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Proyecto dirigido a analizar las relaciones entre un conjunto de variables psicosociales tales como 
valores, ideología política, actitudes nacionalistas, personalidad, identificación con la nación y la 
percepción de confianza-desconfianza en las imágenes estereotípicas internacionales de poblaciones 
peruanas fronterizas y no fronterizas con Chile, con el fin de recolectar información para el diseño de 
estrategias de Educación para la Paz y la Cooperación internacionales entre las mencionadas 
poblaciones. 
 
El primer estudio consistió en dos análisis de contenido: uno de medios de comunicación y otro de textos 
escolares. Para el primer análisis se recolectaron y sistematizaron contenidos de blogs referentes a 
imágenes nacionales mutuas entre emisores peruanos y chilenos. Utilizando como marco de referencia 
la Teoría de la Acción Planeada, se halló que los emisores peruanos perciben un expansionismo chileno, 
en la que Chile es representado como un país que se auto–identifica como superior a los demás países 
de América Latina, no teniendo por ello reparo en invadir sus territorios, ni interés en negociar. Por otro 
lado, para los emisores chilenos existe una percepción de ingratitud peruana, ya que sienten que el 
peruano no valora las oportunidades ni puestos de trabajo otorgados. Además, existe una percepción de 
revanchismo peruano, en la que Perú es percibido como un país que busca la oportunidad para vengarse 
de Chile. Ambas imágenes, tanto la de expansionismo chileno como la de revanchismo peruano, 
generaron en los blogs frases de desconfianza y resentimiento entre ambos países. (Tabla 1) 
 
El segundo estudio tuvo como objetivo analizar en muestras representativas de las ciudades de Lima y 
Tacna (N = 800), y a través de técnicas cuantitativas, la relación entre la identidad nacional peruana, la 
valoración de personajes y eventos históricos de la Historia del Perú, la imagen estereotípica de los 
chilenos, el autoritarismo, las actitudes hostiles hacia Chile y la disposición a luchar contra ese país en 
una hipotética guerra. Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes: en general, algunas 
variables identitarias, junto con una valoración negativa de los chilenos y una tendencia hacia el 
autoritarismo, todas combinadas, poseen una mejor capacidad predictiva de las actitudes hostiles hacia 
Chile y la disposición a luchar en una guerra hipotética. Por otro lado, el comportamiento de las variables 
mencionadas difiere en gran medida respecto a la ciudad a la que nos refiramos: es en Lima donde existe 
una mayor importancia subjetiva del conflicto Perú–Chile, mientras que en Tacna los niveles de actitud 
defensiva y disposición a luchar son mayores. (Tabla 2 y 3) 
 
El tercer estudio fue un análisis experimental sobre los efectos de la percepción de cooperación y 
conflicto en la identidad nacional, los prejuicios hacia el exogrupo chileno, y la disposición a luchar, en 
estudiantes de una universidad privada de Lima (N=225). Se halló que el efecto de conflicto intergrupal 
entre ambos países generó una identidad nacional más positiva y más estereotipos negativos hacia Chile. 
Por otro lado, el efecto de cooperación intergrupal no afectó la identidad nacional pero sí generó menos 
prejuicios hacia Chile. (Tabla 4 y 5) 


