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La reproducción de las imágenes de los pacientes, 
en principio a través de los dibujos, se desarrolló en la 
medicina, desde sus inicios, con un criterio educati-
vo. A través del tiempo, se la consideró una práctica 
habitual, sobre todo en algunas especialidades como 
la Dermatología. Por ejemplo, en 1798, Sir Robert 
Willan contrató a varios talentosos artistas para que 
dibujaran las dermatosis en su libro Description and 
treatment of cutaneous diseases1.

La aparición de la fotografía facilitó y generalizó 
esta práctica. El nacimiento de la fotografía moder-

na se atribuye principalmente al francés Louis-Jac-
ques-Mandé Daguerre, quien inventó el proceso del 
daguerrotipo en 1839, basado en la tecnología y las 
técnicas perfeccionadas por otros precursores. Cabe 
destacar la importancia en su tarea del físico francés 
Joseph Nicéphore Niépce2.

En 1839, el citólogo francés Alfred François Don-
né realizó la primera aplicación mundial de la fotogra-
fía en la medicina. A él se atribuye la primera microfo-
tografía (la foto histológica tal como se conoce hoy)3.

El uso de la fotografía en el ámbito de la derma-

Dermatol. Argent. 2021, 27 (4): 176-178

Dermatol. Argent. 2021, 27 (4): 176-178



177

Dermatología Argentina Vol. 27 Nº 4 Octubre-diciembre de 2021: 176-178 ISSN 1515-8411 (impresa) ISSN 1669-1636 (en línea) 
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tología representa un elemento indispensable para el 
ejercicio de esta especialidad, a tal punto que resulta 
imposible imaginar su exclusión en la docencia, así 
como en la presentación de un caso en un congreso o 
en una publicación científica4. 

El estudio realizado por Pasquali et ál. evidenció 
una valoración positiva de los pacientes del uso de la 
fotografía en la medicina con fines académicos tanto 
para el diagnóstico (86,6%) como para el seguimiento 
(88,1%) y para la interconsulta con otros profesionales 
(86,6%), máxime si el fotógrafo era el médico tratante, 
y las lesiones se localizaban en áreas no identificables 
y eran malignas. En contrapartida, se expresó mayor 
reticencia cuando las lesiones se ubicaban en la cara o 
en el área genital (78,4% y 70,3% respectivamente), lo 
que se replicó en otros estudios5,6. 

En el otro extremo, si se considera la opinión de 
los dermatólogos respecto de la utilización de la foto-
grafía en su práctica profesional, según una encuesta 
realizada por Kunde et ál., el 100% de los entrevista-
dos expresaron usar su teléfono móvil para fotografiar 
a los pacientes y el 85% almacenaban en él cerca de 
100 imágenes correspondientes a estos. Por otra parte, 
el 92% de ellos informaron haber enviado imágenes 
por mensaje de texto o correo electrónico a sus colegas 
para pedir consejo u opinión. Se destaca que solo el 
8% solicitó al paciente el consentimiento escrito para 
la obtención de la fotografía7. Resulta evidente que la 
fotografía digital se ha convertido en un componente 
esencial de la práctica clínica de la especialidad, lo cual 
tiene implicancias médico-legales que debemos cono-
cer y cumplir, por lo que es necesario un asesoramiento 
al respecto8.

Si bien no surgen cuestionamientos jurídicos a la 
obtención de fotografías en el ámbito médico (dado 
que es un elemento más en la prueba documental del 
paciente), es recomendable que este sea informado de 
su realización.

Asimismo, para su uso en la docencia o en una pu-
blicación científica, resulta crucial distinguir si la foto-
grafía permite o no identificar al paciente. 

Si la persona puede ser identificada, es necesario 
disponer de una autorización expresa y específica para 
tal exhibición (consentimiento informado). El médico 
debe ser muy prudente con el uso de la fotografía mé-
dica en las redes sociales, ya que ello podría causarle un 
daño al paciente, lo que implicaría que el profesional 
tuviera que asumir dicha situación ante la Justicia9. 

Desde el punto de vista normativo, hay que te-
ner presente el Código Civil y Comercial Nacional 
(CCCN) y, en particular, el “derecho a la intimidad” 

de los pacientes, que el citado Código destaca en cuan-
to al respeto de su dignidad cuando considera la invio-
labilidad de la persona humana (art. 51 CCCN).Tam-
bién el necesario consentimiento, dado que la imagen 
de una persona forma parte de los datos sensibles que 
requieren ser protegidos y se incluyen dentro de los 
“derechos personalísimos” (art. 55 CCCN)10. 

El art. 53 CCCN, que de manera explícita se re-
fiere al “derecho a la imagen”, dice lo siguiente: “Para 
captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, 
de cualquier modo que se haga, es necesario su con-
sentimiento, excepto en los siguientes casos: a) Que 
la persona participe en actos públicos; b) Que exista 
un interés científico, cultural o educacional prioritario, 
y se tomen las precauciones suficientes para evitar un 
daño innecesario; c) Que se trate del ejercicio regular 
del derecho de informar sobre acontecimientos de in-
terés general”10.

En resumen, el derecho a la imagen permite im-
pedir que por cualquier forma de registro visual (fo-
tografía, dibujo, etc.) o auditivo (filmaciones, graba-
ciones, etc.) se capte, reproduzca, difunda o publique 
sobre una persona –en nuestro caso, el paciente– de un 
modo que permita identificarla sin su consentimiento. 

Entonces, dicho artículo apunta a cualquier for-
ma de registro o reproducción que sirva para identi-
ficar a la persona. En una concepción genérica, toda 
captación de imagen, sea publicitada o no, requiere 
el consentimiento de su titular. Cabe destacar que la 
autorización para captar imágenes de una determina-
da persona no implica necesariamente la autorización 
para reproducirlas. Si bien el CCCN establece una 
excepción cuando las imágenes se obtengan con “in-
terés científico, cultural o educacional prioritario y se 
tomen las precauciones suficientes para evitar un daño 
innecesario”, resulta conveniente dejar registrado por 
escrito, en la historia clínica o en la ficha de consulto-
rio, el interés científico por el que se toma la imagen y 
de qué manera se evitará un potencial daño (preserva-
ción de la identidad).

Desde la interpretación legal, Pablo Barbieri consi-
dera que en el CCCN, “se sigue la línea de la exigencia 
del consentimiento expreso del titular de la imagen 
para autorizar su reproducción. Ello es concordante 
con la corriente dominante, habiéndose sostenido, por 
ejemplo, que los términos legales exigen como recau-
do la autorización expresa, no necesariamente escrita, 
pero evidentemente la forma indubitable por excelen-
cia será la escrita”11.

Para la publicación de fotografías en revistas cien-
tíficas, se consideran las normas de Vancouver. Estas 



178

Dermatología Argentina Vol. 27 Nº 4 Octubre-diciembre de 2021: 176-178 ISSN 1515-8411 (impresa) ISSN 1669-1636 (en línea) 
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determinan que se debe contar con el consentimiento 
informado del paciente para la publicación de todas 
las imágenes tanto de las que lo identifican como de 
las que no lo hacen. Es decir, se debe solicitar al pa-
ciente el consentimiento escrito para la publicación 
de sus imágenes, aun cuando no se registre su rostro 
ni señas físicas particulares (tatuajes) que permitan su 
identificación12.

Creemos importante enfatizar el abordaje de los 
aspectos médico-legales del uso de la fotografía en el 
programa de formación en Dermatología13,14.

En resumen, cuando un dermatólogo toma una fo-
tografía a un paciente, siempre debe dejar constancia en 
la historia clínica o la ficha de consultorio que la sacó 
para uso médico-científico. También debe obtener el 
consentimiento expreso del paciente, en el cual se expli-
cita qué parte del cuerpo se va a fotografiar y para qué se 
lo hace, dónde se utilizarán las fotografías y con quiénes 
podrían compartirse. Además, todos los intervinientes 
asumen el compromiso de mantener el anonimato.

Al respecto, cabe recordar que si bien el consenti-
miento oral y el escrito tienen el mismo valor en cuanto 

a la protección del paciente, resulta evidente que una 
constancia escrita firmada por este último es irrefutable. 

Las fotografías tomadas por los profesionales con 
un equipo celular propio no serían recomendables 
por la dificultad para controlar la distribución de las 
imágenes y por el riesgo inherente a la pérdida de esos 
dispositivos, con el consecuente daño que se podría 
generar si las fotos llegaran a Internet. Una alternativa 
sería el uso de una aplicación desarrollada para tener 
las imágenes encriptadas, de manera que solo puedan 
verse a través de la propia aplicación o una vez que se 
las descargue en la historia clínica del paciente. 

Lo ideal sería que hubiera departamentos especia-
lizados en fotografía en los hospitales y que en ellos 
se definieran lineamientos escritos que regulen los re-
quisitos para la toma de imágenes de los pacientes, así 
como su guarda, custodia y reserva. Ello posibilitaría 
que las imágenes se pudieran conservar y recuperar 
cuando sea necesario de manera segura, de acuerdo 
con la normativa vigente15. Para finalizar, nos permiti-
mos recordar a Nelson Mandela, quien dijo: “Siempre 
parece imposible hasta que se hace”.
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