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REFLEXIONES SOBRE EL BULLYING: APROXIMACIONES 
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ÉTICA
Bareiro, Julieta
CONICET - Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
El bullying es una problemática social que atraviesa a las ins-
tituciones educativas y la afecta en su totalidad. Se la utiliza 
para designar situaciones de maltrato sistemático y acoso entre 
pares y coexiste con otros términos que definen fenómenos si-
milares como mobbing, acoso, violencia laboral, etc. Cada uno 
de ellos refiere a escenas repetidas de agresividad y violencia 
en espacios compartidos con otros. Este fenómeno complejo 
será abordado desde la perspectiva de los Derechos Humanos 
y desde la Etica del Reconocimiento para brindar claves que 
posibiliten una mirada crítica y un aporte constructivo.
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ABSTRACT
REFLECTIONS ON BULLYING: APPROACHES FROM HUMAN RIGHTS 
AND ETHICS
Bullying is a social problem that crosses educational institutions 
and affects them as a whole. It is used to designate situations 
of systematic abuse and harassment between peers and coex-
ists with other terms that define similar phenomena such as 
mobbing, harassment, workplace violence, etc. Each of them 
refers to repeated scenes of aggressiveness and violence in 
spaces shared with others. This complex phenomenon will be 
approached from the perspective of Human Rights and from the 
Ethics of Recognition to provide keys that enable a critical look 
and a constructive contribution.
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El bullying es una problemática social que atraviesa a las ins-
tituciones educativas y la afecta en su totalidad. Se la utiliza 
para designar situaciones de maltrato sistemático y acoso entre 
pares y coexiste con otros términos que definen fenómenos si-
milares como mobbing, acoso, violencia laboral, etc. Cada uno 
de ellos refiere a escenas repetidas de agresividad y violencia 
en espacios compartidos con otros. La mayoría de los autores 
está de acuerdo en que el bullying remite a ámbitos educativos 
y cuyos actores atraviesan la niñez y la adolescencia, mientras 
que el mobbing se manifiesta en otros entornos, como el labo-
ral. Sin embargo, algunos investigadores expresan descontento 

con esta clasificación y proponen que el bullying también se 
encuentra más allá de los muros educativos como en espacios 
deportivos, artísticos, de seguridad. Lo que sí se puede señalar 
es que el bullying se ha convertido en asunto de agenda pública 
en los últimos tiempos. Fue en los años ´70 cuando países como 
Suecia, Noruega e Inglaterra comenzaron a analizar e investigar 
sobre este fenómeno que, si bien no es originario de finales del 
siglo XX, sí ha mostrado una ferocidad y una demanda social 
que reclama y necesita ser respondida desde una mirada inte-
gral. No es tanto que se asista a la era del bullying, por decirlo 
así, como a una etapa de alerta sobre diversas formas de mal-
trato entre pares y de violencias institucionales que ahora re-
sultan inaceptables (Elliot, 2008; Saucedo y San Martín, 2007).

Los primeros estudios sobre el maltrato entre estudiantes co-
menzaron con el trabajo de D. Olweus en 1973 que inicia una 
línea de investigación en el ámbito educativo inédita hasta el 
momento. En 1987 se realiza el primer congreso internacional 
sobre bullying, lo que señala el alcance mundial del fenómeno. 
Los estudios sobre el tema muestran dos grandes períodos: el 
primero, que va desde los ́ 80 a los ́ 90, basado en estudios esta-
dísticos sobre factores que incidían en la violencia en las escue-
las. Y el segundo, del 2000 en adelante, con trabajos orientados 
a la comprensión desde una mirada más integral. La conclusión 
de ambos es que la violencia en la escuela está asociada al 
contexto social donde se realiza, los valores y principios que en 
ella se transmiten y el papel que los docentes ejercen en situa-
ción. Diversas investigaciones han demostrado la complejidad 
de los aspectos contextuales y las particularidades que adopta 
la violencia varían significativamente inclusive en los mismos 
grupos de una institución educativa (Gómez, 2005; Valadez, 
2011; Prieto Quezada, 2008). La violencia opera como elemento 
en un ámbito cultural complejo que contiene modos de compor-
tamiento, rupturas y yuxtaposiciones simbólicas sucesivas que 
se manifiestan en el orden sociocultural de la escuela. Ella se 
conforma como una institución dentro de un marco coyuntural 
más amplio al que pertenece y reproduce sus significados

Como cualquier comportamiento social, el bullying es modelado 
a partir del proceso de socialización (Simkin y Becerra, 2013). 
Es una forma específica de violencia que transforma en asimé-
tricas relaciones de horizontalidad producto del acoso reitera-
do de uno o varios agresores. Las razones de discriminación 
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son tan múltiples como sus formas. Pueden ser por orientación 
sexual, identidad de género, nacionalidad, situación migratoria, 
condición socioeconómica, discapacidad, etc. Y su ejercicio 
puede ser verbal, físico, psicológico, de índole sexual, material, 
o cibernética (ciberbullying). La situación es presenciada por 
observadores que intervienen como testigos de situaciones de 
maltrato lo que confirma su carácter social más que individual. 
Este punto es de gran importancia, debido a que la censura o 
admiración de la violencia proviene del grupo que valora o des-
califica dichas prácticas. (García Montañez, 2015)

El fenómeno afecta a toda la comunidad educativa más allá de 
sus muros. Implica a los presentes en los centros escolares 
como aquellos que se encuentran físicamente fuera de ella como 
padres, hermanos y demás cuidadores. El origen del bullying no 
se centra en la escuela, sino que es en ella donde se manifies-
ta como aprendizaje y valor social. Al respecto, Schwartz et al. 
(2000) señalan que los modelos familiares transmiten con sus 
propias prácticas su relación con la violencia, ya sea limitándo-
la, como forma de vínculo, etc. de acuerdo con sus creencias y 
prácticas en función de la sociedad a la que pertenecen. Avilés 
(2003) afirma que la valoración del poder, del dinero, del éxito, 
de los bienes de consumo y la violencia como herramienta de 
uso corriente en los medios, son condiciones que generan un 
clima de tensión estructural que ayuda al mantenimiento de las 
conductas agresivas.

Las situaciones de violencia traen aparejada la problemática de 
la alteridad. La emergencia de la diferencia aparece en un grado 
insoportable que aniquila. Aquel rasgo del otro resulta intolera-
ble y, en su indefensión, debe ser maltratado, burlado, humillado 
en y por ese aspecto que cataliza la condición de alter, de dife-
rente, antes que de igual. Alter se contrapone a ego, lo otro por 
encima de lo mismo. Aquí la mirada resulta crucial porque es 
ante los ojos en el escenario escolar que se dispara la situación 
de violencia hacia esa condición imposible de asimilar. Tanto 
Hobbes en el Leviatán con la lucha de todos contra todos, como 
Freud en El malestar en la cultura y Psicología de las masas ad-
vierten sobre las dificultades del “vivir juntos” cuya vigencia se 
mantiene hasta hoy. Ese resto irreductible merece y necesita de 
diversas respuestas: desde lo psicoeducativo, desde las políti-
cas institucionales, la familia, etc. Uno de los aportes que puede 
realizar la ética, es a partir de las filosofías del reconocimiento 
(Levinas, Ricoeur, etc.). En ellas, la alteridad pone el acento en la 
perspectiva relacional y abierta de la subjetividad, que reflexiona 
sobre las dimensiones y posibilidades que surgen del encuentro. 
Esto habilita al “reconocimiento de la persona, del sí mismo y 
de la propia identidad, que precisa siempre la mediación de los 
otros” (Ricoeur, 2005). Aquello que denominamos identidad, que 
aparentemente se asocia a la solidez y cohesión, no es más que 
el resultado de una sucesión de heterogeneidades con las que 
cada uno se ve obligado a enfrentarse y rehacerse constante-

mente en los mundos que habita (el hogar, la calle, la escuela, 
lo virtual). Esto es, que la identidad no permanece encapsulada 
en sí misma, autointerpretándose, sino que se constituye tem-
porariamente y es interactuada en una condición de alteridad y 
responsabilidad en relación con los demás (Zapata, G. 2009). Si 
mediante la agresividad, la diferencia rebaja al otro a objeto (de 
burla, agresión), aquí recupera la dimensión de sujeto ya que, 
mismidad y otredad, definen lo propio a partir de lo distinto. El 
reconocimiento no consiste en que se niegue la tensión de las 
diferencias, tarea por demás imposible, sino que reposiciona al 
sujeto frente a una otredad que le interpela. Es en ese intersticio 
donde aflora la dimensión ética. El encuentro con la alteridad 
del otro particularizado. Ella plasma la posibilidad de elección: 
ya sea el sometimiento de lo diferente o la aceptación de su 
libertad y, en su aceptación, de la propia. En ese movimiento 
se percibe al otro como una entidad exterior e irreductible que 
no puede ser controlada ni poseída, y ante la que se acepta su 
libertad como contrapuesta a la propia libertad. El otro “no es 
mi posible, no depende de mi libertad, sino que es el límite de 
ésta”, dirá Sartre, mientras que para Levinas, “abordar al otro es 
cuestionar mi libertad”. Aquí la confrontación no lleva a la lucha, 
sino que se elige que la alteridad sea libre, es decir, desear esa 
libertad del mismo modo que se desea la personal. Aquí ese 
alter se entrecruza con lo similar: diferente en lo singular, seme-
jante en lo libre. Para Levinas “ser libre es construir un mundo 
en el que se pueda ser libre”. Aquí es el reconocimiento de la 
dignidad del hombre que lo distingue de la condición de cosa. La 
dignidad es un valor absoluto cuyo horizonte es ser un fin en sí 
mismo y no un medio. Mediante esta lectura, el otro se convierte 
en próximo. Las filosofías del reconocimiento permiten acoger la 
diferencia del otro como lo abierto al misterio y a la sorpresa. La 
forma de aproximación es aceptándolo como fin, como alteridad 
en sí mismo, y no como instrumento al servicio de mis propios 
fines. Es en ese valor de libertad, donde lo heterónomo nos in-
terpela y exige una respuesta.

Para finalizar, el reconocimiento de la dignidad como valor ab-
soluto puede encontrarse en el espíritu de leyes y derechos que 
protegen a las infancias del maltrato y la violencia. En nues-
tro país la Ley 26892, que lleva por título “Ley para la Promo-
ción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social 
en las Instituciones Educativas”, junto con la Ley 26061 “Ley 
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes”, funcionan como respuesta jurídica frente a la 
vulneración de derechos y atentado a la identidad. Como mar-
cos internacionales pueden mencionarse la Declaración de los 
Derechos del Niño de 1959, La Convención de los Derechos 
de los Niños de 1989 y el Protocolo de Acción en Situaciones 
de Bullying de la Unicef del 2016, que, entre otras, promueven 
acciones y modificaciones sobre la convivencia en el espacio 
escolar. Ya no como problemática aislada, sino como una garan-
tía de derecho al bienestar, desarrollo en la niñez y en jóvenes 
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estudiantes. Educar en la alteridad supone el reconocimiento 
del otro como un ser único, histórico, temporal; un sujeto capaz 
de disfrutar, de sufrir, y reflejo propio de la condición humana.
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