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RESUMEN:  

Este trabajo se propone presentar una línea de indagación en sus inicios, cuyo propósito 

consiste en explorar la configuración discursiva de la temática de los abusos sexuales en 

la infancia en el psicoanálisis argentino. Luego de presentar la temática y contemplar 

algunos procesos y episodios que han producido virajes significativos en la historia de 

los tratamientos académicos y políticos del abuso sexual, el recorrido se detiene en la 

frecuente caracterización del psicoanálisis como obstaculizante a los fines del 

reconocimiento profesional y social de esta problemática. Al respecto, se caracteriza 

brevemente el estado actual de estos debates en nuestro medio, y se articula dicha 

interpretación con las controversias acerca de la “teoría de la seducción” freudiana. 

Desde allí se justifica el interés por un abordaje sistemático de las publicaciones locales, 

que recorra el tratamiento dispensado a la temática en la comunidad analítica. En este 

trabajo se delimita como corpus de indagación los números 1 al 17 de la Revista de 

Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, correspondientes al período 

1943-1960, con el propósito de realizar una exploración inicial a partir del análisis de 

los títulos y temas que recortan los artículos. Para ello se utiliza el “Tesauro de 

Psicoanálisis” desarrollado por la institución a los fines de ordenar las áreas temáticas 

de dicha publicación. Del recorrido realizado se concluye que no aparecen abordajes 

sistemáticos ni referencias prevalentes a atentados sexuales en la infancia en los trabajos 

de corte teórico ni en aquellos privilegiadamente clínicos. Paralelamente, la noción de 

fantasía adquiere un lugar relevante en las publicaciones, si bien no asociada 

especialmente a la idea de “seducción” o intrusión sexual. Sin que estos debates hayan 



aún ganado terreno en el período abordado (en consonancia con lo presupuesto), se 

arriba a una serie de interrogantes respecto de las posibles interpretaciones de este 

vacío. 

 

PALABRAS CLAVE: Abuso sexual en la infancia; maltrato infantil; historia 

conceptual. 

 

Introducción 

 

El presente trabajo parte del interés por caracterizar la intersección de los diversos 

saberes y prácticas que se despliegan en torno la problemática de los abusos sexuales en 

la infancia (ASI). En este marco, nos interesa indagar el modo en que ha sido 

tematizada esta problemática en nuestro país desde teorizaciones psicoanalíticas, que 

entran en relación (no sin tensiones) con los abordajes jurídicos, psicosociales y 

sanitarios.  

Si bien el desarrollo de los estudios sobre el ASI comenzó a ser, en las últimas décadas, 

asunto de mayor urgencia social y política1, la pregunta por la intromisión de la 

sexualidad en la vida infantil constituye un interrogante nodal para el psicoanálisis 

desde sus tiempos fundacionales. Es posible constatar acuerdo generalizado en que la 

doctrina freudiana posibilitó el reconocimiento de la complejidad de la vida psíquica y 

de la sexualidad infantiles, pero que habría oficiado de obstáculo en la visibilización de 

los atentados sexuales y en la valoración de la palabra de lxs niñxs abusadxs. Frente a 

esta constatación, surge el interés por explorar los debates locales del psicoanálisis 

sobre esta problemática con anterioridad a la década de 1980, momento en que es 

posible localizar un punto de inflexión a nivel internacional y local respecto de este 

tema.  

En 1942, con la aparición de la figura institucional de la Asociación Psicoanalítica 

Argentina (APA), se inició en nuestro país la centralización de la formación “oficial” de 

analistas. Su Revista de Psicoanálisis (RP) publicó el primer número al año siguiente. 

Desde entonces, esta publicación se consolidó como órgano fundamental de divulgación 

                                                
1 Cohen Imach (2017) lo caracteriza como “uno de los síntomas sociales más acuciantes de 
nuestra época desde la mirada clínica del psicoanálisis de niños y adolescentes” (p. 9). Lxs 
psicoanalistas que trabajan el tema refieren el carácter insidioso de la problemática, e incluso 
los efectos iatrogénicos en aquellos profesionales que trabajan diariamente con estxs niñxs y 
adultxs (Volnovich, 2018). 



de las producciones psicoanalíticas. Por esa razón, constituye una fuente privilegiada 

para el abordaje histórico de los desarrollos en torno a la temática de nuestro interés. 

Nos interesa indagar de qué modo fueron tematizadas las experiencias tempranas de 

forzamiento sexual (ataques, violaciones, incesto, abuso, etc.) en las publicaciones de 

lxs psicoanalistas argentinxs y en los artículos de autorxs extranjerxs seleccionados para 

su circulación local. Desde una historia de los conceptos psicoanalíticos, buscaremos 

atender a la particularidad de los desarrollos locales, así como a los efectos de la 

recepción y circulación de debates gestados en los contextos discursivos de referencia, 

interrogándonos por los modos en que los constructos teóricos habilitan y posibilitan 

determinadas prácticas al tiempo que desalientan y/o invisibilizan otras. 

En este caso, se tratará de ofrecer algunos resultados preliminares, a partir del 

relevamiento de un primer grupo de números publicados entre 1943 y 1960 (momento 

en que comienza a declinar la centralidad de la RP) desde un relevamiento de los títulos 

y temas de las publicaciones. Esta exploración inicial será complementada, en trabajos 

próximos, por un abordaje exegético de los textos aquí deslindados.  

 

La categoría de “abuso sexual en la infancia”: delimitación de una problemática 

compleja. 

 

La categoría de ASI se remonta a las últimas décadas del siglo XX, y surge asociada a 

un conjunto de cambios sociales, políticos y jurídicos, que propiciaron nuevas 

condiciones para su visibilización y denuncia. Si bien existe pleno acuerdo respecto de 

la existencia conductas abusivas hacia las infancias a lo largo de la historia de la 

humanidad, son numerosas las coordenadas históricas y culturales que hicieron de esta 

problemática un eje de preocupación de las políticas públicas a partir de los años 

sesenta, especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña (en Argentina, ello se produjo 

dos décadas después) (Cohen Imach, 2017; Volnovich, 2018). Pieza fundamental en 

este cambio fueron las conquistas en materia de reconocimiento de derechos logradas 

por el movimiento de mujeres, que habilitaron el progresivo develamiento de las 

violencias en el ámbito familiar. En las décadas siguientes el desarrollo de pautas 

jurídicas que posibilitaran la detección y judicialización del maltrato infantil2 

                                                
2 A pesar de los matices definicionales, la gran mayoría de los autores coincide en que el 
término maltrato infantil incluye ciertas variantes: maltrato físico, maltrato emocional y verbal, 
abuso sexual, y negligencia o abandono de parte del adulto a cargo. 



adquirieron carácter de urgencia. Un punto de inflexión fue la Convención sobre los 

Derechos del Niño en 1989, que los afirmó como sujetos de derecho y ciudadanos 

plenos, e hizo posible la valoración de su palabra en el terreno jurídico. 

Aunque se considera que desde entonces existe una creciente visibilización y 

concientización en la opinión pública, así como avances en las producciones académicas 

y profesionales, el ASI constituye un problema en aumento, con altísimos niveles 

estimados de sub detección y denuncia a nivel mundial (UNICEF, 2016). Al portar 

múltiples determinaciones (culturales, históricas, psicológicas, sociológicas), convergen 

allí distintos abordajes y discursividades, lo que ha conducido a dificultades en la 

delimitación conceptual (Lameiras Fernández, 2002; Aguilar Cárceles, 2009; Calvi, 

2012; Cohen Imach, 2017). Su comprensión dependerá de los significados atribuidos en 

cada caso a los tres conceptos claves, abuso, sexualidad e infancia, que se entrecruzan 

con los registros de lo lícito y del traumatismo (Lameiras Fernández, 2002). 

En nuestro país, en los años recientes, esta problemática adoptó especial relevancia 

entre los profesionales que se desempeñan en el campo psi, y especialmente en las 

intersecciones entre lo psi y lo jurídico. En este ámbito, la prevalencia del marco 

referencial psicoanalítico actualizó una clásica controversia en torno a la denominada 

“teoría de la seducción” freudiana. 

 

Del error fecundo a la “desmentida” freudiana 

 

En la tradición psicoanalítica se conoce bajo la denominación de “teoría de la 

seducción” a un conjunto de hipótesis y postulados teórico-clínicos formulados 

tentativamente por Freud entre 1895 y 1897 como explicación de la causación última de 

las afecciones neuróticas. La pieza fundamental de esta explicación sostenía que en la 

base de todo estado neurótico existían episodios de intrusión sexual en la primera 

infancia, que de ser “activados” en el recuerdo, a partir de nexos asociativos, adquirían 

eficacia traumática. Se trata de un momento de paso en el pensamiento freudiano, que 

en la historiografía tradicional psicoanalítica suele ser ubicado, sin más, como el error 

fecundo que permitió el descubrimiento de la sexualidad infantil y del fantaseo en la 

vida psíquica de los neuróticos. Desde esta perspectiva, Freud habría simplemente 

abandonado dicha teorización en favor del reconocimiento de las fantasías edípicas 

(Kris, 1973/2012). 



Sin embargo, existen interpretaciones dispares de este momento de viraje conceptual, 

que no dejan de estar tensadas por discusiones clínicas, así como teórico-políticas3. Al 

respecto, algunos autores han interpretado el “abandono” freudiano como el producto de 

circunstancias biográficas, que hacen descansar el movimiento impreso en la teorización 

psicoanalítica en factores otros que la clínica, y con frecuencia en argumentos 

estrictamente psicologistas. En un extremo opuesto, están quienes sostienen que tal 

abandono nunca existió, y que lo correcto sería hablar de su reencuadre a partir de 

descubrimientos posteriores (Laplanche, 2001; Schimek, 1987; Izenberg, 1996). 

Mención aparte requieren aquellos que consideran que el origen mismo de esas 

hipótesis estaba destinado a ser abandonado, ya que los supuestos recuerdos de los 

pacientes eran producto de la sugestión ejercida por Freud (Borch-Jacobsen, 1996; 

Israëls & Schatzman, 1993). 

En los años recientes, y a partir de la creciente relevancia otorgada a la problemática del 

ASI, numerosos autores se han detenido a revisar aquel episodio y a criticar al 

psicoanálisis tradicional por lo que entienden como la desestimación de la realidad de 

los abusos (Izenberg, 1996). La gran mayoría de estas críticas e impugnaciones a las 

razones freudianas (que han llevado a que algunos consideren preciso revitalizar la 

temprana teorización), tuvieron por puntapié una disertación de Jeffrey Masson en 1981 

en la Western New England Psychoanalytic Society. El entonces curador de la próxima-

futura edición de la correspondencia no cercenada de Freud a Fliess, afirmó allí que las 

cartas develaban que la teoría de la seducción era correcta, y que la renuncia de Freud se 

debió a factores extra teóricos, especialmente, a su intento de no ser expulsado de los 

círculos médicos. A partir de ese momento, Masson continuó sosteniendo en una serie 

de publicaciones que el paso freudiano era, en definitiva, una desmentida de hechos 

indubitables (Masson, 1984a; 1984b; 1986). Para cuando las cartas finalmente salieron a 

la luz en 1985 y permitieron resituar esta interpretación ciertamente sesgada, “El asalto 

a la verdad”, su libro publicado un año antes, había provocado una verdadera crisis en el 

establishment psicoanalítico norteamericano (Porter, 1996).   

Más allá del affaire Masson, no deja de resultar llamativo que su libro de 19854 sea 

profusamente citado por autores locales para justificar, en la actualidad, la necesidad de 

                                                
3 Tal y como han señalado Sanfelippo & Vallejo (2013), posiblemente Freud mismo abonara a 
esta controversia por los diversos modos en que se refirió a lo largo de su obra a dicho 
episodio. 
4 No así, por ejemplo, las posteriores rectificaciones y respuestas al aluvión de críticas recibido, 
que lo obligaron a matizar varias de sus temerarias afirmaciones iniciales. 



revisar el posicionamiento del psicoanálisis ante la problemática del ASI. Siguiendo a 

Masson, alegan que el de Freud fue un desconocimiento activo de los abusos sexuales 

cometidos hacia lxs niñxs, y que ello tuvo por efecto un silenciamiento de su padecer. 

En tal serie se inscriben, entre otros, Monzón (1999), Intebi (1998), Cohen Imach 

(2017), Volnovich, (2005, 2018) y Fridman (2018). Si bien existen matices atendibles 

entre lxs autorxs, se trata de un reclamo que continúa teniendo especial pregnancia en 

los debates acerca de los delitos contra la integridad sexual. Allí, en el terreno de 

intersección de lo psi-jurídico, el psicoanálisis suele ser ubicado en un lugar de 

obstáculo para el reconocimiento de la veracidad de los testimonios de lxs niñxs y de los 

abusos fácticamente acaecidos (Garritano, 2018).   

 

La Revista de Psicoanálisis como fuente de indagación: una aproximación 

preliminar 

 

A pesar de lo dicho, no encontramos obras que se detengan a revisar la producción 

psicoanalítica local para constatar esta denuncia que tiene efecto de verdad indiscutible 

en las reflexiones actuales: el psicoanálisis habría desconocido el carácter fácticamente 

acaecido de los episodios de intrusión sexual en la infancia, y los habría considerado 

sistemáticamente asunto de fantasía. 

Por lo dicho, nos interesa indagar la historia de la tematización de los atentados sexuales 

en la infancia en el contexto local, para estimar el alcance de dicha tesis. Por ello nos 

preguntamos cómo fue la recepción que se realizó en Argentina de las discusiones 

acerca del estatuto de verdad de los atentados sexuales en la primera infancia durante las 

décadas en que el psicoanálisis se consolidó como instrumento de lectura de realidades 

que excedían el campo clínico y encontraban, entre otros, asidero en el terreno médico, 

pedagógico y jurídico. El período recortado (1943-1960) cubre las primeras casi dos 

décadas de consolidación de la RP como medio de comunicación privilegiado de la 

APA, que contribuyó a su vez a la consolidación de la comunidad discursiva 

psicoanalítica (Savio, 2019).  

En los números iniciales de la RP, prima la presencia de autores y debates del plano 

internacional, con un énfasis temático puesto en los diálogos entre psicoanálisis y 

medicina (especialmente, medicina psicosomática y psiquiátrica). En el transcurso de la 

primera década es posible observar un notorio aumento de la participación de autores 

locales en la publicación, que en los años iniciales se limitaban a uno o dos por número. 



Asimismo, resulta de interés para nuestra exploración situar el aumento significativo de 

los artículos y reseñas sobre psicoanálisis de niños hacia los años cincuenta5.  

 

Nuestro relevamiento se ordenó desde el Tesauro con que la APA categoriza los 

contenidos de su publicación. A partir de delimitar una serie de expresiones relevantes 

(“seducción”, “abuso”, “abuso sexual”, “violación”, “violencia”, “incesto”, “teoría 

traumática”, “trauma”, “trauma sexual”, “trauma temprano”, “situación traumática” y 

“fantasía”) en los temas y títulos de los números 1 al 17, arribamos a una primera 

caracterización que deberá ser, en un segundo tiempo, complementada desde una lectura 

crítica de los textos delimitados.  

Encontramos que no aparecen referidas, en estos números, las nociones de “abuso” o 

“abuso sexual”. Como señalamos en el recorrido previo, esta terminología aún no ha 

ganado terreno en el tratamiento dispensado a los atentados sexuales en la infancia en el 

período abordado. No obstante, tampoco aparecen recortados los términos “violación” 

ni “violencia” (asociada a la sexualidad). Tampoco resultan relevantes las nociones de 

“trauma sexual” o “trauma temprano”. 

Por otra parte, el término más genérico “trauma”, aparece en cuatro ocasiones, en dos de 

ellas claramente asociado a dinámicas y episodios infantiles (en uno de los casos 

invocando la denominada “escena primaria”). También es el caso del término “situación 

traumática”, que aparece en siete ocasiones, y en dos de ellas asociado a casos clínicos 

de niñxs (en uno de los cuales se recorta, además, el término “sexualidad”).  

La temática “incesto” aparece en tres trabajos, y en todos referida a escritos de 

“psicoanálisis aplicado” al estudio de mitos (Edipo y Dionisio), y a la interpretación 

psicoanalítica de la biografía de un artista (Wagner).  

Contrariamente a la escasez referida a la dimensión del trauma, hallamos que la noción 

de “fantasía” aparece como tema y/o título de los artículos un total de 19 veces a lo 

largo de estos números. Con frecuencia, asociada al análisis clínico de síntomas en la 

infancia y adultez. Entre estas menciones, aparecen al menos tres textos con referencias 

al complejo de Edipo. Entre ellos, se destacan “La novela familiar del neurótico”, de 

Sigmund Freud, publicado en 1951 (Vol. 8) y “Relación entre fantasías de flagelación y 

sueño diurno”, de Anna Freud, publicado en 1946 (Vol. 4). 

                                                
5 Al respecto, resultan de especial interés para ahondar en las variaciones de los debates 
privilegiados en estas décadas, los análisis de Falcone (2005) y Savio (2019). 



La intersección de los términos “fantasía”, “seducción” y “teoría traumática” aparece en 

un único caso (es también la única referencia a “seducción” y “teoría traumática” en 

este período), que corresponde a la publicación de cuatro cartas de Freud a Fliess (69, 

70, 71, 72, según su primera numeración). La publicación es de 1955, un año posterior a 

la primera edición en inglés. 

 

Conclusiones 

 

En el recorrido transitado revisamos la pregnancia que ha adquirido en nuestro país la 

consideración de que el psicoanálisis habría obturado las vías para el reconocimiento de 

la problemática del ASI, tanto en la práctica clínica como por fuera de ella. 

Mencionamos que esto coincidió con la sistematización de los estudios acerca del 

maltrato infantil y con el reconocimiento de lxs niñxs como sujetos de derecho. 

Asimismo, es consecutiva a la puesta en cuestión de los fundamentos teórico-clínicos 

del psicoanálisis freudiano a partir de las publicaciones de Masson sobre la “teoría de la 

seducción”, a partir de los años ochenta.  

Luego de justificar nuestro interés por un abordaje empírico que permita justipreciar la 

tematización de los atentados sexuales en la infancia en el psicoanálisis argentino, 

realizamos una primera aproximación a los temas y títulos correspondientes a los 

números 1 al 17 de la RP, publicados entre 1943 y 1960. En consonancia con la crítica 

sostenida por los autores, no encontramos un abordaje específico de la problemática de 

las experiencias sexuales intrusivas en la infancia (bajo la figura de “abuso”, “abuso 

sexual”, “violación”, “violencia”, “seducción”, “incesto”, “trauma”, “trauma sexual” o 

“trauma temprano”).  

No obstante, tampoco aparecen referencias a la noción de “fantasía” articuladas a 

“seducción” en abordajes clínicos o teoréticos, y sólo hallamos esa asociación hacia 

1955, en la publicación de las cuatro cartas de Freud a Fliess. Se trata justamente de las 

epístolas en que Freud comunica el vuelco en su teorización de las neurosis y abandona 

su explicación estrictamente traumática. Además, allí se detiene a presentar los 

impulsos y fantasías incestuosos detrás de diversas formaciones anímicas. Nos 

preguntamos por las razones que motivaron esa específica publicación desde una 

perspectiva editorial, ya que parece inaugurar un terreno de debate hasta el momento 

irrelevante. Queda pendiente un tratamiento del número completo, que aborde desde un 

análisis exhaustivo y contextuado este interrogante.  



La publicación de Anna Freud en 1946, como la de Sigmund Freud en 1951, versan 

sobre desarrollos vinculados a la teorización de las fantasías edípicas, y en conjunto con 

la frecuencia del término “fantasía” como parte del título y/o tema de los artículos, nos 

evidencian la centralidad de dicho constructo en la transmisión de la teoría y la clínica 

psicoanalíticas durante este período. Dado el privilegio que la corriente inglesa de 

psicoanálisis tuvo en nuestro país hacia los años cincuenta, entendemos que en dichos 

artículos será posible hallar las huellas de la tradición kleiniana, que otorgó un lugar 

preminente a la noción de fantasía en sus teorizaciones.  

De la indagación realizada, podemos afirmar que las intersecciones entre los ámbitos de 

lo infantil, lo traumático y la sexualidad no se constituyeron como objeto privilegiado 

de estudio para el psicoanálisis local en estas décadas. No deja de ser llamativa esta 

escasez, considerando el despliegue progresivo de la clínica psicoanalítica con niñxs 

hacia esos años (la única mención a los términos “sexualidad” y “situación traumática” 

aparece, de hecho, en el historial de un niño). Nos preguntamos si esta ausencia podría 

ser en sí misma indicativa de una actitud refractaria hacia el reconocimiento de los 

episodios de abuso sexual en la infancia. 

Entendemos que la falta de centralidad no representa necesariamente una ausencia de 

referencias a dichas cuestiones, dado que con frecuencia la literatura analítica hace uso 

de materiales clínicos a los fines de subrayar determinados puntos de interés en 

detrimento de otros. Es posible que algunas referencias a atentados sexuales en la 

infancia (sea que se los considere realmente acaecidos o fantaseados) no aparezcan 

jerarquizados en los criterios de búsqueda. En ese sentido, resta explorar en detalle los 

textos hallados para considerar los criterios de inclusión-exclusión utilizados en la 

categorización de los artículos a partir del Tesauro de la RP, y contemplar la posibilidad 

del subregistro de la problemática de nuestro interés.  
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