
Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo aportar a la discusión de la incorporación de 
nuevas tecnologías para mejorar la conservación de elementos óseos humanos, a partir 
de la implementación de una técnica como fotogrametría de rango corto. El estudio 
se llevó a cabo con cráneos humanos que se encuentran bajo cuidado del Instituto de 
Medicina Forense (IMF) de la Provincia de Córdoba, Argentina. La antropología forense y la 
fotogrametría componen en su conjunto, un campo de estudio interdisciplinario donde se 
centra nuestro objetivo, el incorporar nuevas técnicas de procesamiento y conservación de 
elementos humanos sensibles. La incorporación de una técnica digital en la práctica de esta 
disciplina permite proponer un abordaje desde otra mirada a problemáticas específicas 
de este campo, facilitando generar nuevas posibilidades explicativas a cuestiones que 
continuamente surgen durante las labores tradicionales de las disciplinas forenses. En este 
sentido, a largo plazo, nos interesa generar una base de información que en el futuro sea 
transformada en un repositorio virtual con registros 3D de cráneos humanos de interés 
forense, bioantropológico, arqueológico e histórico. A corto plazo, se busca optimizar las 
tareas de registro y conservación de elementos óseos humanos mediante su digitalización 
tridimensional; para poder contribuir en las tareas de identificación y documentación 
de las investigaciones judiciales que ingresan a la institución. Por otro lado, nos interesa 
discutir algunos conceptos éticos centrados en la creciente digitalización de elementos 
óseos humanos y los cuidados que se deben priorizar para su correcta difusión considerando 
que por lo menos en nuestro país existe legislación que protege la exhibición de esqueletos 
humanos.
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Introducción 

La incorporación de nuevas tecnologías en el 
campo de la antropología forense ha crecido 
exponencialmente durante los últimos años. 
La mayoría de estas tecnologías fueron 
desarrolladas dentro de otras disciplinas 
con otros fines, pero su aplicación dentro 
la antropología forense ha mejorado varios 
aspectos relacionados a la búsqueda en el 
campo de personas desaparecidas (EAAF 
2021), al registro y documentación de casos, a 
la digitalización de sitios y escenas de crimen, 
especialmente con el uso de fotogrametría 
(Buck et al. 2013; Garvin y Stock 2016; Omari et 
al. 2021). Este giro digital ha permeado a todas 
las ramas de la antropología y/o la arqueología, 
en particular en el registro, conservación, 
procesamiento y representación de datos en 
varios aspectos (Charquero Ballester y López 
Lillo 2012; Evin et al. 2016; Fau et al. 2016; 
González Ballesteros et al. 2023; Lorenzo et 
al. 2019; Müller 2022). Dentro este marco, 
las tecnologías digitales son herramientas 

que acompañan el proceso de producción de 
datos antropológicos en las diferentes etapas 
de trabajo, y se caracterizan por la forma de 
registrar (fotografía estereoscópica, escáner 
láser, sistemas de información geográfica, 
etc.) y representar (pares estereoscópicos, 
impresiones 3D, realidad virtual) determinados 
tipos de datos (Boast y Biel 2011; Crowder et al. 
2020; Izaguirre 2014). Últimamente, muchos 
trabajos se han enfocado en la digitalización 
de elementos óseos humanos1 en diferentes 
aspectos, en particular en las ciencias forenses 
(Katz y Friess 2014; Kettner et al. 2011; Morgan 
et al. 2019; White y Smith 2018; White et al. 2018). 
Asimismo, la relevancia de la digitalización de 
los archivos documentales y diferentes tipos 
de colecciones en museos y otras instituciones 
ha crecido y es cada vez más importante para 
generar un mejor acceso a la información para 
la investigación (Serrano-Ramo 2022). En este 
sentido, la digitalización y modelado 3D de 
objetos es cada vez más usado y significativo 
para mejorar y minimizar el uso de artefactos 
sensibles y frágiles como, por ejemplo, 
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elementos óseos humanos en instituciones que 
albergan series osteológicas2 de diversa índole. 
Se considera que el cuidado del acervo cultural 
es cada vez más importante para la preservación 
del patrimonio para futuras generaciones. 

En este trabajo se analizaron elementos óseos 
humanos que provienen de dos cementerios 
diferentes en la ciudad de Córdoba, Argentina, 
y están bajo resguardo del Instituto de Medicina 
Forense del Poder Judicial de la Provincia 
de Córdoba. En este sentido, nuestro trabajo 
viene a aportar, especialmente, en el campo 
de la conservación, a partir de la digitalización 
de objetos, que favorecer su preservación, 
evitando la manipulación que en el largo plazo 
puede producir daños irreparables por causa de 
mal manejo y por fragmentación mecánica. Se 
piensa que la fotogrametría es una herramienta 
de aplicación fácil y accesible para mejorar las 
condiciones de conservación de los archivos 
y objetos minimizando su manejo físico en 
las diferentes colecciones en instituciones 
como museos, y también podría ser muy útil 
en casos como institutos de medicina forense 
que albergan grandes series de elementos 
óseos. Estos materiales, obviamente, son 
elementos muy sensibles y requieren un 
tratamiento especial y digno ya que se trata de 
personas fallecidas. Teniendo en cuenta estas 
características especiales, la digitalización y 
generación de modelos 3D podría usarse para 
generar un manejo respetable y propiciar 
mejoras en su conservación a largo plazo. 

Dentro del campo de la antropología digital, 
los modelos tridimensionales han cobrado 
relevancia, ya que la aplicación de las tecnologías 
digitales involucra procedimientos no invasivos 
para la obtención de muestras virtuales 
en investigaciones destinadas a estudios 
morfológicos, descriptivos, comparativos y 
funcionales. Así como también, en estudios 
enfocados en la preservación, materialización 
e intercambio pedagógico (Lussu y Marini 
2020). Numerosas técnicas y procedimientos 

han sido desarrolladas con esta finalidad y 
en asociación con determinados softwares, 
tales como la tomografía computarizada, la 
resonancia magnética, el escaneo láser y el 
escaneo de luz estructurada (Friess 2012; Weber 
y Bookstein 2011). Sin embargo, algunos de 
dichos procedimientos dependen de equipos 
costosos, operadores especializados y flujos de 
trabajo intrincados, lo cual implica una gran 
demanda de recursos como en el caso de la 
tomografía computarizada y el escaneo láser. 
Por otro lado, técnicas como el escaneo de luz 
estructurada, no requieren de un hardware 
y software costoso, pero la resolución no es 
suficiente para las reconstrucciones aplicadas 
en antropología (Lussu y Marini 2020; Profico 
et al. 2018; Randolph-Quinney et al. 2018).

Introducir un interrogante o problemática 
específica como primera instancia de trabajo 
es fundamental en el proceso de modelado 
tridimensional, ya que propone un desarrollo 
óptimo del proceso de investigación, mejorando 
la planificación de futuras líneas de indagación, 
reflexionando sobre las metodologías utilizadas 
en la adquisición de datos e incluso planteando 
una hipótesis de investigación, estableciendo 
como prioridad que el resultado final no sea 
solamente una mera representación llamativa y 
agradable de un objeto o un lugar (Principios 
de Sevilla 2001; Redman 1987). 

Para evitar inconvenientes que pudieran 
surgir durante el proceso de trabajo con 
modelos tridimensionales digitales, han sido 
desarrollados estándares metodológicos 
internacionales como la Carta de Londres 
(2009) y los Principios de Sevilla (2011). Estos 
lineamientos están orientados a contrarrestar 
obstáculos e inconvenientes surgidos en el 
campo de la arqueología, específicamente en lo 
que respecta a la conservación del patrimonio 
cultural. Son considerados principios básicos 
que regulan la disciplina. La carta de Londres 
(2009) tiene como objetivo establecer una serie 
de principios para el uso de los métodos y de los 



COMECHINGONIA  28 (X) Müller et al

resultados de la visualización computarizada 
en el campo de la investigación y divulgación 
del patrimonio cultural. Esto implica ofrecer 
fundamentos sólidos sobre los cuales puedan 
elaborarse criterios y directrices detalladas 
sobre el rigor intelectual, el correcto acceso a los 
datos, el estudio, la interpretación y la gestión 
de los bienes culturales. Asimismo, proponen 
que las publicaciones donde se incorpore un 
modelo tridimensional digital deben realizarse 
de forma tal que permitan a otros investigadores 
repetir el proceso y evaluar la autenticidad del 
modelo resultante (Principios de Sevilla 2011). 
Los Principios de Sevilla (2011) se desarrollaron 
para ampliar las condiciones de aplicación de 
la Carta de Londres, definiendo la arqueología 
virtual como la disciplina dedicada a “la 
investigación y el desarrollo de formas de aplicación 
de la visualización asistida por ordenador a la gestión 
integral del patrimonio arqueológico” (Principios de 
Sevilla 2011: 3). Esto abarca cualquier trabajo en 
el ámbito arqueológico que utilice tecnologías 
digitales para la visualización computarizada 
de objetos o sitios arqueológicos. Aunque estos 
principios no se ajustan directamente al ámbito 
de nuestro trabajo, y considerando que tanto 
la Carta de Londres (2009) como los Principios 
de Sevilla (2011) abarcan cualquier proyecto 
que emplee nuevas tecnologías relacionadas 
con la visualización asistida por computadora 
en el patrimonio arqueológico, ya sea para 
investigación, documentación, conservación o 
difusión, puede utilizarse como parámetros o 
guías a seguir. 

En primer lugar, se debe definir un modelo 
tridimensional digital con base a un objetivo 
concreto. Interesa particularmente contribuir 
a la investigación y preservación de elementos 
óseos humanos en casos forenses e históricos 
no judicializados bajo resguardo del Servicio de 
Antropología Forense del Poder Judicial de la 
provincia de Córdoba, Argentina; y así, poder 
sentar las bases de un futuro repositorio digital, 
con el fin de mejorar las condiciones de registro 
y conservación a largo plazo de los elementos 

allí alojados; utilizando la técnica de escaneo 
a partir de imágenes digitales por medio de la 
fotogrametría de rango corto. Se optó por esta 
técnica ya que es la más asequible de todas las 
que existen (TC, escáner láser, radiografía, etc.) 
y además solo requiere herramientas básicas 
para llevarla a cabo, como computadora, 
cámara réflex, trípode y un set de iluminación. 

Fotogrametría de rango corto 

El objetivo principal que posee la 
fotogrametría es la reconstrucción de 
la geometría tridimensional a partir de 
imágenes bidimensionales, para la producción 
cartográfica o la reconstrucción de entidades 
espaciales (Balaguer 2018). Operando a partir 
de un modelo matemático de proyección 
de imagen centralizada, las coordenadas de 
una superficie se estiman identificando las 
características homólogas en dos o más imágenes 
tomadas desde diferentes perspectivas (Lussu 
y Marini 2020). 

Dentro de la fotogrametría se pueden establecer 
divisiones en función de distintos criterios. 
Se puede clasificar según el número de 
imágenes empleadas, ya que se cuenta con la 
fotogrametría realizada con una sola imagen, la 
fotogrametría estereoscópica que utiliza pares 
de imágenes estereoscópicas, y la fotogrametría 
multimagen que utiliza dos o más imágenes. La 
fotogrametría de rango corto utiliza múltiples 
imágenes convergentes. A su vez, esta técnica 
se puede clasificar según la distancia entre la 
cámara y el objeto. En este sentido, se puede 
mencionar a la fotogrametría espacial basada en 
imágenes satelitales, la fotogrametría aérea que 
utiliza imágenes obtenidas desde plataformas 
aerotransportadas, la fotogrametría terrestre 
cuyas imágenes se obtienen desde la superficie 
terrestre, la fotogrametría de rango corto que 
trabaja a partir de imágenes obtenidas a una 
distancia inferior a 200 m, etcétera (Balaguer 
2018; Luhman et al. 2014). La técnica utilizada 
para la obtención de modelos digitales 
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en tres dimensiones a partir de imágenes 
bidimensionales es conocida como Structure 
from Motion (SfM) (Dueñas García 2014). 
Básicamente, el proceso de producción de 
un modelo digital tridimensional consiste en 
operar un programa especializado, aplicando 
una cantidad de ajustes a partir de una 
serie de características comunes extraídas 
automáticamente de imágenes superpuestas. 

La creación del algoritmo Scale-Invariant feature 
transform (SIFT) (Lowe 1999) permitió que sea 
posible detectar el contorno de un objeto en 
una imagen digital para extraer una cantidad 
de puntos necesarios que posibiliten la 
reconstrucción de su forma. A su vez, también 
es capaz de detectar el mismo objeto en más de 
una imagen. La proliferación de programas de 
computación que aplican los principios de SIFT 
y SfM permitió que el uso de la fotogrametría 
sea accesible para un público masivo. 

En consonancia con estos desarrollos, ha 
habido una proliferación de programas 
especializados que ofrecen cadenas de 
procesamiento de imágenes capaces de generar 
productos digitales a partir de la interpretación 
y resolución automática de la geometría de 
la escena, las posiciones de la cámara y la 
orientación sin la necesidad de especificar 
un conjunto predefinidos de puntos de 
control (Nyimbili et al. 2016). Las opciones de 
programas destinados a la reconstrucción 3D 
de objetos automáticamente, a partir de series 
fotográficas, aplicando los principios de SfM 
y SIFT, son bastantes amplias. Probablemente, 
debido a la novedad de la aplicación de esta 
técnica, sumado al constante desarrollo de 
la capacidad de procesamiento y memoria 
informática, las investigaciones son bastantes 
heterogéneas en cuanto a elecciones de 
programas, métodos y calidad de los resultados 
3D (Lussu y Marini 2020). Como han señalado 
diversos estudios (Kingsland 2020; Müller 
2022), es fundamental considerar la decisión 
entre utilizar programa libre o con licencia. Esta 

elección impacta directamente en el costo real 
de implementar una técnica, ya que las licencias 
pueden representar una inversión significativa. 
Además, la selección entre libre o con licencia no 
solo afecta el aspecto económico, sino también 
la facilidad de uso. Programas con licencia, 
como Agisoft Metashape, suelen ser preferidos 
por su interfaz intuitiva y su capacidad para 
optimizar el flujo de trabajo (Jaud et al. 2016; 
Vacca et al. 2018). 

Materiales 

La totalidad de la muestra presentada 
corresponde a dos períodos cronológicos 
diferentes de la ciudad de Córdoba, Argentina. 
Por un lado, el primer caso de estudio se 
compone de personas provenientes de las 
exhumaciones realizadas por el Equipo 
Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
durante la campaña del año 2004 en el 
Cementerio San Vicente y corresponde al 
periodo 1970-1980 (Olmo 2005; Olmo y Salado 
Puerto 2008). Por otro lado, el segundo caso de 
estudio se trata de elementos óseos de personas 
de origen histórico del sitio denominado La 
Zanja y corresponde al periodo 1886 y 1887 
(Figura 1). Este sitio, se trata de una fosa sanitaria 
construida durante la epidemia de cólera de 
fines del siglo XIX en lo que en ese momento fue 
una zona rural de la actual ciudad de Córdoba 
(EAAF 2011; Sangripanti et al. 2013; Uribe 2011; 
Vega 2021). Los trabajos sobre ambos conjuntos 
óseos cumplen estrictos estándares éticos 
de protocolos nacionales e internacionales 
(AAPA 2003; Aranda et al. 2014) por parte 
de los investigadores a cargo. El monitoreo 
constante de los criterios éticos sobre el uso, 
manipulación y tratamiento de elementos óseos 
es fundamental para avanzar en la creación de 
modelos tridimensionales digitales con fines de 
conservación. De estos sitios se trabajó cinco 
casos pertenecientes al Cementerio San Vicente, 
tres de “El Crematorio” y dos de” El Paraíso”, 
y dos casos pertenecientes “La Zanja” (Tabla 1). 
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Figura 1. Mapa de la ciudad de Córdoba con la 
señalización de los sitios trabajados. 

Tabla 1. Información de los casos procesados. 

Sitio Código Sexo Edad Condición Programa Cámara

Cementerio 
San Vicente SVEC08 M 45±15 Completo Agisoft Metashape 

Professional 1.5.2 / Regard3d
NIKON 
D3400

Cementerio 
San Vicente SVEC10 M 65±25 Incompleto Agisoft Metashape 

Professional 1.5.2
NIKON 
D5000

Cementerio 
San Vicente SVEC24 M 46±11 Incompleto Agisoft Metashape 

Professional 1.5.2
NIKON 
D5000

El Paraíso SVEP02 M 60±20 Completo Agisoft Metashape 
Professional 1.5.2

NIKON 
D3400

El Paraíso SVEP08 M 60±20 Completo Agisoft Metashape 
Professional 1.5.2

NIKON 
D5000

La Zanja LRTAE3 M 20±5 Incompleto Agisoft Metashape 
Professional 1.5.2

NIKON 
D5000

La Zanja LRTEE4 F 30±5 Incompleto Agisoft Metashape 
Professional 1.5.2

NIKON 
D3400
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Cementerio San Vicente 

El primer conjunto óseo corresponde a 
elementos óseos humanos de dos fosas 
comunes recuperados por el EAAF en el 
cementerio San Vicente, a partir de las tareas 
de exhumación iniciadas en el año 2002, en 
el marco de la causa judicial “Averiguación 
de Enterramientos Clandestinos”, tramitada 
ante el Juzgado Federal N° 3 de la ciudad 
de Córdoba. Esta excavación arqueológica 
consistió en explorar y excavar varias fosas 
comunes en principio (Olmo 2005) y luego 
fosas individuales. Sin embargo, en el caso 
particular de este trabajo, solo se analizó 
materiales de dos sitios: “El Crematorio” 
(Figura 2), y “El Paraíso” (Figura 3), de los 
cuales se determinó que los elementos óseos 
humanos de estas dos fosas comunes no 
forman parte de la causa judicial relacionado 
a las desapariciones durante la guerra sucia en 
Argentina. A grandes rasgos, las excavaciones 
realizadas en ambos sitios dieron como 
resultado el hallazgo y recuperación de 93 
cuerpos humanos inhumados como NN, 
junto con sus materiales asociados. En el 
caso del sitio “El Crematorio” se recuperaron 
53 individuos adultos y ocho fetos, y en el 
sitio “El Paraíso” restos pertenecientes a 40 
individuos adultos. 

Los elementos óseos analizados de este 
cementerio corresponden a períodos actuales, 
1970-1980 (EAAF 2005; Olmo 2005). Los perfiles 
biológicos que se recuperaron de ambos 
sitios dieron como resultado un conjunto de 
individuos de edad adulta en la mayoría de los 
casos. Con respecto a la estimación del perfil 
sexual, el 80% pertenece al sexo masculino. 
Los análisis genéticos realizados sobre los 
elementos óseos estudiados revelaron que 
no correspondían a personas asesinadas e 
inhumadas clandestinamente durante la última 
dictadura militar. En cambio, los elementos 
óseos parecen pertenecer a individuos que 
fueron inhumados de manera irregular en 

el cementerio o en un osario (Olmo 2005; 
Olmo y Salado Puerto 2008). La procedencia 
y formación de esta fosa común está siendo 
analizada actualmente. 

Sitio La Zanja 

En las inmediaciones del Campo La Ribera, 
actualmente dentro del ejido de la ciudad de 
Córdoba, se ubica el sitio denominado “La 
Zanja” (Figura 1 y Figura 4). Los hallazgos 
realizados en este lugar ocurrieron en el año 
2011, tras el descubrimiento de elementos 
óseos humanos por parte de trabajadores de 
una empresa constructora. En ese momento, 
se decide dar aviso a las autoridades 
correspondientes donde miembros del Poder 
Judicial conjuntamente con investigadores del 
EAAF quienes iniciaron las tareas de excavación 
y exhumación arqueológicas del lugar (EAAF 
2011; Uribe 2011). 

El resultado de la evaluación preliminar 
realizada por el EAAF (2011) determinó que, 
a priori, los elementos óseos eran humanos, no 
correspondían a poblaciones prehispánicas 
y pertenecían a más de un individuo. Como 
consecuencia, se consideró la hipótesis de una 
posible fosa común asociado al período de la 
última dictadura militar cuyos elementos óseos 
humanos encontrados se corresponderían a 
detenidos desaparecidos secuestrados en el 
Centro Clandestino de Detención Campo La 
Ribera, ubicado a menos de 200 m. Sin embargo, 
en las etapas de investigación arqueológica se 
pudo determinar que se trataba de un entierro 
programado, considerando la disposición de 
los cuerpos (decúbito dorsal), la presencia 
de ataúdes de madera, la profundidad de la 
inhumación, la presencia de capas de cal viva 
sobre cada uno de los cuerpos y la ausencia 
de algún indicio de muerte violenta (como 
heridas de proyectil) (Figura 4). Por lo tanto, 
esta primera hipótesis fue descartada (EAAF 
2011). 
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Figura 2. Imágenes del sitio “El Crematorio”. a) 
edificio Crematorio del Cementerio San Vicente por 
dentro; b) Fachada externa del edificio Crematorio; 

c) Plano de la excavación; d) elementos óseos 
humanos en proceso de exhumación.

El punto clave para determinar que los 
individuos allí presentes pertenecen a las 
víctimas de la epidemia de cólera ocurrida en 
los años 1886 y 1887, fue a partir del análisis y 
entrecruzamiento de la información histórica 
y de la cultura material realizada por el Lic. 
Uribe (2011), quien pudo comprobar que se 
trataba de una fosa sanitaria de fines del siglo 
XIX, producto de una de las últimas epidemias 
de cólera que azotó al país y a la provincia. Por 
otro lado, en un análisis posterior, se comprobó 
que efectivamente por lo menos uno de los 
individuos inhumados había padecido de 
cólera (Ramírez et al. 2021; Vega 2021). 

Actualmente, todas las muestras mencionadas 
son consultadas constantemente por 
investigadores del IMF e instituciones 
vinculadas al mismo. Tanto los elementos óseos 
pertenecientes al Cementerio San Vicente, como 
los del sitio La Zanja, se encuentran insertos en 
un plan de conservación y manejo de elementos 
óseos humanos para la Provincia de Córdoba, 
que contempla una sección destinada a la 
digitalización de los mismos a través del uso de 
la fotogrametría de rango corto. 

Metodología 

En nuestro caso, se trabajó en gabinete bajo 
condiciones de luminosidad controlada. Como 
el objetivo de nuestro trabajo fue documentar 
una figura de tamaño mediano, con cientos 
de pequeñas rugosidades y detalles en escala 
milimétrica sumamente importantes, se optó 
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Figura 3. Imágenes del sitio “El Paraíso” 
Cementerio San Vicente. a) Vista desde el sitio “El 
Paraíso” hacia el Crematorio del Cementerio San 
Vicente por dentro; b) Excavación en proceso del 
sitio; c y d) Plano de la excavación y elementos 

óseos humanos en proceso de exhumación.

Figura 4. Sitio “La Zanja” a) vista panorámica; b) 
vista de las trincheras de la excavación.

por realizar fotografías convergentes con un 
solape cada 11,22° desde una cámara fija con 
trípode. Para ello, se elaboró manualmente una 
plataforma giratoria redonda de madera, de un 
diámetro de 25 cm, de color blanco, adherida 
a un spinner (Figura 5). Dicha plataforma 
fue colocada dentro de un set de fotografía 
o caja de luz, también realizado de manera 
manual, de 40 cm de ancho por 50 de cm de 
alto, fabricada a los fines de actuar como un 
difusor de luz cuyo objetivo es evitar que la luz 
impacte directamente sobre el material óseo. 
Con respecto a la iluminación, se utilizaron 
tres focos leds fríos de 6500 k, con los cuales 
se intentó conservar el color natural de las 
piezas, de la mejor manera posible (Figura 5). 
En un proyecto fotogramétrico, esta estrategia 
de captura de imágenes se aplica normalmente 
sobre objetos aislados y pequeños presentes 
en espacios interiores, como habitaciones con 
iluminación regular (Lauria et al. 2022). 
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Como ya se mencionó se trabajaron siete casos, 
tres de ellos provienen del sitio “El Crematorio”, 
dos del sitio “El Paraíso”, dos del sitio “La 
Zanja”. Considerando que el marco de tiempo 
está fuertemente influenciado por la resolución 
y el número de fotos, junto con el hardware 
utilizado (Lauria et al. 2022) se utilizó cámaras 
de rendimiento medio-alto y un hardware de 
rendimiento medio-alto montado por nosotros 
mismos, esto nos permitió obtener un modelo 
completo en aproximadamente doce horas de 
trabajo ininterrumpido. 

En relación con la cámara de fotos y su 
configuración, se utilizaron una Nikon D3400 
(resolución 24 megapíxeles) y una Nikon D5000 
(12 megapíxeles), ambas configuradas en modo 
manual para lograr el máximo control sobre la 
exposición. Las variables más importantes a 
considerar en fotogrametría son la velocidad 
de captura, la apertura del diafragma y la 
sensibilidad ISO (Figura 6). Debido a que 
el trabajo se llevó a cabo en un ambiente 
cerrado con iluminación controlada, se usaron 
velocidades bajas. Las fotografías se realizaron 
en una caja de luz o set de fotografía, diseñado 
para evitar la propagación de sombras que 
podrían dificultar el modelado por parte del 
programa. En nuestro caso se utilizó ISO 200 y 
la configuración del diafragma fue seleccionada 
en f/16-f/22, evitando las zonas desenfocadas, 
asegurándonos de una buena profundidad de 
campo. El tiempo de exposición fue 1/4 s y la 
distancia focal 34 mm. 

La combinación de estas tres variables afecta 
la calidad de las imágenes: un tiempo de 
exposición corto limita la exposición y obliga 
a abrir más el diafragma o aumentar el ISO; 
un tiempo más prolongado permite utilizar 
un número f alto y un ISO bajo, lo que mejora 
la nitidez y reduce el ruido. En situaciones de 
mayor tiempo de exposición, es imprescindible 
usar un trípode para mantener la estabilidad. 

Para el procesamiento de las imágenes se utilizó 
Agisoft Metashape 1.5.2 profesional (Agisoft 
LLC). Una vez obtenida la nube de puntos, el 
siguiente paso fue generar una malla poligonal 
(mesh), que posteriormente se texturizó. A 
continuación, se realizaron trabajos de edición, 
incluyendo ajustes en el color y las escalas 
correspondientes (Charquero Ballester 2016). 

Cada uno de los modelos 3D realizados se 
compone de un total de 192 imágenes. En 
primer lugar, se colocó el cráneo sobre una 
plataforma giratoria y se tomó una fotografía 
de la muestra cada 11.22°, posicionando el lente 
de la cámara desde un ángulo horizontal, 30° 
y 45°. Esto nos indica que se debe realizar tres 
vueltas en total, desde un plano anatómico e 
invertido. La cantidad de movimientos que 
realiza la plataforma es de 32. Dicho esto, si se 
consideró que son tres giros desde ambos planos 
(anatómico e invertido) y 32 movimientos de 
la cámara por cada giro, el resultado son 192 
tomas fotográficas. 

Por cuestiones prácticas, solamente han sido 
digitalizados los cráneos dejando aparte 
la mandíbula, ya que los inicios de esta 
investigación fueron experimentales como una 
posible respuesta al problema del deterioro del 
material biológico producto del paso del tiempo 
y la acción inevitable de agentes externos como 
hongos, plagas, temperaturas y humedad 
extremas, falta de condiciones óptimas de 
embalaje, etc. En este sentido, lo primordial fue 
generar un corpus de datos que comprobara y 
nos brindara un registro de la utilidad de dicha 
técnica para los fines de registro y conservación 
de los elementos osteológicos, junto con la 
obtención de un volumen de datos digitales que 
sirvan como cimientos para la conformación 
de un futuro repositorio digital, disponibles 
para su posterior análisis cualitativo y estudios 
cuantitativos. 
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Figura 5. a) Ángulo de rotación de la plataforma 
giratoria (la vuelta completa nos permite realizar 

32 fotografías); b) Ángulo de disparo de la cámara 
(se deben repetir tres veces, tres vueltas en cada 

ángulo del lente de la cámara, una vez en posición 
anatómica y otra en posición invertida). 

Figura 6. Flujo de trabajo (workflow). a) Posición de 
cámaras; b) Nube densa de puntos (dense cloud); 
3) Malla (mesh); d) Textura (texture) Caso de San 

Vicente El Paraiso 08 (SVEP08). 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la 
implementación de la metodología de escaneo 
basado en imágenes digitales, utilizando 
fotogrametría de rango corto en cráneos 
humanos. Para la digitalización, se empleó el 
software Agisoft Metashape Professional 1.5.2 
(Agisoft LLC) (ver Tabla 2). Esta técnica se 
aplicó a diversos cráneos almacenados en el 
IMF de la provincia de Córdoba, en el contexto 
de estudios bioantropológicos y forenses, 
particularmente en la reconstrucción del perfil 
osteobiográfico. Los elementos óseos analizados 
corresponden a períodos actuales (1970-1980) 
e históricos (1886-1887), lo que se refleja en 
el estado de preservación de las piezas, así 
como en las patologías y el desgaste asociado 
a cada época. La información presentada a 
continuación aborda las particularidades de 
cada caso, incluyendo la conservación de los 
elementos óseos, así como las dificultades y 
ventajas de la técnica aplicada tanto a cráneos 
completos como fragmentados. Estos cráneos 
fueron reconstruidos durante la etapa de 
análisis de laboratorio e inventario osteológico, 
llevado a cabo por otros investigadores en años 
anteriores.

Tabla 2. Cantidad de tomas/puntos en las 
reconstrucciones de los cráneos digitalizados. 

Casos digitalizados 

San Vicente 

Caso SVEC08 

Este caso corresponde a un cráneo de un 
individuo masculino (Buikstra y Ubelaker 
1994) cuyo rango etario oscila entre 45±15 
años al momento de la muerte (EAAF 2005). 
Se encuentra en buen estado de conservación. 
No presenta lesiones pre y perimortem. Presenta 
pérdida ante mortem de piezas dentales 12 y 14 
de cuadrante uno y, 22 y 24 de cuadrante dos. 
Pérdida postmortem de piezas dentales 17 y 18 
de cuadrante uno y, 27 y 28 de cuadrante dos 
(Figura 7). 

Caso SVEC10 

Este caso corresponde al cráneo de un individuo 
masculino (Buikstra y Ubelaker 1994) cuya 
edad oscila entre 65±25 años al momento de 
la muerte (EAAF 2005). Se encuentra en buen 
estado de conservación. No presenta lesiones 
pre y perimortem, pero se observa pérdida de 
incisivos antemortem (cuadrante uno, piezas 11 
y 12; cuadrante dos, piezas 21, 22) y pérdida 

Código Estado de 
conservación

Cantidad de 
imágenes ISO Diafragma Nube de 

puntos densa
Malla, 
caras 

Malla, 
vértices 

SVEC08 Bueno 192 200 f/16-f/22 17.937.231 4.732.526 2.371.433

SVEC10 Bueno 192 200 f/16-f/22 9.810.308 982.238 1.936.100

SVEC24 Bueno 192 200 f/16-f/22 8.083.253 92.208 46.090

SVEP02 Bueno 192 200 f/16-f/22 12.171.450 1.115.41 557.783

SVEP08 Bueno 192 200 f/16-f/22 10.002.759 130.052 65.018

LRTEE3 Regular 192 200 f/16-f/22 16.761.361 2.869.000 1.436.914

LRTEE4 Regular 192 200 f/16-f/22 18.531.180 2.765.581 1.386.013
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Figura 7. N° SVEC08. a) Vista anterior; b) Lateral 
izquierdo; c) Vista posterior; d) Base de cráneo.

postmortem de premolares en cuadrante dos, 
piezas 24, 25, 26 y 28 (Figura 8). A su vez, se 
observa la presencia de cálculos dentales en 
molares, premolares y caninos. 

Caso SVEC24 

Este caso corresponde a un cráneo de un 
individuo masculino (Buikstra y Ubelaker 
1994) cuyo rango etario oscila entre 46±11 
años al momento de la muerte (EAAF 2005). 
Se encuentra en buen estado de conservación. 
No presenta lesiones pre y perimortem. Se 
puede observar pérdida ante mortem de piezas 
dentales 15, 16, y 18 en cuadrante uno y daño 
erosivo postmortem de pieza 14 en mismo 
cuadrante; pérdida antemortem de piezas 
dentales 25, 27 y 28 de cuadrante dos (Figura 9). 

Caso SVEP02 

Este caso corresponde al cráneo de un individuo 
masculino (Buikstra y Ubelaker 1994) cuyo 
rango etario oscila entre 60±20 años al momento 
de la muerte (EAAF 2005). Se encuentra en buen 
estado de conservación. Se pueden observar 
prótesis metálicas en orificios de trepanación en 
región anterior de ambos parietales. Se puede 
observar ausencia total premortem de las piezas 
dentales (Figura 10). 

Caso SVEP08 

Este caso corresponde al cráneo de un individuo 
masculino (Buikstra y Ubelaker 1994) cuyo 
rango etario oscila entre 60±20 años al momento 
de la muerte (EAAF 2005). Se encuentra en buen 
estado de conservación. Presenta un leve daño 
erosivo postmortem en cóndilo occipital derecho. 
Se puede observar ausencia total premortem de 
las piezas dentales, exceptuando la número 23 
del cuadrante dos (Figura 11).
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Figura 8. N° SVEC10. a) Vista anterior; b) Lateral 
izquierdo; c) Vista posterior; d) Base de cráneo.

Figura 9. N° SVEC24. a) Vista anterior; b) Lateral 
izquierdo; c) Vista posterior; d) Base de cráneo.
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Figura 10. N° SVEP02. a) Vista anterior; b) Lateral 
izquierdo; c) Vista posterior; d) Base de cráneo.

 

Figura 11. N° SVEP08. a) Vista anterior; b) Lateral 
izquierdo; c) Vista posterior; d) Base de cráneo.
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Caso LRTEE3 La Zanja 

Este caso se corresponde con un individuo 
femenino (Buikstra y Ubelaker 1994) cuyo 
rango etario oscila entre 20±5 años al momento 
de la muerte (EAAF 2005). Presenta un estado 
regular de conservación. Este cráneo ha sido 
remontado durante la fase de laboratorio ya 
que presenta múltiples fracturas postmortem 
y pérdida por deformación plástica en el 
contexto de inhumación. Obsérvese la ausencia 
postmortem en parietal derecho. Cuenta con 
todas las piezas dentales en excelente estado 
de conservación, exceptuando la n° 21 del 
cuadrante dos (Figura 12). 

Este caso, al igual que el anterior, también 
requirió de varios ensayos. Debido a las 
irregularidades en la superficie, la ausencia 
de tejido cortical en algunos sectores y la 
fragilidad del estado de conservación en que se 
encontraba hubo que adaptar las condiciones 
de luminosidad, esto implicó agregar un foco 
adicional que generase una sombra equilibrada. 

Figura 12. N° LRTEE3. a) Vista anterior; b) Lateral 
izquierdo; c) Vista posterior; d) Base de cráneo. 

Caso LRTEE4 La Zanja 

Este caso se corresponde con un individuo 
femenino (Buikstra y Ubelaker 1994) cuyo 
rango etario oscila entre 30±5 años al momento 
de la muerte (EAAF 2005). Presenta un estado 
regular de conservación. Este cráneo ha sido 
remontado durante la fase de laboratorio ya 
que presenta múltiples fracturas postmortem 
por deformación plástica en el contexto de 
inhumación. Cuenta con todas las piezas 
dentales en excelente estado de conservación, 
exceptuando la n° 28 del cuadrante dos (Figura 
13). 

Este caso también se terminó luego de varios 
intentos. Debido a las irregularidades en 
la superficie y la ausencia de tejido cortical 
en algunos sectores, hubo que adaptar las 
condiciones de luminosidad, esto implicó 
agregar un foco adicional que generase una 
sombra equilibrada. 
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Figura 13. N° LRTEE4. a) Vista anterior; b) Lateral 
derecho; c) Vista posterior; d) Base de cráneo.

Discusión 

El uso de la metodología propuesta dio 
lugar a diversas reconstrucciones exitosas. 
En cuanto a calidad de definición y 
capacidad de repetibilidad del proceso, los 
resultados obtenidos mediante la técnica y el 
protocolo utilizado de captura de datos nos 
permitieron reproducir siete modelos digitales 
tridimensionales. Para el IMF, esto marca el 
comienzo de un repositorio digital, además 
de que las reconstrucciones en 3D reducen la 
manipulación de los cráneos, lo que minimiza 
su fragmentación mecánica y promueve su 
conservación a largo plazo. Otra ventaja es que 
los modelos 3D pueden utilizarse con fines 
didácticos, por ejemplo, en las concurrencias de 
antropología forense organizados por el Servicio 
de Antropología Forense del IMF, permitiendo 
la visualización de diferentes rasgos y 
facilitando comparaciones morfológicas. 

Cabe destacar que los modelos no fueron 
creados para estudios morfológicos científicos, 
sino que su propósito principal es educativo, al 
tiempo que se busca minimizar la manipulación 
de los elementos óseos para favorecer su 
preservación. En este caso se puede hablar de 
una conservación digital de los cráneos. Al 
mismo tiempo, la diferencia de costo y tiempo 
con respecto a otras técnicas, actualmente, sigue 
siendo sustancial. Es decir, si se tiene en cuenta 
el precio de un escáner láser, una tomografía 
computada o una radiografía, además de 
que se necesita personal especializado, la 
fotogrametría de rango corto, actualmente, 
sigue siendo ventajosa. En relación a la eficacia 
y margen de error presentes con respecto a 
otras técnicas, es un asunto pendiente a retomar 
en futuros análisis, puesto que, en este trabajo, 
solo se realizó la recreación digital para fines de 
conservación y preservación.

En el debate sobre el uso de las tecnologías 
digitales para la conservación de elementos 
óseos humanos, surgen varias interrogantes 
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clave. Una de las primeras es si los modelos 
3D pueden realmente utilizarse con fines de 
conservación. Es evidente que, aunque no 
sustituyen al objeto físico, los modelos digitales 
juegan un papel crucial en la preservación 
indirecta, al reducir la manipulación directa de 
los restos. Esto es particularmente importante en 
el caso de cráneos y otros objetos frágiles, cuya 
conservación física puede verse comprometida 
por su manipulación repetida. En este sentido, 
los modelos 3D permiten crear un registro 
visual y morfológico que puede ser crucial en 
caso de deterioro o pérdida del objeto original. 

Pero ¿qué es lo que realmente se busca 
conservar? Esta pregunta nos lleva a explorar 
si el objetivo es simplemente preservar el objeto 
físico por ser parte de un patrimonio cultural 
o histórico, o si el valor radica también en los 
datos que estos restos brindan. Desde una 
perspectiva patrimonial, el cráneo es importante 
no solo por su valor histórico, sino también por 
la información que puede aportar a la ciencia 
y la cultura. Al digitalizar los cráneos, no solo 
se preservó su forma física, sino también su 
potencial como fuente de conocimiento para 
futuras líneas de investigación. 

Aquí es donde los registros 3D adquieren un 
rol multifuncional. Por un lado, tienen un claro 
valor educativo y didáctico, ya que permiten 
la visualización y análisis sin riesgo para los 
elementos óseos. Estos modelos pueden ser 
utilizados en contextos académicos, por ejemplo, 
en la enseñanza de la antropología forense, 
facilitando el estudio comparativo de rasgos 
morfológicos sin la necesidad de manipular 
directamente los elementos. demás, en el 
ámbito judicial, estos registros pueden jugar un 
papel crítico, por ejemplo, en la reconstrucción 
de hechos o en la identificación de individuos, 
aunque en estos casos, la precisión de los 
modelos se vuelve fundamental. 

Este último punto lleva a la siguiente pregunta 
crucial: si los modelos 3D se van a utilizar 

en investigaciones científicas o en contextos 
legales, ¿deberían estar validados en relación 
con el objeto real? La respuesta parece ser 
afirmativa. Aunque en aplicaciones educativas 
o divulgativas podría haber cierta flexibilidad 
en la exactitud de las reconstrucciones, cuando 
se habla de aplicaciones científicas o legales, la 
precisión es imperativa. Es fundamental que los 
modelos 3D sean fieles al objeto original, ya que 
cualquier desviación podría afectar la validez 
de los resultados o incluso de las conclusiones 
judiciales. Por lo tanto, los modelos deben ser 
calibrados y validados cuidadosamente para 
asegurar que los márgenes de error estén dentro 
de límites aceptables. 

Esto nos lleva a otra dimensión del debate: ¿qué 
se busca conservar en lo digital? ¿Es la forma 
física del objeto o es la información contenida 
en él? La conservación digital no se trata solo 
de crear réplicas visuales, sino de preservar 
los datos morfológicos, estructurales e incluso 
químicos que pueden ser extraídos de los 
elementos óseos. En este sentido, los registros 
3D no son simples copias, sino representaciones 
que encapsulan información vital para futuras 
investigaciones y que pueden ser utilizadas en 
múltiples contextos, desde la academia hasta el 
sistema judicial. 

Finalmente, también es importante considerar el 
acceso a estos modelos. Dado que los elementos 
óseos humanos son objetos sensibles, los 
modelos digitales podrían estar restringidos a 
ciertos usuarios o contextos, como un repositorio 
con acceso controlado para investigadores. En 
este contexto, la validación y precisión de los 
modelos cobran aún más importancia, ya que 
servirán como referencia para investigaciones y 
análisis futuros. 

En resumen, el uso de modelos 3D en la 
conservación de elementos óseos humanos 
plantea un amplio abanico de cuestiones 
que van más allá de la simple digitalización. 
Implican reflexiones profundas sobre el valor 
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del patrimonio, la necesidad de preservar la 
información que los objetos físicos nos brindan 
y la importancia de la precisión y validación en 
contextos científicos y legales. El desafío radica 
en equilibrar el uso de estas tecnologías con el 
respeto hacia los elementos óseos humanos, 
garantizando tanto su conservación física como 
la integridad de los datos que contienen y 
representan. 

En el marco de este trabajo, la utilización de 
modelos 3D surge de la necesidad en carácter 
de urgencia de la curaduría de los elementos 
óseos depositados en el IMF. El objetivo de 
esta investigación no fue validar la precisión 
y rango de desviación de los modelos 3D 
generados a través de la fotogrametría de rango 
corto comparándolos tanto con los modelos 
3D generados con tomografía computarizada 
como con modelos físicos reales, ni tampoco 
comprobar su validez y aplicabilidad en 
morfometría geométrica. Este trabajo se 
orienta a una posible perduración virtual de 
los cráneos seleccionados, pertenecientes a las 
muestras mencionadas, brindando además una 
estrategia de captura de datos fotográficos y 
procesamiento que sea fácilmente replicable. 
Por otro lado, es conocida que la fragmentación 
física, en nuestro caso y en otras series 
osteológicas, su constante manipulación por 
diversas tareas es la principal acción de daño 
y pérdida de material, en particular las piezas 
dentales (Bowron 2003; Caffell et al. 2001; 
Ferreira et al. 2017; Ganiaris 2001; Santos et al. 
2013).
 
Esta es una primera etapa de trabajo, en 
donde se probó una técnica, pero el proyecto 
de conservación de los elementos óseos 
humanos alojados en el IMF continuará con 
el objetivo de ofrecer una fuente de consulta y 
visualización de los materiales allí alojados que 
implique la menor manipulación y sobre todo 
la preservación de elementos óseos antiguos y 
deteriorados, como los encontrados en el sitio La 
Zanja. En nuestro caso nos interesa la realización 

de una base de datos de elementos digitalizados 
mucho más amplia y que involucre, incluso, la 
aplicación de esta técnica en casos recientes. 
Es por eso que se planteó la necesidad de 
generar este repositorio, con acceso restringido 
y solo con fines de investigación científica y 
educativa. El volumen de los datos digitales 
generados en este caso es solo el inicio para la 
conformación de un repositorio digital en el 
IMF. El trabajo de los antropólogos con series 
osteológicas se ve cada vez más influenciado 
por el avance de las tecnologías informáticas y 
el uso de datos digitales en la metodología de 
la disciplina. Esta tendencia refleja la necesidad 
de integrar datos digitales o de digitalizar los 
existentes por diversas razones. Entre estos 
motivos se encuentran la preservación frente al 
deterioro causado por el tiempo, la recopilación 
de información sobre variaciones biológicas 
humanas, patologías específicas, efectos del 
estilo de vida, morfometría, entre otros. En 
este contexto, se ajustan a los objetivos y la 
metodología de los proyectos desarrollados en 
el IMF. 

En antropología, el campo de la ética siempre 
ha sido un área importante de debate y una 
discusión necesaria para el avance de la 
disciplina, sin embargo, la ética con relación 
a la digitalización de elementos óseos es 
relativamente nueva y cada vez posee más peso 
y relevancia (Ulguim 2017). La relación entre 
ética, datos y repositorios de elementos óseos 
sensibles han sido analizado por Guichón et al. 
(2022) para información bioantropológica de la 
Patagonia Austral en Argentina, especialmente 
la responsabilidad social de los científicos y el 
involucramiento de diferentes actores sociales 
en el proceso. La necesidad de establecer 
pautas éticas se presenta con mayor énfasis 
en el ámbito digital, con el uso cada vez más 
frecuente de réplicas 3D y repositorios virtuales 
(Hassett 2018; Hirst et al. 2018; Wrobel et al. 
2019). A medida que este aspecto se expande 
rápidamente hacia ámbitos como el de la 
bioantropología o antropología forense, no 
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se está exentos de observar una rápida pero 
reflexiva respuesta sobre los puntos más 
importante en cuestiones éticas vinculadas 
con la digitalización de series osteológicas de 
interés antropológico en todo el mundo (Schug 
et al. 2021; Márquez-Grant y Errickson 2017). El 
desafío es comprender cuál es la mejor manera 
de desarrollar buenas prácticas con respecto 
al registro y al intercambio de modelos 3D 
de elementos óseos humanos (Ulguim 2017). 
En este marco, nuestras prácticas deben ser 
sostenidas, flexibles y fáciles de implementar 
dado el vertiginoso cambio del mundo digital, 
donde cinco años se consideran un período 
significativo y, simultáneamente, permitir 
la reflexividad y la participación de nuevas 
audiencias. Al mismo tiempo, se deben 
considerar las posturas de las personas y 
comunidades con las que se trabaja, su trato, 
los valores y cosmovisiones que interactúan 
con nuestras prácticas.

Los puntos más importantes que deben ser 
abordados en una discusión sobre ética y 
elementos óseos humanos digitalizados en 
la actualidad giran en torno a dos cuestiones 
fundamentales. En primer lugar, aunque la 
antropología biológica y forense cuentan con 
guías de buenas prácticas (GLAF 2016), códigos 
de ética (AAPA 2003) y códigos deontológicos 
(Aranda et al. 2014) que se utilizan como 
pautas que brindan posibles respuestas a los 
investigadores sobre los problemas éticos 
que puedan surgir en investigaciones que 
involucren elementos de personas, aún no se 
han redactado formalmente lineamientos que 
contemplen la utilización de nuevas tecnologías 
y la difusión de imágenes digitales (Squires 
y Mancuso 2021) lo que resulta necesario 
porque es material sensible, especialmente 
por familiares que podrían ser afectados. En 
segundo lugar, en Argentina, las problemáticas 
y discusiones en torno a replanteos éticos con 
respecto al trabajo con materiales sensibles 
siempre ha estado vinculado con la extracción, 
conservación y exhibición de elementos óseos 

humanos pertenecientes a las comunidades 
indígenas (Endere y Ayala 2012; Sardi et al. 
2015; Squires y Mancuso 2021). Este punto 
deja abierto el interrogante a otras cuestiones 
no menores que necesitan plantearse como, 
por ejemplo: ¿Qué sucede con los elementos 
óseos humanos que no pueden vincularse 
fehacientemente a un grupo indígena o 
comunidad? ¿Cuáles son las obligaciones de los 
científicos al tomar imágenes digitales de estos 
individuos? ¿Se debería tratar estos elementos 
óseos y, de hecho, las imágenes de manera 
diferente a aquellas pertenecientes a individuos 
sin identificar? Efectivamente estamos 
frente a una visible ausencia de legislación 
y estandarización de mejores prácticas con 
respectos a estas cuestiones (Squires y Mancuso 
2021). Sin embargo, se considera que estas 
inquietudes deben comenzar a circular entre 
las instituciones e investigadores que trabajan 
con elementos humanos de origen prehistóricos 
histórico y contemporáneos. 

Conclusión 

Este trabajo busca implementar un enfoque 
alternativo para la conservación de elementos 
óseos humanos históricos y actuales que 
provienen de cementerios y forman parte de 
una serie osteológica, pero de los cuales aún no 
se dispone de toda la información disponible. 
El objetivo es trazar una línea clara entre el 
manejo de elementos óseos humanos sensibles 
y la aplicación de métodos adecuados para su 
preservación. Además, se pretende desarrollar 
estrategias de buenas prácticas de digitalización 
para su utilización con fines científicos, 
especialmente en relación con la difusión 
de imágenes, sin importar la metodología 
empleada. En este contexto, aunque se espera 
que la digitalización facilite un mejor manejo 
de los elementos óseos, también se aboga por 
una utilización restringida de la información, 
siempre con el mayor cuidado ético posible. 
Nuestro objetivo es contribuir a las buenas 
prácticas en la investigación aplicada en 
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antropología forense y bioarqueológica en caso 
de digitalización de elementos sensibles. Como 
se ha mencionado anteriormente, en nuestro país 
existe una legislación extensa que promueve el 
respeto y cuidado en la exhibición de elementos 
óseos humanos prehispánicos. En la mayoría 
de los museos se recomienda no mostrar 
cráneos u otros elementos óseos humanos, 
aunque algunos museos, especialmente los 
más pequeños, optan por hacerlo. Sin embargo, 
hay un consenso general entre instituciones e 
investigadores en contra de su exhibición. 

Por otro lado, la creciente formación de 
series osteológicas en Argentina nos obliga a 
discutir cómo abordar el manejo de elementos 
óseos humanos actuales, provenientes de 
excavaciones en cementerios o morgues. Estos 
elementos óseos también se utilizan para validar 
o desarrollar metodologías de investigación en 
patologías y análisis forenses. Aunque aún no 
se puede llegar a conclusiones definitivas, es 
esencial iniciar esta discusión, al menos a nivel 
nacional y plantear el papel de las tecnológicas 
en dicho contexto. 
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