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La edición de este número en {PSOCIAL} nos 

encuentra atravesando un contexto adverso, 

marcado por la pandemia del COVID-19. A pesar 

de ello, nos complace informarles que desde 

nuestro número anterior el Equipo Editorial ha 

profundizado la visibilidad de la revista, la cual ha 

sido aceptada e incluida en: 

• ERIH PLUS (Índice de referencia europeo 

para las humanidades y las ciencias 

sociales) 

• CARHUS PLus + 

• Latindex (Sistema Regional de 

Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal.) 

• Psicodoc (Base de datos bibliográfica 

online del Colegio Oficial de Psicólogos 

de Madrid) 

• MIAR (Matriz de información para el 

análisis de revistas) 

• LatinRev (Red cooperativa de Revistas y 

asociaciones de Revistas académicas 

del campo de las Ciencias Sociales y 

Humanidades) 

• Latinoamericana (Asociación de 

Revistas Académicas de Humanidades y 

Ciencias Sociales) 

• CLASE (Citas Latinoamericanas en 

Ciencias Sociales y Humanidades) 

• Open Aire 

• Sherpa Romeo 

Asimismo, gracias al apoyo técnico de Lucía 

Correa y Guillermo Banzatto de la Coordinación 

General de Revistas de la Dirección de Visibilidad 

de la Producción Científica y Académica 

dependiente de la Secretaría General Universidad 

Nacional de La Plata, y de Fernando Rodriguez, 

Coordinador Ejecutivo de la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España 

y Portugal, hemos comenzado a trabajar en la 

maquetación de los artículos mediante el 

software de marcado AmeliCA XML compatible 

con los estándares JATS ofrecido por AmeliCA. 

Para cumplir con todos estos objetivos la revista 

ha ampliado su equipo editorial, incluyendo como 

asistentes editoriales a Julia Evangelina Velisone, 

Gisela Matrángolo, Cecilia Yaccarini y Mercedes 

Olivera, becarias de grado y posgrado de la 

Universidad de Buenos Aires y del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas. Por su parte, Daniel Travis, Investigador 

de la Universidad Argentina John F. Kennedy, se 

incorpora como corrector de estilo de artículos 

académicos publicados en inglés. Confiamos en 
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que estas incorporaciones puedan contribuir al 

crecimiento de {PSOCIAL}. 

Finalmente, a partir de este año damos la 

bienvenida al Dr. Gastón Becerra como Editor en 

Jefe, sucediendo en el cargo al Dr. Hugo Simkin 

(2017-2019) y a nuestra Editora Fundadora, la 

Dra. Clarisa Voloschin (2014-2016). Confiamos 

en que Gastón seguirá contribuyendo al 

fortalecimiento de esta revista desde esta nueva 

posición. 

 

Antecedentes del dossier: cooperación 

académica entre la Universidad de Buenos Aires y 

la Universidad de Tel Aviv 

En esta ocasión, el presente dossier se enmarca 

en el contexto de un convenio general de 

cooperación, aún en trámite, entre la Universidad 

de Buenos Aires y la Universidad de Tel Aviv, 

desde el cual se busca promover el intercambio 

en la docencia y la investigación entre estudiantes 

y docentes de ambas instituciones. Con este fin 

impartimos el curso "Psicología social: problemas 

en investigación transcultural" (Número de curso 

1041.3595.01) este semestre en el 

Departamento de Sociología y Antropología de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Tel Aviv. El mismo se propuso, entre otros 

objetivos, conectar a estudiantes de esta última 

institución con estudiantes del curso de 

Psicología Social (cod. 266) que enseñamos 

regularmente en la Carrerea de Sociología de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Buenos Aires, junto al equipo de Cátedra 

integrado por Gabriel Paz, Marcelo De Leonardis, 

Gisela Matrángolo y Gabriela Armani. 

Este dossier incluye cinco artículos elaborados 

conjuntamente por estudiantes de ambas 

universidades, con foco en el tema de la 

migración argentina a Israel desde una 

perspectiva psicosocial. 

 

Tema del dossier: migración argentina a Israel 

Desde la formación del Estado de Israel en 1948, 

alrededor de 92.000 judíos emigraron de América 

Latina y más de la mitad de este grupo provino de 

Argentina (Babis, 2016). En la literatura 

académica se han destacado distintas 

motivaciones para la migración a Israel, tanto 

ideológicas, como políticas o religiosas (Babis, 

2016; Klor, 2016). Además, en el caso de los 

migrantes argentinos, los factores económicos y 

políticos, así como el antisemitismo han influido 

considerablemente (Rein, 2013; Siebzehner, 

2016). Por ejemplo, las sucesivas crisis 

económicas de la Argentina y la campaña 

antisemita de dos años que siguió al secuestro de 

Eichmann contribuyeron a un aumento en el 

número de inmigrantes argentinos en Israel en 

1963 (Rein, 2001) y, al mismo tiempo, la mayoría 

se vio seriamente afectada por las fluctuaciones 

económicas, las recesiones y las devaluaciones 

de la moneda del país (Krupnik, 2020). Durante 

la década de 1970, la persecución política propia 

de los regímenes militares también se ha 

señalado como un factor influyente en las 

motivaciones para emigrar (Babis, 2016). Más 

recientemente, el ataque de 1992 a la Embajada 
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de Israel en Buenos Aires y el atentado en 1994 a 

la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 

Buenos Aires, junto con la crisis política y 

económica de Argentina entre 1999 y 2002 se 

han destacado entre los eventos que más han 

contribuido en las motivaciones para radicarse en 

Israel (Krupnik, 2011; Sznajder, 2015; Babis, 

2016). 

La migración de Argentina a Israel ha sido 

ampliamente examinada desde un punto de vista 

histórico y sociológico (Babis, 2016; Rein, 2010; 

Krupnik, 2020; Klor, 2016). Por otra parte, 

aunque la migración a Israel se ha estudiado 

desde el enfoque de la psicología social, la mayor 

parte de las investigaciones se ha centrado en 

población migrante proveniente de Rusia (Roccas 

et al., 2000; Tartakovsky, 2012) o de África 

(Nakash et al. 2016). Por lo tanto, es preciso 

incrementar los estudios sobre la migración 

argentina a Israel dentro del campo específico de 

la psicología social. Al respecto se han 

identificado distintos temas de investigación 

(Simkin, 2020). Como ha indicado Babis (2016), 

los factores estresantes posteriores a la 

migración para la comunidad latinoamericana son 

marcados y trascienden las barreras del idioma, 

de modo que el proceso de integración-

aislamiento entre inmigrantes es relevante para 

la comunidad en su conjunto. Por su parte, dado 

el nivel de conflicto intergrupal en Israel, la 

aculturación es particularmente un tema central 

(Ditlmann & Samii, 2016; Dugas et al., 2018). 

Además, la migración a Israel podría considerarse 

un evento central en las identidades de quienes 

migran, ya que presenta un impacto positivo o 

negativo en el bienestar. Con el fin de aclarar qué 

variables podrían estar mediando esta 

asociación, se necesitan investigaciones futuras 

relativos a estos y otros temas de estudio (Simkin, 

2020). 

 

Artículos incluidos en este dossier 

El primer artículo, “Percepción de amenaza en 

inmigrantes argentinos en Israel: personalidad, 

exposición al exogrupo, orientación a la 

dominancia social y autoritarismo de derecha”, de 

Safaa Abusalok (TAU), Daniella Dahan (TAU), 

Emiliano Axelirud (UBA) y Jochay Ben Tovim (UBA) 

examinan distintas variables psicosociales que 

afectan la percepción la amenaza exogrupal en 

inmigrantes argentinos que residen en Israel. Los 

hallazgos revelan una correlación negativa entre 

la amabilidad y la percepción de amenazas, una 

correlación positiva entre el autoritarismo de 

derechas, la orientación a la dominancia social y 

la percepción de amenazas, mientras que no 

proporcionan evidencia de asociaciones con la 

exposición al exogrupo, evaluada a partir del 

tiempo transcurrido desde la fecha de migración. 

Si bien el conflicto intergrupal entre israelíes y 

palestinos ha sido ampliamente estudiado (Klar, 

2020), se necesita incrementar la cantidad de 

estudios que exploren el modo en que se percibe 

este conflicto dentro de las comunidades de 

inmigrantes argentinos. 

A continuación, el trabajo “Sobre la obediencia de 

los inmigrantes argentinos en Israel: una 

exploración del autoritarismo de derecha, la 

orientación a la dominancia social, la justificación 

del sistema económico, la personalidad y el afecto 
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positivo”, escrito por Ian Link (UBA), Ofelia 

Tenenbaum (TAU) y Dorin Yosef (TAU), exploran 

aquellas variables que influyen en el 

cumplimiento de las medidas de cuidado de la 

salud relativas al COVID-19. Los resultados 

muestran que la obediencia a la ley se explica 

principalmente por la justificación del sistema 

económico, mientras que el afecto positivo y 

negativo juegan un papel secundario. A medida 

que el brote de COVID-19 continúa afectando 

nuestras vidas, se requieren más investigaciones 

para conocer las variables que afectan el 

cumplimiento público de las leyes. 

En el tercer artículo, “Aculturación en judíos 

argentinos que emigran a Israel”, Mela Friedrich 

(TAU) y Fernando Álvarez (UBA) exploran el tema 

de la aculturación en inmigrantes judíos que 

residen en Israel. Sus hallazgos muestran la 

relevancia del empleo, la adaptación social, el 

afecto negativo y positivo, las diferencias 

individuales y el deseo de migrar, variables que 

juegan un papel importante en la aculturación. Se 

precisan nuevas investigaciones sobre el tema de 

la aculturación, ya que la literatura muestra que 

está fuertemente relacionada con la salud mental 

(Klein et al., 2020). 

En el cuarto artículo, “Cambios de identidad 

política en tiempos de crisis: el impacto del 

autoritarismo de derecha y la justificación del 

sistema económico en las visiones políticas 

durante la pandemia COVID-19 en inmigrantes 

argentinos en Israel”, Conrado José Cuello (UBA), 

Daniel Dzavsarov (TAU) y Eleanor Paz (TAU) 

muestran que existe una fuerte correlación entre 

la orientación a la dominancia social, el 

autoritarismo de derecha, la justificación del 

sistema económico y el apoyo a un Estado 

capitalista liberal en contraposición a un Estado 

de orientación socialdemócrata, y que estas 

posiciones se intensificaron con la pandemia de 

coronavirus. Dado que la mayoría de las 

investigaciones psicológicas sobre la pandemia 

actual se centran en su impacto en la salud 

mental (Rajkumar, 2020), más estudios dentro de 

la psicología social y la psicología política pueden 

proporcionar más información sobre cómo se 

modifican las visiones del mundo a partir de la 

pandemia provocada por el Covid-19 (Cuello et al., 

2020).  

Finalmente, el trabajo “Bienestar subjetivo, 

espiritualidad, aculturación y rasgos de 

personalidad: hacia una comprensión de los 

inmigrantes argentinos en Israel”, de Robert Levy 

(TAU), Walter MacAllister (UBA), Roxanne M. 

Pomerantz (TAU), Rebecca Roizman (TAU) y 

Husam Za’rour (TAU), reflexiona sobre la salud 

mental de los inmigrantes argentinos en Israel. 

Los resultados muestran que la extroversión, el 

neuroticismo, la espiritualidad y la aculturación 

juegan un papel relevante en el bienestar 

subjetivo (Levy et al., 2020). Es necesario 

incrementar los estudios sobre el bienestar 

subjetivo de los inmigrantes de países 

latinoamericanos, ya que cuando la migración es 

provocada por motivaciones económicas, puede 

ser un evento estresante y traumático y puede 

tener un impacto negativo en la salud mental 

(Finklestein & Solomon, 2009).  
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Direcciones futuras 

La cooperación internacional entre universidades 

juega un papel importante en la enseñanza y la 

investigación. Israel y Argentina han mantenido 

un marcado vínculo tanto entre sus gobiernos 

como entre las instituciones académicas. 

Conectar docentes y estudiantes de la 

Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Buenos 

Aires parece una apuesta prometedora para 

incrementar la investigación y el conocimiento, 

enriquecido por diferentes puntos de vista y 

trasfondos culturales. Los artículos incluidos en 

este dossier son muestras de esa promesa. 

Trabajaremos para fortalecer esta colaboración 

en el futuro. 
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