
 

 

 

 

 

Seminario 

Las violencias contra las infancias y adolescencias: categorías, 

intervenciones y políticas en perspectiva antropológica 

Docente: Julieta Grinberg (Doctora en Antropología y Etnología, investigadora asistente del 

CONICET con sede en el IESCODE-UNPAZ y profesora de universidades nacionales en grado y 

posgrado). 

 

I. Fundamentación 

Las violencias contra las infancias y adolescencias no son un tema nuevo en la agenda pública, 

pero no hay dudas de que durante las últimas décadas han ido ganando visibilidad. En la 

actualidad, constituyen una de las mayores preocupaciones de los organismos nacionales e 

internacionales abocados al bienestar de la infancia, sobre todo aquellas violencias que tienen 

lugar en el ámbito familiar.  

En línea con los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Ley 26.061 

de Protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes de 2005 establece 

mecanismos de denuncia y protección frente a las situaciones que atenten contra “la integridad 

psíquica, física, sexual o moral” de las personas menores de edad (art. 9). Por su parte, el Código 

Civil y Comercial sancionado en 2015 refuerza estos postulados al prohibir los castigos físicos y 

malos tratos -que no necesariamente constituyen delitos penales. En relación con los delitos 

contra la integridad sexual también en los últimos años se han verificado importantes cambios. 

No solo en relación con su imprescriptibilidad (Ley “Piazza” 26.705 de 2011 y Ley 27.455 del 

Respeto del Tiempo de las Víctimas de 2015) sino también respecto de la consideración del 

abuso sexual contra niñas/os/es como un delito de acción pública (Ley 27.455/18 modificatoria 

del Código Penal).  

Más recientemente, el tema ha resurgido con fuerza en el espacio público, sobre todo a partir 

de la mediatización del “caso Lucio”; un caso de violencia extrema, ocurrido en 2021, que 

terminó con la muerte del niño y que abrió el debate en torno a la necesidad de capacitar a 

las/los/les funcionarios públicos en materia de derechos de las infancias y detección temprana 

de las violencias. De este debate surgió la Ley 27.709/23, sancionada recientemente, a partir de 

la cual se crea del “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio 

en derechos de los niños, niñas y adolescentes”, bajo la coordinación de la SENNAF.  

Sin lugar a dudas, la sanción de estas diversas las normativas da cuenta de la creciente 

visibilización del problema de las violencias contra las infancias y adolescencias durante las 

últimas décadas. En el mismo sentido, en el nivel de las políticas públicas de infancia y en 

especial de los sistemas integrales de protección de derechos, es posible detectar la creación de 

diversos programas, protocolos para abordajes específicos, campañas destinadas a la ciudadanía  



 

 

 

 

e incluso instancias de capacitación a profesionales de distintas instituciones comprometidas 

con los derechos de niñas/os/es en las que las violencias constituyen el foco de interés. 

Asimismo, si tomamos como referencia los organismos administrativos de protección de 

derechos, categorías como “violencia”, “maltrato infantil", “negligencia”, “abuso sexual, se 

encuentran asociadas a la mayor parte de las intervenciones que tienen como fin la restitución 

de derechos vulnerados 

Reconociendo la dimensión y la complejidad del problema y atendiendo a la importancia de 

generar espacios que promuevan la reflexión crítica, este seminario se propone examinar los 

sentidos asociados a tales categorías, a partir de indagar los modos en que las violencias son 

significadas y connotadas, se las describe y analiza y a partir de ello se diseñan políticas e 

intervenciones para abordarlas. Para ello, proponemos reconocer las categorías de intervención 

como constructos sociales en oposición a miradas que las ponderan como meramente técnicas o 

neutrales. Se trata de construcciones que una vez instaladas, legitimadas, incorporadas al 

lenguaje de los organismos de protección, en virtud de su carácter performativo, producen 

efectos concretos en la vida de niñas/os/es y familias sobre quienes se interviene. Partimos de la 

idea de que esas categorías   a partir de las que tales comportamientos se interpretan y valoran, 

se forjan en contextos históricos específicos, al calor de movilizaciones sociales, de la 

participación de ciertos saberes expertos, y se nutren de determinadas concepciones en torno a 

la infancia y la familia, el cuidado y la protección, así como de las relaciones entre los géneros y 

entre las generaciones.  

La perspectiva escogida permitirá problematizar la categoría de maltrato infantil (y sus distintos                                                                                                                                                                                                                                                                                          

tipos: el maltrato físico, la negligencia, el abuso sexual y maltrato psicológico), surgida en la 

década del 60 en el seno del mundo médico, y analizarla como una “lente conceptual” que 

comporta una forma de aprehender y abordar “las violencias”, de la cual se desprenden 

determinadas formas de regular las infancias, así como las relaciones y comportamientos 

familiares. Se trata de un marco de interpretación que si bien ha permitido evidenciar y 

denunciar numerosos padecimientos que sufren las niñas/os/es –hasta entonces tolerados–, al 

tratarlos como problemáticas individuales, es decir como disfuncionalidades o patologías, no 

cuestionó las relaciones de poder entre los géneros y las generaciones que atraviesan y 

configuran la familia.  

Sin lugar a dudas, la difusión de los discursos sobre las desigualdades y violencias de género que 

tuvieron lugar a partir de las movilizaciones feministas, desde el 2015, bajo el lema “Ni una 

menos”, ha propiciado la renovación de sentidos y prácticas en torno al tratamiento de las 

violencias contra las infancias y adolescencias al interior del campo de la protección. Sin 

embargo, desde entonces, definiciones y abordajes construidos sobre interpretaciones y usos 

diversos en torno al denominado enfoque de género se superponen o bien coexisten de manera 

tensa y contradictoria con las perspectivas y abordajes propios de la lente del maltrato. 

A través de este recorrido, este seminario se propone reflexionar sobre las formas de tematizar 

y tratar las violencias contra las infancias en distintos contextos históricos. Ello posibilitará no  



 

 

 

 

solo desmontar y problematizar la moralidad que informa las categorías de intervención y las 

prácticas institucionales, sino también reflexionar acerca de por qué determinadas violencias 

son construidas, denunciadas y visibilizadas, mientras que otras son silenciadas o toleradas por 

nuestra sociedad.  

 

II. Objetivos  

 Analizar en clave socio-histórica las transformaciones relativas a las formas de concebir y 

tratar las violencias contra las infancias y adolescencias.  

 Identificar las distintas categorías clasificatorias desde las cuales se interpretan, valoran, 

y se interviene sobre, las violencias contra las infancias, y problematizar el sustrato 

moral que las informa. 

 Analizar las prácticas institucionales orientadas y legitimadas por la categoría de 

maltrato infantil a partir de problematizar la tendencia individualizada e individualizante 

de tales intervenciones.  

 Proporcionar un espacio de reflexión crítica y de aprendizaje que permita, a partir de la 

revisión de los marcos conceptuales y de las prácticas que estos últimos habilitan y 

orientan, construir diseños de políticas e intervenciones institucionales menos 

estigmatizantes e individualizantes y más respetuosos de los derechos de las infancias, 

las adolescencias y sus familias. 

 

III. Contenidos  

Clase 1. La construcción de las violencias contra las infancias como problema social en 

occidente y en Argentina  

La perspectiva antropológica y el análisis de las formas de concebir y tratar las violencias contra 
las infancias. Las violencias y la construcción de lo intolerable. Transformaciones socio-históricas: 
judicialización y medicalización de las violencias y malos tratos. El descubrimiento del “síndrome 
del niño apaleado” (1960, Estados Unidos) y la fabricación de la categoría de maltrato infantil (y 
sus tipos: el maltrato físico, la negligencia, el abuso sexual y el maltrato psicológico). 
Proximidades y distanciamientos entre el movimiento contra el maltrato infantil y las denuncias 
del movimiento feminista de los años ‘70. Recepción, reelaboración y difusión de la categoría de 
maltrato en Argentina. Saberes expertos y construcción del problema a nivel local. 

 

Clase 2. La conformación de políticas y sistemas integrales de protección de derechos y el 

tratamiento institucional de las violencias contra las infancias y adolescencias  

Violencias y derechos. La prevención y la protección frente a la vulneración del derecho a la 

integridad. La conformación de sistemas integrales de protección de derechos y el abordaje de 

las violencias, malos tratos y descuidos contra las infancias y adolescencias. Los organismos de  



 

 

 

 

protección administrativos y judiciales y la gestión cotidiana del maltrato infantil en el contexto 

de la reciente implementación de la Ley 26061 de 2005. La economía moral de las violencias 

contra las infancias: categorías clasificatorias (maltrato físico, abuso sexual y negligencias), 

modelos explicativos, prejuicios y estereotipos de clase, raza y género que informan la “lente” 

del maltrato.  

 

Clase 3. La intervención frente a las violencias y la regulación de las relaciones familiares  

El gobierno de las infancias y las familias en tiempos de la protección integral de derechos. 

Producción, regulación y modulación de los comportamientos, relaciones familiares, infancias y 

parentalidades en contextos marcados por la desigualdad y la pobreza. Procesos de 

maternalización y familiarización, individualización y psicologización. La despolitización de los 

problemas sociales. La gestión de las violencias y el “trabajo con las familias”: una técnica de 

gobierno pedagógica, psicologizante y a la vez discontinua. Intervenciones profesionales e 

interacciones entre administradorxs de las políticas y los sujetos administradxs.  

 

Clase 4. Movilizaciones feministas y su impacto sobre la tematización y el tratamiento de las 

violencias contra las infancias  

Movilizaciones feministas y visibilización de la violencia de género. Proceso reciente de 

generización del Estado e impacto sobre el abordaje de las violencias contra las infancias al 

interior de los sistemas y organismos de protección de derechos. Interpretaciones y usos 

diversos del enfoque de género al interior del campo de la protección. Violencias contra las 

mujeres y violencias contra las infancias: articulaciones y tensiones al interior del Estado. 

Movilizaciones antifeministas, el falso síndrome de alienación parental y su uso en sede judicial.  

 

Clase 5. Entre visibilización e invisibilización  

Violencias y jerarquías morales. Entre lo intolerable y la tolerancia a lo intolerable. Reflexiones 

en torno a la tematización y al tratamiento de las violencias sexuales. Categorías clasificatorias: 

“abuso sexual”, “incesto”, “explotación sexual”, “pedofilia” y “grooming”. Mitos y estereotipos 

que contribuyen a la banalización de la violencia sexual de tipo incestuosa: la construcción de 

figuras estereotipadas y su mediatización (el depredador sexual exterior a la familia y el 

monstruo incestuoso).  

 

 

 



 

 

 

 

IV. Dinámica de la cursada 

El seminario consta de cinco encuentros quincenales, los días jueves de 17 a 21 hs. Estos 

espacios combinan la dinámica expositiva, la presencia de invitados/as especiales y la 

participación de los/as estudiantes a través de la presentación de materiales bibliográficos y de 

realización de actividades prácticas bajo la modalidad de taller.    

Para la aprobación del curso es necesario contar con el 75 % de asistencia a clases y la 

aprobación de un trabajo final integrador. Este último podrá realizarse de modo individual o 

grupal (tres personas máximo). Deberá ser enviado a la Coordinación de la Especialización:  

coordinacionacademicagepia@untref.edu.ar 

Fechas de entrega: 18/03/24, 27/05/24, 22/07/24 
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