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La edición de este nuevo número de {PSOCIAL} 

nos encuentra nuevamente atravesando un 

contexto complejo, como consecuencia de la 

pandemia del COVID-19. A pesar de ello, nos 

reconforta informarles que desde nuestro número 

anterior el Equipo Editorial ha continuado 

profundizando la visibilidad de la revista, la cual 

ha sido incluida en Mir@bel (Mutualisation 

d'Informations sur les Revues et leurs Accès dans 

les Bases En Ligne), la base de revistas científicas 

de ciencias humanas y sociales (SHS) fundada 

por iniciativa del centro de documentación 

Sciences Po Grenoble, la biblioteca Sciences Po 

Lyon y la biblioteca de la École normale supérieure 

de Lyon. Queremos agradecer a Anthony Cosnard 

del Centro de Documentación Sciences Po 

Grenoble por las gestiones en el proceso de 

incorporación de nuestra revista. En este número 

se aumentaron la cantidad de artículos con el 

propósito de acercarnos al número sugerido por 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y. Portugal (Redalyc) 

Agradecemos nuevamente a 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 a Fernando Rodriguez, Coordinador 

Ejecutivo de la Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal, por 

el apoyo técnico en la maquetación de los 

artículos mediante el software de marcado 

AmeliCA XML.  

Por otra parte, nos alegra informarles que el 

equipo editorial continúa fortaleciéndose. En esta 

oportunidad Darío Paez (Universidad del País 

Vasco) y Ricardo Tarrasch (Universidad de Tel 

Aviv) se incorporan a nuestro Comité Científico 

Internacional. Ambos son referentes destacados 

en Psicología Social, por lo que confiamos en que 

su incorporación redundará en un crecimiento 

para esta revista.  

Artículos incluidos en este número 

En primer lugar, en el artículo “Prevalencia del 

bullying en dos centros educativos de Melilla 

(España)” Amaya Epelde Larrañaga, José Antonio 

Oñederra Ramírez y Ramón Chacón Cuberos 

describen los niveles de bullying entre 

adolescentes de escuelas medias. Los datos 

revelan que la agresión verbal es la modalidad 

más frecuente, los varones utilizan en especial la 

modalidad de agresión física, mientras que las 

chicas la agresión social. Estos resultados 

aportan luz sobre un problema de amplia 

relevancia en el contexto educativo tanto en 

España como en el resto del mundo.  
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En segundo lugar, en el artículo “El duelo 

complicado y su relación con la resiliencia y la 

esperanza en religiosos practicantes” Fernanda 

Reyes y Alejandro Parra evalúan el grado de duelo 

complicado, la resiliencia y la esperanza en 

religiosos practicantes evangelistas y budistas y 

un grupo de no religiosos. Los resultados indican 

que los budistas muestran menos dificultades 

para elaborar el duelo en comparación con los 

evangelistas, y que ambos evidencian un menor 

duelo conflictivo en comparación con el grupo no 

religioso. Tal como se ha observado en la 

literatura especializada en psicología de la 

religión, estos hallazgos aportan evidencia en 

favor del impacto de las creencias espirituales y 

religiosas en el procesamiento del miedo a la 

muerte, propia y ajena. 

En tercer lugar en el artículo “Creencia en un 

mundo justo y aspectos del funcionamiento 

familiar en la adultez emergente: regresiones de 

análisis comparativo vs.QCA”, Selene Valero-

Moreno, Lidón Villanueva, Marián Pérez-Marín, e 

Inmaculada Montoya-Castilla analizan las 

relaciones existentes entre la creencia general en 

un mundo justo y variables de funcionamiento 

familiar en población española durante la adultez 

emergente. De acuerdo con las autoras la 

creencia en un mundo justo se encuentra 

relacionada con altos recursos familiares, baja 

comunicación familiar y con el género de los 

participantes. Estos resultados revisten de amplia 

relevancia tanto para la psicología social como 

para la psicología política, en tanto contribuyen a 

visibilizar el impacto de distintas variables 

psicosociales en la percepción que las personas 

tienen respecto de la meritocracia en el contexto 

global.  

En cuarto lugar, en el artículo “El modelo 

psicobiológico de la personalidad y los estilos de 

apego en adultos de Buenos Aires”, Lucas 

Gerardo Giaquinto, Carolina De Grandis, y Lucas 

Gago-Galvagno analizan las relaciones entre los 

estilos de apego y las dimensiones del modelo 

psicobiológico de la personalidad en población 

general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

De acuerdo con los autores, los resultados del 

estudio avalan la hipótesis propuesta, a partir de 

la cual los estilos de apego y las dimensiones de 

la personalidad se relacionan debido a que 

comparten bases biológicas análogas. El estudio 

reviste amplia relevancia tanto para la psicología 

social como para la psicología de la personalidad, 

visibilizando el impacto de las diferencias 

individuales en el apego.  

En quinto lugar, en el artículo “Resiliencia y 

satisfacción con la vida en adolescentes según 

nivel de espiritualidad”, Paula Agustina Caccia y 

Angel Elgier exploran las relaciones entre la 

satisfacción con la vida, la resiliencia y la 

espiritualidad en una muestra de adolescentes 

del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los 

resultados comprueban que mayores niveles de 

espiritualidad se asocian con una mayor 

resiliencia y satisfacción con la vida. Al igual que 

en el trabajo de Fernanda Reyes y Alejandro Parra, 

estos hallazgos aportan evidencia en relación al 

papel de las creencias espirituales y religiosas en 

el afrontamiento a distintos estresores vitales. 

En sexto lugar, en el artículo “Figuras narrativas 

de la masculinidad hegemónica: el guerrero, el 
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cortesano, el burgués”, Guillermo Hernández 

González releva tres figuras narrativas 

características que varones residentes de la 

ciudad de Querétaro, México, le atribuyen a la 

masculinidad hegemónica. El trabajo recupera la 

tradición sociológica de la psicología social 

aportando resultados de amplia relevancia para 

una línea de investigación que cobra mayor 

visibilidad cada año.  

En séptimo lugar, en el artículo “La cultura 

organizacional y su gestión desde un enfoque 

estratégico una revisión bibliográfica, análisis y 

valoraciones”, Leo Céspedes Tamayo ofrece 

sustento teórico de la cultura organizacional y su 

gestión desde un enfoque estratégico, 

atendiendo a los diferentes modelos 

epistemológicos de los autores que abordan la 

categoría. De acuerdo con el autor, a partir de su 

análisis se identifica la existencia de un disenso 

en la caracterización de la variable que limita la 

creación de una teoría general para su estudio y 

presenta elementos básicos para la construcción 

del basamento teórico para la gestión estratégica 

de la cultura organizacional. Tales aportes 

ofrecen soporte teórico para la aplicación del 

conocimiento psicosocial en el contexto 

institucional y organizacional.  

En octavo lugar en el artículo “Los aportes de la 

centralidad de los eventos y la personalidad al 

vínculo entre los eventos traumáticos y los 

trastornos psicopatológicos” Gisela Matrángolo, 

Cecilia Yaccarini, Mercedes Olivera y Daniel Travis 

ofrecen una revisión crítica de la literatura que se 

ocupa de conectar dichas variables de estudio. 

Los resultados de la revisión indican que dos de 

los eventos más frecuentemente referidos como 

traumáticos son la pérdida de un ser amado y la 

vivencia de maltrato durante la infancia, lo que, 

de acuerdo con las diferencias individuales, 

afecta la salud mental de las personas en la vida 

adulta. El trabajo arroja luz sobre un tema de 

amplia relevancia tanto para la psicología social 

como para la psicología clínica.  

En noveno lugar, en el artículo “Evidencias de 

Validez de la Escala de Miedo al COVID-19(FCV-

19S) en el contexto argentino” Hernán Furman, 

Mark D. Griffiths, Amir H. Pakpour y Hugo Simkin 

analizan las evidencias de validez basada en la 

estructura interna, en la relación con otras 

variables y fiabilidad de la FCV-19S en el contexto 

argentino. El estudio demuestra que la FCV-19S 

es un instrumento válido y confiable para 

interpretar el miedo al COVID-19 en el contexto 

local. 

Finalmente, en el artículo “Los afectos y el yo” 

Saúl Poznansky ofrece un análisis exhaustivo y 

crítico del psicoanálisis en relación a los afectos, 

sentimientos y pulsiones. El autor entiende que el 

afecto cumpliría la función de mantener la 

vigencia temporal, convirtiéndose en una forma 

de memoria. Consideramos que el trabajo supone 

un aporte para el campo psicosocial, 

particularmente aquel de raigambre 

psicoanalítica. En virtud de su reciente 

fallecimiento, el Comité Editorial ha decidido 

publicar el manuscrito sin cambios. Saúl 

Poznansky se recibió de Médico en la Universidad 

de Buenos Aires y completó su especialización en 

Psiquiatra en la misma institución. Se formó como 

psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica 
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Argentina (APA) y se desempeñó como médico 

psiquiatra en el Hospital Aeronáutico Central 

(Argentina). Ha publicado diversos trabajos, 

especialmente en la Revista de Psicoanálisis de la 

APA y participado en numerosos congresos de la 

especialidad.   
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