
Documentoscópico”, que tiene más o 
menos los mismos parámetros de 
investigación.

¿Cómo es considerada a la Scopometría 
a nivel internacional?

A nivel internacional, la técnica 

scopométrica ha sido reconocida y avalada 
por la mayoría de las Policías Científicas y 
Agencias de Investigación, porque resulta 
ser el estudio más pormenorizado aplicado 
a la indagación documental y caligráfica, se 
han tomado como base muchos de 
nuestros parámetros. Ha alcanzado 
grandes dimensiones en el mundo.

¿Ha demostrado ser efectivo el 
sistema?

El nivel de efectividad es bastante alto, 
ya que se pueden determinar la mayoría de 
los puntos periciales de manera categórica. 

Entonces, ¿Cuáles serían los tipos de 
pericias más comunes que realiza la 
división?

La división Scopometría se divide en 
seis ramas: grupo Varios, que incluye todo 
tipo de documentación, como ser DNI, 
pasaportes, cédulas, chapas patentes, 
documentación del automotor, y todo tipo 
de documentación en circulación. Después 
está el grupo Manuscritos, que está 
encargado de analizar firmas y escrituras, 
sellos y pericias mecanográficas, éste 
último un poco obsoleto hoy en día, pero 
siguen llegando este tipo de instrumentos 
cuestionados para analizar. También 
tenemos el grupo Valores, que se dedica a 
todo lo que es papel moneda y monedas 
propiamente dichas, tanto nacional como 
extranjeros; continúa el grupo Marcas, 
quien es el encargado de analizar 
indumentaria y calzado, accesorios en 
general y todo aquello que cuente con una 
marca. Asimismo se encuentra el sector de 
pericias químicas donde se realizan 

análisis variados entre ellos la 
cromatografía de tintas y por último el 
sector de Planimetría, que forma parte 
también de la Div. Scopometría, en donde 
tanto juzgados, como fiscalías y comisarías 
solicitan la cooperación de nuestros peritos 
para hacer un relevamiento planimétrico 
del lugar de un hecho.  

¿Qué tipo de documentación 
mecanografiada reciben para peritar?

Por ejemplo, algo reciente fue un 
Formulario 08 del Automotor, completado 
de forma mecanográfica, donde solicitan 
determinar, con otro escrito, si corresponde 
o no a la misma máquina, de forma 
comparativa. No siempre se tratan de 
documentos antiguos ya que hasta hoy en 
día, como en este caso, se utilizan estas 
máquinas para completar formularios.

¿Cuáles serían las pericias más 
complicadas que se le presenta a la 
división?

La complejidad puede variar, pero la 
importancia que se les da a todas siempre 
es la misma, ya sea un documento, una 
firma, unas zapatillas, un billete de dos 
pesos, etc. Todo elemento que ingresa a la 
dependencia tiene el mismo tratamiento, 
se lo toma con la misma celeridad para 
realizar el peritaje y elevarlo al juzgado, 
fiscalía o dependencia que lo pida para que 
el proceso siga. De todos modos, lo que 
generalmente presenta mayor complejidad 
sería en el grupo de  manuscritos el análisis 
de entrecruzamientos de trazos  o 
correspondencia de tintas. De esto  último 
se encarga el licenciado en Química, en 
donde realizan por ejemplo cromatografías 

de tintas, que como son destructivas deben 
estar expresamente autorizadas por el 
juzgado, a fin de poder extraer la muestra y 
realizar el peritaje. Nosotros tenemos en la 
división el Video Espectro Comparador 
6000 (VSC 6000), que a nivel óptico puede 
llegar a determinar diferencia en la 
coloración de la tinta. Obviamente que para 
determinar si un escrito se hizo o no con el 
mismo elemento escritor se debe realizar 
un análisis químico.

En relación a la antigüedad, desde las 
judicaturas nos pueden llegar a pedir 
determinar en documentos el orden de 
asentamiento, qué estuvo antes y que 
estuvo después. Esto sería la edad relativa 
de un escrito o una tinta. La edad absoluta 
del documento es lo más dificultoso y se 
diria que es casi imposible de establecer. 

  En cuanto a los casos que se dan en 
otras provincias, ¿hay alguna unión de base 
de datos?

No, no tenemos base de datos, pero 
siempre está el contacto con las 
delegaciones que tenemos de PFA en el 
interior del país. Siempre estamos en 
constante comunicación y también ellos 
vienen a capacitarse acá, para ver cómo se 
están desarrollando todas las áreas de la 
superintendencia y así ellos puedan volcar 
estos conocimientos en sus provincias.

¿Por qué tipo de profesionales está 
integrada la división?

Contamos con profesionales de varias 
ramas: peritos en documentología, 
calígrafos públicos nacionales, licenciados 
en criminalística, técnicos en scopometría y 
técnicos en planimetría. Para estos dos 
últimos se dictan cursos en la dependencia 
por personal idóneo. También tenemos 
técnicos superiores en investigaciones 
periciales y maestros mayores de obra para 
e sector planimétrico.

¿Cómo ha influido el avance tecnológico 

en la disciplina? ¿Cómo cree que será el 
futuro de la Scopometría?

El avance tecnológico tiene una 
influencia muy importante, porque a 
medida que se descubrieron tecnologías, 
se logró estudiar un documento de manera 
más exhaustiva. Se pueden ver más 
cantidad de elementos de seguridad con el 
equipamiento que tenemos hoy respecto de 
la tecnología que teníamos hace 50 años 
atrás. Contamos, por ejemplo el VSC 1, que 
es el primero que nos llegó a nosotros, y en 
la actualidad se sumó el VSC 6000 (de 
última generación). La aplicación que tiene 
el primero queda obsoleta en comparación 
al segundo, siendo utilizado éste último 
para examinar documentos y medidas de 
seguridad, como ser tintas reactivas ante 
luz UV, IR; observar esa documentación con 
filtros adecuados, luz rasante, por 
transparencia, etc. Este instrumental 
resulta ser de suma importancia para la 
labor diaria en la dependencia.

¿Nos puede comentar acerca de las 
nuevas tecnologías que se están aplicando 
e incorporando?

La última incorporación que tuvimos fue 
en el 2011, el VSC 6000, y lo que se está 
tratando de incorporar son computadoras 
de última generación, que sean portátiles, 
para los peritos que trabajan en las calles, 
tanto del grupo Marcas como el 
Planimétrico para que puedan hacer en el 
lugar un bosquejo más exacto del lugar del 
hecho. 

También se está tratando de 
informatizar todo. Digitalizar todas las 
pericias realizadas en este año y los 
anteriores, para realizar la búsqueda con 
mayor celeridad en los casos que se 
requieran y reducir el espacio de 
almacenamiento. 

¿Algo que quiera agregar?

Sí, que es una rama de la ciencia muy 

interesante con la que uno puede tener un 
campo de acción muy importante para 
poder abrir un poco la mente hacia las 
nuevas tecnologías y las nuevas 
modalidades de falsificaciones, porque uno 
al conocer las medidas de seguridad que 
tienen, y los sistemas de impresión más 
comunes con los que son realizados los 
documentos auténticos, sabe que si está 
realizado con otro sistema no corresponde. 
Hay maquinas de imprimir de uso común y 
casero que uno puede tener en su domicilio 
particular y que son utilizadas para 
falsificaciones, como el de inyección de 
tinta o láser. Es importante para aquel a 
quien le interesa esta rama de la ciencia y 
decida abocarse a esta labor que obtenga 
la práctica necesaria para poder entrenar el 
ojo y hallar a simple vista “algo que le llame 
la atención” y luego confirmarlo y/o 
descartarlo al microscopio. -

!Muchas Gracias 
Div. Scopometrica de PFA! 

INTRODUCCIÓN

El tiempo continúa su marcha y con 
él los avances tecnológicos haciendo 
posibles cosas que antiguamente sólo 
podrían atribuírsele al ámbito de la ciencia 
ficción.

Desde la penicilina hasta las 
cirugías desarrolladas por robots 
comandados remotamente, la medicina 
ha evolucionado constantemente, pero 
dicho progreso tiene sus limitaciones, por 
ejemplo, no le permite al más erudito 
galeno responder al interrogante de 
cuando culminará nuestra existencia por 
causas naturales (sin patología alguna de 
fondo).  

La criminalística, al igual que otras 
ciencias, no escapa de estas limitaciones.  
Uno de los interrogantes que hasta la 
actualidad continúa incierto es la 
estimación de la data de un rastro hallado 
en la escena del crimen, es decir, 
determinar la antigüedad únicamente por 
medio de sus características y no por 
datos circundantes o complementarios.

Cada vez con mayor frecuencia se 
reciben solicitudes cuyo interrogante 
pericial es estimar la data de una huella 
revelada en la escena del crimen.

La importancia de dicha estimación 
no sólo es imputable al hecho de ser 

capaces de saber cuando fue estampada 
la impresión, sino también contribuir en 
casos en los que la data del rastro puede 
vincular o no a un individuo, dueño del 
rastro, con el delito investigado.

DESARROLLO

El cotidiano desenvolvimiento de 
un individuo hace que deje plasmadas sus 
impresiones en todo elemento que 
manipule o superficie con que tenga 
contacto.

Dichas impresiones se conocen 
como rastros latentes pudiendo definirse 
como el aposentamiento papilar 
imperceptible a simple vista debido a que 
el material constituyente (sudor y/o sebo) 
es incoloro.  Estos permanecen en la 
superficie continente después que una 
persona la toca de forma voluntaria o 
involuntaria.

El primero en señalar el valor de los 
rastros latentes hallados en la escena del 
crimen fue el Dr. Henry Faulds 
(1843-1930).

Faulds, de origen escocés, era 
médico,  misionero y fue pionero en la 
identificación de la personas a través de 
sus huellas dactilares.

Entre el año de 1879 y 1880, 
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Faulds estudió la diversidad de formas 
que adquieren las líneas papilares. 

Hubo un caso que cautivó su 
atención, cerca de donde residía, un 
ladrón había escalado una pared la cual 
estaba pintada de blanco, en la cual había 
quedado estampada en hollín la huella de 
uno de los dígitos del ladrón, quien había 
tropezado con un bracero apagado que se 
encontraba cercano a la pared.  Se dirige 
al lugar a fin de inspeccionar las 
impresiones.  Durante su análisis toma 
conocimiento de que el ladrón había sido 
detenido por la policía, a quienes solicitó 
que le permitieran tomar la ficha dactilar 
del imputado.

Luego de comparar las huellas de 
la pared, que indudablemente eran del 
delincuente, con las de la ficha, verificó 
que eran diferentes, por lo que el detenido 
no era el ladrón.  

Días más tarde fue descubierto el 
verdadero autor a quien también Faulds 
tomó sus impresiones dactilares y 
comprobó que correspondían con las de la 
pared.

Es así que Faulds se formuló una 
pregunta: 

¿Qué pasaría si en todos los 
lugares donde se comete un crimen se 
tomaran las huellas? ¿Y si de esta forma 
se logra capturar a los ladrones y 
asesinos?

Con el correr del tiempo ocurre un 
nuevo robo y esta vez se recurrió a Faulds 
quien descubrió la estampa de la palma 
de una mano sobre un vaso.  Esto le 
permitió establecer que no es necesario 
tener la piel ennegrecida para dejar 
huellas.  Las secreciones emanadas por 
los poros permitían estampar impresiones 
tan claras como las que quedaban por el 
hollín.

Con anterioridad al segundo robo, 
Faulds había solicitado a los criados de 
haciendas que le permitan tomar sus 
impresiones dactilares.

Luego del robo, se le ocurrió 
comparar las huellas del vaso con las 
impresiones que había tomado 
anteriormente a los criados.

No podía creer el hallazgo al que 
había arribado, pero era indiscutible: las 
impresiones del vaso coincidían con las de 
uno de los empleados fichados.

Al ser interrogado, confesó el delito.

Ya no quedaban dudas para Henry 
Faulds, había descubierto un método 
probatorio y de identificación que podría 
revolucionar la investigación policíaca a 
nivel mundial.

Continuando con el legado de 
Faulds, fuerzas policiales de diversos 
países del mundo han examinado 
científicamente los componentes de las 
impresiones latentes desde la década del 
´60 como lo expresa Robert S. 
Ramotowski, en su capítulo Composition 
of latent print residue del libro Advances in 
fingerprint technology.

Lo que motiva el desarrollo de la 
presente investigación es dar respuesta, 
de ser posible, al interrogante pericial 
surgido a raíz de un caso de robo en una 
vivienda, la época es a mediados de junio. 
La escena se presenta con puerta de 
acceso violentada y desorden en todos los 
ambientes del inmueble.

Se procesa el escenario de forma 
sistemática y metodológica, como se 
desarrolla en manuales, tratados y libros 
de Criminalística (fotografía del escenario, 
relevamiento planimétrico, búsqueda de 
superficies pasibles de levantamiento de 
rastros papilares). Se revelan rastros de 
diversos elementos mediante reactivos 
físico pulverulentos, entre ellos, una bolsa 
plástica, un alhajero y de la tapa de una 
caja de cartón. Efectuado el 
levantamiento de los mismos, bajo 
recaudos y formalismos, se da por 
finalizada la labor pericial, no hallando 
otros elementos de valor pericial.

Hasta aquí no difiere de otro hecho 
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Transcurren tres años desde que 
ocurrió el hecho al momento en que se 
recibe una solicitud de informe cuyo 
objetivo pericial era establecer si uno de 
los rastros relevados en el lugar del hecho 
podía perdurar por varios meses.

La importancia de dilucidar el 
interrogante surge ya que el dueño de 
dichas impresiones hacía varios meses 
que no ingresaba a la vivienda, por lo que 
la respuesta al interrogante lo vincularía 
con robo o no.

Se comienza por detallar todos los 
factores que intervienen en la estampa de 
un rastro latente.

Entre las superficies y los relieves 
papilares existe un “elemento vinculante” 
que hace posible la impresión de los 
rastros latentes: se trata de la secreción 
sudorípara.  Las glándulas sudoríparas 
segregan un material acuoso, pobre en 
sales y elementos orgánicos.  Existen 
circunstancias en las que se produce un 
aumento anormal de la secreción, 
estamos en presencia de una 
hipersudoración o hiperhidrosis, y si 
desaparece o disminuye, de una 
anhidrosis.

Debe tenerse en cuenta que dicho 
elemento conector también pueden 
contener secreciones sebáceas, las que 
revisten gran importancia en lo que 
respecta a la visualización de los rastros 
ya que son más estables al agua que los 
principales componentes del sudor.  

El sebo llega a las crestas papilares 
por medio de la acción de pasar las 
mismas (yema de los dedos o palma de 
manos) por zonas donde existen 
secreciones sebáceas.  Se forma así la 
denominada secreción sudorípara- 
sebácea.  Ciertas circunstancias como el 
estrés, situaciones de riesgo, cambios en 
el estado anímico modifican, en aumento, 
las secreciones sudoríparas-sebáceas 
emanadas normalmente, lo cual 

incrementa la perdurabilidad de los 
rastros.  

Asímismo revisten gran 
importancia los factores biológicos 
individuales como enfermedades (ej. 
fibrosis quística, anhidrosis, etc.), el tipo 
de alimentación (una alimentación rica en 
grasas no tendrá el mismo aporte que una 
alimentación a base de verduras y 
viceversa), cambios hormonales y/o si se 
utiliza medicación, factores que influyen 
directamente sobre la cantidad y calidad 
de las secreciones.  Dichos factores 
biológicos pueden ser congénitos o 
adquiridos, como así también, crónicos o 
transitorios. 

Es posible que cierto factor 
transitorio se haya dado en el momento en 
que se manipuló el elemento, por lo que 
los componentes que conforman el rastro 
latente poseerán cierta carga y 
composición. Luego, con el transcurso del 
tiempo, dicho factor desaparece o culmina 
(ej. si se consume cierta medicación o una 
situación de estrés) por lo que otro 
contacto dejará otro rastro latente con una 
carga y composición diversa que la que 
poseía el inicial.

Los fluidos biológicos se degradan 
por acción del tiempo y de los factores 
ambientales hasta llegar a su completa 
eliminación.

Para hacer visible el rastro latente 
se van a aprovechar las propiedades 
adherentes de las secreciones por medio 
de la aplicación de reactivos físicos 
pulverulentos.  En otras palabras, los 
reactivos pulverulentos se van a pegar a 
las zonas donde existan secreciones 
provenientes del contacto de la piel con la 
superficie del elemento manipulado.

Otra de las modificaciones que se 
producen es sobre los cloruros, parte 
componente del sudor, encontrándose en 
mayor concentración en personas que 
trabajan en oficinas, seguidos por quienes 
trabajan en laboratorios y empleados de 
talleres. También se hallan diferencias 

entre mano derecha e izquierda e incluso 
entre dedos.

Respecto de las superficies es 
menester aclarar que no todo elemento 
con que pueda tener contacto con los 
diseños papilares es propicio para que 
queden dichas impresiones, por lo que la 
aptitud de una superficie está 
directamente vinculada con su capacidad 
de copiar dichos diseños.  Así serán 
denominadas APTAS, aquellas que 
puedan copiar el relieve papilar (ej. vidrio) 
y NO APTAS, las que no puedan (ej. 
algodón). A su vez, pueden agruparse en 
porosas (papeles, cartón, etc.) y no 
porosas (metales pulidos, vidrios, 
plásticos, etc.).  La superficies porosas 
absorben las secreciones sudorípara– 
sebácea, reduciendo el lapso de utilidad 

del rastro papilar ante la exposición a 
reactivos físicos.

Por otra parte, los elementos 
manipulados, se encuentran formando 
parte del escenario del hecho, por lo que a 
las consideraciones antes desarrolladas, 
se suman nuevos factores a tener en 
cuenta y que influirán directamente en la 
perdurabilidad de los rastros.  

Puede tratarse de un lugar aislado 
o público, ser un lugar limpio o sucio, seco, 
húmedo o graso como lo es el sector de 
cocina en una vivienda.  

La acumulación de polvillo sobre la 
superficie, previa al contacto, producirá un 
deterioro en las características 
identificatorias del rastro.

En este caso se trata de un 
escenario cerrado donde la exposición a 
los factores ambientales se encuentra 
más controlada, que en escenarios 
abiertos, pero el calor y la luz continúan 
siendo condiciones de riesgo.

El escenario del hecho, a su vez, se 
halla inmerso en un contexto ambiental el 
cual ofrece características que también 
deben tenerse en cuenta como por 
ejemplo el clima. 

Las condiciones climáticas a 
considerar son: 

• La temperatura, ya que a 
medida que aumenta, será mayor la 
velocidad de degradación de las 
secreciones.  

• La luz solar, que produce, 
sobre el rastro latente, el mismo efecto 
que el aumento de la temperatura.  

• La humedad, que incrementa 
ligeramente la perdurabilidad del rastro al 
mantenerlo hidratado.  

• La acción de corrientes de 
aire, que favorece el secado de los rastros, 
acelerando su deterioro.  

• Las lluvias fuertes, que 
destruyen los rastros papilares 
rápidamente.

Así mismo debe tenerse en cuenta 
que dichos factores ambientales no sólo 
afectan al rastro sino que también pueden 
deteriorar su elemento contenedor.

Es dable mencionar que de la 
casuística pericial surgen experiencias en 
las que se han revelado rastros papilares 
mediante reactivos físicos pulverulentos 
hasta tres meses con posterioridad a su 
aposentamiento, constituyendo 
situaciones excepcionales de 
conservación del elemento en el lugar del 
hecho, que de no haberse dado, no habría 
sido posible detectarlos y revelarlos.

Es razonable pensar en repetir la 
experiencia, tratando de utilizar el mismo 
soporte, si fuera posible, la misma época 
del año, el tipo de lugar (interior o exterior), 
así como toda circunstancia atinente a 
ese hecho investigado, utilizando los 
medios más fidedignos para la repetición, 
debiendo considerar que los factores 
biológicos individuales transitorios no 
pueden ser repetidos. 

La influencia del transcurso del 
tiempo como así también de los factores 
externos, la composición del rastro y el 
tipo de superficie afectada deterioran la 
impresión, disminuyendo el poder de 
adherencia de los reactivos físicos.  Así, 
las líneas se presentan más delgadas y 
entrecortadas, signo atribuible a un rastro 
antiguo, esta afirmación posible si se 
despreciaran circunstancias biológicas, 
como la anhidrosis, que favorecen la 
disminución en la cantidad de secreciones 
emanadas por lo que los rastros revelados 
poseen aspecto de ser de vieja data.

CONSIDERACIONES FINALES

• Las secreciones sudoríparas- 
sebáceas, al igual que el resto de los 
fluidos biológicos, se degradan hasta 
eliminarse por completo por acción del 
tiempo y de los factores ambientales.

• Existen factores biológicos 
individuales que modifican las 
secreciones en calidad y cantidad locuaz y 
repercute sobre la perdurabilidad de los 
rastros latentes.

• Dentro de los factores 
biológicos individuales, los de carácter 
transitorio pueden estar presentes al 
momento en que se plasmó la impresión y 
luego desaparecer o culminar, lo cual 
impide el desarrollo de futuras 
experiencias y a fin de poder contrastar los 
resultados entre en rastro del escenario y 
el de la experimentación.

• Los rastros se comportan de 

diversa forma dependiendo del tipo 
superficie afectada.  En superficies 
porosas, debido a la absorción de las 
secreciones, la perdurabilidad será menor 
al ser tratada mediante reactivos físicos.

• La diversidad de escenarios 
posibles y las particularidades que ofrece 
cada uno de ellos es otro factor influyente 
a la hora de estimar la data.  Un rastro 
expuesto a la intemperie no perdurará el 
mismo tiempo que uno que se encuentra 
en un dormitorio, al igual que será 
diferente un rastro plasmado sobre un 
objeto en el baño que uno aposentado 
sobre un elemento en la cocina.

• Las condiciones ambientales 
y/o factores climáticos son un factor más 
que importante a tener en cuenta, ya que 
acelerarán o no el deterioro normal del 
rastro. Es casi imposible reproducir las 
condiciones climáticas, especialmente 
experiencias a largo plazo (varios meses 
en éste caso).

• Si bien se trata de un 
escenario cerrado, como ya se explicó, el 
mismo se halla inmerso en un ambiente el 
cual sufre variaciones climáticas diarias 
las que no poseen una constante, lo cual 
dificulta una futura reproducción de las 
condiciones en que se plasmó y perduró el 
rastro.

En síntesis, no es posible 
determinar con exactitud los períodos 
referidos de manera categórica respecto 
del lapso de tiempo preciso, en cuanto a la 
duración de un rastro de origen papilar 
sobre un soporte determinado ya que el 
sinnúmero de variables ambientales y/o 
biológicas que intervienen, hacen que no 
se pueda establecer fehacientemente la 
data de los rastros.

De igual forma el galeno, a quien 
inicialmente consultamos sobre cuando 
ocurrirá el deceso de una persona por 
causas naturales, no puede responder de 
forma concluyente ya que el sinfín de 
variables que deben tenerse en cuenta no 
lo hace posible.

Establecer la data de un rastro es 
posible por datos conexos a los elementos 
peritados, como por ejemplo conocer la 
última vez que se manipuló dicho objeto, 
pero esto ya no es ámbito de incumbencia 
de la Criminalística.-
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¿Qué significa "Scopometría"? ¿De qué 
se trata el sistema?

Es una rama de la ciencia que proviene 
del origen griego "skopein" y "metría", que 
significa indagar lo exacto o investigar la 
verdad. Nosotros poseemos un sistema 
scopometríco, el cual es una aplicación 
metodológica o pasos a seguir, que 
comienza con un estudio extrínseco o 
general y continúa con el análisis de las 
características intrínsecas que son íntimas 
de cada documento, para poder arribar a 
una conclusión categórica. Este método se 
utiliza para poder realizar un análisis de 
documentos en general y no sólo aquellos 
relacionados a la identificación de una 
persona, firmas, sellos, cheques, papel 
moneda, indumentaria y calzado entre 
otros.

¿Sólo documentos abarca el objeto de 
estudio del sistema?

Documentos en general me refiero a: 
papel moneda, documentos que acrediten 
identidad, firmas y sellos. También en 
Scopometría realizamos peritajes sobre 
falsificaciones a la ley de marcas,  papel 
moneda nacional e internacional, también 
se efectúan análisis cromatográficos y 
cooperaciones planimétricas.

¿Cómo surgió la división dentro de la 
Policía, y cómo fue evolucionando a lo largo 
del tiempo?

En 1907 se crea la Comisaría de 
Investigaciones, bajo la dirección del 
Comisario Gral. José Gregorio Rossi, quien 
desarrolló en ese momento las secciones 
Identificaciones para poder realizar 
servicios técnicos de la Institución. Luego 
fue evolucionando hasta alcanzar en 1971 
el nivel de Superintendencia, que tenía 
como primera misión, la IDENTIFICACIÓN 

DE PERSONAS Y COSAS, conforme a varios 
postulados del Comisario General Miguel 
Viancarlos, en la publicación “Los servicios 
técnicos de la policía de la Capital”. Buenos 
Aires, Sociedad Argentina de Criminología, 
1938,. En 1909 se crea el Gabinete 
Químico, encargado de analizar lo que es 
tinta, rastros biológicos y demás; y en 1912 
se crea el Gabinete Scopométrico, que 
muchos años después pasaría a ser lo que 
hoy es la División Scopometría. Durante ese 
período (de 1912 a 1920) se realizaron 
solamente peritajes sobre documentos y 
levantamiento de rastros. A partir de 1920 
comenzaron a realizarse peritajes 
balísticos; se empieza a utilizar la fotografía 
de rastros papilares, para la reproducción 
de documentos. Se tomaban fotografías del 
lugar del hecho para ilustrar los sumarios, 
las cuales se complementaban con el 
relevamiento de planos a escala. Con ello 
se amplió el campo de investigación de la 
dependencia, dado que no solo se 
realizaban relevamientos planimétricos 
sino que se incursionó en la examinación 
de billetes de curso legal. Actualmente no 
se trata de secciones pero existe un  
proyecto de creación tanto para valores, 
relavamientos planimétricos y peritajes 
marcarios. 

Podriamos decir que la Scopometría 
resultó ser la madre de muchas divisiones…

Si, se inició como un laboratorio 
general, que luego se fue ramificando en lo 
que hoy es la Superintendencia de Policía 
Científica, que tiene a su cargo divisiones 
para pericias químicas, de documentos, 
balísticas, de vehículos; y la otra área se 
encarga de todo lo que es identificación 
biométrica. Nuestra división ya supera los 
100 años de creación y  tuvo una larga 
evolución hasta llegar a nuestros días. Hoy 
por hoy se cuenta con el instrumental 
óptico y lumínico adecuado a las exigencias 
del caso. Además se efectúan 
constantemente cursos y capacitaciones 
para el personal, los cuales cuentan con la 
debida autorización, acorde a las pautas 
del Ministerio de Seguridad,  cuyo objetivo 
es estar al tanto de las nuevas tecnologías.

¿Existe algún antecedente histórico en 
otra parte del mundo de un sistema similar 
a éste?

Si, en España, se utiliza una técnica 
similar, llamada “Estudio 
Documentoscópico”, que tiene más o 
menos los mismos parámetros de 
investigación.

¿Cómo es considerada a la Scopometría 
a nivel internacional?

A nivel internacional, la técnica 

scopométrica ha sido reconocida y avalada 
por la mayoría de las Policías Científicas y 
Agencias de Investigación, porque resulta 
ser el estudio más pormenorizado aplicado 
a la indagación documental y caligráfica, se 
han tomado como base muchos de 
nuestros parámetros. Ha alcanzado 
grandes dimensiones en el mundo.

¿Ha demostrado ser efectivo el 
sistema?

El nivel de efectividad es bastante alto, 
ya que se pueden determinar la mayoría de 
los puntos periciales de manera categórica. 

Entonces, ¿Cuáles serían los tipos de 
pericias más comunes que realiza la 
división?

La división Scopometría se divide en 
seis ramas: grupo Varios, que incluye todo 
tipo de documentación, como ser DNI, 
pasaportes, cédulas, chapas patentes, 
documentación del automotor, y todo tipo 
de documentación en circulación. Después 
está el grupo Manuscritos, que está 
encargado de analizar firmas y escrituras, 
sellos y pericias mecanográficas, éste 
último un poco obsoleto hoy en día, pero 
siguen llegando este tipo de instrumentos 
cuestionados para analizar. También 
tenemos el grupo Valores, que se dedica a 
todo lo que es papel moneda y monedas 
propiamente dichas, tanto nacional como 
extranjeros; continúa el grupo Marcas, 
quien es el encargado de analizar 
indumentaria y calzado, accesorios en 
general y todo aquello que cuente con una 
marca. Asimismo se encuentra el sector de 
pericias químicas donde se realizan 

análisis variados entre ellos la 
cromatografía de tintas y por último el 
sector de Planimetría, que forma parte 
también de la Div. Scopometría, en donde 
tanto juzgados, como fiscalías y comisarías 
solicitan la cooperación de nuestros peritos 
para hacer un relevamiento planimétrico 
del lugar de un hecho.  

¿Qué tipo de documentación 
mecanografiada reciben para peritar?

Por ejemplo, algo reciente fue un 
Formulario 08 del Automotor, completado 
de forma mecanográfica, donde solicitan 
determinar, con otro escrito, si corresponde 
o no a la misma máquina, de forma 
comparativa. No siempre se tratan de 
documentos antiguos ya que hasta hoy en 
día, como en este caso, se utilizan estas 
máquinas para completar formularios.

¿Cuáles serían las pericias más 
complicadas que se le presenta a la 
división?

La complejidad puede variar, pero la 
importancia que se les da a todas siempre 
es la misma, ya sea un documento, una 
firma, unas zapatillas, un billete de dos 
pesos, etc. Todo elemento que ingresa a la 
dependencia tiene el mismo tratamiento, 
se lo toma con la misma celeridad para 
realizar el peritaje y elevarlo al juzgado, 
fiscalía o dependencia que lo pida para que 
el proceso siga. De todos modos, lo que 
generalmente presenta mayor complejidad 
sería en el grupo de  manuscritos el análisis 
de entrecruzamientos de trazos  o 
correspondencia de tintas. De esto  último 
se encarga el licenciado en Química, en 
donde realizan por ejemplo cromatografías 

de tintas, que como son destructivas deben 
estar expresamente autorizadas por el 
juzgado, a fin de poder extraer la muestra y 
realizar el peritaje. Nosotros tenemos en la 
división el Video Espectro Comparador 
6000 (VSC 6000), que a nivel óptico puede 
llegar a determinar diferencia en la 
coloración de la tinta. Obviamente que para 
determinar si un escrito se hizo o no con el 
mismo elemento escritor se debe realizar 
un análisis químico.

En relación a la antigüedad, desde las 
judicaturas nos pueden llegar a pedir 
determinar en documentos el orden de 
asentamiento, qué estuvo antes y que 
estuvo después. Esto sería la edad relativa 
de un escrito o una tinta. La edad absoluta 
del documento es lo más dificultoso y se 
diria que es casi imposible de establecer. 

  En cuanto a los casos que se dan en 
otras provincias, ¿hay alguna unión de base 
de datos?

No, no tenemos base de datos, pero 
siempre está el contacto con las 
delegaciones que tenemos de PFA en el 
interior del país. Siempre estamos en 
constante comunicación y también ellos 
vienen a capacitarse acá, para ver cómo se 
están desarrollando todas las áreas de la 
superintendencia y así ellos puedan volcar 
estos conocimientos en sus provincias.

¿Por qué tipo de profesionales está 
integrada la división?

Contamos con profesionales de varias 
ramas: peritos en documentología, 
calígrafos públicos nacionales, licenciados 
en criminalística, técnicos en scopometría y 
técnicos en planimetría. Para estos dos 
últimos se dictan cursos en la dependencia 
por personal idóneo. También tenemos 
técnicos superiores en investigaciones 
periciales y maestros mayores de obra para 
e sector planimétrico.

¿Cómo ha influido el avance tecnológico 

en la disciplina? ¿Cómo cree que será el 
futuro de la Scopometría?

El avance tecnológico tiene una 
influencia muy importante, porque a 
medida que se descubrieron tecnologías, 
se logró estudiar un documento de manera 
más exhaustiva. Se pueden ver más 
cantidad de elementos de seguridad con el 
equipamiento que tenemos hoy respecto de 
la tecnología que teníamos hace 50 años 
atrás. Contamos, por ejemplo el VSC 1, que 
es el primero que nos llegó a nosotros, y en 
la actualidad se sumó el VSC 6000 (de 
última generación). La aplicación que tiene 
el primero queda obsoleta en comparación 
al segundo, siendo utilizado éste último 
para examinar documentos y medidas de 
seguridad, como ser tintas reactivas ante 
luz UV, IR; observar esa documentación con 
filtros adecuados, luz rasante, por 
transparencia, etc. Este instrumental 
resulta ser de suma importancia para la 
labor diaria en la dependencia.

¿Nos puede comentar acerca de las 
nuevas tecnologías que se están aplicando 
e incorporando?

La última incorporación que tuvimos fue 
en el 2011, el VSC 6000, y lo que se está 
tratando de incorporar son computadoras 
de última generación, que sean portátiles, 
para los peritos que trabajan en las calles, 
tanto del grupo Marcas como el 
Planimétrico para que puedan hacer en el 
lugar un bosquejo más exacto del lugar del 
hecho. 

También se está tratando de 
informatizar todo. Digitalizar todas las 
pericias realizadas en este año y los 
anteriores, para realizar la búsqueda con 
mayor celeridad en los casos que se 
requieran y reducir el espacio de 
almacenamiento. 

¿Algo que quiera agregar?

Sí, que es una rama de la ciencia muy 

interesante con la que uno puede tener un 
campo de acción muy importante para 
poder abrir un poco la mente hacia las 
nuevas tecnologías y las nuevas 
modalidades de falsificaciones, porque uno 
al conocer las medidas de seguridad que 
tienen, y los sistemas de impresión más 
comunes con los que son realizados los 
documentos auténticos, sabe que si está 
realizado con otro sistema no corresponde. 
Hay maquinas de imprimir de uso común y 
casero que uno puede tener en su domicilio 
particular y que son utilizadas para 
falsificaciones, como el de inyección de 
tinta o láser. Es importante para aquel a 
quien le interesa esta rama de la ciencia y 
decida abocarse a esta labor que obtenga 
la práctica necesaria para poder entrenar el 
ojo y hallar a simple vista “algo que le llame 
la atención” y luego confirmarlo y/o 
descartarlo al microscopio. -

!Muchas Gracias 
Div. Scopometrica de PFA! 

INTRODUCCIÓN

El tiempo continúa su marcha y con 
él los avances tecnológicos haciendo 
posibles cosas que antiguamente sólo 
podrían atribuírsele al ámbito de la ciencia 
ficción.

Desde la penicilina hasta las 
cirugías desarrolladas por robots 
comandados remotamente, la medicina 
ha evolucionado constantemente, pero 
dicho progreso tiene sus limitaciones, por 
ejemplo, no le permite al más erudito 
galeno responder al interrogante de 
cuando culminará nuestra existencia por 
causas naturales (sin patología alguna de 
fondo).  

La criminalística, al igual que otras 
ciencias, no escapa de estas limitaciones.  
Uno de los interrogantes que hasta la 
actualidad continúa incierto es la 
estimación de la data de un rastro hallado 
en la escena del crimen, es decir, 
determinar la antigüedad únicamente por 
medio de sus características y no por 
datos circundantes o complementarios.

Cada vez con mayor frecuencia se 
reciben solicitudes cuyo interrogante 
pericial es estimar la data de una huella 
revelada en la escena del crimen.

La importancia de dicha estimación 
no sólo es imputable al hecho de ser 

capaces de saber cuando fue estampada 
la impresión, sino también contribuir en 
casos en los que la data del rastro puede 
vincular o no a un individuo, dueño del 
rastro, con el delito investigado.

DESARROLLO

El cotidiano desenvolvimiento de 
un individuo hace que deje plasmadas sus 
impresiones en todo elemento que 
manipule o superficie con que tenga 
contacto.

Dichas impresiones se conocen 
como rastros latentes pudiendo definirse 
como el aposentamiento papilar 
imperceptible a simple vista debido a que 
el material constituyente (sudor y/o sebo) 
es incoloro.  Estos permanecen en la 
superficie continente después que una 
persona la toca de forma voluntaria o 
involuntaria.

El primero en señalar el valor de los 
rastros latentes hallados en la escena del 
crimen fue el Dr. Henry Faulds 
(1843-1930).

Faulds, de origen escocés, era 
médico,  misionero y fue pionero en la 
identificación de la personas a través de 
sus huellas dactilares.

Entre el año de 1879 y 1880, 

Faulds estudió la diversidad de formas 
que adquieren las líneas papilares. 

Hubo un caso que cautivó su 
atención, cerca de donde residía, un 
ladrón había escalado una pared la cual 
estaba pintada de blanco, en la cual había 
quedado estampada en hollín la huella de 
uno de los dígitos del ladrón, quien había 
tropezado con un bracero apagado que se 
encontraba cercano a la pared.  Se dirige 
al lugar a fin de inspeccionar las 
impresiones.  Durante su análisis toma 
conocimiento de que el ladrón había sido 
detenido por la policía, a quienes solicitó 
que le permitieran tomar la ficha dactilar 
del imputado.

Luego de comparar las huellas de 
la pared, que indudablemente eran del 
delincuente, con las de la ficha, verificó 
que eran diferentes, por lo que el detenido 
no era el ladrón.  

Días más tarde fue descubierto el 
verdadero autor a quien también Faulds 
tomó sus impresiones dactilares y 
comprobó que correspondían con las de la 
pared.

Es así que Faulds se formuló una 
pregunta: 

¿Qué pasaría si en todos los 
lugares donde se comete un crimen se 
tomaran las huellas? ¿Y si de esta forma 
se logra capturar a los ladrones y 
asesinos?

Con el correr del tiempo ocurre un 
nuevo robo y esta vez se recurrió a Faulds 
quien descubrió la estampa de la palma 
de una mano sobre un vaso.  Esto le 
permitió establecer que no es necesario 
tener la piel ennegrecida para dejar 
huellas.  Las secreciones emanadas por 
los poros permitían estampar impresiones 
tan claras como las que quedaban por el 
hollín.

Con anterioridad al segundo robo, 
Faulds había solicitado a los criados de 
haciendas que le permitan tomar sus 
impresiones dactilares.

Luego del robo, se le ocurrió 
comparar las huellas del vaso con las 
impresiones que había tomado 
anteriormente a los criados.

No podía creer el hallazgo al que 
había arribado, pero era indiscutible: las 
impresiones del vaso coincidían con las de 
uno de los empleados fichados.

Al ser interrogado, confesó el delito.

Ya no quedaban dudas para Henry 
Faulds, había descubierto un método 
probatorio y de identificación que podría 
revolucionar la investigación policíaca a 
nivel mundial.

Continuando con el legado de 
Faulds, fuerzas policiales de diversos 
países del mundo han examinado 
científicamente los componentes de las 
impresiones latentes desde la década del 
´60 como lo expresa Robert S. 
Ramotowski, en su capítulo Composition 
of latent print residue del libro Advances in 
fingerprint technology.

Lo que motiva el desarrollo de la 
presente investigación es dar respuesta, 
de ser posible, al interrogante pericial 
surgido a raíz de un caso de robo en una 
vivienda, la época es a mediados de junio. 
La escena se presenta con puerta de 
acceso violentada y desorden en todos los 
ambientes del inmueble.

Se procesa el escenario de forma 
sistemática y metodológica, como se 
desarrolla en manuales, tratados y libros 
de Criminalística (fotografía del escenario, 
relevamiento planimétrico, búsqueda de 
superficies pasibles de levantamiento de 
rastros papilares). Se revelan rastros de 
diversos elementos mediante reactivos 
físico pulverulentos, entre ellos, una bolsa 
plástica, un alhajero y de la tapa de una 
caja de cartón. Efectuado el 
levantamiento de los mismos, bajo 
recaudos y formalismos, se da por 
finalizada la labor pericial, no hallando 
otros elementos de valor pericial.

Hasta aquí no difiere de otro hecho 
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de robo en una vivienda.

Transcurren tres años desde que 
ocurrió el hecho al momento en que se 
recibe una solicitud de informe cuyo 
objetivo pericial era establecer si uno de 
los rastros relevados en el lugar del hecho 
podía perdurar por varios meses.

La importancia de dilucidar el 
interrogante surge ya que el dueño de 
dichas impresiones hacía varios meses 
que no ingresaba a la vivienda, por lo que 
la respuesta al interrogante lo vincularía 
con robo o no.

Se comienza por detallar todos los 
factores que intervienen en la estampa de 
un rastro latente.

Entre las superficies y los relieves 
papilares existe un “elemento vinculante” 
que hace posible la impresión de los 
rastros latentes: se trata de la secreción 
sudorípara.  Las glándulas sudoríparas 
segregan un material acuoso, pobre en 
sales y elementos orgánicos.  Existen 
circunstancias en las que se produce un 
aumento anormal de la secreción, 
estamos en presencia de una 
hipersudoración o hiperhidrosis, y si 
desaparece o disminuye, de una 
anhidrosis.

Debe tenerse en cuenta que dicho 
elemento conector también pueden 
contener secreciones sebáceas, las que 
revisten gran importancia en lo que 
respecta a la visualización de los rastros 
ya que son más estables al agua que los 
principales componentes del sudor.  

El sebo llega a las crestas papilares 
por medio de la acción de pasar las 
mismas (yema de los dedos o palma de 
manos) por zonas donde existen 
secreciones sebáceas.  Se forma así la 
denominada secreción sudorípara- 
sebácea.  Ciertas circunstancias como el 
estrés, situaciones de riesgo, cambios en 
el estado anímico modifican, en aumento, 
las secreciones sudoríparas-sebáceas 
emanadas normalmente, lo cual 

incrementa la perdurabilidad de los 
rastros.  

Asímismo revisten gran 
importancia los factores biológicos 
individuales como enfermedades (ej. 
fibrosis quística, anhidrosis, etc.), el tipo 
de alimentación (una alimentación rica en 
grasas no tendrá el mismo aporte que una 
alimentación a base de verduras y 
viceversa), cambios hormonales y/o si se 
utiliza medicación, factores que influyen 
directamente sobre la cantidad y calidad 
de las secreciones.  Dichos factores 
biológicos pueden ser congénitos o 
adquiridos, como así también, crónicos o 
transitorios. 

Es posible que cierto factor 
transitorio se haya dado en el momento en 
que se manipuló el elemento, por lo que 
los componentes que conforman el rastro 
latente poseerán cierta carga y 
composición. Luego, con el transcurso del 
tiempo, dicho factor desaparece o culmina 
(ej. si se consume cierta medicación o una 
situación de estrés) por lo que otro 
contacto dejará otro rastro latente con una 
carga y composición diversa que la que 
poseía el inicial.

Los fluidos biológicos se degradan 
por acción del tiempo y de los factores 
ambientales hasta llegar a su completa 
eliminación.

Para hacer visible el rastro latente 
se van a aprovechar las propiedades 
adherentes de las secreciones por medio 
de la aplicación de reactivos físicos 
pulverulentos.  En otras palabras, los 
reactivos pulverulentos se van a pegar a 
las zonas donde existan secreciones 
provenientes del contacto de la piel con la 
superficie del elemento manipulado.

Otra de las modificaciones que se 
producen es sobre los cloruros, parte 
componente del sudor, encontrándose en 
mayor concentración en personas que 
trabajan en oficinas, seguidos por quienes 
trabajan en laboratorios y empleados de 
talleres. También se hallan diferencias 

entre mano derecha e izquierda e incluso 
entre dedos.

Respecto de las superficies es 
menester aclarar que no todo elemento 
con que pueda tener contacto con los 
diseños papilares es propicio para que 
queden dichas impresiones, por lo que la 
aptitud de una superficie está 
directamente vinculada con su capacidad 
de copiar dichos diseños.  Así serán 
denominadas APTAS, aquellas que 
puedan copiar el relieve papilar (ej. vidrio) 
y NO APTAS, las que no puedan (ej. 
algodón). A su vez, pueden agruparse en 
porosas (papeles, cartón, etc.) y no 
porosas (metales pulidos, vidrios, 
plásticos, etc.).  La superficies porosas 
absorben las secreciones sudorípara– 
sebácea, reduciendo el lapso de utilidad 

del rastro papilar ante la exposición a 
reactivos físicos.

Por otra parte, los elementos 
manipulados, se encuentran formando 
parte del escenario del hecho, por lo que a 
las consideraciones antes desarrolladas, 
se suman nuevos factores a tener en 
cuenta y que influirán directamente en la 
perdurabilidad de los rastros.  

Puede tratarse de un lugar aislado 
o público, ser un lugar limpio o sucio, seco, 
húmedo o graso como lo es el sector de 
cocina en una vivienda.  

La acumulación de polvillo sobre la 
superficie, previa al contacto, producirá un 
deterioro en las características 
identificatorias del rastro.

En este caso se trata de un 
escenario cerrado donde la exposición a 
los factores ambientales se encuentra 
más controlada, que en escenarios 
abiertos, pero el calor y la luz continúan 
siendo condiciones de riesgo.

El escenario del hecho, a su vez, se 
halla inmerso en un contexto ambiental el 
cual ofrece características que también 
deben tenerse en cuenta como por 
ejemplo el clima. 

Las condiciones climáticas a 
considerar son: 

• La temperatura, ya que a 
medida que aumenta, será mayor la 
velocidad de degradación de las 
secreciones.  

• La luz solar, que produce, 
sobre el rastro latente, el mismo efecto 
que el aumento de la temperatura.  

• La humedad, que incrementa 
ligeramente la perdurabilidad del rastro al 
mantenerlo hidratado.  

• La acción de corrientes de 
aire, que favorece el secado de los rastros, 
acelerando su deterioro.  

• Las lluvias fuertes, que 
destruyen los rastros papilares 
rápidamente.

Así mismo debe tenerse en cuenta 
que dichos factores ambientales no sólo 
afectan al rastro sino que también pueden 
deteriorar su elemento contenedor.

Es dable mencionar que de la 
casuística pericial surgen experiencias en 
las que se han revelado rastros papilares 
mediante reactivos físicos pulverulentos 
hasta tres meses con posterioridad a su 
aposentamiento, constituyendo 
situaciones excepcionales de 
conservación del elemento en el lugar del 
hecho, que de no haberse dado, no habría 
sido posible detectarlos y revelarlos.

Es razonable pensar en repetir la 
experiencia, tratando de utilizar el mismo 
soporte, si fuera posible, la misma época 
del año, el tipo de lugar (interior o exterior), 
así como toda circunstancia atinente a 
ese hecho investigado, utilizando los 
medios más fidedignos para la repetición, 
debiendo considerar que los factores 
biológicos individuales transitorios no 
pueden ser repetidos. 

La influencia del transcurso del 
tiempo como así también de los factores 
externos, la composición del rastro y el 
tipo de superficie afectada deterioran la 
impresión, disminuyendo el poder de 
adherencia de los reactivos físicos.  Así, 
las líneas se presentan más delgadas y 
entrecortadas, signo atribuible a un rastro 
antiguo, esta afirmación posible si se 
despreciaran circunstancias biológicas, 
como la anhidrosis, que favorecen la 
disminución en la cantidad de secreciones 
emanadas por lo que los rastros revelados 
poseen aspecto de ser de vieja data.

CONSIDERACIONES FINALES

• Las secreciones sudoríparas- 
sebáceas, al igual que el resto de los 
fluidos biológicos, se degradan hasta 
eliminarse por completo por acción del 
tiempo y de los factores ambientales.

• Existen factores biológicos 
individuales que modifican las 
secreciones en calidad y cantidad locuaz y 
repercute sobre la perdurabilidad de los 
rastros latentes.

• Dentro de los factores 
biológicos individuales, los de carácter 
transitorio pueden estar presentes al 
momento en que se plasmó la impresión y 
luego desaparecer o culminar, lo cual 
impide el desarrollo de futuras 
experiencias y a fin de poder contrastar los 
resultados entre en rastro del escenario y 
el de la experimentación.

• Los rastros se comportan de 

diversa forma dependiendo del tipo 
superficie afectada.  En superficies 
porosas, debido a la absorción de las 
secreciones, la perdurabilidad será menor 
al ser tratada mediante reactivos físicos.

• La diversidad de escenarios 
posibles y las particularidades que ofrece 
cada uno de ellos es otro factor influyente 
a la hora de estimar la data.  Un rastro 
expuesto a la intemperie no perdurará el 
mismo tiempo que uno que se encuentra 
en un dormitorio, al igual que será 
diferente un rastro plasmado sobre un 
objeto en el baño que uno aposentado 
sobre un elemento en la cocina.

• Las condiciones ambientales 
y/o factores climáticos son un factor más 
que importante a tener en cuenta, ya que 
acelerarán o no el deterioro normal del 
rastro. Es casi imposible reproducir las 
condiciones climáticas, especialmente 
experiencias a largo plazo (varios meses 
en éste caso).

• Si bien se trata de un 
escenario cerrado, como ya se explicó, el 
mismo se halla inmerso en un ambiente el 
cual sufre variaciones climáticas diarias 
las que no poseen una constante, lo cual 
dificulta una futura reproducción de las 
condiciones en que se plasmó y perduró el 
rastro.

En síntesis, no es posible 
determinar con exactitud los períodos 
referidos de manera categórica respecto 
del lapso de tiempo preciso, en cuanto a la 
duración de un rastro de origen papilar 
sobre un soporte determinado ya que el 
sinnúmero de variables ambientales y/o 
biológicas que intervienen, hacen que no 
se pueda establecer fehacientemente la 
data de los rastros.

De igual forma el galeno, a quien 
inicialmente consultamos sobre cuando 
ocurrirá el deceso de una persona por 
causas naturales, no puede responder de 
forma concluyente ya que el sinfín de 
variables que deben tenerse en cuenta no 
lo hace posible.

Establecer la data de un rastro es 
posible por datos conexos a los elementos 
peritados, como por ejemplo conocer la 
última vez que se manipuló dicho objeto, 
pero esto ya no es ámbito de incumbencia 
de la Criminalística.-
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¿Qué significa "Scopometría"? ¿De qué 
se trata el sistema?

Es una rama de la ciencia que proviene 
del origen griego "skopein" y "metría", que 
significa indagar lo exacto o investigar la 
verdad. Nosotros poseemos un sistema 
scopometríco, el cual es una aplicación 
metodológica o pasos a seguir, que 
comienza con un estudio extrínseco o 
general y continúa con el análisis de las 
características intrínsecas que son íntimas 
de cada documento, para poder arribar a 
una conclusión categórica. Este método se 
utiliza para poder realizar un análisis de 
documentos en general y no sólo aquellos 
relacionados a la identificación de una 
persona, firmas, sellos, cheques, papel 
moneda, indumentaria y calzado entre 
otros.

¿Sólo documentos abarca el objeto de 
estudio del sistema?

Documentos en general me refiero a: 
papel moneda, documentos que acrediten 
identidad, firmas y sellos. También en 
Scopometría realizamos peritajes sobre 
falsificaciones a la ley de marcas,  papel 
moneda nacional e internacional, también 
se efectúan análisis cromatográficos y 
cooperaciones planimétricas.

¿Cómo surgió la división dentro de la 
Policía, y cómo fue evolucionando a lo largo 
del tiempo?

En 1907 se crea la Comisaría de 
Investigaciones, bajo la dirección del 
Comisario Gral. José Gregorio Rossi, quien 
desarrolló en ese momento las secciones 
Identificaciones para poder realizar 
servicios técnicos de la Institución. Luego 
fue evolucionando hasta alcanzar en 1971 
el nivel de Superintendencia, que tenía 
como primera misión, la IDENTIFICACIÓN 

DE PERSONAS Y COSAS, conforme a varios 
postulados del Comisario General Miguel 
Viancarlos, en la publicación “Los servicios 
técnicos de la policía de la Capital”. Buenos 
Aires, Sociedad Argentina de Criminología, 
1938,. En 1909 se crea el Gabinete 
Químico, encargado de analizar lo que es 
tinta, rastros biológicos y demás; y en 1912 
se crea el Gabinete Scopométrico, que 
muchos años después pasaría a ser lo que 
hoy es la División Scopometría. Durante ese 
período (de 1912 a 1920) se realizaron 
solamente peritajes sobre documentos y 
levantamiento de rastros. A partir de 1920 
comenzaron a realizarse peritajes 
balísticos; se empieza a utilizar la fotografía 
de rastros papilares, para la reproducción 
de documentos. Se tomaban fotografías del 
lugar del hecho para ilustrar los sumarios, 
las cuales se complementaban con el 
relevamiento de planos a escala. Con ello 
se amplió el campo de investigación de la 
dependencia, dado que no solo se 
realizaban relevamientos planimétricos 
sino que se incursionó en la examinación 
de billetes de curso legal. Actualmente no 
se trata de secciones pero existe un  
proyecto de creación tanto para valores, 
relavamientos planimétricos y peritajes 
marcarios. 

Podriamos decir que la Scopometría 
resultó ser la madre de muchas divisiones…

Si, se inició como un laboratorio 
general, que luego se fue ramificando en lo 
que hoy es la Superintendencia de Policía 
Científica, que tiene a su cargo divisiones 
para pericias químicas, de documentos, 
balísticas, de vehículos; y la otra área se 
encarga de todo lo que es identificación 
biométrica. Nuestra división ya supera los 
100 años de creación y  tuvo una larga 
evolución hasta llegar a nuestros días. Hoy 
por hoy se cuenta con el instrumental 
óptico y lumínico adecuado a las exigencias 
del caso. Además se efectúan 
constantemente cursos y capacitaciones 
para el personal, los cuales cuentan con la 
debida autorización, acorde a las pautas 
del Ministerio de Seguridad,  cuyo objetivo 
es estar al tanto de las nuevas tecnologías.

¿Existe algún antecedente histórico en 
otra parte del mundo de un sistema similar 
a éste?

Si, en España, se utiliza una técnica 
similar, llamada “Estudio 
Documentoscópico”, que tiene más o 
menos los mismos parámetros de 
investigación.

¿Cómo es considerada a la Scopometría 
a nivel internacional?

A nivel internacional, la técnica 

scopométrica ha sido reconocida y avalada 
por la mayoría de las Policías Científicas y 
Agencias de Investigación, porque resulta 
ser el estudio más pormenorizado aplicado 
a la indagación documental y caligráfica, se 
han tomado como base muchos de 
nuestros parámetros. Ha alcanzado 
grandes dimensiones en el mundo.

¿Ha demostrado ser efectivo el 
sistema?

El nivel de efectividad es bastante alto, 
ya que se pueden determinar la mayoría de 
los puntos periciales de manera categórica. 

Entonces, ¿Cuáles serían los tipos de 
pericias más comunes que realiza la 
división?

La división Scopometría se divide en 
seis ramas: grupo Varios, que incluye todo 
tipo de documentación, como ser DNI, 
pasaportes, cédulas, chapas patentes, 
documentación del automotor, y todo tipo 
de documentación en circulación. Después 
está el grupo Manuscritos, que está 
encargado de analizar firmas y escrituras, 
sellos y pericias mecanográficas, éste 
último un poco obsoleto hoy en día, pero 
siguen llegando este tipo de instrumentos 
cuestionados para analizar. También 
tenemos el grupo Valores, que se dedica a 
todo lo que es papel moneda y monedas 
propiamente dichas, tanto nacional como 
extranjeros; continúa el grupo Marcas, 
quien es el encargado de analizar 
indumentaria y calzado, accesorios en 
general y todo aquello que cuente con una 
marca. Asimismo se encuentra el sector de 
pericias químicas donde se realizan 

análisis variados entre ellos la 
cromatografía de tintas y por último el 
sector de Planimetría, que forma parte 
también de la Div. Scopometría, en donde 
tanto juzgados, como fiscalías y comisarías 
solicitan la cooperación de nuestros peritos 
para hacer un relevamiento planimétrico 
del lugar de un hecho.  

¿Qué tipo de documentación 
mecanografiada reciben para peritar?

Por ejemplo, algo reciente fue un 
Formulario 08 del Automotor, completado 
de forma mecanográfica, donde solicitan 
determinar, con otro escrito, si corresponde 
o no a la misma máquina, de forma 
comparativa. No siempre se tratan de 
documentos antiguos ya que hasta hoy en 
día, como en este caso, se utilizan estas 
máquinas para completar formularios.

¿Cuáles serían las pericias más 
complicadas que se le presenta a la 
división?

La complejidad puede variar, pero la 
importancia que se les da a todas siempre 
es la misma, ya sea un documento, una 
firma, unas zapatillas, un billete de dos 
pesos, etc. Todo elemento que ingresa a la 
dependencia tiene el mismo tratamiento, 
se lo toma con la misma celeridad para 
realizar el peritaje y elevarlo al juzgado, 
fiscalía o dependencia que lo pida para que 
el proceso siga. De todos modos, lo que 
generalmente presenta mayor complejidad 
sería en el grupo de  manuscritos el análisis 
de entrecruzamientos de trazos  o 
correspondencia de tintas. De esto  último 
se encarga el licenciado en Química, en 
donde realizan por ejemplo cromatografías 

de tintas, que como son destructivas deben 
estar expresamente autorizadas por el 
juzgado, a fin de poder extraer la muestra y 
realizar el peritaje. Nosotros tenemos en la 
división el Video Espectro Comparador 
6000 (VSC 6000), que a nivel óptico puede 
llegar a determinar diferencia en la 
coloración de la tinta. Obviamente que para 
determinar si un escrito se hizo o no con el 
mismo elemento escritor se debe realizar 
un análisis químico.

En relación a la antigüedad, desde las 
judicaturas nos pueden llegar a pedir 
determinar en documentos el orden de 
asentamiento, qué estuvo antes y que 
estuvo después. Esto sería la edad relativa 
de un escrito o una tinta. La edad absoluta 
del documento es lo más dificultoso y se 
diria que es casi imposible de establecer. 

  En cuanto a los casos que se dan en 
otras provincias, ¿hay alguna unión de base 
de datos?

No, no tenemos base de datos, pero 
siempre está el contacto con las 
delegaciones que tenemos de PFA en el 
interior del país. Siempre estamos en 
constante comunicación y también ellos 
vienen a capacitarse acá, para ver cómo se 
están desarrollando todas las áreas de la 
superintendencia y así ellos puedan volcar 
estos conocimientos en sus provincias.

¿Por qué tipo de profesionales está 
integrada la división?

Contamos con profesionales de varias 
ramas: peritos en documentología, 
calígrafos públicos nacionales, licenciados 
en criminalística, técnicos en scopometría y 
técnicos en planimetría. Para estos dos 
últimos se dictan cursos en la dependencia 
por personal idóneo. También tenemos 
técnicos superiores en investigaciones 
periciales y maestros mayores de obra para 
e sector planimétrico.

¿Cómo ha influido el avance tecnológico 

en la disciplina? ¿Cómo cree que será el 
futuro de la Scopometría?

El avance tecnológico tiene una 
influencia muy importante, porque a 
medida que se descubrieron tecnologías, 
se logró estudiar un documento de manera 
más exhaustiva. Se pueden ver más 
cantidad de elementos de seguridad con el 
equipamiento que tenemos hoy respecto de 
la tecnología que teníamos hace 50 años 
atrás. Contamos, por ejemplo el VSC 1, que 
es el primero que nos llegó a nosotros, y en 
la actualidad se sumó el VSC 6000 (de 
última generación). La aplicación que tiene 
el primero queda obsoleta en comparación 
al segundo, siendo utilizado éste último 
para examinar documentos y medidas de 
seguridad, como ser tintas reactivas ante 
luz UV, IR; observar esa documentación con 
filtros adecuados, luz rasante, por 
transparencia, etc. Este instrumental 
resulta ser de suma importancia para la 
labor diaria en la dependencia.

¿Nos puede comentar acerca de las 
nuevas tecnologías que se están aplicando 
e incorporando?

La última incorporación que tuvimos fue 
en el 2011, el VSC 6000, y lo que se está 
tratando de incorporar son computadoras 
de última generación, que sean portátiles, 
para los peritos que trabajan en las calles, 
tanto del grupo Marcas como el 
Planimétrico para que puedan hacer en el 
lugar un bosquejo más exacto del lugar del 
hecho. 

También se está tratando de 
informatizar todo. Digitalizar todas las 
pericias realizadas en este año y los 
anteriores, para realizar la búsqueda con 
mayor celeridad en los casos que se 
requieran y reducir el espacio de 
almacenamiento. 

¿Algo que quiera agregar?

Sí, que es una rama de la ciencia muy 

interesante con la que uno puede tener un 
campo de acción muy importante para 
poder abrir un poco la mente hacia las 
nuevas tecnologías y las nuevas 
modalidades de falsificaciones, porque uno 
al conocer las medidas de seguridad que 
tienen, y los sistemas de impresión más 
comunes con los que son realizados los 
documentos auténticos, sabe que si está 
realizado con otro sistema no corresponde. 
Hay maquinas de imprimir de uso común y 
casero que uno puede tener en su domicilio 
particular y que son utilizadas para 
falsificaciones, como el de inyección de 
tinta o láser. Es importante para aquel a 
quien le interesa esta rama de la ciencia y 
decida abocarse a esta labor que obtenga 
la práctica necesaria para poder entrenar el 
ojo y hallar a simple vista “algo que le llame 
la atención” y luego confirmarlo y/o 
descartarlo al microscopio. -

!Muchas Gracias 
Div. Scopometrica de PFA! 

INTRODUCCIÓN

El tiempo continúa su marcha y con 
él los avances tecnológicos haciendo 
posibles cosas que antiguamente sólo 
podrían atribuírsele al ámbito de la ciencia 
ficción.

Desde la penicilina hasta las 
cirugías desarrolladas por robots 
comandados remotamente, la medicina 
ha evolucionado constantemente, pero 
dicho progreso tiene sus limitaciones, por 
ejemplo, no le permite al más erudito 
galeno responder al interrogante de 
cuando culminará nuestra existencia por 
causas naturales (sin patología alguna de 
fondo).  

La criminalística, al igual que otras 
ciencias, no escapa de estas limitaciones.  
Uno de los interrogantes que hasta la 
actualidad continúa incierto es la 
estimación de la data de un rastro hallado 
en la escena del crimen, es decir, 
determinar la antigüedad únicamente por 
medio de sus características y no por 
datos circundantes o complementarios.

Cada vez con mayor frecuencia se 
reciben solicitudes cuyo interrogante 
pericial es estimar la data de una huella 
revelada en la escena del crimen.

La importancia de dicha estimación 
no sólo es imputable al hecho de ser 

capaces de saber cuando fue estampada 
la impresión, sino también contribuir en 
casos en los que la data del rastro puede 
vincular o no a un individuo, dueño del 
rastro, con el delito investigado.

DESARROLLO

El cotidiano desenvolvimiento de 
un individuo hace que deje plasmadas sus 
impresiones en todo elemento que 
manipule o superficie con que tenga 
contacto.

Dichas impresiones se conocen 
como rastros latentes pudiendo definirse 
como el aposentamiento papilar 
imperceptible a simple vista debido a que 
el material constituyente (sudor y/o sebo) 
es incoloro.  Estos permanecen en la 
superficie continente después que una 
persona la toca de forma voluntaria o 
involuntaria.

El primero en señalar el valor de los 
rastros latentes hallados en la escena del 
crimen fue el Dr. Henry Faulds 
(1843-1930).

Faulds, de origen escocés, era 
médico,  misionero y fue pionero en la 
identificación de la personas a través de 
sus huellas dactilares.

Entre el año de 1879 y 1880, 

Faulds estudió la diversidad de formas 
que adquieren las líneas papilares. 

Hubo un caso que cautivó su 
atención, cerca de donde residía, un 
ladrón había escalado una pared la cual 
estaba pintada de blanco, en la cual había 
quedado estampada en hollín la huella de 
uno de los dígitos del ladrón, quien había 
tropezado con un bracero apagado que se 
encontraba cercano a la pared.  Se dirige 
al lugar a fin de inspeccionar las 
impresiones.  Durante su análisis toma 
conocimiento de que el ladrón había sido 
detenido por la policía, a quienes solicitó 
que le permitieran tomar la ficha dactilar 
del imputado.

Luego de comparar las huellas de 
la pared, que indudablemente eran del 
delincuente, con las de la ficha, verificó 
que eran diferentes, por lo que el detenido 
no era el ladrón.  

Días más tarde fue descubierto el 
verdadero autor a quien también Faulds 
tomó sus impresiones dactilares y 
comprobó que correspondían con las de la 
pared.

Es así que Faulds se formuló una 
pregunta: 

¿Qué pasaría si en todos los 
lugares donde se comete un crimen se 
tomaran las huellas? ¿Y si de esta forma 
se logra capturar a los ladrones y 
asesinos?

Con el correr del tiempo ocurre un 
nuevo robo y esta vez se recurrió a Faulds 
quien descubrió la estampa de la palma 
de una mano sobre un vaso.  Esto le 
permitió establecer que no es necesario 
tener la piel ennegrecida para dejar 
huellas.  Las secreciones emanadas por 
los poros permitían estampar impresiones 
tan claras como las que quedaban por el 
hollín.

Con anterioridad al segundo robo, 
Faulds había solicitado a los criados de 
haciendas que le permitan tomar sus 
impresiones dactilares.

Luego del robo, se le ocurrió 
comparar las huellas del vaso con las 
impresiones que había tomado 
anteriormente a los criados.

No podía creer el hallazgo al que 
había arribado, pero era indiscutible: las 
impresiones del vaso coincidían con las de 
uno de los empleados fichados.

Al ser interrogado, confesó el delito.

Ya no quedaban dudas para Henry 
Faulds, había descubierto un método 
probatorio y de identificación que podría 
revolucionar la investigación policíaca a 
nivel mundial.

Continuando con el legado de 
Faulds, fuerzas policiales de diversos 
países del mundo han examinado 
científicamente los componentes de las 
impresiones latentes desde la década del 
´60 como lo expresa Robert S. 
Ramotowski, en su capítulo Composition 
of latent print residue del libro Advances in 
fingerprint technology.

Lo que motiva el desarrollo de la 
presente investigación es dar respuesta, 
de ser posible, al interrogante pericial 
surgido a raíz de un caso de robo en una 
vivienda, la época es a mediados de junio. 
La escena se presenta con puerta de 
acceso violentada y desorden en todos los 
ambientes del inmueble.

Se procesa el escenario de forma 
sistemática y metodológica, como se 
desarrolla en manuales, tratados y libros 
de Criminalística (fotografía del escenario, 
relevamiento planimétrico, búsqueda de 
superficies pasibles de levantamiento de 
rastros papilares). Se revelan rastros de 
diversos elementos mediante reactivos 
físico pulverulentos, entre ellos, una bolsa 
plástica, un alhajero y de la tapa de una 
caja de cartón. Efectuado el 
levantamiento de los mismos, bajo 
recaudos y formalismos, se da por 
finalizada la labor pericial, no hallando 
otros elementos de valor pericial.

Hasta aquí no difiere de otro hecho 

de robo en una vivienda.

Transcurren tres años desde que 
ocurrió el hecho al momento en que se 
recibe una solicitud de informe cuyo 
objetivo pericial era establecer si uno de 
los rastros relevados en el lugar del hecho 
podía perdurar por varios meses.

La importancia de dilucidar el 
interrogante surge ya que el dueño de 
dichas impresiones hacía varios meses 
que no ingresaba a la vivienda, por lo que 
la respuesta al interrogante lo vincularía 
con robo o no.

Se comienza por detallar todos los 
factores que intervienen en la estampa de 
un rastro latente.

Entre las superficies y los relieves 
papilares existe un “elemento vinculante” 
que hace posible la impresión de los 
rastros latentes: se trata de la secreción 
sudorípara.  Las glándulas sudoríparas 
segregan un material acuoso, pobre en 
sales y elementos orgánicos.  Existen 
circunstancias en las que se produce un 
aumento anormal de la secreción, 
estamos en presencia de una 
hipersudoración o hiperhidrosis, y si 
desaparece o disminuye, de una 
anhidrosis.

Debe tenerse en cuenta que dicho 
elemento conector también pueden 
contener secreciones sebáceas, las que 
revisten gran importancia en lo que 
respecta a la visualización de los rastros 
ya que son más estables al agua que los 
principales componentes del sudor.  

El sebo llega a las crestas papilares 
por medio de la acción de pasar las 
mismas (yema de los dedos o palma de 
manos) por zonas donde existen 
secreciones sebáceas.  Se forma así la 
denominada secreción sudorípara- 
sebácea.  Ciertas circunstancias como el 
estrés, situaciones de riesgo, cambios en 
el estado anímico modifican, en aumento, 
las secreciones sudoríparas-sebáceas 
emanadas normalmente, lo cual 

incrementa la perdurabilidad de los 
rastros.  

Asímismo revisten gran 
importancia los factores biológicos 
individuales como enfermedades (ej. 
fibrosis quística, anhidrosis, etc.), el tipo 
de alimentación (una alimentación rica en 
grasas no tendrá el mismo aporte que una 
alimentación a base de verduras y 
viceversa), cambios hormonales y/o si se 
utiliza medicación, factores que influyen 
directamente sobre la cantidad y calidad 
de las secreciones.  Dichos factores 
biológicos pueden ser congénitos o 
adquiridos, como así también, crónicos o 
transitorios. 

Es posible que cierto factor 
transitorio se haya dado en el momento en 
que se manipuló el elemento, por lo que 
los componentes que conforman el rastro 
latente poseerán cierta carga y 
composición. Luego, con el transcurso del 
tiempo, dicho factor desaparece o culmina 
(ej. si se consume cierta medicación o una 
situación de estrés) por lo que otro 
contacto dejará otro rastro latente con una 
carga y composición diversa que la que 
poseía el inicial.

Los fluidos biológicos se degradan 
por acción del tiempo y de los factores 
ambientales hasta llegar a su completa 
eliminación.

Para hacer visible el rastro latente 
se van a aprovechar las propiedades 
adherentes de las secreciones por medio 
de la aplicación de reactivos físicos 
pulverulentos.  En otras palabras, los 
reactivos pulverulentos se van a pegar a 
las zonas donde existan secreciones 
provenientes del contacto de la piel con la 
superficie del elemento manipulado.

Otra de las modificaciones que se 
producen es sobre los cloruros, parte 
componente del sudor, encontrándose en 
mayor concentración en personas que 
trabajan en oficinas, seguidos por quienes 
trabajan en laboratorios y empleados de 
talleres. También se hallan diferencias 
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entre mano derecha e izquierda e incluso 
entre dedos.

Respecto de las superficies es 
menester aclarar que no todo elemento 
con que pueda tener contacto con los 
diseños papilares es propicio para que 
queden dichas impresiones, por lo que la 
aptitud de una superficie está 
directamente vinculada con su capacidad 
de copiar dichos diseños.  Así serán 
denominadas APTAS, aquellas que 
puedan copiar el relieve papilar (ej. vidrio) 
y NO APTAS, las que no puedan (ej. 
algodón). A su vez, pueden agruparse en 
porosas (papeles, cartón, etc.) y no 
porosas (metales pulidos, vidrios, 
plásticos, etc.).  La superficies porosas 
absorben las secreciones sudorípara– 
sebácea, reduciendo el lapso de utilidad 

del rastro papilar ante la exposición a 
reactivos físicos.

Por otra parte, los elementos 
manipulados, se encuentran formando 
parte del escenario del hecho, por lo que a 
las consideraciones antes desarrolladas, 
se suman nuevos factores a tener en 
cuenta y que influirán directamente en la 
perdurabilidad de los rastros.  

Puede tratarse de un lugar aislado 
o público, ser un lugar limpio o sucio, seco, 
húmedo o graso como lo es el sector de 
cocina en una vivienda.  

La acumulación de polvillo sobre la 
superficie, previa al contacto, producirá un 
deterioro en las características 
identificatorias del rastro.
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En este caso se trata de un 
escenario cerrado donde la exposición a 
los factores ambientales se encuentra 
más controlada, que en escenarios 
abiertos, pero el calor y la luz continúan 
siendo condiciones de riesgo.

El escenario del hecho, a su vez, se 
halla inmerso en un contexto ambiental el 
cual ofrece características que también 
deben tenerse en cuenta como por 
ejemplo el clima. 

Las condiciones climáticas a 
considerar son: 

• La temperatura, ya que a 
medida que aumenta, será mayor la 
velocidad de degradación de las 
secreciones.  

• La luz solar, que produce, 
sobre el rastro latente, el mismo efecto 
que el aumento de la temperatura.  

• La humedad, que incrementa 
ligeramente la perdurabilidad del rastro al 
mantenerlo hidratado.  

• La acción de corrientes de 
aire, que favorece el secado de los rastros, 
acelerando su deterioro.  

• Las lluvias fuertes, que 
destruyen los rastros papilares 
rápidamente.

Así mismo debe tenerse en cuenta 
que dichos factores ambientales no sólo 
afectan al rastro sino que también pueden 
deteriorar su elemento contenedor.

Es dable mencionar que de la 
casuística pericial surgen experiencias en 
las que se han revelado rastros papilares 
mediante reactivos físicos pulverulentos 
hasta tres meses con posterioridad a su 
aposentamiento, constituyendo 
situaciones excepcionales de 
conservación del elemento en el lugar del 
hecho, que de no haberse dado, no habría 
sido posible detectarlos y revelarlos.

Es razonable pensar en repetir la 
experiencia, tratando de utilizar el mismo 
soporte, si fuera posible, la misma época 
del año, el tipo de lugar (interior o exterior), 
así como toda circunstancia atinente a 
ese hecho investigado, utilizando los 
medios más fidedignos para la repetición, 
debiendo considerar que los factores 
biológicos individuales transitorios no 
pueden ser repetidos. 

La influencia del transcurso del 
tiempo como así también de los factores 
externos, la composición del rastro y el 
tipo de superficie afectada deterioran la 
impresión, disminuyendo el poder de 
adherencia de los reactivos físicos.  Así, 
las líneas se presentan más delgadas y 
entrecortadas, signo atribuible a un rastro 
antiguo, esta afirmación posible si se 
despreciaran circunstancias biológicas, 
como la anhidrosis, que favorecen la 
disminución en la cantidad de secreciones 
emanadas por lo que los rastros revelados 
poseen aspecto de ser de vieja data.

CONSIDERACIONES FINALES

• Las secreciones sudoríparas- 
sebáceas, al igual que el resto de los 
fluidos biológicos, se degradan hasta 
eliminarse por completo por acción del 
tiempo y de los factores ambientales.

• Existen factores biológicos 
individuales que modifican las 
secreciones en calidad y cantidad locuaz y 
repercute sobre la perdurabilidad de los 
rastros latentes.

• Dentro de los factores 
biológicos individuales, los de carácter 
transitorio pueden estar presentes al 
momento en que se plasmó la impresión y 
luego desaparecer o culminar, lo cual 
impide el desarrollo de futuras 
experiencias y a fin de poder contrastar los 
resultados entre en rastro del escenario y 
el de la experimentación.

• Los rastros se comportan de 

diversa forma dependiendo del tipo 
superficie afectada.  En superficies 
porosas, debido a la absorción de las 
secreciones, la perdurabilidad será menor 
al ser tratada mediante reactivos físicos.

• La diversidad de escenarios 
posibles y las particularidades que ofrece 
cada uno de ellos es otro factor influyente 
a la hora de estimar la data.  Un rastro 
expuesto a la intemperie no perdurará el 
mismo tiempo que uno que se encuentra 
en un dormitorio, al igual que será 
diferente un rastro plasmado sobre un 
objeto en el baño que uno aposentado 
sobre un elemento en la cocina.

• Las condiciones ambientales 
y/o factores climáticos son un factor más 
que importante a tener en cuenta, ya que 
acelerarán o no el deterioro normal del 
rastro. Es casi imposible reproducir las 
condiciones climáticas, especialmente 
experiencias a largo plazo (varios meses 
en éste caso).

• Si bien se trata de un 
escenario cerrado, como ya se explicó, el 
mismo se halla inmerso en un ambiente el 
cual sufre variaciones climáticas diarias 
las que no poseen una constante, lo cual 
dificulta una futura reproducción de las 
condiciones en que se plasmó y perduró el 
rastro.

En síntesis, no es posible 
determinar con exactitud los períodos 
referidos de manera categórica respecto 
del lapso de tiempo preciso, en cuanto a la 
duración de un rastro de origen papilar 
sobre un soporte determinado ya que el 
sinnúmero de variables ambientales y/o 
biológicas que intervienen, hacen que no 
se pueda establecer fehacientemente la 
data de los rastros.

De igual forma el galeno, a quien 
inicialmente consultamos sobre cuando 
ocurrirá el deceso de una persona por 
causas naturales, no puede responder de 
forma concluyente ya que el sinfín de 
variables que deben tenerse en cuenta no 
lo hace posible.

Establecer la data de un rastro es 
posible por datos conexos a los elementos 
peritados, como por ejemplo conocer la 
última vez que se manipuló dicho objeto, 
pero esto ya no es ámbito de incumbencia 
de la Criminalística.-
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INTRODUCCIÓN

El tiempo continúa su marcha y con 
él los avances tecnológicos haciendo 
posibles cosas que antiguamente sólo 
podrían atribuírsele al ámbito de la ciencia 
ficción.

Desde la penicilina hasta las 
cirugías desarrolladas por robots 
comandados remotamente, la medicina 
ha evolucionado constantemente, pero 
dicho progreso tiene sus limitaciones, por 
ejemplo, no le permite al más erudito 
galeno responder al interrogante de 
cuando culminará nuestra existencia por 
causas naturales (sin patología alguna de 
fondo).  

La criminalística, al igual que otras 
ciencias, no escapa de estas limitaciones.  
Uno de los interrogantes que hasta la 
actualidad continúa incierto es la 
estimación de la data de un rastro hallado 
en la escena del crimen, es decir, 
determinar la antigüedad únicamente por 
medio de sus características y no por 
datos circundantes o complementarios.

Cada vez con mayor frecuencia se 
reciben solicitudes cuyo interrogante 
pericial es estimar la data de una huella 
revelada en la escena del crimen.

La importancia de dicha estimación 
no sólo es imputable al hecho de ser 

capaces de saber cuando fue estampada 
la impresión, sino también contribuir en 
casos en los que la data del rastro puede 
vincular o no a un individuo, dueño del 
rastro, con el delito investigado.

DESARROLLO

El cotidiano desenvolvimiento de 
un individuo hace que deje plasmadas sus 
impresiones en todo elemento que 
manipule o superficie con que tenga 
contacto.

Dichas impresiones se conocen 
como rastros latentes pudiendo definirse 
como el aposentamiento papilar 
imperceptible a simple vista debido a que 
el material constituyente (sudor y/o sebo) 
es incoloro.  Estos permanecen en la 
superficie continente después que una 
persona la toca de forma voluntaria o 
involuntaria.

El primero en señalar el valor de los 
rastros latentes hallados en la escena del 
crimen fue el Dr. Henry Faulds 
(1843-1930).

Faulds, de origen escocés, era 
médico,  misionero y fue pionero en la 
identificación de la personas a través de 
sus huellas dactilares.

Entre el año de 1879 y 1880, 

Faulds estudió la diversidad de formas 
que adquieren las líneas papilares. 

Hubo un caso que cautivó su 
atención, cerca de donde residía, un 
ladrón había escalado una pared la cual 
estaba pintada de blanco, en la cual había 
quedado estampada en hollín la huella de 
uno de los dígitos del ladrón, quien había 
tropezado con un bracero apagado que se 
encontraba cercano a la pared.  Se dirige 
al lugar a fin de inspeccionar las 
impresiones.  Durante su análisis toma 
conocimiento de que el ladrón había sido 
detenido por la policía, a quienes solicitó 
que le permitieran tomar la ficha dactilar 
del imputado.

Luego de comparar las huellas de 
la pared, que indudablemente eran del 
delincuente, con las de la ficha, verificó 
que eran diferentes, por lo que el detenido 
no era el ladrón.  

Días más tarde fue descubierto el 
verdadero autor a quien también Faulds 
tomó sus impresiones dactilares y 
comprobó que correspondían con las de la 
pared.

Es así que Faulds se formuló una 
pregunta: 

¿Qué pasaría si en todos los 
lugares donde se comete un crimen se 
tomaran las huellas? ¿Y si de esta forma 
se logra capturar a los ladrones y 
asesinos?

Con el correr del tiempo ocurre un 
nuevo robo y esta vez se recurrió a Faulds 
quien descubrió la estampa de la palma 
de una mano sobre un vaso.  Esto le 
permitió establecer que no es necesario 
tener la piel ennegrecida para dejar 
huellas.  Las secreciones emanadas por 
los poros permitían estampar impresiones 
tan claras como las que quedaban por el 
hollín.

Con anterioridad al segundo robo, 
Faulds había solicitado a los criados de 
haciendas que le permitan tomar sus 
impresiones dactilares.

Luego del robo, se le ocurrió 
comparar las huellas del vaso con las 
impresiones que había tomado 
anteriormente a los criados.

No podía creer el hallazgo al que 
había arribado, pero era indiscutible: las 
impresiones del vaso coincidían con las de 
uno de los empleados fichados.

Al ser interrogado, confesó el delito.

Ya no quedaban dudas para Henry 
Faulds, había descubierto un método 
probatorio y de identificación que podría 
revolucionar la investigación policíaca a 
nivel mundial.

Continuando con el legado de 
Faulds, fuerzas policiales de diversos 
países del mundo han examinado 
científicamente los componentes de las 
impresiones latentes desde la década del 
´60 como lo expresa Robert S. 
Ramotowski, en su capítulo Composition 
of latent print residue del libro Advances in 
fingerprint technology.

Lo que motiva el desarrollo de la 
presente investigación es dar respuesta, 
de ser posible, al interrogante pericial 
surgido a raíz de un caso de robo en una 
vivienda, la época es a mediados de junio. 
La escena se presenta con puerta de 
acceso violentada y desorden en todos los 
ambientes del inmueble.

Se procesa el escenario de forma 
sistemática y metodológica, como se 
desarrolla en manuales, tratados y libros 
de Criminalística (fotografía del escenario, 
relevamiento planimétrico, búsqueda de 
superficies pasibles de levantamiento de 
rastros papilares). Se revelan rastros de 
diversos elementos mediante reactivos 
físico pulverulentos, entre ellos, una bolsa 
plástica, un alhajero y de la tapa de una 
caja de cartón. Efectuado el 
levantamiento de los mismos, bajo 
recaudos y formalismos, se da por 
finalizada la labor pericial, no hallando 
otros elementos de valor pericial.

Hasta aquí no difiere de otro hecho 

de robo en una vivienda.

Transcurren tres años desde que 
ocurrió el hecho al momento en que se 
recibe una solicitud de informe cuyo 
objetivo pericial era establecer si uno de 
los rastros relevados en el lugar del hecho 
podía perdurar por varios meses.

La importancia de dilucidar el 
interrogante surge ya que el dueño de 
dichas impresiones hacía varios meses 
que no ingresaba a la vivienda, por lo que 
la respuesta al interrogante lo vincularía 
con robo o no.

Se comienza por detallar todos los 
factores que intervienen en la estampa de 
un rastro latente.

Entre las superficies y los relieves 
papilares existe un “elemento vinculante” 
que hace posible la impresión de los 
rastros latentes: se trata de la secreción 
sudorípara.  Las glándulas sudoríparas 
segregan un material acuoso, pobre en 
sales y elementos orgánicos.  Existen 
circunstancias en las que se produce un 
aumento anormal de la secreción, 
estamos en presencia de una 
hipersudoración o hiperhidrosis, y si 
desaparece o disminuye, de una 
anhidrosis.

Debe tenerse en cuenta que dicho 
elemento conector también pueden 
contener secreciones sebáceas, las que 
revisten gran importancia en lo que 
respecta a la visualización de los rastros 
ya que son más estables al agua que los 
principales componentes del sudor.  

El sebo llega a las crestas papilares 
por medio de la acción de pasar las 
mismas (yema de los dedos o palma de 
manos) por zonas donde existen 
secreciones sebáceas.  Se forma así la 
denominada secreción sudorípara- 
sebácea.  Ciertas circunstancias como el 
estrés, situaciones de riesgo, cambios en 
el estado anímico modifican, en aumento, 
las secreciones sudoríparas-sebáceas 
emanadas normalmente, lo cual 

incrementa la perdurabilidad de los 
rastros.  

Asímismo revisten gran 
importancia los factores biológicos 
individuales como enfermedades (ej. 
fibrosis quística, anhidrosis, etc.), el tipo 
de alimentación (una alimentación rica en 
grasas no tendrá el mismo aporte que una 
alimentación a base de verduras y 
viceversa), cambios hormonales y/o si se 
utiliza medicación, factores que influyen 
directamente sobre la cantidad y calidad 
de las secreciones.  Dichos factores 
biológicos pueden ser congénitos o 
adquiridos, como así también, crónicos o 
transitorios. 

Es posible que cierto factor 
transitorio se haya dado en el momento en 
que se manipuló el elemento, por lo que 
los componentes que conforman el rastro 
latente poseerán cierta carga y 
composición. Luego, con el transcurso del 
tiempo, dicho factor desaparece o culmina 
(ej. si se consume cierta medicación o una 
situación de estrés) por lo que otro 
contacto dejará otro rastro latente con una 
carga y composición diversa que la que 
poseía el inicial.

Los fluidos biológicos se degradan 
por acción del tiempo y de los factores 
ambientales hasta llegar a su completa 
eliminación.

Para hacer visible el rastro latente 
se van a aprovechar las propiedades 
adherentes de las secreciones por medio 
de la aplicación de reactivos físicos 
pulverulentos.  En otras palabras, los 
reactivos pulverulentos se van a pegar a 
las zonas donde existan secreciones 
provenientes del contacto de la piel con la 
superficie del elemento manipulado.

Otra de las modificaciones que se 
producen es sobre los cloruros, parte 
componente del sudor, encontrándose en 
mayor concentración en personas que 
trabajan en oficinas, seguidos por quienes 
trabajan en laboratorios y empleados de 
talleres. También se hallan diferencias 

entre mano derecha e izquierda e incluso 
entre dedos.

Respecto de las superficies es 
menester aclarar que no todo elemento 
con que pueda tener contacto con los 
diseños papilares es propicio para que 
queden dichas impresiones, por lo que la 
aptitud de una superficie está 
directamente vinculada con su capacidad 
de copiar dichos diseños.  Así serán 
denominadas APTAS, aquellas que 
puedan copiar el relieve papilar (ej. vidrio) 
y NO APTAS, las que no puedan (ej. 
algodón). A su vez, pueden agruparse en 
porosas (papeles, cartón, etc.) y no 
porosas (metales pulidos, vidrios, 
plásticos, etc.).  La superficies porosas 
absorben las secreciones sudorípara– 
sebácea, reduciendo el lapso de utilidad 

del rastro papilar ante la exposición a 
reactivos físicos.

Por otra parte, los elementos 
manipulados, se encuentran formando 
parte del escenario del hecho, por lo que a 
las consideraciones antes desarrolladas, 
se suman nuevos factores a tener en 
cuenta y que influirán directamente en la 
perdurabilidad de los rastros.  

Puede tratarse de un lugar aislado 
o público, ser un lugar limpio o sucio, seco, 
húmedo o graso como lo es el sector de 
cocina en una vivienda.  

La acumulación de polvillo sobre la 
superficie, previa al contacto, producirá un 
deterioro en las características 
identificatorias del rastro.
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En este caso se trata de un 
escenario cerrado donde la exposición a 
los factores ambientales se encuentra 
más controlada, que en escenarios 
abiertos, pero el calor y la luz continúan 
siendo condiciones de riesgo.

El escenario del hecho, a su vez, se 
halla inmerso en un contexto ambiental el 
cual ofrece características que también 
deben tenerse en cuenta como por 
ejemplo el clima. 

Las condiciones climáticas a 
considerar son: 

• La temperatura, ya que a 
medida que aumenta, será mayor la 
velocidad de degradación de las 
secreciones.  

• La luz solar, que produce, 
sobre el rastro latente, el mismo efecto 
que el aumento de la temperatura.  

• La humedad, que incrementa 
ligeramente la perdurabilidad del rastro al 
mantenerlo hidratado.  

• La acción de corrientes de 
aire, que favorece el secado de los rastros, 
acelerando su deterioro.  

• Las lluvias fuertes, que 
destruyen los rastros papilares 
rápidamente.

Así mismo debe tenerse en cuenta 
que dichos factores ambientales no sólo 
afectan al rastro sino que también pueden 
deteriorar su elemento contenedor.

Es dable mencionar que de la 
casuística pericial surgen experiencias en 
las que se han revelado rastros papilares 
mediante reactivos físicos pulverulentos 
hasta tres meses con posterioridad a su 
aposentamiento, constituyendo 
situaciones excepcionales de 
conservación del elemento en el lugar del 
hecho, que de no haberse dado, no habría 
sido posible detectarlos y revelarlos.

Es razonable pensar en repetir la 
experiencia, tratando de utilizar el mismo 
soporte, si fuera posible, la misma época 
del año, el tipo de lugar (interior o exterior), 
así como toda circunstancia atinente a 
ese hecho investigado, utilizando los 
medios más fidedignos para la repetición, 
debiendo considerar que los factores 
biológicos individuales transitorios no 
pueden ser repetidos. 

La influencia del transcurso del 
tiempo como así también de los factores 
externos, la composición del rastro y el 
tipo de superficie afectada deterioran la 
impresión, disminuyendo el poder de 
adherencia de los reactivos físicos.  Así, 
las líneas se presentan más delgadas y 
entrecortadas, signo atribuible a un rastro 
antiguo, esta afirmación posible si se 
despreciaran circunstancias biológicas, 
como la anhidrosis, que favorecen la 
disminución en la cantidad de secreciones 
emanadas por lo que los rastros revelados 
poseen aspecto de ser de vieja data.

CONSIDERACIONES FINALES

• Las secreciones sudoríparas- 
sebáceas, al igual que el resto de los 
fluidos biológicos, se degradan hasta 
eliminarse por completo por acción del 
tiempo y de los factores ambientales.

• Existen factores biológicos 
individuales que modifican las 
secreciones en calidad y cantidad locuaz y 
repercute sobre la perdurabilidad de los 
rastros latentes.

• Dentro de los factores 
biológicos individuales, los de carácter 
transitorio pueden estar presentes al 
momento en que se plasmó la impresión y 
luego desaparecer o culminar, lo cual 
impide el desarrollo de futuras 
experiencias y a fin de poder contrastar los 
resultados entre en rastro del escenario y 
el de la experimentación.

• Los rastros se comportan de 

diversa forma dependiendo del tipo 
superficie afectada.  En superficies 
porosas, debido a la absorción de las 
secreciones, la perdurabilidad será menor 
al ser tratada mediante reactivos físicos.

• La diversidad de escenarios 
posibles y las particularidades que ofrece 
cada uno de ellos es otro factor influyente 
a la hora de estimar la data.  Un rastro 
expuesto a la intemperie no perdurará el 
mismo tiempo que uno que se encuentra 
en un dormitorio, al igual que será 
diferente un rastro plasmado sobre un 
objeto en el baño que uno aposentado 
sobre un elemento en la cocina.

• Las condiciones ambientales 
y/o factores climáticos son un factor más 
que importante a tener en cuenta, ya que 
acelerarán o no el deterioro normal del 
rastro. Es casi imposible reproducir las 
condiciones climáticas, especialmente 
experiencias a largo plazo (varios meses 
en éste caso).

• Si bien se trata de un 
escenario cerrado, como ya se explicó, el 
mismo se halla inmerso en un ambiente el 
cual sufre variaciones climáticas diarias 
las que no poseen una constante, lo cual 
dificulta una futura reproducción de las 
condiciones en que se plasmó y perduró el 
rastro.

En síntesis, no es posible 
determinar con exactitud los períodos 
referidos de manera categórica respecto 
del lapso de tiempo preciso, en cuanto a la 
duración de un rastro de origen papilar 
sobre un soporte determinado ya que el 
sinnúmero de variables ambientales y/o 
biológicas que intervienen, hacen que no 
se pueda establecer fehacientemente la 
data de los rastros.

De igual forma el galeno, a quien 
inicialmente consultamos sobre cuando 
ocurrirá el deceso de una persona por 
causas naturales, no puede responder de 
forma concluyente ya que el sinfín de 
variables que deben tenerse en cuenta no 
lo hace posible.

Establecer la data de un rastro es 
posible por datos conexos a los elementos 
peritados, como por ejemplo conocer la 
última vez que se manipuló dicho objeto, 
pero esto ya no es ámbito de incumbencia 
de la Criminalística.-
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INTRODUCCIÓN

La inspección de la escena del 
hecho puede ser uno de los puntos más 
críticos dentro de una investigación judicial 
penal. Este es un acto irreproducible y por 
ello debe ser encarada de manera tal que 
pueda extraerse la mayor cantidad de 
información antes de que se pierda por 
completo. 

La dirección de una investigación 
judicial en Argentina, como lo dice la 
legislación vigente, se encuentra a cargo del 
juez, quien la delega en el fiscal. Sin 
embargo, en la formación que estos dos 
funcionarios tienen para ocupar sus cargos, 
se profundiza mucho en cuestiones legales 
siendo muy escueta en otros puntos igual 
de importantes como lo son la criminalística 
o las ciencias forenses, dejando por lo tanto 
libradas éstas ramas al mero interés 
particular de cada funcionario. Esta extraña 
particularidad provoca, en el mejor de los 
casos, retrasos judiciales; y en los peores, 
pérdidas de pruebas que conllevan a la 
imposibilidad de esclarecer un delito. 

Además, quienes las dirigen tienen 
también otras responsabilidades, haciendo 
que cuestiones primordiales, como 
presenciar todas las escenas del hecho, 
sean impracticables. 

Es por ello que, desde el Programa 

Nacional de Criminalística, se ha impulsado 
una nueva figura denominada “Coordinador 
del Trabajo Forense de la Escena del 
Crimen”; quien será el encargado de asistir 
al fiscal en todas las cuestiones que tengan 
que ver con la Inspección Ocular Técnica de 
la escena del hecho, del levantamiento de 
indicios, de la remisión y seguimientos de 
los mismos en estudios periciales y de 
verificar que todos estos procesos se 
realicen siguiendo los protocolos actuales 
de investigación, y supervisar el respeto por 
los procedimientos a fin de que no vuelva en 
el futuro a caerse una pericia por falta de 
legalidad, convirtiéndose en dueños y 
responsables de la evidencia. Dicho 
Coordinador será el nuevo integrante en las 
fiscalías de toda la Argentina, y para fin de 
año, está planificada la capacitación de los 
primeros 500.

Los integrantes de Revista Skopein, 
tuvimos el agrado de ser invitados por el 
director del programa, el Lic. Eloy Torales, a 
presenciar como oyentes del primer curso 
de capacitación realizado en CABA y del 
cual participó personal de las fiscalías de 
toda Argentina, quienes deberán luego 
replicar la capacitación en sus respectivas 
provincias.

INAUGURACIÓN

La apertura se llevó a cabo en el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación.

Siguiendo los pasos de un acto 
protocolar, la ceremonia fue presidida por el 
Dr. Julián Álvarez,  Secretario de Justicia de 
la Nación, en representación del Ministerio. 
Junto a él, la Dra. María del Carmen Falbo, 
Procuradora General de la Provincia de 
Buenos Aires y Vicepresidenta del Consejo 
Federal de Política Criminal; y el Dr. Pablo 
López Viñals, Procurador General de la 
Provincia de Salta, y Vicepresidente del 
Consejo de Procuradores, Fiscales, 
Defensores y Asesores de Justicia.  

Tomó primero la palabra el Dr. López 
Viñals, quien, luego de felicitar a los 
organizadores, centró su presentación en la 
necesidad de incorporar la labor 
criminalística a las fiscalías, ya que 
actualmente se encuentra tercerizada 
sobre las fuerzas armadas. Indicó además 
que el Coordinador del Trabajo Forense 
sigue la misma línea que otros proyectos de 
cooperación entre el Gobierno Nacional y 
los Ministerios, como lo son los nuevos 
laboratorios de la Procuración, y que esto es 
posible gracias al trabajo conjunto de los 
diferentes organismos.

A continuación, tomó la palabra la 
Dra. Falbo, quien también resaltó la 

cooperación entre organismos, y explicó 
que esto posibilita que se puedan llevar a 
cabo proyectos de mucha trascendencia, 
como los laboratorios mencionados, 
capacitación de funcionarios judiciales, y la 
creación del Coordinador Forense Fiscal. 
Destacó la gestión realizada por el Lic. Eloy 
Torales y su equipo en la organización del 
evento, y para finalizar, se dirigió a los 
cursantes aconsejando que aprovechen el 
curso para aprender cosas nuevas, 
perfeccionarse en las que ya saben y 
compartir con sus pares las experiencias de 
cada uno, puesto que considera que esa es 
la mejor manera de trabajar. 

Por su parte el Dr. Julián Álvarez, dio 
la bienvenida a todos los operadores que se 
capacitarían en el curso y, al mismo tiempo, 
les recordó el compromiso de obtener 500 
Coordinadores para fin de año mediante la 
réplica del mismo. Además, resaltó que los 
proyectos de cooperación presentados se 
encuentran entre los más importantes para 
el Ministerio de Justicia, debido a la 
experiencia e interés del Ministro de Justicia 
en el tema,  junto con el impulso de la 
Procuradora; y agregó que cuando el 
objetivo sea dar verdaderas herramientas 
para mejorar el sistema judicial, siempre se 
obtendrán respuestas positivas desde el 
organismo al cual representa.  

Dado por concluido el acto, se dio 

por inaugurado el Curso de Capacitación del 
Coordinador del Trabajo Forense de la 
Escena del Crimen, invitando a los 
participantes al auditorio donde se dictarían 
las clases teóricas.

DINÁMICA DEL CURSO

El curso fue dictado del 02 al 06 de 
junio de 2014 en CABA, y la capacitación 
constó de una parte teórica de 3 días con 
10 horas cátedra cada uno, dictado en la 
sede del Archivo y Museo Históricos del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. 
Arturo Jauretche”, por representantes de 
las distintas áreas de investigación criminal 
de las fuerzas armadas, quienes dieron 
charlas especializadas sobre ramas 
criminalísticas como ser papiloscopía, 
balística, química, entre otras, y apuntada a 
transmitir experiencias; y 2 días de práctica 
realizada en la Escuela de Cadetes de la 
Policía Federal Argentina “Juan Ángel 
Pirker”, donde se aplicaron los 
conocimientos adquiridos durante la 
cursada, en escenarios simulados. 

EXPONENTES TEÓRICOS

Día 1: Lunes 02/06/2014

El curso fue iniciado por el Lic. Eloy E. 
Torales (Director del Programa Nacional de 
Criminalística), quien luego de explicar 
cómo sería el cronograma del mismo, 
presentó al primer expositor.

1er. disertación: “Criminalística”, 
Prefecto Principal Lic. Jorge Delgado 

“Para el coordinador, lo importante 
de la aplicación de la tecnología, no es 
saber manejarlas sino saber que existen, 
para qué sirven y en qué casos las 
podríamos utilizar”

Luego de presentarse como actual 
jefe de la División Criminalística en la 
Prefectura Naval Argentina, hizo hincapié en 
que la idea del curso no era hacer una 
discriminación técnica de las distintas 
disciplinas, sino meramente transmitir 
experiencias respecto a la aplicación de 
dichas técnicas, y que los cursantes 
comprendan qué herramientas poseen para 
poder discriminar cuál pueden y/o deben 

utilizar en cada caso. Remarcó también la 
importancia de la participación de los 
mismos, con preguntas, y aportando las 
experiencias y realidades particulares de 
cada provincia.

En esta primera exposición habló 
sobre Criminalística en general, explicando 
cómo funciona la Policía Científica 
actualmente.

Diferenció a la criminalística en 
“criminalística de campo” que es la que 
accede al lugar del hecho y cuyo trabajo es 
fundamental, ya que si contaminan los 
indicios no hay evidencia (donde se 
pretende que cumpla un rol importante el 
Coordinador Forense), y “criminalística de 
laboratorio”, quien recibe lo recolectado y lo 
analiza, pero si no lo hace en condiciones, 
aunque tenga el mejor equipamiento, no va 
a llegar a ningún resultado o, peor aún, va a 
llegar un resultado erróneo.

A lo largo de su exposición hizo 
mención de diversos casos que fueron muy 
ejemplificativos y claros para cada punto en 
particular.

2da. disertación: “Protocolo Federal 
del Lugar del Hecho”, Lic. Eloy Emiliano 

Torales

“Llegar a la verdad a través de la 
ciencia, la lógica y la razón”

El organizador del evento dedicó 
unas palabras a los proyectos que se están 
llevando a cabo para mejorar tanto la 
criminalística de campo como la de 
laboratorio, haciendo hincapié en los 
nuevos laboratorios pertenecientes al 
Ministerio Público Fiscal, y aclaró que 
fomentar el trabajo en equipo y de forma 
interdisciplinaria es uno de los principales 
objetivos del curso. 

Luego se refirió a los protocolos de 
actuación que fueron desarrollados para su 
aplicación en investigación criminal, 
destacando que deben ser adaptados a la 
realidad de cada provincia y que todos los 
intervinientes en la investigación deben 
saber de ellos, puesto que esto le dará 
mayor provecho a toda la inversión 
realizada.

Llegar a la verdad a través de la 
ciencia, la lógica y la razón, e investigar para 
detener y no detener para investigar, fueron 
dos de los conceptos centrales de su 
disertación.

Con un video ejemplificativo, 

demostró la manera correcta de 
inspeccionar una escena del crimen, 
teniendo en cuenta el papel que cada perito 
debe cumplir en la misma.

Explicó con detenimiento el 
Protocolo Federal de Preservación (2008), a 
la vez que hizo referencia a los puntos 
críticos de la investigación, proponiendo 
ejemplos teóricos y citando casos reales. 

Al finalizar, debatió con los oyentes 
acerca de los alcances y funciones de la 
nueva figura, y sobre las diferentes 
realidades de cada provincia. 

3ra. disertación: “Criminalística de 
Campo”, Comisario Mayor Marcelino Cottier

"Cada persona no autorizada a 
ingresar a la escena es un potencial 
destructor de los indicios"

Explicó las diferentes escenas del 
hecho que el perito puede encontrar, y 
cómo debe proceder en cada caso. Con 
diapositivas de hechos reales invitó, en todo 
momento, a los participantes del curso a 
descifrar qué pudo haber sucedido, y cómo 
hubieran procedido a su levantamiento y 
análisis, insistiendo en que traten de no 
sólo mirar, sino observar.

También se refirió a cómo se realiza 
la búsqueda de personas mediante el 
SIBIOS y las formas de lograr una exitosa 
identificación física-humana; y respecto del 
GeoRadar aplicado a la búsqueda de 
cadáveres, que los detecta incluso bajo el 
agua.

Destacó la importancia de trabajar 
con prudencia, tratando de preservar de la 
mejor manera posible la escena, pero con la 
suficiente celeridad como para no perder la 
potencial evidencia. Se refirió a los métodos 
de preservación de la escena con casos 
concretos, y la necesidad de que el 
relevamiento sea completo, explicando las 
formas de levantamiento de diferentes 
elementos indiciarios, como ser colillas de 

cigarrillos, huellas, etc.

Aclaró que no se debe permitir el 
ingreso a personas ajenas a la 
investigación, siempre se debe mantener 
alejado a los medios de comunicación ya 
que pueden entorpecer la tarea de los 
peritos, quienes deben mantener la 
confidencialidad de los detalles del caso.

4ta. disertación: “Fotografía forense”, 
Subprefecto José Díaz

“La fotografía nos acompañará 
durante todo el proceso investigativo”

Inició la charla dejando en evidencia 
la importancia de la fotografía, ya que ella 
nos acompañará durante todo el proceso 
investigativo. 

Se refirió luego a los fundamentos 
de la luz, a los espectros no visibles, al 
equipamiento necesario para fotografiar, las 
características de las cámaras comunes y 
cómo adaptarlas al uso forense.

Al igual que la criminalística, 
diferenció la fotografía de campo, en el 
lugar del hecho y la de laboratorio. También 
se refirió a la calidad, que muchas veces no 
permite apreciar detalles. 

Al referirse al formato digital, indicó 
que el manejo de los archivos merece un 
control más estricto, para mantener la 
cadena de custodia y evitar que se filtre 
información. 

Las tomas en la escena se deben 
realizar teniendo la precaución de no 
contaminarla y siguiendo el método que 
cuenta de cuatro pasos: modo panorámico, 
media, acercamiento y en detalle. Con esa 
secuencia se asegura que se observe la 
ubicación, la posición, el elemento y sus 
características, y se evitan olvidos.

Nos hizo comprender que la 
fotografía no sólo sirve como medio de 
prueba al retratar la escena, sino también 
para analizarla con tranquilidad 

posteriormente, reconstruirla cuando ésta 
fue alterada u observar detalles pasados 
por alto en el momento de la inspección. 
Aunque comentó que si se tiene la 
posibilidad de ir al lugar del hecho y ésta se 
mantiene sin modificaciones, es preferible 
trabajar sobre ella directamente y no sobre 
la fotografía.

Para finalizar, se refirió a las 
filmaciones, señalando que se debe tener 
en cuenta el tiempo al que se reproducen, el 
cual no siempre concuerda con el real, y que 
luego de equiparar ambos es posible 
obtener, por ejemplo, velocidades. Otro 
punto a tener en cuenta son los efectos 
ópticos, y explicó cómo reconocerlos.

Día 2: Martes 03/06/2014

5ta. disertación: “Papiloscopía 
YLevantamiento de Rastros Forenses”, 
Comisario Principal Sergio Girotti

“Es importante que se sigan 
tomando los indubitados por personal 
idóneo, o que se capacite a un miembro, 
para realizar dicha labor”

 Comenzó explicando que en 
Argentina se aplica el sistema 
dactiloscópico de Juan Vucetich, pero que 

existen algunas variaciones en cuanto a 
nomenclatura, entre Policía Federal y de 
Provincia. A continuación, realizó una 
detallada exposición sobre dicho sistema.

Luego comentó que otros países 
usan variantes del sistema: en España el 
Método Olóriz, en Perú hablan de 
dextrodelta y siniestrodelta en vez de delta 
a la derecha y a la izquierda, en Chile 
utilizan la Clave 14 (basada en el sistema de 
Vucetich), en Inglaterra el sistema Henry 
(unifica las presillas y agrega otro tipo de 
dibujo: “los compuestos”).

Debido a la pregunta de un cursante, 
el disertante explicó que las huellas 
dactilares no son una característica 
exclusiva de los humanos, sino que también 
se presentan en primates, y que en ellos 
abundan los verticilos. Todas las 
subespecies tienen huellas con diseños 
variados, incluso los monos aulladores 
poseen diseños en la parte vertebrada de 
su cola prensil, con dibujos parecidos a los 
arcos, donde se observan puntos 
característicos.

Les explicó también cómo debe ser 
llevada a cabo una correcta toma de 
impresiones y cómo proceder en presencia 
de anomalías. 

Refiriéndose a los nuevos sistemas 

digitales, opinó que son brillantes pero que 
la toma se hace simplemente por apoyo de 
los dedos. Y si bien al AFIS no le interesa el 
diseño sino los puntos característicos, 
argumentó que en la mayoría de los casos 
en los que se requiere una identificación no 
se posee un dubitado completo, por lo cual 
cuanto más completo sea el indubitado más 
posibilidades de lograr identificarlo habrá. 

En su experiencia, la mayoría de los 
problemas surgen por la falta de deltas en 
la toma de la huella, por lo que considera 
que deben ser tomadas por personal 
idóneo.

6ta. disertación: “Documentología”, 
Prefecto Principal  Jorge Delgado

“La investigación de una impresión, 
un escrito o una firma, va a tomar relevancia 
en fraudes, estafas y otros delitos 
económicos”

En esta segunda exposición se refirió 
a las pericias documentológicas en general, 
explicando el cotejo de firmas y 
manuscritos, el análisis de borrados y 
agregados, las tecnologías aplicadas hoy en 
día, los sistemas de impresión utilizados 
para la falsificación de papel moneda y 
otros documentos, y su forma de detección.

Luego, entregó ejemplares 
originales, adulterados y falsificaciones a 
los cursantes, para que observaran por 
ellos mismos las medidas de seguridad y los 
tipos de impresión, mientras realizaba una 
descripción de cada uno.

Realizó un breve planteo del estado 
de la cuestión acerca de uno de los 
misterios que le quedan por resolver a la 
documentología: la determinación de la 
antigüedad de las tintas, debido a que aún 
hoy en día no hay método que pueda 
definirla de manera absoluta, pero 
aclarando que puede lograrse una 
antigüedad relativa en caso de existir 
entrecruzamientos de trazos.

Otros de los temas abordados por el 
licenciado fue el análisis de pasaportes y 
cédulas de identidad, el equipamiento con 
que cuenta la policía, como los 
comparadores espectrales, relatando 
interesantes anécdotas relacionadas, 
desde su experiencia profesional.

MEB para análisis de tintas, 
falsificación de marcas de ropa y de 
soportes ópticos (CD's y DVD's), fueron otros 
de los temas también abordados.

7ma. disertación: “Levantamiento de 
Cadáver”, Dr. Alfredo Sapag

"La autopsia comienza en el lugar del 
hecho"

Nos contó primero sus inicios como 
médico, sus experiencias personales y 
vivencias en el Cuerpo Médico Forense. 

Insistió en la importancia de que 
cada perito que actúa en el lugar del hecho 
conozca no sólo su especialidad, sino 
también saber lo que están haciendo sus 
colegas, que ponen en práctica otras 
disciplinas pero en la misma escena, para 
no afectar la tarea de otro.

El médico debe saber interpretar lo 
que nos "dice" el muerto. 

Nos cuenta que en CABA existe un 
doble sistema: por un lado, el médico 
legista que arriba al lugar del hecho, y por el 
otro, el médico forense en la morgue que 
realiza la autopsia, destacando que esto 
permite que el uno pueda ver lo que el otro 
pasó por alto. 

Comparó y relacionó el trabajo del 
médico legista, en esos dos lugares, con el 
de los peritos criminalísticos, ya que deben 
responder las mismas interrogantes. 
Además, mencionó que el estudio siempre 
debe ser completo, metódico y sistemático. 
También destacó la importancia de la 
fotografía para, entre otras cosas, reveer los 
casos analizados, pudiéndose observar  

aquellos detalles que no se apreciaron en 
un primer momento.

Analizando situaciones reales, 
desarrolló los pasos que realiza el médico 
en el lugar del hecho: descripción completa 
del lugar, las características y condiciones 
del entorno y del cadáver; y de este último, 
su cronotanatodiagnóstico, causa y 
mecanismo de muerte, posición del cuerpo 
y sus miembros, cómo estaba vestido, y 
demás detalles, muy importantes que 
deben tenerse en cuenta. 

Día 3: Miercoles 04/06/2014

8va. disertación: “Química aplicada a 
la investigación criminal”, Comisario Mayor 
Cristina Raverta 

“Los análisis de ADN van a ser cada 
vez más sensibles; hoy con escasa cantidad 
de muestra puedo obtener el perfil”

Su disertación resaltó los últimos 
adelantos tecnológicos sobre genética, 
ensayos físicos-químicos y toxicología, 
aplicados a la investigación criminal.

Comenzó explicando la 
conformación de la División de Química 
Legal, su funcionamiento y su distribución 
en la Provincia de Buenos Aires. 

Al referirse al ADN, explicó que el 
avance en materia es tal, que la labor de los 
laboratorios de rutina actual fue reducida a 
determinar la aptitud de la muestra para el 
análisis de ADN. La criminalística de campo 
también fue afectada, ya que con métodos 
más sensibles, se puede contaminar la 
muestra incluso al hablar, por lo que se 
tiene que aumentar los cuidados, y además, 
se hace indispensable formar al personal 
policial sobre los nuevos procedimientos 
para no perder este tipo de evidencia. 

Existen protocolos de levantamiento 
y transporte de muestras tomadas en la 
escena, lo más importante es nunca utilizar 
bolsas de nylon para guardar material 

biológico. 

Finalizando el tema, se refirió al ADN 
de toque, la posibilidad de obtener un perfil 
completo desde un solo pelo, nuevos 
marcadores, entre otras novedades sobre 
genética.

También se refirió a muestras de 
deflagración, y luego de realizar una 
cronología de los métodos antiguos de 
determinación, arribo al método actual: la 
observación con Microscopio  de Barrido 
Electrónico (MEB). Con éste se logra 
suficiente aumento como para analizar 
diminutas partículas de formato y 
composición específicas de pólvora 
deflagrada. Además mencionó otras 
aplicaciones del MEB, como comprobar en 
lámparas de tungsteno si estaban 
prendidas al momento de romperse.

Finalizó mencionando brevemente a 
las determinaciones por espectrofotometría 
infrarroja que también realizan en los 
laboratorios de la policía.

9na. disertación: “Balística Forense”, 
Comisario Inspector Dora Albornoz

“La prueba definitiva o el examen 
final lo va a dar un perito”

La disertación se realizó en conjunto 
con los Lic. Matías Romero Ale y el Lic. 
Javier Rio, quienes comenzaron 
introduciendo el concepto de balística, su 
aplicación en el ámbito forense y las 
pericias que se realizan en relación a esta 
materia. Clasificaron las mismas en base a 
los tipos de balística: interior, exterior y de 
efecto. En el primer grupo predominan las 
pericias de laboratorio, y además se 
explicaron la determinación de aptitud y 
funcionamiento; la determinación de calibre 
y otras características de la munición, vaina, 
proyectiles, etc; La determinación de 
celosidad de la cola del disparador, los 
procedimientos y conclusiones posibles 
para cada tipo de pericia, resaltando la 
función del perito y las consideraciones en 
los actos irreproducibles. 

Dedicaron la mayor parte de la 
disertación al proceso de identificación 
balística y al SAIB (Sistema Nacional 
Automatizado de Identificación Balística), 
un programa que incluye a todas las fuerzas 
federales; Y aunque se está trabajando para 
instalar más terminales, actualmente la 
única generadora de códigos (ingreso de 
datos) se encuentra en la Div. Criminalística 
de PFA. Explicaron cuáles son los elementos 
que deben remitir para ingreso de datos, 
luego el procedimiento de búsqueda y su 
aplicación, comentando casos en los que ya 
se ha utilizado. 

Sin embargo, destacaron que para 
una conclusión categórica sigue siendo 
indispensable la intervención del perito 
cotejando los elementos físicos.  

Al tomar la palabra, la comisario 
Albornoz se refirió a la necesidad de agotar 
las pruebas durante la investigación y la 
cooperación del perito con el juez, cuyo 
asesoramiento en aspectos técnicos 
siempre da buenos resultados. Además, 

resaltó la importancia de la preservación de 
la escena, ya que el trabajo posterior de los 
laboratorios no servirá si esto falla. 

Para finalizar la disertación, invitó a 
los cursantes a conocer las instalaciones de 
Superintendencia de Policía Científica de 
PFA. 

10ma. disertación: “Informática 
Forense”, Segundo Comandante Leonardo 
Iglesias

“La evidencia digital es frágil y debe 
ser tratada adecuadamente”

Comenzó su disertación 
comentando las tareas realizadas en la Div. 
Informática Judicial de Gendarmería, 
definiendo su capacidad y alcances. Ésta 
contempla todo lo vinculado a la informática 
forense, incluyendo la investigación de 
celulares, que aumentó en los últimos 
tiempos. Mencionó los softwares 
específicos de análisis forense que cuenta 

la división, por ejemplo, Encase o FTK. 
Destacó la importancia del uso correcto del 
hardware para el secuestro de material 
informático, como el de bloqueadores de 
escritura, a fin de no alterar la evidencia, 
poder analizarla y eventualmente elevarla al 
rango de prueba ante determinada causa, 
evitando que ésta se caiga.

Mencionó los tipos de delitos que 
comúnmente recibe la división, como 
fraudes económicos, pornografía infantil, 
robo de propiedad intelectual, y malware 
(software malicioso, como el controvertido 
"keylogger"); sin contar aquellos que aún no 
están clasificados, y que generan vacíos 
legales.

Hizo hincapié en la forma en que 
deben ser tratados los puntos de pericia, y 
el asesoramiento que requiere el Juez ante 
estas situaciones por desconocimiento en 
la materia, como por ejemplo que envíen la 
búsqueda de información a través de 
palabras clave (keywords) a fin de filtrar 
mejor la misma.

Contando casos particulares, y 
respondiendo preguntas de los presentes, 
desmitificó la importancia que se le suele 
dar a la IP para la identificación de usuarios; 
mencionó la dificultad que se presenta a la 
hora de requerir cooperación a las redes 
sociales para la obtención de información, y 
describió el contenido que se expone en la 
deep web o web oculta, entre otras 
cuestiones.

Comparó la evidencia digital con la 
convencional, señalando que la primera es 
mucho más frágil y debe ser tratada 
adecuadamente en el análisis de la 
información, tanto con hardwares como 
softwares específicos que utilizan la 
criptografía (hash), asegurando que la 
información de determinado dispositivo no 
ha sido modificada en el proceso.

 

11va disertación: “Química Aplicada”, 
Comisario Héctor Ríos del Mónaco

“El método científico es comparable 

placa delgada o la cromatografía gaseosa, 
espectrometría de masa,  la química clásica 
y la utilidad de cada uno. 

PRÁCTICAS

Las clases prácticas del Jueves 5 y 
Viernes 6 se llevaron a cabo en la Escuela 
de Cadetes de la Policía Federal “Juan Ángel 
Pirker”. 

Día 4: Jueves 05/06/2014 

Clase Práctica “Lugar del Hecho 
Cerrado”

Esta primera práctica consistió en 
observar desde un auditorio, a través de 
una pantalla, dos situaciones recreadas 
referentes a un lugar del hecho cerrado.

La situación primera, fue realizada 
sin seguir los procedimientos sugeridos en 
los protocolos de actuación, e incluso sin 
respetar normas básicas como la utilización 
de guantes, no mover objetos antes de la 
documentación fotográfica o no fumar en la 
escena. La segunda situación se desarrolló 
de manera contraria, siguiendo los 
protocolos.

El objetivo de la práctica, era tomar 
conciencia de cómo se podía perder la 

evidencia por una mala inspección, 
contaminarla y de que también existe riesgo 
de recolectar evidencia falsa (como el 
cigarrillo del testigo) por no seguir los 
protocolos o desconocer las técnicas. 
Durante estas simulaciones, los cursantes 
debían tomar nota, aplicando los 
conocimiento aprendidos en las clases 
teóricas, de las acciones correctas e 
incorrectas que observaban, para ser 
debatidas al finalizar las proyecciones.

En una segunda actividad, los 
cursantes se trasladaron al polígono virtual 
de la escuela, donde un instructor explicó 
en qué consisten los ejercicios realizados 
allí por los cadetes. A continuación, puso en 
situaciones virtuales de combate a los 
cursantes, para demostrar y concientizar a 
estos miembros de las fiscalías de la 
dificultad en la toma de decisiones, sobre si 
deben utilizar o no el arma, ante cada caso 
diferente que deben enfrentar los miembros 
del cuerpo policial, ya que las mismas 
deben efectuarse en milésimas de 
segundos para evitar la pérdida de una vida, 
ya sea la propia, la del delincuente o la de 
un tercero. 

Fuera de programa, nos dirigimos a 
las instalaciones de la Superintendencia de 
Policía Científica donde la Comisario 
Albornoz de la Policía Federal nos 
acompañó a recorrer las áreas de balística 

(SAIB) y biometría (AFIS, de voz, de rostro).

  

Día 5: Viernes 06/06/2014

Clase Práctica “Lugar del Hecho 
Abierto”

Durante el segundo día de práctica, 
fueron los alumnos quienes trabajaron en la 
escena del hecho divididos en equipos. A 
cada integrante se lo proveyó con todo el 
equipamiento necesario para realizar las 
prácticas: tyvek, gafas protectoras, guantes 
de nitrilo y barbijos; y se aclaró que en casos 
reales se debía también utilizar protección 
para el calzado.

Utilizando las instalaciones de la 
Escuela de Cadetes, que posee una ciudad 
de entrenamiento con diferentes 
escenarios, como una estación de servicio, 
supermercados e incluso una estación de 
tren, se simularon diferentes escenas del 
crimen, en donde los cursantes trabajaron 
cumpliendo diferentes roles: coordinador 
del trabajo forense, fotógrafo, planimetrista, 
perito de rastros, perito en balística; para lo 
cual debían aplicar los procedimientos 
estudiados durante la semana, 
supervisando la legalidad de los mismos y 
realizando desde el resguardo perimetral 
hasta la búsqueda y recolección de la 
evidencia. 

Respecto a las anotaciones de la 
práctica realizada el día 4, al finalizar la 
capacitación se les solicitó que hicieran una 
evaluación grupal de cómo consideraban 
que se había trabajado, con el fin de 
verificar si los mismos tenían en claro los 
conceptos tratados durante el curso.

Finalizada la última jornada de 
prácticas, se dio por concluido el curso, y se 
procedió a la devolución grupal e individual 
de desempeño en las escenas simuladas, 
pasando a celebrar, una vez aprobados, la 
entrega de certificados a todos los 
concurrentes.

CONSIDERACIONES FINALES

Con el Coordinador Forense de la 
Escena del Crimen se pretende, entre otras 
cosas, profundizar la cooperación de los 
distintos miembros de la investigación, 
mejorando el trabajo en equipo. Además, 
que se respeten los protocolos de actuación 
ante un caso criminal para aumentar la 
eficiencia de la recolección de evidencia.

Es una incorporación muy 
importante debido a que la realidad actual 
de la mayorías de las fiscalías, es que están 
integradas por personal muy capacitado en 
el área legal, pero el análisis de hechos es 
una actividad interdisciplinaria, por lo que 
es necesario la presencia de personas que 
conozcan los procedimientos técnicos y 
sepan adaptarlos al derecho procesal de 
cada provincia.

Entre las atribuciones que se 
mencionaron de la figura están: el control 
de los procedimientos técnicos en relación 
a la búsqueda y levantamiento de indicios 
dentro de escenas del crimen y, al mismo 
tiempo, controlar que se respeten los 
procedimientos legales exigidos para 
generar una prueba válida. 

Sin embargo el trabajo de este nuevo 
miembro de las fiscalías no se limita a estas 
labores. También será asesorar al fiscal en 
el pedido de puntos de pericia, evaluar los 
laboratorios disponibles a donde remitir las 
evidencias, y realizar un seguimiento del 
estado de las pericias pedidas; lo que 
provocaría que el sistema de gestión de 
evidencias que opera actualmente 
mediante oficios descentralizados, se 
modernice, volviéndose más eficiente y 
ágil.-

a la estructura de una pericia”

La disertación comenzó con la 
palabra del Lic. Ronelli, quien 
acompañando al Comisario se refirió a las 
generalidades del laboratorio químico, y sus 
aplicaciones en la investigación criminal.

Destacó la importancia del método 
científico, describiendo sus partes, 
equiparándolo con la estructura de un 
informe pericial. Por lo que, al referirnos a la 
práctica pericial, tenemos que hacerlo 
teniendo conocimiento de la ciencia.

Luego se refirió a los métodos 
inductivo y deductivo, y la forma en que se 
los aplica en investigación de la escena del 
crimen; también a los tipos de fenómenos 
que se manejan en un laboratorio: físicos, 
químicos y biológicos. Por último, realizó 
una introducción a la entomología y 
antropología forense, se refirió a los 
métodos de conservación de muestras, a 

manchas de sangre y a revelados a través 
de luminol y bluestar.

Del Mónaco fue quien desarrolló las 
diferentes áreas con que cuenta su 
dependencia, nombrando las posibilidades 
y limitaciones de los estudios que ellos 
realizan. Resaltó los áreas de ADN, 
biológicos y toxicología. Expuso el 
instrumental analítico que posee, y sus 
aplicaciones dentro de la ley 24.051 de 
Residuos Peligrosos. 

Para finalizar la disertación de 
Química Aplicada, así como también la 
parte teórica del curso, el Lic. Jorge O. 
Ossola, profundizó en los ensayos 
realizados en el laboratorio. Explicó que los 
informes periciales tienen que basarse en 
experimentación y no en la mera lectura de 
rótulo. Además detalló el procedimiento de 
apertura de muestras y cuarteo, los 
métodos cualitativos regidos por protocolos 
de la OMS, como ser la cromatografía de 



INTRODUCCIÓN

El tiempo continúa su marcha y con 
él los avances tecnológicos haciendo 
posibles cosas que antiguamente sólo 
podrían atribuírsele al ámbito de la ciencia 
ficción.

Desde la penicilina hasta las 
cirugías desarrolladas por robots 
comandados remotamente, la medicina 
ha evolucionado constantemente, pero 
dicho progreso tiene sus limitaciones, por 
ejemplo, no le permite al más erudito 
galeno responder al interrogante de 
cuando culminará nuestra existencia por 
causas naturales (sin patología alguna de 
fondo).  

La criminalística, al igual que otras 
ciencias, no escapa de estas limitaciones.  
Uno de los interrogantes que hasta la 
actualidad continúa incierto es la 
estimación de la data de un rastro hallado 
en la escena del crimen, es decir, 
determinar la antigüedad únicamente por 
medio de sus características y no por 
datos circundantes o complementarios.

Cada vez con mayor frecuencia se 
reciben solicitudes cuyo interrogante 
pericial es estimar la data de una huella 
revelada en la escena del crimen.

La importancia de dicha estimación 
no sólo es imputable al hecho de ser 

capaces de saber cuando fue estampada 
la impresión, sino también contribuir en 
casos en los que la data del rastro puede 
vincular o no a un individuo, dueño del 
rastro, con el delito investigado.

DESARROLLO

El cotidiano desenvolvimiento de 
un individuo hace que deje plasmadas sus 
impresiones en todo elemento que 
manipule o superficie con que tenga 
contacto.

Dichas impresiones se conocen 
como rastros latentes pudiendo definirse 
como el aposentamiento papilar 
imperceptible a simple vista debido a que 
el material constituyente (sudor y/o sebo) 
es incoloro.  Estos permanecen en la 
superficie continente después que una 
persona la toca de forma voluntaria o 
involuntaria.

El primero en señalar el valor de los 
rastros latentes hallados en la escena del 
crimen fue el Dr. Henry Faulds 
(1843-1930).

Faulds, de origen escocés, era 
médico,  misionero y fue pionero en la 
identificación de la personas a través de 
sus huellas dactilares.

Entre el año de 1879 y 1880, 

Faulds estudió la diversidad de formas 
que adquieren las líneas papilares. 

Hubo un caso que cautivó su 
atención, cerca de donde residía, un 
ladrón había escalado una pared la cual 
estaba pintada de blanco, en la cual había 
quedado estampada en hollín la huella de 
uno de los dígitos del ladrón, quien había 
tropezado con un bracero apagado que se 
encontraba cercano a la pared.  Se dirige 
al lugar a fin de inspeccionar las 
impresiones.  Durante su análisis toma 
conocimiento de que el ladrón había sido 
detenido por la policía, a quienes solicitó 
que le permitieran tomar la ficha dactilar 
del imputado.

Luego de comparar las huellas de 
la pared, que indudablemente eran del 
delincuente, con las de la ficha, verificó 
que eran diferentes, por lo que el detenido 
no era el ladrón.  

Días más tarde fue descubierto el 
verdadero autor a quien también Faulds 
tomó sus impresiones dactilares y 
comprobó que correspondían con las de la 
pared.

Es así que Faulds se formuló una 
pregunta: 

¿Qué pasaría si en todos los 
lugares donde se comete un crimen se 
tomaran las huellas? ¿Y si de esta forma 
se logra capturar a los ladrones y 
asesinos?

Con el correr del tiempo ocurre un 
nuevo robo y esta vez se recurrió a Faulds 
quien descubrió la estampa de la palma 
de una mano sobre un vaso.  Esto le 
permitió establecer que no es necesario 
tener la piel ennegrecida para dejar 
huellas.  Las secreciones emanadas por 
los poros permitían estampar impresiones 
tan claras como las que quedaban por el 
hollín.

Con anterioridad al segundo robo, 
Faulds había solicitado a los criados de 
haciendas que le permitan tomar sus 
impresiones dactilares.

Luego del robo, se le ocurrió 
comparar las huellas del vaso con las 
impresiones que había tomado 
anteriormente a los criados.

No podía creer el hallazgo al que 
había arribado, pero era indiscutible: las 
impresiones del vaso coincidían con las de 
uno de los empleados fichados.

Al ser interrogado, confesó el delito.

Ya no quedaban dudas para Henry 
Faulds, había descubierto un método 
probatorio y de identificación que podría 
revolucionar la investigación policíaca a 
nivel mundial.

Continuando con el legado de 
Faulds, fuerzas policiales de diversos 
países del mundo han examinado 
científicamente los componentes de las 
impresiones latentes desde la década del 
´60 como lo expresa Robert S. 
Ramotowski, en su capítulo Composition 
of latent print residue del libro Advances in 
fingerprint technology.

Lo que motiva el desarrollo de la 
presente investigación es dar respuesta, 
de ser posible, al interrogante pericial 
surgido a raíz de un caso de robo en una 
vivienda, la época es a mediados de junio. 
La escena se presenta con puerta de 
acceso violentada y desorden en todos los 
ambientes del inmueble.

Se procesa el escenario de forma 
sistemática y metodológica, como se 
desarrolla en manuales, tratados y libros 
de Criminalística (fotografía del escenario, 
relevamiento planimétrico, búsqueda de 
superficies pasibles de levantamiento de 
rastros papilares). Se revelan rastros de 
diversos elementos mediante reactivos 
físico pulverulentos, entre ellos, una bolsa 
plástica, un alhajero y de la tapa de una 
caja de cartón. Efectuado el 
levantamiento de los mismos, bajo 
recaudos y formalismos, se da por 
finalizada la labor pericial, no hallando 
otros elementos de valor pericial.

Hasta aquí no difiere de otro hecho 

de robo en una vivienda.

Transcurren tres años desde que 
ocurrió el hecho al momento en que se 
recibe una solicitud de informe cuyo 
objetivo pericial era establecer si uno de 
los rastros relevados en el lugar del hecho 
podía perdurar por varios meses.

La importancia de dilucidar el 
interrogante surge ya que el dueño de 
dichas impresiones hacía varios meses 
que no ingresaba a la vivienda, por lo que 
la respuesta al interrogante lo vincularía 
con robo o no.

Se comienza por detallar todos los 
factores que intervienen en la estampa de 
un rastro latente.

Entre las superficies y los relieves 
papilares existe un “elemento vinculante” 
que hace posible la impresión de los 
rastros latentes: se trata de la secreción 
sudorípara.  Las glándulas sudoríparas 
segregan un material acuoso, pobre en 
sales y elementos orgánicos.  Existen 
circunstancias en las que se produce un 
aumento anormal de la secreción, 
estamos en presencia de una 
hipersudoración o hiperhidrosis, y si 
desaparece o disminuye, de una 
anhidrosis.

Debe tenerse en cuenta que dicho 
elemento conector también pueden 
contener secreciones sebáceas, las que 
revisten gran importancia en lo que 
respecta a la visualización de los rastros 
ya que son más estables al agua que los 
principales componentes del sudor.  

El sebo llega a las crestas papilares 
por medio de la acción de pasar las 
mismas (yema de los dedos o palma de 
manos) por zonas donde existen 
secreciones sebáceas.  Se forma así la 
denominada secreción sudorípara- 
sebácea.  Ciertas circunstancias como el 
estrés, situaciones de riesgo, cambios en 
el estado anímico modifican, en aumento, 
las secreciones sudoríparas-sebáceas 
emanadas normalmente, lo cual 

incrementa la perdurabilidad de los 
rastros.  

Asímismo revisten gran 
importancia los factores biológicos 
individuales como enfermedades (ej. 
fibrosis quística, anhidrosis, etc.), el tipo 
de alimentación (una alimentación rica en 
grasas no tendrá el mismo aporte que una 
alimentación a base de verduras y 
viceversa), cambios hormonales y/o si se 
utiliza medicación, factores que influyen 
directamente sobre la cantidad y calidad 
de las secreciones.  Dichos factores 
biológicos pueden ser congénitos o 
adquiridos, como así también, crónicos o 
transitorios. 

Es posible que cierto factor 
transitorio se haya dado en el momento en 
que se manipuló el elemento, por lo que 
los componentes que conforman el rastro 
latente poseerán cierta carga y 
composición. Luego, con el transcurso del 
tiempo, dicho factor desaparece o culmina 
(ej. si se consume cierta medicación o una 
situación de estrés) por lo que otro 
contacto dejará otro rastro latente con una 
carga y composición diversa que la que 
poseía el inicial.

Los fluidos biológicos se degradan 
por acción del tiempo y de los factores 
ambientales hasta llegar a su completa 
eliminación.

Para hacer visible el rastro latente 
se van a aprovechar las propiedades 
adherentes de las secreciones por medio 
de la aplicación de reactivos físicos 
pulverulentos.  En otras palabras, los 
reactivos pulverulentos se van a pegar a 
las zonas donde existan secreciones 
provenientes del contacto de la piel con la 
superficie del elemento manipulado.

Otra de las modificaciones que se 
producen es sobre los cloruros, parte 
componente del sudor, encontrándose en 
mayor concentración en personas que 
trabajan en oficinas, seguidos por quienes 
trabajan en laboratorios y empleados de 
talleres. También se hallan diferencias 

entre mano derecha e izquierda e incluso 
entre dedos.

Respecto de las superficies es 
menester aclarar que no todo elemento 
con que pueda tener contacto con los 
diseños papilares es propicio para que 
queden dichas impresiones, por lo que la 
aptitud de una superficie está 
directamente vinculada con su capacidad 
de copiar dichos diseños.  Así serán 
denominadas APTAS, aquellas que 
puedan copiar el relieve papilar (ej. vidrio) 
y NO APTAS, las que no puedan (ej. 
algodón). A su vez, pueden agruparse en 
porosas (papeles, cartón, etc.) y no 
porosas (metales pulidos, vidrios, 
plásticos, etc.).  La superficies porosas 
absorben las secreciones sudorípara– 
sebácea, reduciendo el lapso de utilidad 

del rastro papilar ante la exposición a 
reactivos físicos.

Por otra parte, los elementos 
manipulados, se encuentran formando 
parte del escenario del hecho, por lo que a 
las consideraciones antes desarrolladas, 
se suman nuevos factores a tener en 
cuenta y que influirán directamente en la 
perdurabilidad de los rastros.  

Puede tratarse de un lugar aislado 
o público, ser un lugar limpio o sucio, seco, 
húmedo o graso como lo es el sector de 
cocina en una vivienda.  

La acumulación de polvillo sobre la 
superficie, previa al contacto, producirá un 
deterioro en las características 
identificatorias del rastro.

En este caso se trata de un 
escenario cerrado donde la exposición a 
los factores ambientales se encuentra 
más controlada, que en escenarios 
abiertos, pero el calor y la luz continúan 
siendo condiciones de riesgo.

El escenario del hecho, a su vez, se 
halla inmerso en un contexto ambiental el 
cual ofrece características que también 
deben tenerse en cuenta como por 
ejemplo el clima. 

Las condiciones climáticas a 
considerar son: 

• La temperatura, ya que a 
medida que aumenta, será mayor la 
velocidad de degradación de las 
secreciones.  

• La luz solar, que produce, 
sobre el rastro latente, el mismo efecto 
que el aumento de la temperatura.  

• La humedad, que incrementa 
ligeramente la perdurabilidad del rastro al 
mantenerlo hidratado.  

• La acción de corrientes de 
aire, que favorece el secado de los rastros, 
acelerando su deterioro.  

• Las lluvias fuertes, que 
destruyen los rastros papilares 
rápidamente.

Así mismo debe tenerse en cuenta 
que dichos factores ambientales no sólo 
afectan al rastro sino que también pueden 
deteriorar su elemento contenedor.

Es dable mencionar que de la 
casuística pericial surgen experiencias en 
las que se han revelado rastros papilares 
mediante reactivos físicos pulverulentos 
hasta tres meses con posterioridad a su 
aposentamiento, constituyendo 
situaciones excepcionales de 
conservación del elemento en el lugar del 
hecho, que de no haberse dado, no habría 
sido posible detectarlos y revelarlos.

Es razonable pensar en repetir la 
experiencia, tratando de utilizar el mismo 
soporte, si fuera posible, la misma época 
del año, el tipo de lugar (interior o exterior), 
así como toda circunstancia atinente a 
ese hecho investigado, utilizando los 
medios más fidedignos para la repetición, 
debiendo considerar que los factores 
biológicos individuales transitorios no 
pueden ser repetidos. 

La influencia del transcurso del 
tiempo como así también de los factores 
externos, la composición del rastro y el 
tipo de superficie afectada deterioran la 
impresión, disminuyendo el poder de 
adherencia de los reactivos físicos.  Así, 
las líneas se presentan más delgadas y 
entrecortadas, signo atribuible a un rastro 
antiguo, esta afirmación posible si se 
despreciaran circunstancias biológicas, 
como la anhidrosis, que favorecen la 
disminución en la cantidad de secreciones 
emanadas por lo que los rastros revelados 
poseen aspecto de ser de vieja data.

CONSIDERACIONES FINALES

• Las secreciones sudoríparas- 
sebáceas, al igual que el resto de los 
fluidos biológicos, se degradan hasta 
eliminarse por completo por acción del 
tiempo y de los factores ambientales.

• Existen factores biológicos 
individuales que modifican las 
secreciones en calidad y cantidad locuaz y 
repercute sobre la perdurabilidad de los 
rastros latentes.

• Dentro de los factores 
biológicos individuales, los de carácter 
transitorio pueden estar presentes al 
momento en que se plasmó la impresión y 
luego desaparecer o culminar, lo cual 
impide el desarrollo de futuras 
experiencias y a fin de poder contrastar los 
resultados entre en rastro del escenario y 
el de la experimentación.

• Los rastros se comportan de 
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diversa forma dependiendo del tipo 
superficie afectada.  En superficies 
porosas, debido a la absorción de las 
secreciones, la perdurabilidad será menor 
al ser tratada mediante reactivos físicos.

• La diversidad de escenarios 
posibles y las particularidades que ofrece 
cada uno de ellos es otro factor influyente 
a la hora de estimar la data.  Un rastro 
expuesto a la intemperie no perdurará el 
mismo tiempo que uno que se encuentra 
en un dormitorio, al igual que será 
diferente un rastro plasmado sobre un 
objeto en el baño que uno aposentado 
sobre un elemento en la cocina.

• Las condiciones ambientales 
y/o factores climáticos son un factor más 
que importante a tener en cuenta, ya que 
acelerarán o no el deterioro normal del 
rastro. Es casi imposible reproducir las 
condiciones climáticas, especialmente 
experiencias a largo plazo (varios meses 
en éste caso).

• Si bien se trata de un 
escenario cerrado, como ya se explicó, el 
mismo se halla inmerso en un ambiente el 
cual sufre variaciones climáticas diarias 
las que no poseen una constante, lo cual 
dificulta una futura reproducción de las 
condiciones en que se plasmó y perduró el 
rastro.

En síntesis, no es posible 
determinar con exactitud los períodos 
referidos de manera categórica respecto 
del lapso de tiempo preciso, en cuanto a la 
duración de un rastro de origen papilar 
sobre un soporte determinado ya que el 
sinnúmero de variables ambientales y/o 
biológicas que intervienen, hacen que no 
se pueda establecer fehacientemente la 
data de los rastros.

De igual forma el galeno, a quien 
inicialmente consultamos sobre cuando 
ocurrirá el deceso de una persona por 
causas naturales, no puede responder de 
forma concluyente ya que el sinfín de 
variables que deben tenerse en cuenta no 
lo hace posible.

Establecer la data de un rastro es 
posible por datos conexos a los elementos 
peritados, como por ejemplo conocer la 
última vez que se manipuló dicho objeto, 
pero esto ya no es ámbito de incumbencia 
de la Criminalística.-
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La Justicia en Manos de la Ciencia

INTRODUCCIÓN

La inspección de la escena del 
hecho puede ser uno de los puntos más 
críticos dentro de una investigación judicial 
penal. Este es un acto irreproducible y por 
ello debe ser encarada de manera tal que 
pueda extraerse la mayor cantidad de 
información antes de que se pierda por 
completo. 

La dirección de una investigación 
judicial en Argentina, como lo dice la 
legislación vigente, se encuentra a cargo del 
juez, quien la delega en el fiscal. Sin 
embargo, en la formación que estos dos 
funcionarios tienen para ocupar sus cargos, 
se profundiza mucho en cuestiones legales 
siendo muy escueta en otros puntos igual 
de importantes como lo son la criminalística 
o las ciencias forenses, dejando por lo tanto 
libradas éstas ramas al mero interés 
particular de cada funcionario. Esta extraña 
particularidad provoca, en el mejor de los 
casos, retrasos judiciales; y en los peores, 
pérdidas de pruebas que conllevan a la 
imposibilidad de esclarecer un delito. 

Además, quienes las dirigen tienen 
también otras responsabilidades, haciendo 
que cuestiones primordiales, como 
presenciar todas las escenas del hecho, 
sean impracticables. 

Es por ello que, desde el Programa 

Nacional de Criminalística, se ha impulsado 
una nueva figura denominada “Coordinador 
del Trabajo Forense de la Escena del 
Crimen”; quien será el encargado de asistir 
al fiscal en todas las cuestiones que tengan 
que ver con la Inspección Ocular Técnica de 
la escena del hecho, del levantamiento de 
indicios, de la remisión y seguimientos de 
los mismos en estudios periciales y de 
verificar que todos estos procesos se 
realicen siguiendo los protocolos actuales 
de investigación, y supervisar el respeto por 
los procedimientos a fin de que no vuelva en 
el futuro a caerse una pericia por falta de 
legalidad, convirtiéndose en dueños y 
responsables de la evidencia. Dicho 
Coordinador será el nuevo integrante en las 
fiscalías de toda la Argentina, y para fin de 
año, está planificada la capacitación de los 
primeros 500.

Los integrantes de Revista Skopein, 
tuvimos el agrado de ser invitados por el 
director del programa, el Lic. Eloy Torales, a 
presenciar como oyentes del primer curso 
de capacitación realizado en CABA y del 
cual participó personal de las fiscalías de 
toda Argentina, quienes deberán luego 
replicar la capacitación en sus respectivas 
provincias.

INAUGURACIÓN

La apertura se llevó a cabo en el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación.

Siguiendo los pasos de un acto 
protocolar, la ceremonia fue presidida por el 
Dr. Julián Álvarez,  Secretario de Justicia de 
la Nación, en representación del Ministerio. 
Junto a él, la Dra. María del Carmen Falbo, 
Procuradora General de la Provincia de 
Buenos Aires y Vicepresidenta del Consejo 
Federal de Política Criminal; y el Dr. Pablo 
López Viñals, Procurador General de la 
Provincia de Salta, y Vicepresidente del 
Consejo de Procuradores, Fiscales, 
Defensores y Asesores de Justicia.  

Tomó primero la palabra el Dr. López 
Viñals, quien, luego de felicitar a los 
organizadores, centró su presentación en la 
necesidad de incorporar la labor 
criminalística a las fiscalías, ya que 
actualmente se encuentra tercerizada 
sobre las fuerzas armadas. Indicó además 
que el Coordinador del Trabajo Forense 
sigue la misma línea que otros proyectos de 
cooperación entre el Gobierno Nacional y 
los Ministerios, como lo son los nuevos 
laboratorios de la Procuración, y que esto es 
posible gracias al trabajo conjunto de los 
diferentes organismos.

A continuación, tomó la palabra la 
Dra. Falbo, quien también resaltó la 

cooperación entre organismos, y explicó 
que esto posibilita que se puedan llevar a 
cabo proyectos de mucha trascendencia, 
como los laboratorios mencionados, 
capacitación de funcionarios judiciales, y la 
creación del Coordinador Forense Fiscal. 
Destacó la gestión realizada por el Lic. Eloy 
Torales y su equipo en la organización del 
evento, y para finalizar, se dirigió a los 
cursantes aconsejando que aprovechen el 
curso para aprender cosas nuevas, 
perfeccionarse en las que ya saben y 
compartir con sus pares las experiencias de 
cada uno, puesto que considera que esa es 
la mejor manera de trabajar. 

Por su parte el Dr. Julián Álvarez, dio 
la bienvenida a todos los operadores que se 
capacitarían en el curso y, al mismo tiempo, 
les recordó el compromiso de obtener 500 
Coordinadores para fin de año mediante la 
réplica del mismo. Además, resaltó que los 
proyectos de cooperación presentados se 
encuentran entre los más importantes para 
el Ministerio de Justicia, debido a la 
experiencia e interés del Ministro de Justicia 
en el tema,  junto con el impulso de la 
Procuradora; y agregó que cuando el 
objetivo sea dar verdaderas herramientas 
para mejorar el sistema judicial, siempre se 
obtendrán respuestas positivas desde el 
organismo al cual representa.  

Dado por concluido el acto, se dio 

por inaugurado el Curso de Capacitación del 
Coordinador del Trabajo Forense de la 
Escena del Crimen, invitando a los 
participantes al auditorio donde se dictarían 
las clases teóricas.

DINÁMICA DEL CURSO

El curso fue dictado del 02 al 06 de 
junio de 2014 en CABA, y la capacitación 
constó de una parte teórica de 3 días con 
10 horas cátedra cada uno, dictado en la 
sede del Archivo y Museo Históricos del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. 
Arturo Jauretche”, por representantes de 
las distintas áreas de investigación criminal 
de las fuerzas armadas, quienes dieron 
charlas especializadas sobre ramas 
criminalísticas como ser papiloscopía, 
balística, química, entre otras, y apuntada a 
transmitir experiencias; y 2 días de práctica 
realizada en la Escuela de Cadetes de la 
Policía Federal Argentina “Juan Ángel 
Pirker”, donde se aplicaron los 
conocimientos adquiridos durante la 
cursada, en escenarios simulados. 

EXPONENTES TEÓRICOS

Día 1: Lunes 02/06/2014

El curso fue iniciado por el Lic. Eloy E. 
Torales (Director del Programa Nacional de 
Criminalística), quien luego de explicar 
cómo sería el cronograma del mismo, 
presentó al primer expositor.

1er. disertación: “Criminalística”, 
Prefecto Principal Lic. Jorge Delgado 

“Para el coordinador, lo importante 
de la aplicación de la tecnología, no es 
saber manejarlas sino saber que existen, 
para qué sirven y en qué casos las 
podríamos utilizar”

Luego de presentarse como actual 
jefe de la División Criminalística en la 
Prefectura Naval Argentina, hizo hincapié en 
que la idea del curso no era hacer una 
discriminación técnica de las distintas 
disciplinas, sino meramente transmitir 
experiencias respecto a la aplicación de 
dichas técnicas, y que los cursantes 
comprendan qué herramientas poseen para 
poder discriminar cuál pueden y/o deben 

utilizar en cada caso. Remarcó también la 
importancia de la participación de los 
mismos, con preguntas, y aportando las 
experiencias y realidades particulares de 
cada provincia.

En esta primera exposición habló 
sobre Criminalística en general, explicando 
cómo funciona la Policía Científica 
actualmente.

Diferenció a la criminalística en 
“criminalística de campo” que es la que 
accede al lugar del hecho y cuyo trabajo es 
fundamental, ya que si contaminan los 
indicios no hay evidencia (donde se 
pretende que cumpla un rol importante el 
Coordinador Forense), y “criminalística de 
laboratorio”, quien recibe lo recolectado y lo 
analiza, pero si no lo hace en condiciones, 
aunque tenga el mejor equipamiento, no va 
a llegar a ningún resultado o, peor aún, va a 
llegar un resultado erróneo.

A lo largo de su exposición hizo 
mención de diversos casos que fueron muy 
ejemplificativos y claros para cada punto en 
particular.

2da. disertación: “Protocolo Federal 
del Lugar del Hecho”, Lic. Eloy Emiliano 

Torales

“Llegar a la verdad a través de la 
ciencia, la lógica y la razón”

El organizador del evento dedicó 
unas palabras a los proyectos que se están 
llevando a cabo para mejorar tanto la 
criminalística de campo como la de 
laboratorio, haciendo hincapié en los 
nuevos laboratorios pertenecientes al 
Ministerio Público Fiscal, y aclaró que 
fomentar el trabajo en equipo y de forma 
interdisciplinaria es uno de los principales 
objetivos del curso. 

Luego se refirió a los protocolos de 
actuación que fueron desarrollados para su 
aplicación en investigación criminal, 
destacando que deben ser adaptados a la 
realidad de cada provincia y que todos los 
intervinientes en la investigación deben 
saber de ellos, puesto que esto le dará 
mayor provecho a toda la inversión 
realizada.

Llegar a la verdad a través de la 
ciencia, la lógica y la razón, e investigar para 
detener y no detener para investigar, fueron 
dos de los conceptos centrales de su 
disertación.

Con un video ejemplificativo, 

demostró la manera correcta de 
inspeccionar una escena del crimen, 
teniendo en cuenta el papel que cada perito 
debe cumplir en la misma.

Explicó con detenimiento el 
Protocolo Federal de Preservación (2008), a 
la vez que hizo referencia a los puntos 
críticos de la investigación, proponiendo 
ejemplos teóricos y citando casos reales. 

Al finalizar, debatió con los oyentes 
acerca de los alcances y funciones de la 
nueva figura, y sobre las diferentes 
realidades de cada provincia. 

3ra. disertación: “Criminalística de 
Campo”, Comisario Mayor Marcelino Cottier

"Cada persona no autorizada a 
ingresar a la escena es un potencial 
destructor de los indicios"

Explicó las diferentes escenas del 
hecho que el perito puede encontrar, y 
cómo debe proceder en cada caso. Con 
diapositivas de hechos reales invitó, en todo 
momento, a los participantes del curso a 
descifrar qué pudo haber sucedido, y cómo 
hubieran procedido a su levantamiento y 
análisis, insistiendo en que traten de no 
sólo mirar, sino observar.

También se refirió a cómo se realiza 
la búsqueda de personas mediante el 
SIBIOS y las formas de lograr una exitosa 
identificación física-humana; y respecto del 
GeoRadar aplicado a la búsqueda de 
cadáveres, que los detecta incluso bajo el 
agua.

Destacó la importancia de trabajar 
con prudencia, tratando de preservar de la 
mejor manera posible la escena, pero con la 
suficiente celeridad como para no perder la 
potencial evidencia. Se refirió a los métodos 
de preservación de la escena con casos 
concretos, y la necesidad de que el 
relevamiento sea completo, explicando las 
formas de levantamiento de diferentes 
elementos indiciarios, como ser colillas de 

cigarrillos, huellas, etc.

Aclaró que no se debe permitir el 
ingreso a personas ajenas a la 
investigación, siempre se debe mantener 
alejado a los medios de comunicación ya 
que pueden entorpecer la tarea de los 
peritos, quienes deben mantener la 
confidencialidad de los detalles del caso.

4ta. disertación: “Fotografía forense”, 
Subprefecto José Díaz

“La fotografía nos acompañará 
durante todo el proceso investigativo”

Inició la charla dejando en evidencia 
la importancia de la fotografía, ya que ella 
nos acompañará durante todo el proceso 
investigativo. 

Se refirió luego a los fundamentos 
de la luz, a los espectros no visibles, al 
equipamiento necesario para fotografiar, las 
características de las cámaras comunes y 
cómo adaptarlas al uso forense.

Al igual que la criminalística, 
diferenció la fotografía de campo, en el 
lugar del hecho y la de laboratorio. También 
se refirió a la calidad, que muchas veces no 
permite apreciar detalles. 

Al referirse al formato digital, indicó 
que el manejo de los archivos merece un 
control más estricto, para mantener la 
cadena de custodia y evitar que se filtre 
información. 

Las tomas en la escena se deben 
realizar teniendo la precaución de no 
contaminarla y siguiendo el método que 
cuenta de cuatro pasos: modo panorámico, 
media, acercamiento y en detalle. Con esa 
secuencia se asegura que se observe la 
ubicación, la posición, el elemento y sus 
características, y se evitan olvidos.

Nos hizo comprender que la 
fotografía no sólo sirve como medio de 
prueba al retratar la escena, sino también 
para analizarla con tranquilidad 

posteriormente, reconstruirla cuando ésta 
fue alterada u observar detalles pasados 
por alto en el momento de la inspección. 
Aunque comentó que si se tiene la 
posibilidad de ir al lugar del hecho y ésta se 
mantiene sin modificaciones, es preferible 
trabajar sobre ella directamente y no sobre 
la fotografía.

Para finalizar, se refirió a las 
filmaciones, señalando que se debe tener 
en cuenta el tiempo al que se reproducen, el 
cual no siempre concuerda con el real, y que 
luego de equiparar ambos es posible 
obtener, por ejemplo, velocidades. Otro 
punto a tener en cuenta son los efectos 
ópticos, y explicó cómo reconocerlos.

Día 2: Martes 03/06/2014

5ta. disertación: “Papiloscopía 
YLevantamiento de Rastros Forenses”, 
Comisario Principal Sergio Girotti

“Es importante que se sigan 
tomando los indubitados por personal 
idóneo, o que se capacite a un miembro, 
para realizar dicha labor”

 Comenzó explicando que en 
Argentina se aplica el sistema 
dactiloscópico de Juan Vucetich, pero que 

existen algunas variaciones en cuanto a 
nomenclatura, entre Policía Federal y de 
Provincia. A continuación, realizó una 
detallada exposición sobre dicho sistema.

Luego comentó que otros países 
usan variantes del sistema: en España el 
Método Olóriz, en Perú hablan de 
dextrodelta y siniestrodelta en vez de delta 
a la derecha y a la izquierda, en Chile 
utilizan la Clave 14 (basada en el sistema de 
Vucetich), en Inglaterra el sistema Henry 
(unifica las presillas y agrega otro tipo de 
dibujo: “los compuestos”).

Debido a la pregunta de un cursante, 
el disertante explicó que las huellas 
dactilares no son una característica 
exclusiva de los humanos, sino que también 
se presentan en primates, y que en ellos 
abundan los verticilos. Todas las 
subespecies tienen huellas con diseños 
variados, incluso los monos aulladores 
poseen diseños en la parte vertebrada de 
su cola prensil, con dibujos parecidos a los 
arcos, donde se observan puntos 
característicos.

Les explicó también cómo debe ser 
llevada a cabo una correcta toma de 
impresiones y cómo proceder en presencia 
de anomalías. 

Refiriéndose a los nuevos sistemas 

digitales, opinó que son brillantes pero que 
la toma se hace simplemente por apoyo de 
los dedos. Y si bien al AFIS no le interesa el 
diseño sino los puntos característicos, 
argumentó que en la mayoría de los casos 
en los que se requiere una identificación no 
se posee un dubitado completo, por lo cual 
cuanto más completo sea el indubitado más 
posibilidades de lograr identificarlo habrá. 

En su experiencia, la mayoría de los 
problemas surgen por la falta de deltas en 
la toma de la huella, por lo que considera 
que deben ser tomadas por personal 
idóneo.

6ta. disertación: “Documentología”, 
Prefecto Principal  Jorge Delgado

“La investigación de una impresión, 
un escrito o una firma, va a tomar relevancia 
en fraudes, estafas y otros delitos 
económicos”

En esta segunda exposición se refirió 
a las pericias documentológicas en general, 
explicando el cotejo de firmas y 
manuscritos, el análisis de borrados y 
agregados, las tecnologías aplicadas hoy en 
día, los sistemas de impresión utilizados 
para la falsificación de papel moneda y 
otros documentos, y su forma de detección.

Luego, entregó ejemplares 
originales, adulterados y falsificaciones a 
los cursantes, para que observaran por 
ellos mismos las medidas de seguridad y los 
tipos de impresión, mientras realizaba una 
descripción de cada uno.

Realizó un breve planteo del estado 
de la cuestión acerca de uno de los 
misterios que le quedan por resolver a la 
documentología: la determinación de la 
antigüedad de las tintas, debido a que aún 
hoy en día no hay método que pueda 
definirla de manera absoluta, pero 
aclarando que puede lograrse una 
antigüedad relativa en caso de existir 
entrecruzamientos de trazos.

Otros de los temas abordados por el 
licenciado fue el análisis de pasaportes y 
cédulas de identidad, el equipamiento con 
que cuenta la policía, como los 
comparadores espectrales, relatando 
interesantes anécdotas relacionadas, 
desde su experiencia profesional.

MEB para análisis de tintas, 
falsificación de marcas de ropa y de 
soportes ópticos (CD's y DVD's), fueron otros 
de los temas también abordados.

7ma. disertación: “Levantamiento de 
Cadáver”, Dr. Alfredo Sapag

"La autopsia comienza en el lugar del 
hecho"

Nos contó primero sus inicios como 
médico, sus experiencias personales y 
vivencias en el Cuerpo Médico Forense. 

Insistió en la importancia de que 
cada perito que actúa en el lugar del hecho 
conozca no sólo su especialidad, sino 
también saber lo que están haciendo sus 
colegas, que ponen en práctica otras 
disciplinas pero en la misma escena, para 
no afectar la tarea de otro.

El médico debe saber interpretar lo 
que nos "dice" el muerto. 

Nos cuenta que en CABA existe un 
doble sistema: por un lado, el médico 
legista que arriba al lugar del hecho, y por el 
otro, el médico forense en la morgue que 
realiza la autopsia, destacando que esto 
permite que el uno pueda ver lo que el otro 
pasó por alto. 

Comparó y relacionó el trabajo del 
médico legista, en esos dos lugares, con el 
de los peritos criminalísticos, ya que deben 
responder las mismas interrogantes. 
Además, mencionó que el estudio siempre 
debe ser completo, metódico y sistemático. 
También destacó la importancia de la 
fotografía para, entre otras cosas, reveer los 
casos analizados, pudiéndose observar  

aquellos detalles que no se apreciaron en 
un primer momento.

Analizando situaciones reales, 
desarrolló los pasos que realiza el médico 
en el lugar del hecho: descripción completa 
del lugar, las características y condiciones 
del entorno y del cadáver; y de este último, 
su cronotanatodiagnóstico, causa y 
mecanismo de muerte, posición del cuerpo 
y sus miembros, cómo estaba vestido, y 
demás detalles, muy importantes que 
deben tenerse en cuenta. 

Día 3: Miercoles 04/06/2014

8va. disertación: “Química aplicada a 
la investigación criminal”, Comisario Mayor 
Cristina Raverta 

“Los análisis de ADN van a ser cada 
vez más sensibles; hoy con escasa cantidad 
de muestra puedo obtener el perfil”

Su disertación resaltó los últimos 
adelantos tecnológicos sobre genética, 
ensayos físicos-químicos y toxicología, 
aplicados a la investigación criminal.

Comenzó explicando la 
conformación de la División de Química 
Legal, su funcionamiento y su distribución 
en la Provincia de Buenos Aires. 

Al referirse al ADN, explicó que el 
avance en materia es tal, que la labor de los 
laboratorios de rutina actual fue reducida a 
determinar la aptitud de la muestra para el 
análisis de ADN. La criminalística de campo 
también fue afectada, ya que con métodos 
más sensibles, se puede contaminar la 
muestra incluso al hablar, por lo que se 
tiene que aumentar los cuidados, y además, 
se hace indispensable formar al personal 
policial sobre los nuevos procedimientos 
para no perder este tipo de evidencia. 

Existen protocolos de levantamiento 
y transporte de muestras tomadas en la 
escena, lo más importante es nunca utilizar 
bolsas de nylon para guardar material 

biológico. 

Finalizando el tema, se refirió al ADN 
de toque, la posibilidad de obtener un perfil 
completo desde un solo pelo, nuevos 
marcadores, entre otras novedades sobre 
genética.

También se refirió a muestras de 
deflagración, y luego de realizar una 
cronología de los métodos antiguos de 
determinación, arribo al método actual: la 
observación con Microscopio  de Barrido 
Electrónico (MEB). Con éste se logra 
suficiente aumento como para analizar 
diminutas partículas de formato y 
composición específicas de pólvora 
deflagrada. Además mencionó otras 
aplicaciones del MEB, como comprobar en 
lámparas de tungsteno si estaban 
prendidas al momento de romperse.

Finalizó mencionando brevemente a 
las determinaciones por espectrofotometría 
infrarroja que también realizan en los 
laboratorios de la policía.

9na. disertación: “Balística Forense”, 
Comisario Inspector Dora Albornoz

“La prueba definitiva o el examen 
final lo va a dar un perito”

La disertación se realizó en conjunto 
con los Lic. Matías Romero Ale y el Lic. 
Javier Rio, quienes comenzaron 
introduciendo el concepto de balística, su 
aplicación en el ámbito forense y las 
pericias que se realizan en relación a esta 
materia. Clasificaron las mismas en base a 
los tipos de balística: interior, exterior y de 
efecto. En el primer grupo predominan las 
pericias de laboratorio, y además se 
explicaron la determinación de aptitud y 
funcionamiento; la determinación de calibre 
y otras características de la munición, vaina, 
proyectiles, etc; La determinación de 
celosidad de la cola del disparador, los 
procedimientos y conclusiones posibles 
para cada tipo de pericia, resaltando la 
función del perito y las consideraciones en 
los actos irreproducibles. 

Dedicaron la mayor parte de la 
disertación al proceso de identificación 
balística y al SAIB (Sistema Nacional 
Automatizado de Identificación Balística), 
un programa que incluye a todas las fuerzas 
federales; Y aunque se está trabajando para 
instalar más terminales, actualmente la 
única generadora de códigos (ingreso de 
datos) se encuentra en la Div. Criminalística 
de PFA. Explicaron cuáles son los elementos 
que deben remitir para ingreso de datos, 
luego el procedimiento de búsqueda y su 
aplicación, comentando casos en los que ya 
se ha utilizado. 

Sin embargo, destacaron que para 
una conclusión categórica sigue siendo 
indispensable la intervención del perito 
cotejando los elementos físicos.  

Al tomar la palabra, la comisario 
Albornoz se refirió a la necesidad de agotar 
las pruebas durante la investigación y la 
cooperación del perito con el juez, cuyo 
asesoramiento en aspectos técnicos 
siempre da buenos resultados. Además, 

resaltó la importancia de la preservación de 
la escena, ya que el trabajo posterior de los 
laboratorios no servirá si esto falla. 

Para finalizar la disertación, invitó a 
los cursantes a conocer las instalaciones de 
Superintendencia de Policía Científica de 
PFA. 

10ma. disertación: “Informática 
Forense”, Segundo Comandante Leonardo 
Iglesias

“La evidencia digital es frágil y debe 
ser tratada adecuadamente”

Comenzó su disertación 
comentando las tareas realizadas en la Div. 
Informática Judicial de Gendarmería, 
definiendo su capacidad y alcances. Ésta 
contempla todo lo vinculado a la informática 
forense, incluyendo la investigación de 
celulares, que aumentó en los últimos 
tiempos. Mencionó los softwares 
específicos de análisis forense que cuenta 

la división, por ejemplo, Encase o FTK. 
Destacó la importancia del uso correcto del 
hardware para el secuestro de material 
informático, como el de bloqueadores de 
escritura, a fin de no alterar la evidencia, 
poder analizarla y eventualmente elevarla al 
rango de prueba ante determinada causa, 
evitando que ésta se caiga.

Mencionó los tipos de delitos que 
comúnmente recibe la división, como 
fraudes económicos, pornografía infantil, 
robo de propiedad intelectual, y malware 
(software malicioso, como el controvertido 
"keylogger"); sin contar aquellos que aún no 
están clasificados, y que generan vacíos 
legales.

Hizo hincapié en la forma en que 
deben ser tratados los puntos de pericia, y 
el asesoramiento que requiere el Juez ante 
estas situaciones por desconocimiento en 
la materia, como por ejemplo que envíen la 
búsqueda de información a través de 
palabras clave (keywords) a fin de filtrar 
mejor la misma.

Contando casos particulares, y 
respondiendo preguntas de los presentes, 
desmitificó la importancia que se le suele 
dar a la IP para la identificación de usuarios; 
mencionó la dificultad que se presenta a la 
hora de requerir cooperación a las redes 
sociales para la obtención de información, y 
describió el contenido que se expone en la 
deep web o web oculta, entre otras 
cuestiones.

Comparó la evidencia digital con la 
convencional, señalando que la primera es 
mucho más frágil y debe ser tratada 
adecuadamente en el análisis de la 
información, tanto con hardwares como 
softwares específicos que utilizan la 
criptografía (hash), asegurando que la 
información de determinado dispositivo no 
ha sido modificada en el proceso.

 

11va disertación: “Química Aplicada”, 
Comisario Héctor Ríos del Mónaco
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placa delgada o la cromatografía gaseosa, 
espectrometría de masa,  la química clásica 
y la utilidad de cada uno. 

PRÁCTICAS

Las clases prácticas del Jueves 5 y 
Viernes 6 se llevaron a cabo en la Escuela 
de Cadetes de la Policía Federal “Juan Ángel 
Pirker”. 

Día 4: Jueves 05/06/2014 

Clase Práctica “Lugar del Hecho 
Cerrado”

Esta primera práctica consistió en 
observar desde un auditorio, a través de 
una pantalla, dos situaciones recreadas 
referentes a un lugar del hecho cerrado.

La situación primera, fue realizada 
sin seguir los procedimientos sugeridos en 
los protocolos de actuación, e incluso sin 
respetar normas básicas como la utilización 
de guantes, no mover objetos antes de la 
documentación fotográfica o no fumar en la 
escena. La segunda situación se desarrolló 
de manera contraria, siguiendo los 
protocolos.

El objetivo de la práctica, era tomar 
conciencia de cómo se podía perder la 

evidencia por una mala inspección, 
contaminarla y de que también existe riesgo 
de recolectar evidencia falsa (como el 
cigarrillo del testigo) por no seguir los 
protocolos o desconocer las técnicas. 
Durante estas simulaciones, los cursantes 
debían tomar nota, aplicando los 
conocimiento aprendidos en las clases 
teóricas, de las acciones correctas e 
incorrectas que observaban, para ser 
debatidas al finalizar las proyecciones.

En una segunda actividad, los 
cursantes se trasladaron al polígono virtual 
de la escuela, donde un instructor explicó 
en qué consisten los ejercicios realizados 
allí por los cadetes. A continuación, puso en 
situaciones virtuales de combate a los 
cursantes, para demostrar y concientizar a 
estos miembros de las fiscalías de la 
dificultad en la toma de decisiones, sobre si 
deben utilizar o no el arma, ante cada caso 
diferente que deben enfrentar los miembros 
del cuerpo policial, ya que las mismas 
deben efectuarse en milésimas de 
segundos para evitar la pérdida de una vida, 
ya sea la propia, la del delincuente o la de 
un tercero. 

Fuera de programa, nos dirigimos a 
las instalaciones de la Superintendencia de 
Policía Científica donde la Comisario 
Albornoz de la Policía Federal nos 
acompañó a recorrer las áreas de balística 

(SAIB) y biometría (AFIS, de voz, de rostro).

  

Día 5: Viernes 06/06/2014

Clase Práctica “Lugar del Hecho 
Abierto”

Durante el segundo día de práctica, 
fueron los alumnos quienes trabajaron en la 
escena del hecho divididos en equipos. A 
cada integrante se lo proveyó con todo el 
equipamiento necesario para realizar las 
prácticas: tyvek, gafas protectoras, guantes 
de nitrilo y barbijos; y se aclaró que en casos 
reales se debía también utilizar protección 
para el calzado.

Utilizando las instalaciones de la 
Escuela de Cadetes, que posee una ciudad 
de entrenamiento con diferentes 
escenarios, como una estación de servicio, 
supermercados e incluso una estación de 
tren, se simularon diferentes escenas del 
crimen, en donde los cursantes trabajaron 
cumpliendo diferentes roles: coordinador 
del trabajo forense, fotógrafo, planimetrista, 
perito de rastros, perito en balística; para lo 
cual debían aplicar los procedimientos 
estudiados durante la semana, 
supervisando la legalidad de los mismos y 
realizando desde el resguardo perimetral 
hasta la búsqueda y recolección de la 
evidencia. 

Respecto a las anotaciones de la 
práctica realizada el día 4, al finalizar la 
capacitación se les solicitó que hicieran una 
evaluación grupal de cómo consideraban 
que se había trabajado, con el fin de 
verificar si los mismos tenían en claro los 
conceptos tratados durante el curso.

Finalizada la última jornada de 
prácticas, se dio por concluido el curso, y se 
procedió a la devolución grupal e individual 
de desempeño en las escenas simuladas, 
pasando a celebrar, una vez aprobados, la 
entrega de certificados a todos los 
concurrentes.

CONSIDERACIONES FINALES

Con el Coordinador Forense de la 
Escena del Crimen se pretende, entre otras 
cosas, profundizar la cooperación de los 
distintos miembros de la investigación, 
mejorando el trabajo en equipo. Además, 
que se respeten los protocolos de actuación 
ante un caso criminal para aumentar la 
eficiencia de la recolección de evidencia.

Es una incorporación muy 
importante debido a que la realidad actual 
de la mayorías de las fiscalías, es que están 
integradas por personal muy capacitado en 
el área legal, pero el análisis de hechos es 
una actividad interdisciplinaria, por lo que 
es necesario la presencia de personas que 
conozcan los procedimientos técnicos y 
sepan adaptarlos al derecho procesal de 
cada provincia.

Entre las atribuciones que se 
mencionaron de la figura están: el control 
de los procedimientos técnicos en relación 
a la búsqueda y levantamiento de indicios 
dentro de escenas del crimen y, al mismo 
tiempo, controlar que se respeten los 
procedimientos legales exigidos para 
generar una prueba válida. 

Sin embargo el trabajo de este nuevo 
miembro de las fiscalías no se limita a estas 
labores. También será asesorar al fiscal en 
el pedido de puntos de pericia, evaluar los 
laboratorios disponibles a donde remitir las 
evidencias, y realizar un seguimiento del 
estado de las pericias pedidas; lo que 
provocaría que el sistema de gestión de 
evidencias que opera actualmente 
mediante oficios descentralizados, se 
modernice, volviéndose más eficiente y 
ágil.-

a la estructura de una pericia”

La disertación comenzó con la 
palabra del Lic. Ronelli, quien 
acompañando al Comisario se refirió a las 
generalidades del laboratorio químico, y sus 
aplicaciones en la investigación criminal.

Destacó la importancia del método 
científico, describiendo sus partes, 
equiparándolo con la estructura de un 
informe pericial. Por lo que, al referirnos a la 
práctica pericial, tenemos que hacerlo 
teniendo conocimiento de la ciencia.

Luego se refirió a los métodos 
inductivo y deductivo, y la forma en que se 
los aplica en investigación de la escena del 
crimen; también a los tipos de fenómenos 
que se manejan en un laboratorio: físicos, 
químicos y biológicos. Por último, realizó 
una introducción a la entomología y 
antropología forense, se refirió a los 
métodos de conservación de muestras, a 

manchas de sangre y a revelados a través 
de luminol y bluestar.

Del Mónaco fue quien desarrolló las 
diferentes áreas con que cuenta su 
dependencia, nombrando las posibilidades 
y limitaciones de los estudios que ellos 
realizan. Resaltó los áreas de ADN, 
biológicos y toxicología. Expuso el 
instrumental analítico que posee, y sus 
aplicaciones dentro de la ley 24.051 de 
Residuos Peligrosos. 

Para finalizar la disertación de 
Química Aplicada, así como también la 
parte teórica del curso, el Lic. Jorge O. 
Ossola, profundizó en los ensayos 
realizados en el laboratorio. Explicó que los 
informes periciales tienen que basarse en 
experimentación y no en la mera lectura de 
rótulo. Además detalló el procedimiento de 
apertura de muestras y cuarteo, los 
métodos cualitativos regidos por protocolos 
de la OMS, como ser la cromatografía de 


