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El uso de isótopos estables 
como herramienta en la identifi cación 

de restos humanos sin identidad: 
una propuesta de trabajo 

para el período de 1983 al presente1

Resumen1

 Según el informe publicado entre la Procuraduría de Trata y Explotación y la Colectiva 
de Intervención Ante las Violencias en el año 2015, la cantidad de personas fallecidas 
sin identidad conocida2 (NN) registradas en la República Argentina para el periodo 
desde el año 1995 al 2013 asciende a un total de 5329. Adicionalmente, la información 
reunida sobre personas NN y desaparecidas carece en muchos casos de datos específi cos 
sobre sexo, edad, huellas dactilares, etc., lo cual difi culta las tareas de identifi cación. 
Considerando esta situación, en este trabajo presentamos una revisión sobre la 
utilización de isótopos estables en contextos forenses de identifi cación de personas. 

1 Fecha de envío: 14 de marzo 2022. Fecha de aceptación: 21 de junio 2022.
2 En este contexto, entendemos identidad en función de todos los registros burocráticos que acreditan la 
existencia de una persona ante instancias ofi ciales. 
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Esta permite proponer el uso del análisis de isótopos estables de carbono (13C/12C), 
nitrógeno (15N/14N) y oxígeno (18O/16O) como una herramienta que puede ayudar en las 
investigaciones para establecer la identifi cación de restos humanos correspondientes al 
contexto democrático argentino. Esta técnica puede aportar información antemortem y 
circunscribir el área de búsqueda al estimar hábitos alimentarios, origen y/o residencia 
de las personas que se busca identifi car, a partir de analizar sus restos óseos y dentales. 
En suma, en este trabajo presentamos una breve revisión del estado de la cuestión 
respecto a los análisis de isótopos estables en el marco de investigaciones de antropología 
forense y en base a esta revisión introducimos una propuesta de trabajo futura para 
aplicar en la República Argentina con individuos sin identidad conocida, asignables al 
período democrático (desde el año 1983 hasta la actualidad). Dicha propuesta tiene el 
propósito específi co de producir un marco de referencia sobre la población actual de 
la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Áreas Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a 
partir del estudio de los isótopos estables del carbono (13C/12C), nitrógeno (15N/14N) y 
oxigeno (18O/16O) en tejido óseo y dental.

Palabras clave: Isótopos Estables; Antropología Forense; Restos humanos sin 
identifi cación; República Argentina.

The use of stable isotopes as a tool in the identifi cation of human 
remains without identity: application to the period of democracy in 
Argentina (1983 to present)

Abstract
 According to the report published between the Procuraduría de Trata y Explotación and 
the Colectiva de Intervención Ante las Violencias in 2015, the number of unidentifi ed 
persons (UP) registered in the Argentine Republic between the years 1995-2013 
ascend to a total of 5329. Further, the information collected from UP and missing 
persons in many cases lacks specifi c data such as sex, age or fi ngerprints, which makes 
identifi cation tasks diffi  cult. Considering this situation, this paper presents a review 
on the use of stable isotopes in forensic contexts for identifying people. This allows 
us to propose the use of stable isotope analysis of carbon (13C/12C), nitrogen (15N/14N) 
and oxygen (18O/16O) as a tool to help in investigations to establish the identity of 
human remains, corresponding to the democratic period in Argentina. This technique 
can provide antemortem information and circumscribe the search area by estimating 
eating habits, origin and / or residence of the persons whose identity is sought, based 
on the analysis of their bone and dental remains. To sum up, in this paper we present 
a bibliographic review regarding stable isotope analysis in the framework of forensic 
anthropology research and, based on this review, we introduce a work proposal to 
apply in the Argentine Republic with individuals with unknown identity, assignable 
to the democratic period (from 1983 to the present). This proposal has the specifi c 
purpose of producing a reference framework of the current population of the City of 
Buenos Aires (CABA) and the Metropolitan Areas of Buenos Aires (AMBA), based on 
the study of stable isotopes of carbon (13C/12C), nitrogen (15N/14N) and oxygen (18O/16O) 
in bone and dental tissue.
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O uso de isotopos estáveis como ferramenta na identifi cação de restos 
humanos sem identidade: aplicação ao período de democracia Argentina 
(1983 até o presente)

Resumo
De acordo com o relatório publicado entre o Ministério Público do Tráfi co e Exploração 
e o Colectiva de Intervención Ante las Violencias em 2015, o número de pessoas falecidas 
sem identidade conhecida (NN) registradas na República Argentina para o período 
de 1995 a 2013 sobe para um total de 5329. Além disso, as informações coletadas de 
NN e pessoas desaparecidas carecem, em muitos casos, de dados específi cos sobre 
sexo, idade, impressões digitais, etc., o que difi culta a identifi cação. Diante dessa 
situação, neste trabalho apresentamos uma revisão sobre o uso de isótopos estáveis   
em contextos forenses para a identifi cação de pessoas. Isto permite propor a utilização 
de análises de isótopos estáveis   de carbono (13C / 12C), nitrogênio (15N / 14N) e oxigênio 
(18O / 16O) como uma ferramenta que pode auxiliar nas investigações para estabelecer 
a identifi cação de restos mortais humanos correspondentes ao contexto argentino 
democrático. Esta técnica pode fornecer informações antemortem e circunscrever a 
área de busca, estimando hábitos alimentares, procedência e / ou residência das pessoas 
cuja identidade é procurada, a partir da análise de seus restos ósseos e dentais. Em 
suma, neste artigo apresentamos uma revisão do estado da arte em relação à análise 
de isótopos estáveis   no âmbito da pesquisa em antropologia forense e, com base nesta 
revisão, apresentamos uma proposta de trabalho futuro para aplicar na República 
Argentina com indivíduos sem identidade, atribuível ao período democrático (de 
1983 até o presente). Esta proposta tem o propósito específi co de produzir um quadro 
de referência para a população atual da Cidade de Buenos Aires (CABA) e das Áreas 
Metropolitanas de Buenos Aires (AMBA), baseado no estudo de isótopos estáveis   de 
carbono (13C/12C), nitrogênio (15N/14N) e oxigênio (18O/16O) no tecido ósseo e dentário.

Palavras chave: Isótopos estáveis; antropologia forense; Restos humanos sem 
identidade; República Argentina.
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Introducción
Una defi nición clásica de la antropología forense indica que es la disciplina que utiliza 
métodos y técnicas de diversas áreas en la investigación de hechos criminales, con el 
objetivo de responder preguntas de la esfera jurídico-legal, a través del análisis de restos 
humanos óseos y dentales junto a su contexto de inhumación (Ubelaker, 2016). Dentro 
de esta defi nición se destaca que uno de sus objetivos principales es la identifi cación de 
personas, en relación tanto con sus orígenes poblacionales como con sus características 
individuales (Salado y Fondebrider, 2008; Cattaneo, 2013). Para lograr este último fi n, 
es necesario establecer un perfi l biológico a través del relevamiento de datos sobre 
sexo, edad, estatura, afi nidad poblacional, lateralidad, lesiones y patologías ante y 
perimortem que informen sobre sus características individualizantes (Blau y Ubelaker, 
2016). Por lo tanto, la identifi cación de un individuo NN requiere de la aplicación de 
diversos métodos que posibiliten generar información sobre los restos. Algunas de las 
técnicas más comúnmente utilizadas son entre otros: las huellas dactilares, radiografías 
y análisis genéticos, dependiendo del caso a abordar. Sin embargo el uso de estas 
técnicas tradicionales, en términos de identifi cación, conlleva el requerimiento de que 
el profesional posea información antemortem de los individuos desaparecidos o de 
sus familiares. Este requerimiento resulta fundamental para cotejar esos datos con la 
información postmortem generada a partir del estudio del individuo NN y así arribar 
a su identidad. 
No obstante en muchos casos, la información antemortem con la que se puede contar 
para realizar los estudios mencionados es mínima o inexistente. Adicionalmente, las 
investigaciones orientadas a obtener esta información antemortem son muy complejas, 
ya que el universo desde el cual seleccionar individuos que están siendo buscados 
es muy extenso. Es por todo esto que en algunos casos resulta imposible realizar la 
identifi cación de los restos humanos NN utilizando las técnicas tradicionales de cotejo. 
Por lo tanto, se hace necesario incursionar en metodologías alternativas que permitan 
aumentar la cantidad de datos disponibles de individuos NN con escasa información 
documental postmortem, para sumar información a las investigaciones que apuntan a 
realizar sus posteriores identifi caciones. 
Una herramienta que se ha probado efi caz en otras partes del mundo, cuando se ha 
usado en casos de identifi cación de restos humanos sin identidad, es la del análisis de 
isótopos estables en tejidos óseos y dentales (Bartelink et al., 2020; Chesson  et al., 
2020; Juarez et al., 2020; Kramer et al., 2020; Ubelaker et al., 2020; Bartelink et al., 
2018; Kamenov y Curtis, 2017; Cerling et al., 2016; Ehleringer et al., 2015; Juarez, 
2008; Meier-Augenstein y Fraser, 2008; Bol et al., 2007; Rauch et al., 2007; Regan, 
2006). Considerando esto, en este trabajo presentamos una revisión del estado de la 
cuestión respecto a los análisis de isótopos estables en el marco de investigaciones 
de antropología forense y en base a esta revisión introducimos una propuesta de 
trabajo futura para aplicar en la República Argentina con individuos sin identidad 
conocida, asignables al período democrático (desde el año 1983 hasta la actualidad). 
Esta propuesta tiene el propósito específi co de producir un marco de referencia sobre 
la población actual de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Áreas Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), a partir del estudio de los isótopos estables del carbono (13C/12C), 
nitrógeno (15N/14N) y oxigeno (18O/16O) en tejido óseo y dental.
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Desaparecidos en democracia y restos humanos sin identidad en la República Argentina
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) es un organismo nacional que 
realiza el registro e identifi cación de todas las personas físicas que se domicilien en 
el territorio argentino o en jurisdicción argentina. Según la información manejada en 
esta institución, la cantidad de personas fallecidas sin identidad conocida registradas 
en el país entre los años 1995 y 2013 asciende a un total de 5329, siendo Buenos Aires la 
provincia con mayor concentración de registros NN (N=1952) (PROTEX-ACCT, 2015). 
A raíz de la problemática de la desaparición de personas en democracia, la cual 
se diferencia diametralmente a la de las desapariciones sistemáticas ocurridas 
durante la dictadura3, se creó un proyecto conjunto entre la Procuraduría de Trata y 
Explotación (PROTEX) perteneciente al Ministerio Público Fiscal, y la organización no 
gubernamental Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV)4 de la cual uno 
de los autores forma parte (Belén Sandoval). Este proyecto se denomina “Búsqueda 
e identifi cación de Víctimas de Trata y delitos conexos”. En este marco, contando con 
la ayuda del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas 
(SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de Nación (PROTEX-ACCT, 2015; PROTEX-
ACCT, 2016; PROTEX-CIAV, 2020) se han realizado tareas de sistematización, cruce y 
cotejo de información que permitieron en el lapso del año 2015 al 2019 la identifi cación 
de 304 personas. No obstante, pese a los continuos esfuerzos realizados, a la fecha 
quedan alrededor de 5000 de estas identifi caciones sin resolver.
Una problemática asociada a esta situación es que no existe un proceso sistemático 
de registro sobre el contexto de estas desapariciones, como tampoco de los hallazgos 
de personas sin identifi cación, por lo cual es habitual que se produzca la pérdida de 
información (Martínez y Comerci, 2018). Los problemas más comunes en el país 
refi eren a la ausencia de un registro sistemático escrito y/o fotográfi co en el que fi gure 
la toma de huellas dactilares, el contexto del hallazgo, estimaciones precisas sobre edad 
de muerte, entre otros. 
En la Figura 1 se describen las instituciones y el circuito burocrático que recorre un 
individuo sin identidad conocida en la República Argentina. Es en este proceso donde 
ocurre una pérdida de información que reduce las chances de que se produzca la 
identifi cación. De acuerdo con lo documentado por Carlini (2017), al momento del 
hallazgo del cuerpo de una persona NN o del deceso de ésta en alguna institución pública, 
se activan una serie de acciones que desencadenan la creación de documentación 
específi ca que habilitan el traspaso de este NN por distintas instituciones. Esta 
documentación tendrá, en algunos casos, vacíos de información, inconsistencias y/o 
errores que serán una de las primeras instancias de pérdida de información. Estos 

3 Las desapariciones en democracia no responden a un mismo criterio para su ocurrencia, a diferencia de 
lo que ocurre con las desapariciones en dictadura, lo cual impacta en las lógicas investigativas. De acuerdo 
con Huff schmid et al (2021), se pueden defi nir a las desapariciones en contextos democráticos como 
“producto de políticas de coerción, pero también de ausencias institucionales al servicio de estructuras 
mercantiles que extraen enormes ganancias de los territorios, entendidos éstos como las barriadas 
principalmente pobres, enclaves físicos excluidos. Ante esta situación, el Estado suele presentarse como 
impotente o muestra una marcada desidia a la hora de investigar” (Huff schmid et al., 2021:4). 
4 Desde el año 2012 al 2018, esta organización fi guraba bajo el nombre de Acciones Coordinadas Contra 
la Trata (ACCT). Para ahondar sobre el trabajo de CIAV, consultar Gutiérrez et al., (2019). La praxis 
social y forense en la investigación de femicidios.
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Figura 1. Diagrama que indica los procesos, documentación y recorrido del cuerpo de una persona NN 
desde el momento de su deceso, construido en base a Carlini (2017) y al informe de PROTEX con CIAV 
(2016).

procedimientos están sujetos a la jurisdicción y los agentes que intervengan, ya que 
no hay un procedimiento estandarizado a nivel nacional. Mientras tanto, el cuerpo 
será remitido a la morgue judicial para que un médico forense de la Justicia Nacional, 
a pedido de la fi scalía o juzgado, realice una autopsia médico legal y se recaben datos 
sobre la causal de muerte, además de consignar características individualizantes. Este 
proceso genera un informe de autopsia, además del certifi cado de defunción realizado 
por el médico forense, documentos estos que serán remitidos al organismo judicial que 
dio intervención. Asimismo, el Registro Civil debe expedir una licencia de inhumación, 
la cual es enviada al cementerio municipal junto al cuerpo (Carlini, 2017). Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, en los archivos de los cementerios no consta información 
sobre el organismo y el marco de la actuación judicial en la que se ordena la inhumación 
del cadáver NN, imposibilitando establecer la trazabilidad de la historia del hallazgo 
de ese cuerpo, sus causas y los datos sobre el tiempo, modo y lugar de la aparición, 
quedando sólo un número de acta de defunción cuando el cuerpo inhumado pasa a un 
osario común (PROTEX-ACCT, 2016). A partir de lo antedicho, se puede observar que 
este proceso presenta diversas falencias que tienen un impacto directo en el proceso de 
identifi cación de personas NN (Figura 1). 
Ante esta pérdida de información, crucial en las investigaciones sobre la identidad de 
personas NN, el uso de los isótopos estables se presenta como una forma de anexar 
información relevante y novedosa. Además, el uso de esta técnica es independiente y 
no se ve afectada por los procedimientos y registros que se lleven a cabo al momento 
del hallazgo.
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Isótopos estables en antropología forense 
Los isótopos son átomos del mismo elemento químico con distinto número másico, lo 
que implica un comportamiento químico similar pero con variación en sus propiedades 
físicas (Panarello et al., 2021). En este sentido, el fraccionamiento o discriminación 
isotópica será la diferencia de la proporción isotópica entre el sustrato y el producto, en 
este caso, la diferencia entre el alimento que es consumido por las personas y el tejido 
corporal generado a partir de los nutrientes ingeridos, debido a procesos químico-
biológicos como el metabolismo (Reyes, 2004). Estos procesos presentan variabilidad 
en función del o de los isótopos estables que se consideren, del tipo de especie elegida 
a analizar y del tejido que se utilice para ser analizado (Panarello et al., 2021). Los 
diferentes tejidos del cuerpo funcionan como reservorios de diferentes elementos 
químicos que asimilamos a lo largo de nuestras vidas a través de los alimentos y el agua 
en nuestra dieta, que darán indicios sobre nuestros patrones alimenticios en vida y de 
nuestros lugares de origen y residencia. Dependiendo del tejido a analizar, es posible 
establecer una correlación entre el tiempo y los lugares de residencia en función de las 
diferencias en el tipo de crecimiento y tasa de regeneración de los tejidos (Lehn et al., 
2015; Fraser et al., 2006). Por ejemplo, para conocer la radicación en la infancia, el 
tejido óptimo a analizar es el dental (Eerkens et al., 2014; Juarez, 2008), mientras que 
para los últimos 10 años de vida previa al deceso, se analiza el tejido óseo. Para tramos 
temporales más cortos es posible obtener información a partir de segmentar muestras 
de pelo y uñas (Cerling et al., 2007; Cerling et al., 2016; Barrientos, 2001).
Esta técnica ha sido aplicada en áreas y temáticas diversas, tales como el estudio de las 
variaciones dietarias en el pasado (Barrientos, 2001; D’Andrea et al., 2011; Schwarcz y 
Schoeninger, 2012), paleoclima (D’Angela y Longinelli, 1993; Leng, 2004; Panarello y 
Dapeña, 2009), de residencia y movilidad de individuos (Reynard et al., 2016; Berón 
et al., 2013; Barberena et al., 2020), de proveniencia de alimentos (Ehleringer et al., 
2015; Kusaka et al., 2016; Baroni et al., 2015) y en la resolución de casos forenses 
(Meier-Augenstein y Fraser, 2008; Rauch et al., 2007; Piga y Malgosa, 2012; Bartelink 
y Chesson, 2019; Ehleringer et al., 2010). En este último caso, específi camente en 
investigaciones para lograr la identifi cación de personas NN, la aplicación de este tipo 
de análisis permite conocer las áreas de residencia y los hábitos alimenticios de los 
individuos sin identidad a partir del estudio de sus restos óseos y dentales. Con esta 
información se puede disminuir la zona geográfi ca de búsqueda que se considerará 
en la investigación (Hochrein, 2004), aumentando así la probabilidad de rastrear 
la procedencia de la persona en cuestión, e incluso estimar una zona geográfi ca de 
origen (Regan, 2006; Bartelink et al., 2018; Holland et al., 2012; Hülsemann et al., 
2015). Sin embargo, es necesario contar con un marco de referencia que contenga los 
valores isotópicos de diversas zonas geográfi cas, para así realizar la asignación y/o la 
exclusión de la persona NN a las mismas en la investigación (Ubelaker et al., 2020; 
Mei er-Augenstein y Fraser, 2008;  Regan, 2006;  Bol et al., 2007; Rauch et al., 2007; 
Ehleringer et al., 2015; Cerling et al., 2016; Bartelink et al., 2018; Kamenov y Curtis, 
2017;  Bartelink y Chesson, 2019; Ehleringer et al., 2010; Hülsemann et al., 2015). 
En la actualidad, variados estudios internacionales utilizan los análisis de isótopos 
estables asociados a las ciencias forenses en materia de identifi cación de personas. 
Estos han sido aplicados a diversas problemáticas como por ejemplo en confl ictos 
armados (Holland et al., 2012; Someda et al., 2016), en contextos fronterizos 
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(Juarez, 2008; Kramer et al., 2020), en la creación de marcos de referencia a nivel 
mundial para determinar origen (Kamenov y Curtis, 2017; Someda et al., 2016) y en 
geolocalización de individuos a través del agua (Valenzuela et al., 2020, Reynard et al., 
2016; Ehleringer et al., 2008). A nivel regional, en América Latina se han comenzado 
a generar investigaciones que evalúan la aplicabilidad del uso de isótopos estables en 
antropología forense, como en el caso de México (Juarez, 2008; Juarez et al., 2020), 
Colombia (Eck et al., 2019; Row, 2013; XXX; Chavarro et al, 2022; Castellanos et al., 
2020), Perú (Palma et al., 2020; Zimmer Dauphinee et al., 2020) y Brasil (de Oliveira 
et al., 2022). 
El uso de isótopos estables en la República Argentina se inicia alrededor del año 1990, 
en relación con la discusión sobre aspectos de la dieta y movilidad de poblaciones 
humanas del pasado, contribuyendo a tener un mejor entendimiento de la conducta 
humana (Panarello et al., 2021). En el caso de su aplicación en antropología forense, 
aunque esta disciplina cuenta con un gran desarrollo en el territorio nacional (Salado 
y Fondebrider, 2008), la indagación en este campo es incipiente (Valenzuela, 2017; 
Sandoval 2019; Valenzuela et al., 2019a; Valenzuela et al., 2019b), por lo que aún no 
se ha hecho uso de esta técnica para ayudar en la identifi cación de restos humanos. 
Actualmente Argentina no cuenta con sufi cientes mediciones isotópicas de carbono 
(13C/12C), nitrógeno (15N/14N), hidrógeno (2H/1H), oxígeno (18O/16O) y estroncio 
(87Sr/86Sr) de restos humanos modernos que puedan usarse en estudios de asignación 
geográfi ca a escala nacional o internacional, existiendo solamente valores derivados 
de la medición de cinco individuos (Lehn et al., 2015; Valenzuela et al., 2019b). 
Considerando lo expuesto, es indispensable poder generar distintos mapas isotópicos 
a nivel nacional para caracterizar isotópicamente este territorio y, a través de estos, 
permitir la incorporación de los estudios de isótopos estables en la antropología forense 
de Argentina. El objetivo fi nal de esta herramienta será reducir el universo de búsqueda 
de los diversos individuos NN, a partir de poder adjudicarlos a zonas geográfi cas del 
país en función de la historia de consumo de alimentos y agua de estos individuos. 

Construcción del marco de referencia
Un marco de referencia es entendido como un conjunto de datos de carácter 
independiente al registro a analizar que, al ponerse en tensión, permiten asignar un 
signifi cado relacional (Binford, 2001). En este sentido, consideramos que al analizar 
valores isotópicos de individuos de identidad conocida, podremos establecer un 
signifi cado que se relacione con los valores isotópicos en individuos NN. Es decir, la 
contrastación de la información isotópica obtenida a partir de los restos de los individuos 
NN con marcos de referencia que indiquen patrones geográfi cos y temporales de 
alimentación, permitirá realizar inferencias sobre sus hábitos alimenticios, su lugar de 
residencia y su movilidad. En este sentido, el objetivo fi nal de esta metodología será 
reducir el universo de identidades de búsqueda de los individuos NN. De esta manera, 
como plantean Kamenov y Curtis (2017) será posible descartar el origen local de restos 
humanos sin identifi car, si el valor isotópico de estos es distinto del rango esperado 
para la población de este lugar. No obstante, dado que el origen de un individuo no 
puede ser establecido o descartado basándose solamente en los valores de un único 
valor isotópico, es preferible realizar un abordaje multi-isotópico para mejorar la 
capacidad de resolución de la técnica (Kamenov y Curtis, 2017) y de esta manera poder 
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realizar una estimación más certera de lugar de proveniencia.
Dos caminos son posibles, aunque no excluyentes, para la construcción de un marco 
de referencia. Por un lado, analizar la distribución geográfi ca de los recursos o 
indicadores de líneas de base. De esta manera, se lograrán expectativas geográfi cas 
sobre la distribución isotópica que tendrían los consumidores. Este sería el caso del 
oxígeno, hidrogeno y el estroncio (Ehleringer et al., 2010; West et al., 2014; Bowen et 
al., 2007). Por otro lado, se puede analizar la distribución geográfi ca de los valores de 
los consumidores a partir de analizar los distintos tejidos de los individuos. Este análisis 
resulta más usual para los isótopos dietarios como el carbono y nitrógeno (Hülsemann 
et al., 2015), aunque también se realiza para las otras relaciones isotópicas (Bol et 
al., 2007; Kamenov y Kurtis, 2017; Lehn et al., 2015). La diferencia más importante 
entre estos pares isotópicos es que, para los primeros (δ18O, δ2H, 87Sr/86Sr), se pueden 
asumir pocos cambios en los valores durante el siglo XX y XXI, lo que permite 
incorporar en los marcos de referencia los estudios de las líneas de base o tejidos de 
individuos actuales, como pelos o uñas. Por su parte, los segundos (δ13C y δ15N) están 
infl uenciados por las prácticas de consumo, producción y distribución de alimentos 
de las sociedades, las cuales han cambiado notablemente durante el siglo XX y XXI, 
por lo que sería esperable que las referencias modernas no tengan una alta correlación 
con individuos del pasado reciente (Kusaka et al., 2016). Esta diferencia hace que, si 
queremos incorporar los análisis de carbono y nitrógeno a los estudios de antropología 
forense, debamos recurrir al estudio de los consumidores, ya que sería esperable no 
solo variaciones espaciales (Valenzuela et al., 2012) sino también temporales (Kusaka 
et al., 2016). De esta manera, la comprensión de esta variabilidad solo se logrará a 
partir del estudio de los consumidores, es decir, individuos modernos con identidad 
conocida.
En este sentido, nuestra propuesta específi ca es utilizar el análisis de isótopos estables 
en piezas dentales y tejido óseo -de carbono (13C/12C) y nitrógeno (15N/14N) en colágeno, 
por un lado, y de carbono (13C/12C) y oxígeno (18O/16O) en bioapatita por el otro- sobre 
individuos de origen conocido que vivieron durante el siglo XX y XXI en la provincia 
de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Estos estudios y 
análisis se realizarán en el Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS) 
tienen como fi n último generar un marco de referencia para toda la provincia. 

El caso de la República Argentina 
Seguidamente resumiremos cuáles son a nuestro criterio los aspectos más salientes 
para la construcción de un marco de referencia e implementación de los isótopos 
estables en antropología forense en el contexto específi co de la República Argentina 
para los casos de personas NN en gobiernos democráticos (Figura 2):
1) La estadística publicada por el Ministerio Público Fiscal (PROTEX-ACCT, 2016)

indica, por un lado, que CABA es en donde se produjeron la mayor cantidad de
hallazgos de cuerpos NN (N=869). Por otro lado, la provincia de Buenos Aires es la
que presenta la mayor concentración de avisos de fallecimientos de NN en el país
(N=1952) y el mayor número de casos sin toma de huellas dactiloscópicas (N=738)
(PROTEX-ACCT, 2015). Esto indica la necesidad de enfocar los primeros esfuerzos
en estos distritos, si bien a futuro es deseable la ampliación del proyecto -tanto
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temporal como espacialmente- a fi n de generar una metodología que colabore con 
la identifi cación de personas en diferentes contextos del país.

2) A partir de los informes publicados entre la PROTEX y CIAV se relevó que los procesos 
de identifi cación pueden presentar fallas, suponiendo demoras de meses -o incluso
años- desde el hallazgo del cuerpo, aun cuando el tiempo entre la desaparición y el
hallazgo hubiera sido de uno o pocos días (PROTEX-ACCT, 2015; 2016; PROTEX-
CIAV, 2020). Por lo tanto, es de prever que los restos con los que se va a trabajar
en estos casos serán los esqueletizados, debido a su mayor grado de preservación.
Asimismo, en casos complejos de identifi cación los restos óseos y dentales son los
más comunes de hallar (Meier-Augenstein, 2011) por lo que creemos importante
priorizar los análisis sobre estos tejidos.

3) En relación con este último punto, es importante considerar la situación de los
cementerios públicos de Argentina. En estos suele haber escasez de sepulturas
para realizar nuevas inhumaciones. Por este motivo, cuando los individuos tienen
vencida su sepultura (porque no se renueva el alquiler de la inhumación o porque
no posea familiares que la perpetúen), sus restos son exhumados y derivados, o
bien al crematorio o bien al sector del osario. En este último caso, lo mismo que
para aquellos restos que ya se encuentren en el osario pero con su individualidad
resguardada, es posible realizar una toma de muestra de los tejidos mencionados
así como también obtener una copia de su información documental en el archivo
del cementerio. Teniendo en cuenta que la inhumación de los individuos en cada
necrópolis responde a que su lugar de residencia coincide con el área jurisdiccional
del cementerio, el campo de los cementerios públicos constituye una oportunidad
para la ampliación del marco de referencia a partir de la inclusión de referencias de
otros cementerios locales de la República Argentina. En este sentido es importante
implementar medidas que faciliten la interacción entre la investigación y las
entidades gubernamentales para lograr acuerdos mutuos de cooperación.

4) Otra fuente de muestras para la construcción del marco de referencia son las
colecciones de referencia que distintos grupos de investigación desarrollan en el
país. Estas son colecciones osteológicas con información documental de referencia
como sexo, edad, fecha y causa de muerte, lugar de inhumación, entre otros. En el
área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) existen actualmente tres colecciones de 
referencia: el “Proyecto Colección Chacarita” (Luna et al., 2012) ubicada en CABA;
la colección “Proyecto Osteoteca del cementerio General San Martín” (Cáceres et
al., 2019) en la provincia de Buenos Aires; y la colección “Profesor Doctor Rómulo
Lambre” de la ciudad de La Plata (Salceda et al., 2009). Estas osteotecas albergan
individuos actuales dentro de su colección, con un marco temporal en el siglo XX
e inicios del siglo XXI. Por lo tanto, la interacción y colaboración en conjunto con
estos grupos permitirá obtener muestras de individuos que conforman colecciones
de referencia.
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5) Además de contar con muestras de individuos de identidad conocida provenientes
de CABA y la Provincia de Buenos Aires, también nos proponemos obtener muestras 
de individuos de origen y/o residencia en zonas lejanas, las que funcionarán en una
primera instancia como muestra control del grupo previamente mencionado. Estas
muestras permitirán contrastar los valores del marco de referencia con el de estas
áreas alejadas a la zona a caracterizar. Para esto, se colaborará con investigadores
que actualmente están trabajando en colaboración con el Ministerio Público Fiscal
de Mendoza (Mansegosa et al., 2021a) además de estar generando una colección
de referencia de esta ciudad5 para realizar estudios osteológicos sobre población
moderna de esta localidad (Mansegosa et al., 2021b).

6) Un aspecto clave de la construcción del marco de referencia es la necesidad de
contar con información antemortem de los individuos de identidad conocida para
interpretar los datos. Por tal razón, se debería realizar una recopilación de los
antecedentes de sexo, edad, lugar de origen y últimos 20 años de residencia de los
individuos de identidad conocida de las muestras, junto con la sistematización de
esta información en tablas agrupada en variables como temporalidad y espacialidad. 
Los datos de sexo y edad que fi guren en los registros también serán contrastados
con la información que surja a partir de la construcción de perfi les biológicos de
los individuos. Con respecto a los individuos a seleccionar para la construcción del
marco de referencia propuesto, se propone clasifi carlos en tres categorías de edad:
adultos jóvenes (20-34 años), adultos medios (35-45 años) y adultos maduros
(46< años). Estas categorías fueron consideradas en función de las propuestas de
Buikstra y Ubelaker (1994). Con respecto al sexo de los individuos que conformaran
el marco de referencia, se espera trabajar en proporciones parejas de masculinos y
femeninos.

7) La elección de las muestras deberá tener en consideración la característica
destructiva de esta técnica. Por lo tanto, se debe mantener al mínimo la disección
de piezas óseas y/o extracción de piezas dentales para no generar un impacto
mayor en la conservación de las colecciones que colaboran con el proyecto. En
el caso de las piezas dentales que representen un elemento imprescindible para
la colección, se deberían realizar una copia en molde para que no constituya una
pérdida de información. También se priorizará tomar una porción de arco costal ya
fragmentado y, en caso de que esto no ocurriese, de arcos costales íntegros que no
representen una fuente de información valiosa para futuros estudios, como los de
estimación de edad.

8) De las 6040 personas que fi guraban como siendo buscadas para el año 2015
(PROTEX-ACCT, 2015), 72 de estas habían realizado un cruce fronterizo luego de la
denuncia por su desaparición. En relación con la nacionalidad de las 304 personas
que han podido ser identifi cadas, 249 eran argentinas, mientras que 47 poseían otra

5 Se puede encontrar una nota del año 2020 que aborda este tema en el siguiente link: https://www.
academia.edu/44119873/La_primera_osteoteca_del_interior_del_pa%C3%ADs_est%C3%A1_lista_
para_colaborar_con_la_ciencia_y_la_Justicia 
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nacionalidad, de las cuales 43 pertenecían a un país de América del Sur. De acuerdo 
con la estadística de personas migrantes según la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) -ONU Migración- para el año 2019, Argentina albergaba la 
mayor población de personas nacidas en el extranjero de la región, con más de 2 
millones de migrantes provenientes de países vecinos como Paraguay y el Estado 
Plurinacional de Bolivia (ONU, 2020) con lo cual, según la estadística presentada, 
es muy probable que un porcentaje considerable de personas sin identifi car 
tengan un origen extranjero. Así, la información antemortem de aquellas es 
presumible sea aún más escasa que la de los nacionales, difi cultándose aún más 
las tareas de identifi cación. Es por esto por lo que consideramos fundamental 
estrechar las relaciones de cooperación con investigadores, organizaciones civiles y 
gubernamentales de América Latina para colaborar en las tareas de identifi cación 
de personas NN migrantes.

9) Por último, se deben considerar aspectos éticos como el tratamiento respetuoso 
de los restos y el resguardo de los datos confi denciales. Por lo tanto, se deberían 
adecuar las actividades de investigación en concordancia con lo establecido en las 
declaraciones de Nüremberg, Helsinski y la Resolución Ministerial Nº 1480/2011 
de aprobación de la Guía para Investigaciones con Seres Humanos. Asimismo, se 
seguirán los postulados del “Código Deontológico para el estudio, conservación 
y gestión de restos humanos de poblaciones del pasado” de la Asociación de 
Antropología Biológica Argentina (AABA) (Aranda et al., 2014). También se 
considerarán los postulados generales impulsados por la Asociación Latinoamericana 
de Antropología Forense (ALAF) de respeto a las víctimas, de mantención de 
la integridad, los límites, el alcance de la evidencia y su interpretación, como la 
rigurosidad científi ca, la independencia intelectual, imparcialidad y honestidad que 
debe cumplir el perito forense (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, 2017). En relación con la confi dencialidad, la información documental a 
utilizar será analizada desde un enfoque poblacional, sin uso de casos específi cos. En 
este sentido, los aspectos relevantes para el análisis surgen de los datos referentes 
al sexo, edad, procedencia, etc., que serán trabajados en conjunto, desestimando 
nombres o información individualizante, tratamiento que se mantendrá también 
en la etapa de divulgación de resultados y en las publicaciones científi cas. 
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Figura 2. Diagrama de origen de las muestras, técnica y área geográfi ca a abarcar en la construcción del 
marco de referencia, además de su uso potencial como insumo pericial en las investigaciones judiciales 
en busca de la identidad de personas NN.

Refl exiones fi nales 
A partir de la revisión realizada se pueden plantear algunas cuestiones. En primer lugar, 
la necesidad de generar un marco de referencia para Argentina que permita discriminar 
la proveniencia y/o residencia y los hábitos alimenticios de los individuos a identifi car, 
generando recursos analíticos que colaborarán en la estimación de pertinencia de 
individuos NN a áreas previamente caracterizadas. Estos datos serán un insumo para 
cotejar con información ante y postmortem, permitiendo avanzar en la investigación 
que lleve a su identifi cación positiva. 
Para alcanzar este fi n, esperamos en el mediano plazo lograr la confección de un primer 
mapa isotópico que permita comenzar a caracterizar CABA y la Provincia de Buenos 
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Aires. Posteriormente y a largo plazo, la construcción de diversos mapas isotópicos que 
cubran el territorio nacional permitirá un aporte sustancial a resolver casos complejos 
de identifi cación. Si bien es una tarea ardua que llevará años para completarse, 
Argentina cuenta con una vasta experiencia en el campo isotópico, con lo cual podrá 
contribuir a estas nuevas problemáticas en el área de la antropología forense. 
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