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COMPLEJIDADES Y DESAFÍOS EN LA RELACIÓN  
ENTRE CHILE Y PERÚ EN EL SIGLO XXI:  

UN ENFOQUE DESDE LA GEOPOLÍTICA CRÍTICA

Complexities and challenges in the  
relationship between Chile and Peru  

in the 21 Century: An approach  
from the critical geopolitics.

ABSTRACT:

Along this century, the relationships between 
Chile and Peru have been established from a 
logic in which the territorial conception and 

way how these countries are linked, showing 
their manifestations in the political, economic, 
cultural and geopolitical areas. Thus, the bond 

discourses that not only tend to establish an im-
age of “the other” but also to position a certain 
way of representing the territory, as one of the 
main problems between these countries. That 
in turn, allows the analysis of both discursive 
changes from a geopolitics critical point of view 
and as part of a switch in the representation of 
the territory, showing the parties’ variation be-

inbetween the relations of the two countries, a 
trend is established during the 21st century to 
maximize the different negative events, while 
minimizing the positive ones, as part of a geopo-
litical addressing.

Keywords: Critical geopolitics – history – 

RESUMEN:

En lo que va del siglo XXI, las relaciones entre 
Chile y Perú han sido establecidas desde una lógica 
en la cual la concepción territorial y los aconteci-

la manera como se vinculan los mencionados paí-
-

tos político, económico, cultura y geopolítico. Y en 
este último aspecto, la relación queda fuertemente 
determinada por una serie de discursos contra-
puestos que no solamente tienden a establecer una 
imagen sobre “el otro”, sino que además posicio-
nan una determinada forma de representar el terri-
torio, como uno de los principales problemas entre 
los mencionados países. Aquello a su vez permite 
analizar, desde el punto de vista de la geopolítica 

parte de un cambio en la representación del terri-
torio, como también la variación entre cooperación 

relación entre los dos países, durante el siglo XXI 
se establece una tendencia a maximizar los diferen-
tes eventos negativos, al tiempo que se minimizan 
los positivos, como parte de un direccionamiento 
geopolítico.
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Introducción

¿Cómo se explica la relación entre Chile y Perú, en el siglo XXI, desde el punto 

de vista de la geopolítica crítica? ¿Cuáles serían las principales complejidades 

que presenta la relación entre los mencionados países, desde la óptica teórica 

señalada? El presente trabajo tiene como objetivo responder a las anteriores 

interrogantes, pero sin perjuicio de un posterior desarrollo de estas mismas, 

pues resulta metodológicamente adecuado otorgar respuestas de características 

introductorias y simples.

En primer lugar, la relación entre Chile y Perú, desde comienzos del siglo XXI, 

experimentó nuevas formas de vinculación, lo que se visualiza principalmente 

en el plano geopolítico. Esto, tomando en cuenta el hecho de que, desde inicios 

del nuevo siglo, tanto los problemas de índole territorial comenzaron a surgir 

y se constituyeron en uno de los puntos centrales en las agendas de política 

exterior entre estos países, como también el hecho de que la totalidad de las 

desbordaban el plano territorial: alcanzaron, incluso, un segmento cultural.

En este sentido, es posible entender que los problemas territoriales no solamen-

te derivan en una determinada imagen con respecto a la contraparte estatal, 

sino que además establecen lineamientos que permiten explicar los elementos 

que construyen aquella imagen, a través de un discurso.

Este último punto resulta clave para poder explicar aquel proceso desde la 

óptica de la geopolítica crítica, como una disciplina que ayuda a entender la 

representación del territorio y otros fenómenos relacionados, a partir del esta-

blecimiento del discurso como el elemento central en la creación de una deter-

minada realidad social. Pero al mismo tiempo, este discurso permite establecer 

participan en los procesos que, aplicados a los países, se traducen en el estable-

cimiento de los lineamientos en política exterior, y va más allá de una simple 

descripción de los intereses que poseen los Estados con respecto a sus similares.

Con ello, las relaciones entre países se complejizan, más allá de un determinado 

objeto en disputa, se sitúan en aquellos elementos que son generadores de rea-

lidades sociales, pero en el ámbito geopolítico. Un claro ejemplo de aquello fue 

el proceso que Chile y Perú llevaron en la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya, en donde, si bien el objeto en disputa seria el elemento central en disputa, 

aquel proceso atraviesa el plano jurídico, posicionándose en el ámbito discursi-

vo, el cual a su vez se traslada a otros sectores, como la cultura, la economía y la 
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política. Por ende, una eventual solución no pasa por un tratamiento exclusivo 

del objeto en disputa, sino que por el establecimiento de un diagnóstico sobre 

los elementos que se encuentran subyacentes en el proceso y que, en este caso, 

trasciende la disputa jurídica.

Sin embargo, y en línea con la segunda interrogante planteada, la complejidad 

no solamente viene dada por la propia relación entre los tres países señalados, 

sino que también por los elementos subyacentes que se encuentran en los pro-

pios lineamientos de las políticas exteriores y, principalmente, por las conse-

cuencias que el propio discurso genera en la representación del territorio. Así, 

es posible evidenciar que, además de la contraposición de puntos de vista, se 

visualiza una maximización de los elementos negativos y una minimización de 

los positivos, o incluso un completo desconocimiento de aquellos aspectos en 

que los países en cuestión cooperan o poseen en común. Por lo tanto, se obser-

va, particularmente desde el siglo XXI, una lógica de comportamiento donde 

diversos planteamientos que se generan al momento de establecer una imagen 

determinada sobre la contraparte.

Uno de los elementos claves dentro del objeto de la presente investigación se 

basa en el período histórico que esta misma abarca. El siglo XXI para los dos 

-

en el ámbito vecinal. Pero, estos fenómenos no solamente implicaban una recla-

mación desde el punto de vista territorial, sino que, al mismo tiempo, se podía 

evidenciar un cambio en la forma en que se representaban los espacios territo-

riales, como también procesos sociales que van de la mano con una eventual 

recuperación o reclamación de las características mencionadas. Sin embargo, 

de reclamos territoriales en espacios internacionales, con lo cual el proceso no 

solamente era de país a país, sino que de sociedad a sociedad.

Otro de los aspectos a considerar es la propia selección de los casos. Si bien 

puedan tener elementos territoriales como parte de la controversia, tanto Chile 

como Perú son parte de no solamente problemas, sino también de múltiples 

y el grado de cooperación económica y comercial. Sin embargo, y pese a que 

algunos sectores tomadores de decisión y analistas de ambos países señalaron, 
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aquellos aspectos causantes de controversias, especialmente aquellas que se 

Finalmente, el presente trabajo concluye que pese a que existe un eventual di-

reccionamiento geopolítico en torno a la maximización de los discursos, como 

un instrumento de construcción de realidad social y de una determinada ima-

gen de país, lo cierto es que uno de los principales aspectos a tomar en consi-

deración, para el adecuado conocimiento social que la totalidad de las partes, 

debe poseer, con respecto a su contraparte, al tiempo que la incorporación de 

otro actor que, pese a complejizar una eventual solución, también ofrecería nue-

los intereses de la totalidad de las partes involucradas.

Geopolítica crítica como marco explicativo

La geopolítica crítica es una rama de la geografía humana, que tiene como uno 

de sus principales objetivos, generar explicaciones y análisis en torno a los dis-

cursos territoriales, para así poder conocer y ponderar los aspectos o elementos 

subyacentes que se encuentran, especialmente, en el discurso sobre un espacio 

considerarse como taxativa ni absoluta, existen ciertos elementos que deben 

tomarse en cuenta, debido a la importancia que poseen para las eventuales ex-

plicaciones. 

En primer lugar, la geopolítica crítica, si bien se considera como una parte de 

Esto se entiende principalmente por el foco de estudio que posee la disciplina. 

hacia un eventual espacio territorial, a diferencia de la geopolítica tradicional, 

-

En segundo lugar, la geopolítica crítica utiliza el propio discurso como la prin-

cipal herramienta a la hora de generar sus inferencias. La relevancia del dis-

es que el discurso es un elemento clave para establecer y construir parámetros 

y lineamientos sociales, tomando como principal aspecto el hecho de que es a 

través del propio contexto sobre el cual la realidad social se localiza e incluso se 



COMPLEJIDADES Y DESAFÍOS EN LA RELACIÓN ENTRE CHILE Y PERÚ...

113

Revista 89.2

exterior de los Estados, el discurso es aquella herramienta con la cual se 

-

tereses, dentro del espacio internacional. Por ello, el discurso es el elemento 

central de la geopolítica crítica. Pero sin perjuicio de lo anterior, a juicio de 

-

rritorial a la hora de analizar fenómenos sociales, ya que, al hacerlo, caería 

en un problema incluso de características ontológicas y epistemológicas, y 

perdería el foco del análisis, al tiempo que desnaturalizaría la propia cuali-

Aquella perspectiva es, tal vez, el punto más desconocido de la temática, de-

bido principalmente a la gran cantidad de puntos de vista y observaciones que 

-

te como una forma de comprender, con una nueva perspectiva, los discursos 

geopolíticos clásicos, para así obtener otros puntos de explicación en cuanto 

a su formación como a las consecuencias de sus aplicaciones en el plano polí-

tico. Por lo tanto, la visión crítica no solamente sería parte de una alternativa 

a la geopolítica tradicional, sino que se realizaría sobre la base de los propios 

postulados clásicos.

La propia evolución del razonamiento de la geopolítica crítica es otro de los 

puntos con mayor discusión. Si bien es cierto que algunos  estudios establecen 

que la utilización de una epistemología crítica es crucial para poder entender 

de una forma distinta los procesos a los cuales la geopolítica clásica postula, y 

particularmente los razonamientos derivados del pensamiento posmoderno y 

La geopolítica crítica, dentro de sus postulados, reconoce la existencia de de-

terminados elementos, que se encuentran inmersos en una realidad. Y al mismo 

tiempo, no deniega la existencia del territorio como tal, pero sí de una única 

ahondar en dicha discusión, la geopolítica crítica se reconoce como posmoder-

podría entenderse plenamente como crítico, especialmente desde una perspec-

tiva epistemológica.

Como se mencionó en su momento, las cualidades de la geopolítica crítica no 

pueden desprenderse del ámbito territorial, pero sí del foco o punto de vista 

sobre el cual se observe un proceso social y que produzca una consecuencia 

territorial. Es así como para la geopolítica crítica, además del propio discurso, 
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resulta de una clara importancia establecer el propio origen de los discursos, 

como también aquellas actorías o instituciones que se vieron involucradas en 

-

cación de los procesos, sino que también el establecimiento de un criterio de 

Figura 1.

Como se mencionó en su momento, el discurso en geopolítica crítica permite 

-

lisis en torno a determinados procesos sociales. Y de acuerdo con el anterior 

diagrama, la geopolítica crítica puede ser dividida en tres grandes conjuntos. 

En primer lugar, aquellos discursos que se derivan de institutos de investiga-

ción, universidades o centros de pensamiento, como también de aquel personal 

académico o docente que es parte de estos, son parte de la geopolítica formal. 

La geopolítica práctica es aquella que establece una importancia a los discursos 

y ejecutar los lineamientos del Estado, principalmente en el plano de la política 

exterior, o en aquellos aspectos vinculados a la administración territorial. Y 

-

nientes de los medios de comunicación masivos, el cine, como todas aquellas 

manifestaciones populares sobre determinados procesos sociales.
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Y como también se aprecia en el diagrama, el principal objetivo de los discur-

sos, dentro del campo de la geopolítica crítica es representar una determinada 

imagen sobre el propio actor en cuestión, así como también las relaciones que 

se dan con los otros actores que se encuentran en el sistema. Pero dicha ima-

gen queda a su vez determinada, desde un punto de vista discursivo, por las 

apreciaciones que se generan sobre eventuales amenazas, peligros, o incluso 

percepciones de seguridad por medio de alianzas. Con esto, la complejidad no 

solamente radica en la forma en cuanto al posicionamiento que adquiere el dis-

curso en torno al proceso social, sino que además por la necesidad de dismi-

nuir el eventual grado de subjetividad que se genere al realizar la apreciación. 

se basa en establecer cuáles son los parámetros a tomar en cuenta, para consi-

derar un determinado discurso y no otro, a la hora de poder establecer posibles 

explicaciones.

Si las mencionadas complejidades se trasladan a las relaciones entre Chile y 

Perú, dentro del plano de la geopolítica crítica, si bien es posible enfocarse en 

es que los principales impactos en las relaciones se dan producto de las accio-

personeros que, de alguna forma u otra, poseen un grado de participación en 

mismo tiempo, la comunidad académica que se dedica al estudio de las relacio-

nes exteriores vecinales de los países en cuestión posee un número reducido de 

integrantes, lo que da como consecuencia que dicha comunidad también posea 

algún grado de participación en la elaboración de la política exterior.

historia que dio en su momento, como también las propias coyunturas internas y 

externas, las cuales han dado como consecuencia el establecimiento de determina-

dos elementos que se han manifestado, en múltiples ocasiones, como una expresión 

discursiva entre las partes y, por ende, de construcción de imágenes sociales.

La relación bilateral en el siglo XXI

La relación chileno-peruana ha estado marcada, para una buena cantidad de au-

la comunidad académica, aquel acontecimiento, si bien ha sido el más relevante 

en la historia bilateral, las diferencias que ambas sociedades mostraban ya se ha-
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ejemplo, la deuda que tenía Perú con respecto a Chile como consecuencia de la 

expedición libertadora organizada por O'Higgins y liderada por San Martín; el 

rol de Chile en la Guerra Civil que tuvo Perú, en donde el primer país apoyó de 

manera explícita a uno de esos bandos; o el propio problema de la delimitación 

territorial del desierto de Atacama; todos fueron aspectos que poco a poco ge-

de realizar una interpretación de los discursos históricos, aquellas perspectivas 

no necesariamente resultan adecuadas como forma de explicar las “constantes” 

diferencias que ambos países sostienen apenas comenzado el siglo XXI.

-

vincia de Tacna y Arica quedaron en posesión de Chile, hasta que un plebiscito 

decidiera su futuro. Aquello no pudo llevarse a cabo por diferentes razones, 

entre las que es posible mencionar una política de “chilenización” de aquellas 

zonas, como también la propia negación peruana de llevar a cabo dicha con-

Pero lo interesante del caso es que, y de acuerdo con los propios sectores toma-

dores de decisión de ambos países, los problemas derivados de aquella guerra 

-

ta tanto declaraciones de los cancilleres de aquella época, Fernando de Trazeg-

nies Granda y Juan Gabriel Valdés, de Perú y Chile respectivamente, quienes 

ambos países, eran cosa del pasado. Ello, con motivo de la suscripción de la 

-

damente implementadas por las partes. Pero incluso con ello, las partes daban 

claras muestras de un cambio estructural en la relación, tomando en cuenta 

aspectos como una naciente migración de población peruana a Chile, particu-

de Alberto Fujimori, el mismo año en que se suscribió el Acta de Ejecución.

un eventual cambio estructural en la relación, lo cual se evidenció principal-

mente por el establecimiento de la controversia por la delimitación territorial 

en el ámbito marítimo. En el año 2000, luego de la controvertida salida de Fu-

jimori de la presidencia, el gobierno interino de Valentín Paniagua estableció 
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quejas formas ante Chile, a nivel de Cancillería, por diferentes problemas rela-

tivos a la delimitación territorial entre ambos países y, particularmente donde 

allá de señalar que dicho país se encontraba realizando acciones dentro de su 

propio territorio, fue contradictoria, ya que por un lado Chile señalaba que sus 

-

maban una inseguridad de parte de determinadas instituciones a la hora de su 

accionar, particularmente ante la incerteza territorial. Cabe señalar, al respecto, 

que dicho percance diplomático fue conocido como el “incidente de la caseta” 

Lo anterior derivó, luego del advenimiento a la presidencia de Perú de Alejan-

dro Toledo, en una manifestación clara de que, por las propias acciones de las 

autoridades chilenas, en una carencia de certeza sobre determinados puntos 

fronterizos, dentro de los cuales se encontraba, de manera explícita, la frontera 

marítima, y como consecuencia de aquello, el punto de la frontera terrestre y 

marítima. El discurso de las partes, en una directa comparación sobre estos te-

mas en particular, es posible analizarlo sobre la base de las propias acciones que 

-

no sobre la no existencia de un límite marítimo, y las acciones del lado chileno, 

dan cuenta de una mantención y prolongación de los intereses peruanos por 

sobre los chilenos, estos últimos consecuencia de la poca certeza y de acciones 

contradictorias. Un claro ejemplo de ello fue que ya una vez instalado en la 

agenda el tema de la delimitación marítima, fue por medio del reclamo perua-

no, que Chile tuvo que corregir los nuevos límites de la recién creada provincia, 

limítrofe con el Perú, de Arica-Parinacota. Con ello, se daba un claro respaldo, 

Pero más allá de las consecuencias jurídicas y políticas de aquella controversia, 

en que se gestionó la relación política entre ambos países, sino que decantó en la 

manera en cómo ambas sociedades comenzaron a relacionarse. Los problemas 

en el aspecto político dieron como resultado un direccionamiento del discurso 

para el de Perú.

Lo anterior, si bien puede ser presentado incluso a modo de hipótesis, se efec-

túa sobre la comparación directa de la última década del siglo XX, o incluso 

con varios pasajes de aquella centuria, en donde, a pesar de que se generaron 

intercambios negativos entre las partes, principalmente dentro de los ámbitos 

político y militar, las sociedades no debatían sobre problemáticas relacionadas 
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con las propias culturas, o incluso no evidenciaban la presencia “del otro” en 

los ámbitos sociales inmediatos. Sin embargo, el punto de diferencia radica en 

que en el siglo XXI, tanto la propia manifestación de la migración peruana a 

Chile, la presencia de capitales chilenos en sectores relevantes de la economía 

peruana, e incluso las apreciaciones encontradas entre temas, en un principio 

totalmente diferentes como los son el pisco y las percepciones en temas de 

Fuerzas Armadas, son parte de un conjunto más amplio que se desarrolló por 

La consecuencia de aquel proceso, que incluso se puede evidenciar hasta en la 

actualidad en otros sentidos, tuvo su principal manifestación en la demanda 

interpuesta por Perú, en contra de Chile, en la Corte Internacional de Justicia 

las autoridades en lo relativo a las “cuerdas separadas”, es decir, el tema de La 

Haya por un lado y las relaciones económicas y comerciales por otro, no tuvo 

evidenció en su momento con los temas sociales mencionados, se vio afectada 

mientras se llevaba a cabo el proceso judicial internacional. Pero incluso la te-

mática va más allá, debido a que luego del fallo emitido el año 2014, los temas 

territoriales siguieron siendo motivos de separación y declaraciones cruzadas, 

particularmente por el punto en el cual la frontera marítima y terrestre se tocan, 

más conocido como el “triángulo terrestre”.

Pero lo relevante del propio caso en cuestión no necesariamente pasa por la ob-

tención de un espacio territorial, sino que por el propio simbolismo y la repre-

sentación que dicho territorio posee, tanto para Chile como para Perú. En este 

caso, el territorio en el sentido material, si bien es importante, más relevancia se 

aprecia en el ámbito simbólico, el cual es el propio espacio en donde se debaten 

propio valor del discurso, así como también su propia complejidad, a la hora de 

representar el propio territorio para las partes.

Geopolítica crítica en la relación

Para considerar la vinculación que se da entre la relación bilateral señalada y la 

geopolítica crítica, se deben considerar los elementos y categorías conceptuales 

tratadas. Así, tomando la perspectiva de la geopolítica formal y práctica, se 

visualiza una dualidad en lo relativo al discurso territorial, y particularmente 

geopolítica práctica, el discurso chileno sobre el problema territorial se estable-

ció, en un principio, como un reclamo aislado, debido a que no se encontraba 
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era sustentado, además, por la suscripción del Acta de Ejecución, donde el pro-

-

geopolítica formal, el discurso de la academia chilena señalaba que el problema 

de la delimitación marítima no era nuevo, pero que respondía principalmente 

al regreso de elementos nacionalistas de Perú a la conducción política del país, 

aspectos territoriales pendientes, tratando de establecer canales políticos, mi-

litares y diplomáticos para resolver aquella controversia. Por ende, el territorio 

respaldado por el proceso político que vivía el país, donde se descubrieron múl-

tiples actos de ilegalidad y corrupción en las acciones del gobierno de Fujimori 

objeto de revisión. Y desde la visión de la geopolítica formal, se evidenció la ne-

cesidad de contemplar dicha controversia como uno más de los problemas que 

se tenían pendientes, o que incluso se comenzaban a generar, los cuales poseían 

valor material, se le asociaba en mayor medida con factores simbólicos.

Pero este último elemento discursivo se evidencia en ambas partes, como una 

forma de argumentar las decisiones que se debían tomar hacia la contraparte. 

Mientras que por el lado chileno se generaba e institucionalizaba el discurso 

-

raban la posición de la contraparte como el principal argumento, el cual era 

eminentemente discursivo y simbólico, para reforzar sus políticas en la relación 

bilateral, principalmente en el ámbito político, militar y social. Aquello generó 

una competencia en la cual el aspecto territorial cobraba una importancia que 

iba más allá del objeto en discusión, y se ampliaba a otras esferas de la relación 

Aquella perspectiva de competencia es posible de entender desde la categoría 

posicionamiento hacia el exterior tanto del propio Estado, como también ha-

cia los actores que pueden ser considerados como aliados o rivales. Con ello, 

el territorio no solamente era valorizado tanto como un factor material como 

simbólico, lo que condicionaba la manera en cómo ambos se consideraban mu-
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viene dado por el posicionamiento que la eventual nueva frontera marítima 

daría a los puertos del extremo norte de Chile y extremo sur del Perú, en un 

condicionamiento de competencia entre ambos países. Esto se evidenció en los 

La visión de los elementos simbólicos se genera como consecuencia de lo an-

terior; es decir, producto de aquella competencia, la categorización de aliado/

rival se produce de manera clara. El problema, como bien señala Flórez, es que 

dicha competencia se traslada a los más diversos planos y segmentos de la so-

Es por ello que los elementos simbólicos, producto de aquella representación, 

buena parte de los intercambios entre ambas sociedades. Sin embargo, aquel 

punto fue considerado dentro del discurso político de ambas partes, lo que dio 

como resultado la separación de agendas dentro de la relación bilateral: por un 

lado, los elementos comerciales, y por otro, la controversia por el límite marí-

Como forma de complementar lo mencionado, lo que José Miguel Flórez de-

nomina como “el problema”, puede ser aplicado tanto a las realidades sociales 

de ambos países, y se da cuando la visión “del otro” establece parámetros de 

... no es principalmente en los fueros del Estado que transcurre el “proble-
ma chileno”. Es más bien en la calle, en las escuelas, en los pueblos y en 
las plazas en donde Chile se convierte en un problema para los peruanos. 

En este caso, si bien el autor aplica y explica el fenómeno dentro del plano 

de la sociedad peruana, también aquello puede ser replicado para el caso chi-

leno, como una forma de establecer parámetros sobre los cuales la relación 

se vuelve un proceso, ante todo, social. Un claro ejemplo de aquello es la 

relación que se posee, principalmente a nivel social, con el tema del pisco, o 

en la propia educación. Por ende, la importancia del discurso, tanto como ins-

trumento generador de eventuales realidades, como también de herramienta 

que dirige y encauza visiones, determina fuertemente los comportamientos 

que adquieren los Estados en el ámbito de su política exterior y, por directa 

consecuencia de aquello, la forma en que representan “al otro”, como también 

al territorio sobre el cual poseen algún grado de interés. Y como bien plantea 

Farid Kahhat: 
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-
go Portales, según el cual el Estado chileno debería asegurar para sí una 

-

irrendentista, que jamás aceptará como un hecho consumado la pérdida te-

Esta concepción, de que la historia posee un rol cuasi irreversible y absoluto, es 

lo que determinaría la concepción del territorio como algo invariable y único, 

lo que no es posible de sostener en el presente siglo XXI, especialmente cuando 

el grado de interdependencia económica e intercambio social se profundizan 

cada vez más.

Conclusiones

juego de subjetividades, en donde la percepción mutua pasa a tener un lugar 

central dentro de la totalidad de la relación. Pero incluso en este punto, la sub-

jetividad requiere un determinado grado de objetividad: los problemas que aún 

se tienen y la necesaria solución. Y en este punto, la realidad no necesariamente 

se basa en un discurso pesimista y absoluto, como generalmente se presenta en 

-

denciar una maximización de los aspectos negativos y una minimización de los 

positivos, estos últimos como la mayoría de los sucesos presentes en la relación.

Pero existe un elemento que necesariamente debe recalcarse, y es la utilización 

del discurso negativo, principalmente en el ámbito político, como una forma de 

lado que cada país posee una gran cuota de responsabilidad, debido a que, si 

efectivamente se desea lograr una solución real a los problemas tanto históricos 

como políticos y sociales que se dan entre ambos países, la solución no pasa por 

un tema puntual, sino estructural. Asimismo, la cantidad de actores involucra-

dos no solamente puede ser político, sino que en la totalidad de los niveles en 

que pueden existir problemas.

Y si bien aquello es parte de un proceso de gran complejidad, principalmen-

te por el grado de duración en el tiempo, y por la propia colaboración de las 

partes, también pasa a ser un verdadero desafío, en el sentido de que como 

todo proceso de paz, aquello no puede realizarse en el corto o inmediato plazo. 

Pero para lograr lo señalado, necesariamente se requiere el direccionamiento y 

voluntad de las partes, especialmente en el ámbito político. Así, el desafío no 
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identidad nacional, sino que también tener una visión hacia el futuro realista y 

pragmática. 

Es decir, un país no deja de ser menos si algún emblema o nombre de alguna 

unidad militar cambia, si es que esa unidad hace una remembranza directa al 

-

bras que alguna vez dijo el Presidente Alejandro Toledo cuando fue consultado 

sobre la relación bilateral: “Lo que tenemos que hacer es mirarnos a los ojos, 

sin hipocresía”. Tal vez ahí este la principal complejidad y el mayor desafío a 

superar.
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