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CAPITULO PRimERO. 

INTRDDUCCION. 

~ estudio qu!mico legal de las impresiones hechas 

por grabado,tiene importancia, debido a que en la actua

lidad, los fraudes por falsificaci6n de valores en papal 

son frecuentes, a causa de que existen muchas personas -

con pocos escrupulos, que esto lo aplican como modo de -

vida, o personas que llegan a cometer el delito sin es--

tar concientes de las consecuencias que esto les ocacio-

na. 

Los fraudes mas comunes que encontramos en las im-

presiones grabadas son: la falsificaci6n de billetes de

banco, de cartas de crédito, de cheques de banco, de eh~ 

ques de viajero, de t!tulos en valores, sellos de correo, 

de timbres m6viles, de billetes de loter~~ etc. 

El objeto de este trabajo, es hacer una recopila-

ción monográfica de diferentes métodos para demostrar la 

autenticidad o falsedad de una impresi6n realizada por -

grabado. Se busca que estos métodos sean precisos, segu

ros, rápidos y que nos permitan obtener un resultado CO!!, 

cluyente. 

los m~todos que se utilizan principalmente son: la 

observaci6n microscópica de la profundidad del grabado y 

el análisis qu!mico y cromatográfico de las tintas con -

que se realiz6 el grabado. 



CAPITULO SEGUNDO. 

HISTORIA DEL GRABADO. 

La historia del grabada se inicia con la civilización. 

El hombre, al pisar el suelo con su planta y al moldear con 

sus manas el barro, empieza a darse cuenta de que la tierra 

recibe la forma que él le comunica, y en ella se conserva -

con relativa durabi~idad que le permite la materia recepto-

ra. 

La historia del grabado remonta, sin duda, su origen, 

a juzgar por las maravillas del arte primitivo trazadas en

la piedra porosa que el tiempo con todos sus rigores ha pe,¡ 

mitido llegar hasta nosotros, a los d!as inclementes de in

dsterminación cronolÓgica clasificados en la época cuatern~ 

ría, y en la cual el instinto de belleza del rudo cazador -

se manifiesta ya con toda la espléndida capacidad que corre_! 

pende a la inteligencia de la ·especie humana. 

Aniaado por su instinto, traza l!neas por penetración 

de un utensilio de pedernal en la superficie dura de las -

cosas que le rodean, dejando en ellas grabado en hueco el -

dibujo que su pensamiento le dict6. V. cuando inspirado por

los propios relieves de las piedras murales que e~ la obsc~ 

ridad de la gruta natural que habita, descubre la luz de la 

lámpara donde arde la grasa animal que consiguió en su cae~ 

ría, quita de la materia, con el propio trozo de sílice de~ 

gastado, lo que de ella estorba a la expresi6n de la forma

que se propone y entonces deja a ~sta grabada en relieve. 
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Grabada la silueta pretendida y superpuesto en su in

terior el barro necesario, el hombre da principio al relie

ve escult.Srico. 

Cuando el hombre traza los rudimentos esenciales e iU 

venta los signos convensionales de la escritura con que se

expresa gráficamente y se relaciona con sus semejantes,des

cribiendo acontecimientos, promulgando leyes que se comuni

can de unas en otras las sucesivas generaciones para inmo.!, 

talidad y progreso de las idea.s, grabadas las deja en pie-

dras, maderas y metales que las perpetúan entre documentos

de inapreciable valor hist6rico. 

Llegado el tiempo en que el mundo de .civilizaci6n a-

vanzada hubo de registrar acontecimientos culminantes con -

du~aci6n ilimitada en la memoria da los hombres, el grabado 

elev6 las aonumentos requeridos para su perpetuaci.Sn, gra-

cias a &1 , la obra de arte de todo tiempo y naturaleza fu~ 

conocida y popularizada, dedando de ser patrimonis de las -

clases privilegiadas al 5er multiplicada y democráticamente 

repartida como portavoz de cultura que hasta los iletrados

entendían. 

A. 9U poderosa influencia, aquel signo convencional, -

aquella ·letra que grabada en bloque ~nico solo llegaba an-

tes a los elegidos , fu~ en adelante para todas las inteli

gencias, que mas tarde se desarrollaron en el estudio de -

textos y figuras, desenvolviendo la ciencia hasta entonces

basada en el empirismo, con la extensi.Sn de los particula--
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res conocimientos doctrinales propios de los mas sabios - -

principios. 

El arte del grabado, en el tiempo y en el espacio, sj 

gue cumpliendo la mas elevada misión cultural que la es pr~ 

pia de su acción intensiva y extensiva lograda por su pode

rosa corriente en la divulgación de sus estampas. 

De ah! que el grabado,índice por sí mismo de la cult,!! 

ZB humana desde su iniciación, perpetde en preciosos docu-

mentos arqueológicos y modernos el desarrollo de la civili

zación, entre el arte rupestre de remotisima antigOedad pr~ 

histórica y el de nuestros días, caracterizado por su mas -

vertiginoaa rapidéz mec&nica. 

Antes de .llegar la Edad moderna, a partir dal siglo-

XV sobre todo,el arte occidental de Europa llamado del Ren~ 

cimiento, se inspira en la antigOedad clásica y en la sabia 

observación de la naturaleza. Entonces nace el grabado que

ha de extender su influencia con la estampación. 

El primer procedimiento gráfico de expresión plástica, 

sin duda, fué la xilografía ( xylon-madera, gr.aphe-grabar )~ 

que permite la representacicSn de temas piadosos; a los que

se añade la leyenda explicativa para mejor comprensicSn del

pueblo. Al ver esto y como resultado de la observaci6n da -

los manuscritos, nace la idea de separar las letras graba-

das, para componer con ellas palabras en toda su diversidad, 

dejando tan solo a los escribas e ilum~nadores la misi6n de 

dibujar y pintar las letras capitulares que enriquecían los 
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incunables, confundidos con los manuscritos hasta 1457. V -

surge la ilustracitSn en tabla xilográfica estampada a una -

cara -anopistógrafa- en sustitucitSn de la p&gina miniatura

da por el pincel del pergaminero. 

La necesidad de conseguir la mayor duración para las

planchas grabadas, hace pensar en la conveniencia de susti

~uir la madera por el metal y se inventan los clis's tipo-

grá~icos cribados por el buril y el punzón que hacen aguje

ros mas o menos regulares y espaciados sobre la lámina. Pe

ro este g'nero no llegó a alcanzar gran importancia, porque 

su lentitud y dificultad no quedaban compensadas por el me

jor resultado. 

Sigue la invensitSn del grabado en talla dulce, trata

do en adelante con bastante perfeccitSn. Se inventa el grab~ 

do en camaDeu o al claroscuro sirvirndose de varias plan--

chas de madera, que daban en la imprenta, por s~perposición 

y tintas de diferente intensidad, la variedad de tonos con

veniente a la intervención decidida de la luz ~n la campos! 

ción. 

Luego se descubre el procedimiento mas activo y desen 

vuelto, intenso,.delicado y apto a la diversidad de ·espontá

neos efectos y expresiones: el •gua~uerte, que por su mas -

libre y r4pida ejecución viene a cumplir una función necesA 

ria al ·libre albedr!o de la inspiración creadora. A su im-

pulse nacen derivados tan afines como excelentes, dispues-

tos a la colaboración y a la producción independiente: el -

aguatin.ta, de neg:ros cerrados por melancólicas opacidades; 
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el mezzo-tinto o al humo; el pointillé; el grabado a imita

ci6n del lápiz; el. barniz blando; la punta seca de brillan

te diafanidad, de sutiles matices y de aterciopeladas ne---

gros, en pro de la mayor prestancia de recursos que la mas

desemtualta fantasía artística pueda ambicionar. 

La actualidad, que ven!a imprimiendo valor publicita

rio a los procedimientos mas expeditivos, ejerciendo influen 

cia en las gentes antes del descubrimiento y desarrollo de ,.;. 

la fotografía, se sirvió luego de las gráficas .fotomecánicas 

o heliograbadas que en ella se amparan, llenando un vac!o 

con estos elementos rapid!simos de insustitu!ble poder. A la 

·manera como los miniaturistas que precediera& a los xilógra

foé vieron defraudadas sus labores por la imprenta y el gra

bador en las co111ianzos del siglo XV, as! los artistas graba

.dores han venido viendo reducida la influencia de su produc

ci4n tradicional al aparecer los procedimientos industriales 

propios de la febril actividad actual, y , por tanto, india-
.. 

pensables en su aplicación a la revista, .al periódico diario., 

al libro de instrucción y al de erudición; 

V.iene luego el grabado en color, adaptado al arte xil,g, 

gr,fico, calcogr4fico y litogr,fico, y tras ¡;1 surgen los -

procedimientos industriales de aplicación tipogr<tfica, como

la tricromia; planogr4f.!ca, como la cromolitografía; y calc.e, 

gr,fica, como el heliograbado y el huecograbado, mas moderno. 

As! el poder ilustrador de las g~'ficas art!sticas y da apl.,! 

cación resplandece como astro de primera magnitud en el fir

mawento de la civilización. 



CAPITULO TERCERO. 

"QUE ES EL GRABADO ~ como SE HACE". 

Grabar es herir y segregar, hender, profundizar restan 

do materia de los cuerpos duros;piedras, huesos, marfiles,

maderas, metales, etc. para dejar se~alados los trazos con

que el dibujo perpet6a su universal lenguaje. 

Grabar { del griego ffXVW,esculpir, rayar ) es, etimo

l6gicamente, cavar, según la voz latina cavare. 

la huella producida por presi6n de un instrumento inc1 

serio sobre un cuerpo inflexible o resistente es el grabad~ 

que dando estado y permanenci.,_ material al dibujo coao exp9. 

nante del pensamiento del hombre, nos habla por s! mismo ,

con elocuencia imponderable, de los usos y costumbres de 

los seres desde los d!as de un prettSrito incalculable. 

Hay dos medios distintos de realizar el grabado: en 

madera y en metal. La xilografía (. de xylon-madera, y gra-

phe-grabar ) se dispone para recibir la tinta en la superf! 

cie del bloque que ha de dejarla luego en la impresi6n; La

calco1Jraf!a { de chalcos-cobre, ~ronca, y graphe-grabar ),

es el grabado de un dibujo sobre una plancha delgada de me

tal, atacado por un _corrosivo en los sitios descubiertos -

por el estilete. 
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Técnicas de Grabado. 

Elegida la madera para el grabado en relieve, sin fi-

bras, o sea bien compacta, cortada perfectamente rectangu-

lar y alisada su superfie bien pareja, para lo que se emplea 

una rasqueta, y luego papel de lija fino, se traza sobre 

ella el dibujo, copiándolo al revés. 

Como el grabado en madera no admite retoque, conviene,

antes de empezar a grabar, estar absolutamente seguro del dJ: 

buje. Sin embargo, como la madera es en general de tonos el~ 

ros y se puede borrar fácilmente, también es posible dibujar 

directamente, con la precauci6n de usar lápices blandos que

no rayen la superficie lisa de la madera. Una vez terminado

el dibujo se vuelve a pasar con tinta china, usando un pin-

cel fino o una pluma, reafirmando, una vez más, los trazos -

del dibuja en foraa mas completa, porque esto asegura que el 

dibujo no se borra en el curso del trabajo, lo cual, si la -

tinta es buena, permite, en caso de duda, sacar una prueba 

previa para ver e"! efecto~ 

Para tallar la madera no hay como el cuchillo o lanceta 

bien afilada que lo& grabadores en madera han usado siempre• 

Las figuras 1,2 y 3 muestran herramientas para 

grabar en madera. y la forma como lo hacían. 
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figura # 1 

Herramientas para grabar la madera en el sentido 

de la fibra. 

.' 

figura /1 2 

Herramientas para grabar y dispositivo de madera para sos

tener lo que se est~ grabando. 
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figura # 3 

Utiles y forma de grabar la madera de los ja-

pon eses. 
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Al empezar a grabar, sepamos bien la misión que a cada

mano corresponde; la izquierda será la que sostendrá y gober 

nará el bloque, tomándolo siempre par el ángulo superior iz

quierdo, haci&ndolo girar de izquierda a derecha, o vicever

sa, seg~n convenga a la direcci6n de la mano derecha que so~ 

tiene la herramienta. Esta mano, tomará la lanceta o el cu-

chillo entre los dedos pulgar e !ndice, casi en la misma foE 

ma que se sostiene la pluma para escribir. La anterior se -

ilustra en la siguiente figura. 

figura fl: 4 

moda de cortar la madera con cuchillo o lanceta. 

T>eniendo el ~til entre ~os dedos, con solo un movimiento de

inclinaci6n a la der.echa o a la izquierda, se hará el corte

o contracarta, y la mana derecha, que sostiene la herramien

ta, casi no se mueve de su posici6n principal, siendo el ta-
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co el que gira impulsado por la mano izquierda. 

figura # 5 

En esta figura se muestra además de los ú~iles de grabado, 

el corte y contracorte de la madera. 

Una vez hecho el corte que sigue el contorno del dibujó 

y marca, odelimitando, la zona. de madera que en la impresi6n

ha de dar el blanco neto, se empieza a ahuecar con el form6n, 

-hendiendo la herramienta, inclinada primero en un sentido, y 

luego en el sentido contrario. Generalmente los grabadores_ -

que tallan 111adera dejan estos fondos astillados e improlijos, 

lo cual est' justificado por cuanto el taco de madera no cuan 

ta por s! mismo, sino por el resultado que dará a la impre--

si6n. La prisa de nuestro tiempo no permite hacer mas que lo-
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estrictamente necesario; sin embargo es necesario dejar los

fondos debidamente cortados y pu lides. 

El co~te de la madera en s!, una vez adquirida la des--

traza necesaria en el manejo de herramienta, no ofrece otro-

problema que el de seguir fielmente el dibujo trazado, hasta 

dejarlo completamente en relieve. 

Es aconsejable empezar a cortar con la mayor econom!a -

posible, haciendo las rayas mas anchas en los diferentes pl~ 

nos, a fin de que quede siempre el recurso de hacer un segun 

do eorta para agrisarlo en las partes que convenga a una ma

yor riqueza da tonalidades; lo cual no tendría remedio si -

fueran talladas demasiado finas y separadas entre sí .desde -

un prin~ipio. El papel qué se use para la impresión a mano. -

debe~er de preferencia fino y liso. Al adherirse un poco a ~ 

la tinta, no se mueve como lo har!a un papel grueso y duro. 

Figura # 6 
Utiles usados para la impresión por medio de frotamiento. 
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Las herramientas.- Una de las principales y mas ne.cesa-

rias condiciones de la herramienta del grabador es que est~ -

constantemente bien afilada. La piedra de afilar deba estar -

siempre a mano, pues con la herramienta mal afilada es impos! 

b~ hacer un buen trabajo; y generalmente los accidentes en -

la ejecucitSn pr.oceden de aste inconveniente, porque exigen un 

mayor impulso y obedecen menos a la voluntad del artista. 

Cada grabador adapta sus herramientas, prefiriendo, mu-

chas veces, las que ~1 mismo ha confeccionado. 

Figura # 7 

La figura muestra una caja de herramienta de un grabador. 
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Del papel y tinta para el grabado en relieve.- El papel que

mejor se presta para reproducir estampas xilográficas que -

rindan el máximo es el de china, fabricado con largas fibras 

de corteza de •ora, y todos aquellos que sean un poco pasto

sos o blandos. 

En cuanto a la tinta para la impresi6n en relieve, cua~ 

do 'sta se hace en las hojas de un libro, se usa la misma tiñ 

ta tipográfica qua sirve para imprimir los caracteres del te~ 

to; pero para la impresi6n en forma de estampa conviene evi-

tar la tinta demasiado dura a base de barnices secantes. Pue

de prepararse una mas •anuable, transparen~e y sin brillo, -

con aceite de lino hervido hasta 300 Oc, hasta que quede es-

peso como una gelatina. 

Existe además el entintado al agua, por este procedimie~ 

to se obtienen transparencias muy delicadas y de un encanto -

especial cuando se superponen distintos tonos.El negro se con, 

sigue diluyendo en un recipiente de loza, con un poco de agua, 

tinta china sólida; y los otros tonos, diluyendo aparte polvo 

de calor, con agua mezclada con cola de f'cula de arroz o de

almidcSn. 

Otros procedimientos de invención posterior son el grab~ 

do de cabeza, con buriles especiales y el hecho sobre linoleo. 

Al principio del siglo XIX, apareció el grabado llamado de C!! 

beza ( porque se graba en el sentido transversal de la fibra~ 

acosados, sin duda los grabadores por la necesidad de obtener 

resultados mas r&pidos, imposibles·.•de conseguir con el lento-



trabajo de la madera en su corte y contracorte, cerniendo el 

trazo del dibujo. La madera de cabeza siendo mas compacta y -

dura, sobre todo el boj, permite entonces operar con buriles, 

grab,ndosa casi en la misma forma que si fuese metal; el in-

conveniente es que, así como en la talla dulce el trazo deja

do por el buril contendrá la tinta para dejarla en la impre-

eidn, en el grabado en madera a buril, es el trazo-de éste lo 

que queda en blanco, resultando en realidad un contrasentido, 

pero que evidentemente permite conseguir hasta las finuras de 

la punta seca y una precisi6n fotográfica, con la ventaja de

su rapidez de ejecuci6n, estimada en cerca de diez veées más

rápida que en el grabado en madera en su sentido longitudinal. 

Los grabadora& en madera.de cabeza preparan sus bloque~ 

dándoles un fondo negro. Sobre la madera así pulida y obscur~ 

cida por el barniz o el tei'íido, se dibuja con blanco de goua

che o témpera al pincel o bien como en la talla dulce, se ca1 

ca el dibujo frotando el dorso del papel con tiza o polvo 

blanco. Una vez terminado el dibujo se da comienzo al grabado, 

que consiste en seguir con el buril el trazo blanco del goua~ 

che, la cual va dejando otro trazo claro sobre el fondo negro 

d19l preparado de la madera que, a fin de resaltarla mejor el

grabador va llenando con talco. 

La siguiente figura muetra los buriles y la for

_ma de usarlos para esta forma de grabar. 
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.figura H B 

Utiles y forma de grabar la madera de cabeza .. 
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Procedimiento del grabado al buril. 

El grabado al buril es, quizás, el que exige un mas lar

go aprendizaje; la suavidad, la flexibilidad y agilidad de la 

mano s6lo se consigue despu6s de larga práctica. Sin esa dcc! 

lidad y seguridad da la mano, ea imposible conseguir la niti

dez que caracteriza al buril en sus trazos, desde el grave -

por hendidura profunda, hasta el mas suave, en que la mano, -

distendiendo su impulso, va levantando hacia la superficie la 

punta de la herramienta, hasta que el trazo llega a hacerse -

imperceptible en el metal. 

•odo de preparar la plancha para grabar al 

buril. 

El metal empleado para el grabado al buril ha de ser de

preferencia de cobre rojo. Las planchas son duras y ásperas,

dificultando enormemente el trabajo, por lo que es indispens~ 

ble aplanar el metal para volverlo mas pastoso y uniforme. 

Debe disponerse de un pedazo de hierro plano que sirva -

de yunque, y- apoyando en ~J. la plancha, golpear con un marti

llo redondo y mas bien combado, dando golpes secos y reparti

dos por igual en toda la superficie de la plancha martillando 

por el rever-so. Puede considerarse esta operación como si se

amasase el metal hasta dar.le un cuerpo homogéneo en su plast! 

cidad. Es preferible forjar y aplanar la plancha en fr!o, 

pues conviene que el cobre conserve su consistencia. 

modo de pulir la plancha. 

Una vez que la plancha está bien aplanada y unida, sin -
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grietas ni poros,. se coloca en una tabla inclinada, clavándole 

un listoncito en la parte baja para que no corra. Luego se fra 

ta bien y en todo sentido con un poco de greda y agua limpia,

hasta que no quede rastro de los golpes de martillo. 

Despu~s se repite la operación con piedra pómez frotando y al! 

sando cada vez mas. En seguida se toma una piedra de afilar, ~ 

fina, y finalmente, con una carbonilla de sauce mas guasa que-

las que se usan para dibujar, se termina de pulir empleando --

agua clara. 

Después viene la operación de bruñir, que se hace con br.!:;!, 

ftidor de acero redondeado y algo curveado hacia la punta. En -

principio es recomendable pasar ei bruftidor en sentido diago-

nal; pero mejor es atenerse a las particularidades de cada pla~ 

-cha, en la que puede haber quedado alg6n resto del rayado, o,

por otros defectos, necesite ser bruñida más en unos lugares -

que en otros. La plancha terminada de pulir debe ser impecable 

y brillante como espejo. 

fi~~J'"A..._ 
· .. · .. 

1 
,, .,.. 

. il 
. 

1 

Figura # 9. Se muestran varios tipos de buriles. 
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..... 1 
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Figura # 10 

Utiles del burilista y forma de usarlos. 
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Disposiciones preliminares a la ejecuci6n del gragado.

Si ya tenemos preparada la plancha, preparemos ahora las h~ 

rramientas, que tanto uno como lo otro son de suma importau 

cia. Los buriles tienen dos formas- en su caña: una casi cu~ 

drada, y en forma de rombo la otra. Cada una en tres tama-

ños: fino, mediano y grueso. Sus puntas est.Sn cortadas en -

bisel. La cuadrada se usa para las partes finas, y la rom-

boide para hacer la inclusi6n mas profunda en las partes 

fuertes. Estas barritas, que han de ser de acero puro, se -

colocan en un mango. Al tener apoyada su parte·posteriar en 

el hueco del mango y sosteniendo la caña del buril con los

dedos, sin .que ninguno da ellos pase por abajo,- se graba -

con la seguridad de guiar el buril al mismo plano o nivel -

de la superficie de la plancha. 

figura # ll 
manera de sostener el buril en la mano 

derecha. 
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Los buriles deben estar perfectamente afilados, y·el 

mejor modo de hacerlo es : primero, apóyese bien plano un 

costado del buril sobre la piedra de aceite y frótese de

ida y vuelta, y luego el otro costado en la misma forma. 

Despu.Ss apóyese la punta del buril en su corte biselado y 

procédase también a darle un movimiento de vaiv~n, hasta

obtener una punta bien filosa. 

figura # 12 

Modo de afilar los buriles. 
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Una herramienta mal afilada carece de docilidad y se 

rebela a la voluntad del artesano. Y si el grabador que -

ha estudiado fervorosamente al motivo se dispone a empe-

zar su trabajo despu~s de habar preparado bien su máterial 

y sus herraaientas, el 'xito de su realizaci6n compensará

con creces el tiempo que emple6 en los preparativos. 

modo de empezar un grabado al buril.- La forma más 

pr,ctica de empezar un grabado al buril es barnizando la -

plancha. Esto facilita el calco del dibujo, porque sobre -

el barniz mate se ve mejor que en el metal brillante. Al -

marcar con la punta, cada trazo pone el metal al descubie~ 

to que aparecer& rojo y brillante, bien neto a la vista. 

Al sacar el barniz, el dibujo quedará bien marcado en la -

plancha; siendo habitual darle antes un- ligero baño de agu~ 

fuerte, para reforzar el trazado de la punta. 

Una _vez la plancha liapia de barniz, se le da un poco 

de tinta para aitigar el brillo del metal que daña la vis

ta e impide ver bien el dibujo. Inmediatamente se puede -

dar comienzo al grabado con los buriles. De vez en cuando, 

a medida que se va grabando, conviene ir llenando las nue

vas rayas con la misma tinta. Al suspender el trabajo, lÍ.!!! 

piese bien la plancha con petr6leo, nafta o aguarr&s; de -

no hacerlo, la tinta se secaría en el fondo de las rayas,

y constituiría un serio inconveniente al pasar la impre--

si6n definitiva. 
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En el grabado al buril, el cerebro gu!a directamente

a la mano con su herramienta. En el grabado al aguafuerte

además de la mano y la herramienta, el cerebro debe regular 

el 'cido con su fuerza corrosiva. 

Preparaci6n de la plancha para grabar al aguafuerte.

Lo primare que se debe hacer es asegurarse que la plancga

está completaiRente desengrasada, para que el barniz se a•
dhiera perfectamente al cobre. Cualquier falla que hubiera 

en este sentido podr!a malograr desde el primer •omento el 

trabajo; ya que en Oada parte donde el barniz no estuviera 

bien adherido a la plancha saltar!a con la acción del áci

do. Al saltar el barniz, forma bolsones donde el ácido 

muerde la superficie y no en hueco, dando en la impresi6n

grises en lugar de negros. 

Para desengrasar la plancha basta a veces frotarla -

can blanco de España, pera lo que es mas efectivo, es la -

sal y el vinagre. 

Al tener la solución de vünagre y sal a punto,se ca-

lienta la plancha lo suficiente para que, al pasarle el vl 
nagre; 'ste hierva. En esta operación y cada vez que se e~ 

liante la plancha, se ha de tener precaución de no quemar

el metal. El vinagre y la sal se pasan sobre la plancha B.!!!, 

bebiendo una muñequita de trapo blanca y limpio. Despu~s -

procederemos a enjuagar la plancha con mucha agua, y para

saber que está perfectamente desengrasada inclinándola un-
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poco dejaremos correr el agua por encima. Si vemos qua· el

agua desciende en forma pareja cubriendo toda la superfi-

cie, tendremos la prueba de que está sin grasa; si vemos -

que el agua resbala y deja algunas partes secas, querrá d~ 

cir que todav!a hay grasa y habrá que comenzar de nuevo la 

operaci6n hasta que nos satisfaga plenamente. 

Figura # 13. 

modo de entintar la plancha con muñeca. 

Barnizado de la plancha.- Se puede barnizar de dos mA 

neras: a la muñeca y al pincel. El barniz a la muñeca es -

mas sólido y resiste mas tiempo al baño del ácido; su uso

es aconsejable al aguafuertista que empieza y termina su -

grabado con un solo barnizado. El barniz al pincel podr!S -

usarlo el que va grabando por estados, y cambia el barniz

cada vez que vuelve a proseguir su trabajo. 
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Para dar barniz con muñeca, se calienta bastante .la -

plancha a fin de que áste se derrita. Pásese la .muñeca a-

pretando un poco en varios sentidos, y luego se aparaja 

con otra muñeca más grande, hecha con tafetán o seda bien

fina, rellenando con algod6n. Una vez extendido el barniz

eon esta muñeca, se deja enfriar y tratando de no dejarle

huella de los dedos, se cuelga por las puntas de cuatro -

ganchos de almbre con la parte barnizada hacia abajo, coao 

se ve en la siguiente figura: 

figura # 14.- Operaci6n del ahumado del barniz. 
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Se procede luego a ahumar con una vela la superficie a gr_! 

bar. Al recalentar la plancha, esta operación tienen por -

efecto terminar de unir el barniz y reforzarlo, pues el -

holl{n es aislante. La mayoría de los grabadores usan unas 

pinzas de madera que sin duda son ~rácticas, pero tienen ~ 

el inconveniente de dejar la marca en la plancha al no en

negrecerse en las partes que toma la pinza. 

Para barnizar la plancha con un pincel, usaremos el -

mismo barniz, hacilndolo derretir al fuego y agregándole -

aguarr&s. El pincel puede ser del tipo de los que se usan

para barnizar cuadros, de unos tres cent{metros de ancho y 

pelo corto y fino. En este caso la plancha no tendrá que -

estar caliente, sinQ apenas tibia.El barniz en lugar de e_! 

tar solidificado en la muñeca, aqu! tendrá que estar bien

fundido y licuado. 

so, 

Después debe ahumarse la plancha como en el primer e~ 

cuando la plancha est~ fría despu§s~de las primeras m~ 

nipulaciones. 

En las siguientes dos figuras se observan: en una, -

el entintado a muñeca, y en la otra la forma de barnizar

con el pincel. 
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Figura # 15.- modo de barnizar con pincel. 

Figura # 16.- modo de entintar la plancha con 

muñeca. 
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PROGEDiffillN r 05 PJ.IKA IIJt.NTIFICJ.IRLO Y DHE.RENCIAHLO. 

Con el conocimiento de que el procedimiento de impr~ 

si6n denominado grabado utiliza placas o planchas huecas,

lo que se traduce como i11presi6n de realce, el procedimie!!. 

to para diferenciarlo de otras impresiones, ~onsiste prin

cipalmente en la observación microscópica de los trazos i~ 

presos. 

La observación se recomienda efectuarla con microsc~ 

pio de disección que permite aumentar los trazos lo sufi-

ciente para observar los detalles necesarios. No se reco-

miendan microscopios con mayores aumentos porque no se a-

preciaría bien el realce de la impresión. 

Los trazos se observan con grumos mas o menos elabo

rados, seg6n sea la denominada ~profundidad del grabado",

esto es, seg~n sea la mayor o menor profundidad de los t~A 

zos en las placas. 

Por la profundidad del grabado , se puede tambien o~~:· 

tener orientación sobre si una impresión problema fuá he-

cha o no con la misma placa o plancha. 

Se recomienda usar este procedimiento por ser no de~ 

tructivo y por permitirnos obtener resultados concluyentes 

~erca de una impresión por grabado. 

La determinación del realce por el simple tacto, no

es muy recomendable, ya que existe la posibilidad de efec

tuar impresiones en offset o tipografía con realce. 
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Adem~s de la profundidad del grabado, el examen qu!m~ 

co de las tintas con que está hecho el grabado, nos permit~ 

rá completar el estudio y poder dar un resultado seguro a -

cerca de la falsedad o autenticidad de una impresi6n hecha

por grabado. 

Diversos tipos de tintas~ 

- Las tintas al galo-tonato de hierro son las mas an~ 

tiguas; fueron inventadas inmediatamente despu~s de las 

constituidas por una soluci6n de carb6n en agua. 

En un principio, se obtenían disolviendo sulfato fe-

rroso en una infusi6n de agallas previamente fermentadas: -

el compuesto soluble e incoloro así formado se oxida, dando 

origen a partículas negras, insolubles, mantenidas en sus-

pensi6n por una pequeña cantidad de goma arábiga. Actualmen 

te, para asegurar la mejor con·servaci6n del escrito, se re

trasa la oxidaci6n y el precipitado se forma en la masa mi~ 

ma de las fibras. Como el líquido ferroso es incoloro, hay

que añadir a la tinta un colorante *provisional* que le co

munique su matiz inicial, en e~pera de que la oxidaci6n del 

sulfato ferroso, directamente en el trazo por efecto del -

aire atmosfl§rico, d' lugar a la oxidaci6n del precipitado -

negro y refuerce el tinte primitivo. L.a reacci6n tarda un -

año o dos en ser completa. 

~ Las tintas de campeche fueron descubiertas a media

dos del siglo XIX. Son menos costosas, pero también manos -

sÓlidas que las anteriores. Dan inmediatamente un trazo ne-
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gro, cuya coloraci6n es debida a la oxidaci6n en hemate!na

de la hematoxilina que contiene el palo de campeche. 

Rs!, el extracto de campeche, calentado con dicromato 

de potasio (amarillo), da una tinta de color azul negro muy 

intenso. Con alumbre, dar& un color violeta fuerte, y , con 

sulfato de cobre, un precipitado azul negro. A menudo se -

mezcla la tinta de campeche con la ferro-gálica. 

- Las tintas de colorantes artificiales se remontan a 

1860. Las negras de anilina, insolubles en la mayoría de -

los reactivos, forman una fina suspensi6n de partículas que 

se depositan en la superficie del trazo o bien nacen sobre

el mismo papel, por reacci6n de las sales de cobre con el -

clorhidrato de anilina. 

Todas las tintas usuales son coloreadas, pero se re-

serva ~eneralmente el nombre de tinta de color a la que no

es negra. Se componen siempre de colorantes de anilina. 

Cotejos de tintas: 

·Ex•••n preliminar.- En t~rminos generales, todos los

exámenes son comparativos. Poco importan, en efecto, la co~ 

posici6n química de las tintas y la proporci6n exacta de e~ 

da uno de sus componentes; basta con que se comporten de un 

modo diferente para que pueda afirmarse su diferencia de 

origen. As!, la simple compara-ci6n de dos porciones de tra

·zo demostrará un fraude. 

-Ya el aspecto a simple vista de la tinta nos puede

servir de indicio. 
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- El examen bajo luz infrarroja o ultravioleta nos 

dirá si se trata o no de la misma tinta en un problema a 

identificar. 

- De hecho los procedimientos mas utilizados son las

reacciones quimicas sobre los trazos de tinta y el examen -

cromatogr~fico. 

Comparación Qu!mica. 

Consiste en aplicar muy discretamente, por medio de -

una pipeta afilada de vidrio ( pipeta Pasteur ), una gota -

de reactivo en un punto del trazo de tinta. A menudo convi~ 

ne operar a la d~bil ampliación de un microscopio, y a la -

luz del d!a, para observar el fenómeno producido. Existen 4 

posibilidades, que sona 

el trazo no cambia-, se decolora, cambia de color, la tinta

se difunde fuera del trazo por disolverse sus colorantes; a 

veces la difusión va acompañada de cambio de color. 

En cuanto se obtiene la reacción qu!mica, se interru~ 

pe la operación para evitar que el reactivo manche demasía~ 

do y altere profundamente e1 papal. Para esto, se aspira 

con la pipeta la gota de líquido sobre la superficie del d~ 

cumento, o mejor, se le seca por medio de un papel secante

blanco y muy limpio. Este 6ltimo m~todo presenta incluso la 

ventaja de permitir la verificación de la difusión del col.9. 

rante fuera del trazo de tinta; entonces se forma una man-

cha en el papel secante, debida a la transferencia del col.Q. 

rante. 
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Se proponen series de reactivos para la diferencia--

ci6n de las ti~tas. En todo caso, ~stos sirven para diferen 

ciar los tipos de tinta, pero no permiten ninguna distin--

ci6n entre las tintas de la misma naturaleza. La dosifica-

ción comparativa de los diversos componentes o el revelado-

de las impurezas podrían llevar a una distinción entre tin 

tas semejantes, pero tales ex~menes son ilusorios dada la -

ínfima porción de substancia que contiene una fracción de -

trazo. 

Para evi~ar los inconvenientes de una alteración de-

masiado importante del documento, se han preconizado diver

sas ticnicas de examen. Se recomiendan la extracción por -

raspado de algunas fibras impregnadas o recubier~s de tin

ta, y el tratamientó de estas fibras con reactivos adecua-

dos, controlándolo al microscopio. Otros autores proponen 

que se arranquen algunas fibras coloreadas, aplicando sobre 

el escrito una lámina o pel!cula gelatinosa ligeramente h~

meda. Se puede utilizar la película fotográfica desprovis

ta de sus sales de plata por tratamiento en un baño de fij,! 

ción' se humedece ligeramente el trazo de tinta a transfe

rir, con una gota de agua destilada. La lámina gelatinosa 

aplicada bruscamente sobre el papel extiende la g.ota de - -

agua, produciendo as! un·a fuerte adherencia de la capa de -

gelatina al papel. En vez de humedecer el trazo de tinta, 

se debe en ciertos papeles, ablandar la gelatina con una 



REACTIVO 

Acido oxálico 3% 

Acido citrico 
10% 

HCl 10% 

H2so4 20% 

HN03 20% 

SnC12 10% más 
HCl 10% 

Gas sulfuroso sa
turado 

NaHS02 1096 más 

NH3 10% 

Ferro-Gálica 

decoloración 
(1) 

Id .• 

Rastro amari
llo (1) 

decoloración 

Id. 

Id. 

Id. 

pasa al rojo 
fuerte 

Ferrocianuro de po-~asa a azul 
tasio 10% + HCl 10% 

NaOH 4% 

CaC12 2% 

pasa a rojo 
fuerte 

decoloración 

Campeche m§.s 
Cromato de 

Potasio 

pasa a viole
ta 

Id. 

pasa a púrpu
ra 

pas~ a rojo 

Id. 

Id. 

pasa a gris 
violeta 

inmutaole 

pasa a rojo 

pasa a 
castaño 

decoloración 

T I N T A S 

Campeche m!s 
Sulfato de 

Coore 

pasa a naranja 

Id. 

pasa a rojo 
sangre 

pasa a rojo 
púrpura 

Id. 

pasa a rojo 

Id. 

pasa a azul 
fuerte 

púrpura 

difuso y pasa 
a rojo fuerte 

pasa a amari-
llo pálido 

Ni gro sino 

sin acción 

difuso y pasa 
a azul fuerte 

poco alterado 

sin acción 

ligera difu
sión 

inestaole 

Id. 

difuso y pasa 
violeta 
fuerte 

sin acción 

difuso y pasa 
a violeta 

pasa a 
castaño 

Vanadio 

difuso y pe.li 
de ce 

Id. 

ligeramente 
decolorado 

Id. 

Id. 

Id. 

ligeramente 
difuso y se de 
colora poco -

muy difuso 

sin acción 

difuso y pasa 
a castaño 

sin acción 

Besorcina 

pasa a rojo 
vivo 

decoloración 

pasa a rosa 

pasa a rojo 

·Id. 

decoloración 

Id. 

pasa a 
castaño 

pasa a rosa 

sin acción 

pasa a 
castaño 



- 35 -

gota de agua destilada para obtener una ~ransferencia satis

factoria de la tinta. Pero estas técnicas especiales de ex~ 

men, mucho más delicadas que las que se emplean habitualmen

te, sólo se justifican en circunstancias bien determinadas: 

Cuando el perito no puede, por la razón que fuere, alte-

rar el documento de un modo sensible. 

Cuando una de las menciones a comparar es demasiado pequ~ 

ña para permitir una serie de toques sobre el trazo. 

En la actualidad, las comparaciones por cromatografía 

han resultado de m~s interés que las técnicas anteriores, 

por lo que han sido desplazadas. 

C ROMAT OG RAF'IA 

Es una técnica de comparaci6n reciente. Presenta di-

versas ventajas en relaci6n con los métodos clásicos de rea_é 

ciones qu!micas a gotas. 

En primer lugar, altera muy poco el documento, ya que 

basta una muestra para el examen. 

Permite además descubrir las impurezas de la tinta e -

incluso distinguir los colorantes org~nicas muy pr6ximos, 

que podr!an diferenciarse por los métodos acostumbrados. 

Por óltimo, permite ilustrar el informe del perito. 

Los cromatogramas obtenidos, correspondientes a los diversos 

exámenes efectuados, muestran de un modo comprensible para -

todos, inclus~ los no iniciados, las comprobaciones del ex-

p9rto y justifican sus conclusiones. 
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Esta tácnica requiere el empleo de un papel filtro es

pecial (sólido, uniforme, desprovisto de toda substancia no 

celulósica) que se corta en el sentido de la fabricación. 

Los papeles generalmente utilizados. son Whatman No. 1 ó 4, 

Schleicher y Schull No. 597, Durieux No. 121, Archas No 302. 

Una probeta, un cristalizador, un~ campana de cristal o me

jor, un aparato especialmente concebido para el objeto, pr~ 

porcionan el espacio saturado de vapores en el que se efec

tuar!! la cromatografía. La operación se realiza en cuatro 

etapas: 

Solución del trazo de tinta; han sido puestos diversos -

líquidos, m~s o menos eficaces según la naturaleza de la 

tinta a estudiar. Por medio de una pipeta de conducto -

capilar muy· fino, se vierte una gota de liquido sobre el 

trazo a examinar, y, mediante una maniobra alternativa de 

aspiración y expulsión, se pone el liquido varias veces -

en contacto con la tinta, con lo que se absorben los com

ponentes solubles de ésta. 

Cuando el liquido está bastante teñido, se interrumpe la 

operación} 

For•ación da la mancha en el papel cromatográt'ico. En-

tonces se traslada el liquido coloreado al papel cromats 

gráfico, en un punt~ preciso, donde debe formarse un~ 

mancha del diámetro men~r posible. El calor producido -

por una lámpara, o mejor, el aire caliente de un secador 

.de cabellos, aceleran la evaporación y limitan la difu--
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si6n. de la mancha. 

El detalle da la operaci6n varia segdn los técnicos~ 

algunos prefieran tiras estrechas de papel (de uno a dos m~ 

!!metros da anchura), de los que utilizan tantos-ejemplares 

como sean las tintas a comparar. Otros, por el contrario, 

emplean una hoja grande, única, sobre la cual disponen en -

hilera las ~anchas producidas por las diferentes tintas a -

estudiar. 

En todo caso, las manchas se sitúan exactamente a la 

misma distancia del borde inferior de la hoja o de la tira 

{1 cm. aproximadamente}. 

Saturación del papel en vapores del disolvente. El pa

pel, completamente se~o, se introduce entonces en el 

aparato de cromatografía, cuyo fondo contiene cierta 

cantidad de disolvente, pero sin tocar a lste. El pa-

pel se satura con los vapores de dicho disolvente. 

Formación del cromatograma. Se bajan el o los papeles 

de manera que el borde inferior se sumerja en el l!quj 

do, paro sin bañar las manchas de tinta. El disolven

te sube por capilaridad y arrastra, en su movimiento -

ascencional a lo largo del papel los diversos componen 

tes de las manchas, que se depositan en alturas varia

bles. Como la operación se efectda bajo campana de 

cristal, se puede seguir la formación del cromatograma 

e interrumpirla en el momento oportuno. 
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Entonces se comparan los espectros obtenidos. Deben, 

evidentemente, ser id~nticos si las tintas comparadas son -

iguales. La concordancia debe establecerse no solo para el 

aspecto en luz ordinaria, sino tarnbi~n bajo rayos ultraviol~ 

ta, e incluso daspu~s de la acción de diversos gases; , . 
acJ.-

do clorhídrico gaseoso, vaporas de amoniaco, vapores de áci 

do sulfocianhídrico. 



CAPITULO QUINTO. 

PARA QUE SE RECOMIENDA USARLO. 

/ 
/ 

/ 

La identificaci!Sn QUIMICO LEGAL DE LA IMPRESIDN -

POR GRABADO, se hace, con el fin de demostrar la falsi

ficaci!Sn o autenticidad de valores en papel como son: 

-eilletes de Banco. 

-Cartas de Crédito. 

-Cheques de aanco. 

-Cheques de Viajero. 

-Títulos en Valores. 

-Sellos de Correo. 

-Timbres m!Sviles. 

-Billetes de Lotería. 

etc. 

EXAMEN DE LOS BILLETES SOSPECHOSOS. 

El examen de los billetes de banco sospechosos se 

realiza en primer lugar sobre el papel: 

-El aspecto. 

-La sonoridad de papel al moverse. 

-El grosor. 

Estos puntos nos dan la primera indicaci!Sn. Después 

bus-
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carnes ~os dispositivos de seguridad que deben normalmente 

existir. 

Si la masa de papel tiene que ~star teMida, se examinan -

los bordes e incluso se rasca discretamente la superficie 

con una punta de alfiler. El borde blanco o demasiado te

ñido, y las fibras profundas del papel desprovistas de t~ 

da coloraci6n, revelan con toda seguridad la imitaci6n. 

En cuanto a las filigranas, los hilos de seda, las laminj 

llas o hilos metálicos, su ausencia demuestra evidentemen 

te el fraude; si han sido imitados, por mucho cuidado que 

se haya puesto en ello, raras veces tienen el parecido 

suficiente para poder confundirse con los aut~nticos. 

Dimensi6n de los Giabados: si disponemos de un bille

te autfntico de preferencia, existe otro medio de comproba-

ci6n sencillo y práctico, al alcance de todo el mundo: se -

dobla uno de los billetes por la mitad y se coloca sobre el 

otro, haciendo coincidir los dibujos y en especial los ador

nos del marco: si la orla opuesta no coincide, los grabados 

de los billetes no son del mismo tamaño y uno de ellos es 

necesariamente falso. 

Es, en efecto, muy difícil lograr un billete de igua

les dimensiones que el aut~ntico: las emulsiones fotográfi

cas actóan en los baños y sufren contracciones; lo propio 

Dcurre con los papeles si se imprimen con procedi~ientos 
11 húmedos". El falsificador compensa a veces la diferencia -

de tamaño de sus billetes con un margen mayor a ambos lados 

del grabado. 
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Por esto la comparación no debe hacerse sobre la dimen

sión total, sino sobre la de los dibujos. 

El Procedimiento de Impresión tiene tambi~n su importafr 

cia, pues influye en el aspecto de la obra por esto, a menu--

do, se emplean sistemas de impresión diferentes para cada una 

de las caras del billete o incluso para las diversas porcio-

nes del dibujo. 

En particular, el fondo y los motivos se obtiene~ con -

procedimientos distintos. Con ello se complica extraordina-

riamente la tarea del falsificador, el cual, si quiere lograr 

una buena imitación, tiene que poseer una instalación de im-

prenta bien provista y recurrir a t~cnicos de diversas espe

cialidades. 

En algunos países (principalmente en Francia) las figu

ras de las dos caras del billete es~án cuidadosamente señala-

das, en relación unas con otras. Complicación insoslayable -

para el delincuente que utiliza un material improvisado y po-

co adecuado. 

Las tintas de Imprenta presentan cualidades muy deter

minadas y son de composición y de color particulares. Estas 

tintas especiales deben ser sobre todo muy resistentes a la 

luz~ a fin de que el color de los billetes sea en todo igual, 

a pesar de su antigOedad. fabricadas especialmente para la -

emisi6n de billetes de banco, es nuturalmente imposible ad--

quirirlas en el comercio. 
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El tono da las tintas empleadas y la calidad del grab~ 

do, no suelen engañar a las personas acostumbradas a manejar 

billetes, que descubren el fraude casi inmediatamente, como

simple intuici6n. El t&cnico puede, además, comprobar si la

clave de numeraci6n ha sido respetada. 

En el laboratorio, el examen del billete sospechoso, y 

sobre todo, su comparaci6n con uno aut&ntico, nos dan otros

numerosos elementos de diagn6stico. 

La lámpara de Wood permite comparar la fluorescencia de -

los papeles, as! como de las tintas. 

El microscopio revela el sistema de impresitSn empleado en 

cada parte del billete y distingue las cifras impresas de 

las dibujadas a mano. Pone de manifiesto, sobre todo si -

el perito dispone de un billete de referencia, las imper

fecciones del grabado: empaste de las líneas, interrupci~ 

nas anormales de los trazos, ligeras diferencias de dibu-

jo, retoques efectuados por el falsificador para corregir 

porciones excesivamente defectuosas del clis,. Estos ret~ 

ques tienen especial importancia en la investigaci6n, ya-

que: 

Indican al pdblico los mas significativos, y as! se le pf!.. 

na en guardia contra la imitacitSn, que reconoce entonces

fácilmente; Permiten tambi6n al perito, mediante la comps 

ci6n de billetes falsos encontrados en diversos puntos 

del territorio, verificar si tienen el mismo origen. 

Se buscan tambi&n en los billetes : las tintas especiales 

como las magn~ticas, marca de agua en el papel, etc. 
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TITULOS FALSOS. 

Empresas especializadas en este campo se encargan de im 
primir los t!tulos con el máximo cuidado y garantía compati-

bles con un precio de costo aceptable. Se imponen por norma 

asimilar estos valores a los billetes de banco y aplicarles -

sensiblemente las mismas medidas de seguridad. 

Pero, en cuanto nace la sospecha, el fraude se descubre 

fácimente por medio ele la observacit:Sn aicrosc6pica y siguien

do el mismo procedimiento que para los billetes de banco. 

El diagnóstico se funda entonces en los indicios de ra~ 

pado {adelgazamiento local del papel, erizamiento de las fi-

bras~ desaparici6n del fondo de seguridad) y de· los de adición 

(anomalías en el didujo de las cifras, por esto es interesan

te facilitar al perito varios títulos aut~nticos para que pu~ 

da hacerse _perfecto cargo del dibujo teórico exacto de cada -

cifra), en su tamaño, en su "mugre" o su alineacidn (diferen

cia de posici6n o de aspecto de la tinta). 

CHEQUES FALSOS. 

La imitaci6n de estas órdenes de pago es un fraude rel~ 

tivemente raro; nada tiene esto de extraño, pues tal operación 

requiere disponer de importantes medios, como una imprenta 

clandestina a cargo de un especialista competente. De vez en

cuando, sin embargo, se descubre un cheque "de fantasía", es

decir, elaborado sin preocuparse de imitar ning6n modelo; 

con el membrete impreso de un banco ficticio o real, o bien 
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imitaciones m!s o menos afortunadas_de efectos wen blanco"

cuyo número de cuenta y nombre del titu¡ar se imprimen a -

posteriori, generalmente en seco, como para los aut6nticos. 

En vista de un mandato de pago so~pechoso, reusado 

por el banco o tachado de falso por el presunto librador, -

el perito estudia en primer lugar la eventualidad poco vero

símil de una imitaci6n. Para ello, coteja la pieza litigio

sa con un cheque auténtico "en blanco"~ Estudia ante todo 

el papel (compara el tama~o, el grosor, la posición, la 

~luorescencia, etc.), y después las diversas impresiones 

(compara el dibujo del enunciado, así como el del fondo de 

seguridad; el número de cuenta y el nombre del:~itular, y -

su modo de obtenci6n. 

Descartada esta primera ñipótesis, estudia la verosi

militud de la falsificaci6n. Valiéndose de los procedimien.. 

tos habituales, busca los indicios de una Kfalsificaci6n f!• 

sica":- huellas de lavado.,o de raspado, y trazos añadidos -

a una palabra o una ci~ra para modificar su sentido, y que 

son indicadores de una -enmienda. Par Último, comparando 

las escrituras, se comprueba si el cheque ha sido redactado 

y firmado por el presunto librador y si ha sido cobrado por 

el tenedor legítimo. 

Los cheques de viajero son también objete de imita-

ciones o falsificaciones. Se trata en este Último caso de 

mandatos robados qu.e el malhechor hace efectivos, gracias 

a un documento de identidad substraido juntamente con el -
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cheque y falsificado con el cambio de la fotografía, o bien -

confeccionado especialmente para el caso. 

BILLETES DE LOTERIA FALSIFICADOS. 

Algunas personas no se resignan f~cilmente a que no sa~ 

ga premiado el n~mero de su _billete de lotería, sino uno muy

pr6ximo. Si adem~s carecen de escr~pulos,-tratan de corregir

por su cuenta esta injusticia de la suer,te, mediante un truco 

que suponen eficaz. 

En la actualidad, se toman serias garantías en la impr~ 

sión de los billetes y en el pago de los números favorecidos, 

y solo los de poco valor se pagan a la vista por los emisores 

o vendedores de billetes. El fraude sólo puede realizarse, 

pues, con pequeñas cantidades, pero es muy perjudicial por su 

repetici6n y por la p~rdida que ocaciona a los comerciantes -

que nan reembolsado o pagado -bajo su responsabilidad- un pa

pel que no tiene ningún valor. 

Las falsificaciones son en general muy limitada~ y las

alteraciones atañen a una sola cifra -correspondiente al n6m~ 

· ro del sorteo o al del billete- y solo en raras ocaciones a -

los dos. Los sistemas de fraude revelan dos procedimientos -

distintos. 

Por el primer sistema de alteración, el delincuente, va--

li~ndose de un fino raspador, suprime las partes que le m.Q_ 

lastan del ndmero a transformar. Seguidamente completa -

con tinta china 9 el trazado de la cifra deseada. 
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Si se trata del número del billete y no del de la serie, efe~ 

túa la o~eraci6n en el billete mismo y en la viñeta de garan

tía pegada a su superficie. En caso necesario, completa con -

retoque el dibujo del fondo de seguridad. 

El fraude se reconoce con bastante facilidad. El s~mp~e 

examen del billete a contr~luz colocando el billete entre el

foco luminoso y el examinador, pone de manifiesto un aum,ento

local anormal de la transparencia, debido al adelgazamiento -

del papel en el lugar raspado. Pero, sobre todo, una lupa po

tente, o mejor un estéreomicroscopio de poco aumento, revelan 

anomalías altamente características~ 

Diferencia de mat!z entre la tinta de imprenta y la del dl 
bujo. 

Defectos de encaje entre las porciones del trazo iniciál y 

sus trazo~ añadidos. 

Por el segundo procedi.miento, el alterador recorta de otro 

billete, tampoco premiado, la cifra que le falta y la tra~ 

lada al lugar que le interesa del número a modificar. Si -

ha tomado la precauci6n de adelgazar el papel del billete

en el lugar correspondiente, as! como el fragmento que de

be colocar en ~1, obtiene un resultado que puede inducir -

a error a una persona.poco desconfiada. 

Este modo de operar, tiene, en ef~cto, la ventaja de -

proporcionar una cifra falsificada en todo punto semejante a

las auténticas: el mismo tamaño, mismo dibujo, mismo matíz de 

la tinta. Pero, a pesar del cuidado puesto en la labor, 
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y del adelgazamiento del papel, el fraude se descubre sin nin-

guna dificultad~ 

Por transparencia, el billete presenta una región claramen-

te delimitada, de opacidad mucho mayor que el resto del do

cumento. Incluso, bajo una luz intensa, se distingue fá- -

cilmente la cifra sobrecargada, siempre que no· haya sido -

raspada previamente. 

Pasando el dedo por la superficie del billete, se percibe 

el cambio de relieve en el lugar de l~ superposición. 

Estos modos de examen extraordinariamente sencillos, -

no requieren ningún aparato y puede emplearlos cua¡.quier· pe.!: 

sana, aunque no sea t~cnica. Otros sistemas de descubrimie~ 

to, más complejos, pertenecen m~s bien al campo de laborato-

rio~. 

Una plaquita de cristal finamente cuadriculada permite 

descubrir las faltas de ajuste de las cifras y las desal! 

neaciones debidas a la torpeza del falsificador o si11ple--. 
·mente al deslizamiento accidental del fragmento añadido -

antes de que el pegamento seque compl~tamente. Como que 

los graQados son muy finos y a menudo la desalineación de 

las cifras es muy ligera, conviene efectuar el examen con 

una lupa potente. 

Uri examen bajo luz rasante acusa los relieves y hace des

tacar los bordes del pequeño rectángulo de papel añadido. 
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Por ~ltimo, la lámpara de Wood pone de manifiesto las 

manchas producidas por exceso de adhesivo, fácilmente 

identificables por su fluorescencia particular, que se -

destaca claramente de la propia del papel. 

Otra prueba que nos ayuda es la de la gota: Se deja ca

er una gota pequeña de agua o de disolvente orgánico y -

se observa con cuidado como se extienden las ondas. En -

caso de añadidura, las ondas de propagaci6n se rompen. 

As! pues, en todo caso, la falsificaci6n de billetes

de loter!a es un fraude muy grosero que solo puede engañar

a las personas excesivamente confiadas y que no están al e~ 

rriente de los trucos empleados por los malhechores. 



CAPITULO SEXTO. 

CON CLU SION ES. 

PRIMERA.- Se considera absolutamente necesario el -

.que todos los valores en papel lleven, hasta donde sea 

posible, parte de su superficie impresa por grabado. 

SEGUNDA.- Se entiende que la recomendación anterior 

es para los valores en papel que necesitan vida larga, no 

as! en el caso de los cheques de Banca Comercial, los que 

generalmente duran muy poco. 

TERCERA.- Para los valores en papel de poca duraci6n 

se recomiendan otras medidas de seguridad, como son: 

impresiones a registro en anverso y reverso, multicolores 

• registro con tintas fluorescentes, magnéticas, proyec-

ciones al papel, etc. 

CUARTA.- Las falsificaciones de impresiones por gr~ 

bada son muy fáciles de descubrir. 
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