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Resumen 

La diplomacia pública es una actividad de comunicación política internacional que los Estados emplean para lograr 
objetivos políticos en otros países y establecer relaciones positivas con públicos extranjeros. Se distinguen cuatro 
tipos de diplomacia pública: cultural, mediática, branding y de nicho. Metodología: Empleando el marco SALSA 
para revisiones sistematizadas y el diagrama de flujo de cuatro fases de la declaración PRISMA se pretende 
responder las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo ha evolucionado la producción académica sobre 
diplomacia pública latinoamericana? ¿Qué caracteriza dicha producción país por país? ¿Qué caracteriza dicha 
producción según el tipo de diplomacia pública en que se centra? Tras la revisión de bibliografía académica sobre 
diplomacia pública latinoamericana, se extrajeron 95 ítems publicados en las bases de datos Scopus, Science 
Direct, SpringerLink, ProQuest One Academic, Jstor y DOAJ. Resultados: La producción académica sobre 
diplomacia pública latinoamericana comienza en 2007, aumentando significativamente desde 2016. Los países 
sobre los cuáles hay mayor producción son Brasil, México y Colombia, pero los países donde más investigación se 
publica son Brasil y Colombia. Los estudios sobre Brasil y branding lideran la muestra, suponiendo el 28% y 60% 
de la misma. Conclusiones: La producción académica sobre diplomacia pública latinoamericana comienza más 
tarde que aquella sobre otras partes del mundo, de forma congruente con la práctica más tardía de esta actividad 
en la región. El protagonismo lo tienen las potencias Brasil y México. El branding, centrado en promover el 
turismo, las inversiones y las exportaciones, es la estrategia que más interés despierta, en detrimento de 
estrategias con más peso político como la diplomacia mediática. 
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Abstract 

Public diplomacy is an international political communication activity used by countries to achieve political objectives 
abroad and establish positive relationships with foreign publics. There are four types of public diplomacy: cultural, media, 
branding, and niche. Methodology: Following the SALSA framework and the PRISMA statement’s four-phase flow diagram, 
this paper seeks to answer the following research questions: How has the production of academic literature about Latin 
American public diplomacy evolved? What are the characteristics of the production country by country? What 
characterizes such production according to the type of public diplomacy it is focused on? The systematic review of the 
academic literature on Latin American public diplomacy resulted in a sample of 95 items published in databases such as 
Scopus, Science Direct, SpringerLink, ProQuest One Academic, Jstor, and DOAJ. Results: Academic publications on Latin 
American public diplomacy emerged in 2007 and have grown consistently since 2016. The primary focus has been on 
Brazil, Mexico, and Colombia, with Brazil and Colombia being the primary editors of journals publishing articles on the 
topic. Studies on Brazil and branding constitute a significant portion of the research, representing 28% and 60% of the 
sample, respectively. Conclusions: Academic production about Latin American public diplomacy begins later than that 
focused on other parts of the world, consistent with its later practice in the region. The dominant powers have the leading 
role. Branding focused on promoting tourism, investment, and exports, is the type of public diplomacy generating the 
most interest, to the detriment of strategies with more political weight such as media diplomacy. 
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1. Introducción 

La diplomacia pública puede definirse como una actividad de comunicación política internacional protagonizada 
principalmente por Estados, pero a la cual recurren también otro tipo de actores (bloques regionales, ciudades, 
actores no-estatales…) con el fin de lograr objetivos políticos en otros países y de establecer relaciones positivas 
con públicos extranjeros. Autores como Leonard et al. (2002) o Cull (2008) propusieron una clasificación de las 
diversas actividades o tipos de diplomacia pública. Leonard et al. (2002) identificó tres tipos de diplomacia pública 
en términos de horizonte temporal. En el corto plazo la comunicación  diaria, que implica explicar el contexto de 
las decisiones de política nacional e internacional. En el medio plazo la comunicación estratégica, que desarrolla 
un conjunto de temas simples, como lo hace una campaña política o de publicidad. En el largo plaz o el desarrollo 
de relaciones duraderas con individuos clave, mediante becas, intercambios, formación, seminarios, conferencias 
y acceso a canales mediáticos. También basándose en el horizonte temporal, Cull (2008) distinguió cinco tipos de 
diplomacia pública: escucha (en el corto y largo plazo), defensoría (corto plazo), diplomacia cultural (largo plazo), 
diplomacia de intercambio (muy largo plazo) y transmisiones internacionales (medio plazo). Esta investigación s e 
basará en la clasificación propuesta por Azpíroz (2013), la cual, siendo compatible con las anteriores, define cuatro 
tipos de diplomacia pública basándose en el tipo de actividad que se realiza:  

Diplomacia cultural: incluye la realización de actividades culturales y educativas, se realiza en el largo plazo. 

Diplomacia mediática: recurre a los medios de comunicación como el principal canal para promover el discurso político, 
se realiza en el corto y medio plazo. También es llamada diplomacia de los medios y diplomacia digital. 

Diplomacia de marca-país, marca-ciudad o marca-región (branding): busca transmitir una imagen favorable de un país, ciudad o 
región. Con ello se pretende promover el turismo, la inversión extranjera y las importaciones. Se realiza a medio y largo plazo. 

Diplomacia de nicho: hace alusión a estrategias para influir o adquirir relevancia en ideas o temas y en audiencias 
específicas. Se realiza a medio y largo plazo. La cooperación entre países y la cooperación al desarrollo puede 
considerarse diplomacia de nicho, pues en esta rama de la política exterior se busca incidir, a través de proyectos, en 
determinados temas, así como dirigirse a determinados sectores de la población. 

Si bien los orígenes de la diplomacia pública podrían remontarse a la Edad Antigua, por ejemplo, a los intercambios 
culturales y a los discursos del imperio romano o persa, los inicios de esta actividad, como una herramienta de la 
política exterior y una disciplina académica, se suelen situar en la Guerra Fría y el enfrentamiento ideológico entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética (Nye Jr, 2008). Por ello, y debido a la mayor o menor capacidad de los países 
para ejercer este tipo de actividad, la producción de bibliografía académica sobre diplomacia pública ha estado 
vinculada a la condición de potencia política, económica y/o militar de los mismos. Así pues, desde la Guerra Fría 
la producción de bibliografía académica sobre diplomacia pública se ha centrado en estudiar las estrategias de 
Estados Unidos y otros países desarrollados como Reino Unido o Alemania. No obstante, en el siglo XXI aumenta 
la producción de bibliografía académica sobre la diplomacia pública de otros países, especialmente potencias 
emergentes como China o Brasil. 
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2. Objetivos 

Debido a la experiencia de las autoras en investigación en el área de la diplomacia pública, se parte de la hipótesis de 
que parece no haber mucha bibliografía académica sobre la diplomacia pública ejercida por países latinoamericanos, y 
de que no existen revisiones del “estado del arte” de esta cuestión. Así pues, se busca llenar un hueco en la investigación 
de diplomacia pública y ofrecer una primera revisión de la bibliografía académica sobre diplomacia pública ejercida por 
países latinoamericanos. Las preguntas de investigación son las siguientes: 

1. ¿Cómo ha evolucionado históricamente, a nivel regional y estatal, la producción académica sobre diplomacia pública 
latinoamericana? 

2. ¿Qué caracteriza la producción académica sobre diplomacia pública latinoamericana país por país? 
3. ¿Qué caracteriza la producción académica sobre diplomacia pública latinoamericana según el tipo de diplomacia pública? 

Las respuestas a estas preguntas se expondrán de forma histórica, por país y por tipo de diplomacia pública, con el fin 
de ofrecer un panorama completo. 

3. Metodología 

Como explica Codina (2017), en las revisiones sistematizadas se incluyen cuatro fases que componen el denominado 
marco SALSA (search-appraisal-synthesis-analysis). Primero, se realiza una búsqueda de bibliografía (search). Tras la 
búsqueda, se hace una evaluación (appraisal) de los ítems encontrados para seleccionar las piezas que cumplen los 
criterios de inclusión o descarte que se hayan establecido. En tercer lugar, se sintetizan los contenidos de los ítems 
seleccionados (synthesis), ya sea de forma cuantitativa (mediante técnicas estadísticas) o cualitativa (mediante la 
narración crítica o la explicación del estado de la cuestión). Por último, se analizan y presentan los resultados obtenidos 
(análisis). En esta investigación, las fases de búsqueda y evaluación se exponen en este apartado metodológico, 
mientras que la síntesis y el análisis se expondrán en los apartados de resultados y conclusiones. 

En primer lugar y con objeto de obtener la muestra, se realizó una búsqueda digital de bibliografía en la biblioteca de 
la de la Universidad Panamericana, cuyo buscador integra las bases de datos Scopus, Science Direct, SpringerLink, 
ProQuest One Academic, Jstor y DOAJ. Para detallar el proceso de búsqueda de forma transparente se aplicó la 
declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), la cual consiste en 
explicitar el proceso de búsqueda sistemática para identificar ítems que cumplan con los criterios de elegibilidad 
establecidos, según condiciones de inclusión y exclusión (Liberati et al., 2009).  

La búsqueda se realizó en agosto de 2023, con los siguientes términos: TITLE-ABS-KEY (“diplomacia pública” AND 
“Latinoamérica” OR “Latina” OR “Argentina” OR “Bolivia” OR “Brasil” OR “Chile” OR “Colombia” OR “Costa Rica” OR 
“Cuba” OR “Ecuador” OR “El Salvador” OR “Guatemala” OR “Haití” OR “Honduras” OR “México” OR “Nicaragua” OR 
“Panamá” OR “Paraguay” OR “Perú” OR “República Dominicana” OR “Uruguay” OR “Venezuela”). La misma búsqueda 
se realizó con los términos en inglés y portugués. Es decir, se buscaron resultados en español, inglés o portugués que 
incluyeran, ya fuera en el título, resumen o palabras clave, el término “diplomacia pública” y alguno o varios de los 
lugares señalados. Después se siguió el mismo proceso con el término “branding” y con “diplomacia cultural”. 

Las condiciones de inclusión fueron: a) que los ítems seleccionados fueran artículos académicos, libros, capítulos de 
libro o tesis b) que estuvieran publicados en español, inglés o portugués, c) que incluyeran, ya fuera en el título, resumen 
o palabras clave, el término “diplomacia pública” o “public diplomacy” y alguno o varios de los lugares señalados. Las 
condiciones de exclusión fueron: a) ítems duplicados, b) ítems que pese a contener los términos buscados carecieran 
de relevancia para el objeto de la revisión de bibliografía. Para ello se leyeron los resúmenes y se eliminaron aquellos 
ítems que no tuvieran que ver con la diplomacia pública ejercida desde países latinoamericanos. Por ejemplo, aquéllos 
que hablaban de la diplomacia pública de Estados Unidos o países europeos dirigida hacia países latinoamericanos.  

Dado que el buscador de la biblioteca permite filtrar resultados por tipo de ítem, idioma y palabras clave indicadas, los 
primeros resultados de las búsquedas ya cumplieron los criterios de inclusión. La aplicación de los criterios de exclusión 
se hizo manualmente, eliminando los ítems duplicados y revisando los resúmenes para confirmar si el ítem en cuestión 
se centraba en diplomacia pública ejercida por países latinoamericanos, eliminando aquéllos en los que no fuera así.  

La búsqueda de “diplomacia pública” arrojó 382 resultados, que se redujeron a 143 tras eliminar los duplicados y a 46 tras 
revisar los resúmenes. La búsqueda de “branding” arrojó 1984 resultados, que se redujeron a 699 tras eliminar los duplicados 
y a 43 tras revisar los resúmenes. La búsqueda de “diplomacia cultural” arrojó 183 resultados, que se redujeron a 153 tras 
eliminar los duplicados y a 6 tras revisar los resúmenes. Finalmente, la muestra para analizar quedó compuesta por un total 
de 95 ítems publicados entre 2007 y 2023, siendo 85 artículos, 5 capítulos de libro, 4 libros y 1 tesis de Maestría. 

Se realizó una base de datos de Excel con los ítems seleccionados que reunió la siguiente información: número de 
identificación del artículo, ficha bibliográfica, título, autor (apellido y nombre completo), año de publicación, título de 
la publicación, resumen, idioma, metodología de investigación, país de enfoque, palabras clave y enfoque (diplomacia 
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cultural, diplomacia mediática/digital, branding, diplomacia de nicho). Puede accederse a la base de datos en:  

https://osf.io/gs72z/?view_only=09e86f30ee9f4121b62fbc5822828c86  

4. Resultados  

4.1. Evolución Histórica de la Producción Académica Sobre Diplomacia Pública Latinoamericana 

La producción académica sobre diplomacia pública latinoamericana comenzó en 2007 y aumentó consistentemente 
desde 2016. Los años con mayor producción fueron 2019 y 2021 con 16 artículos publicados en cada año. México fue 
el país con mayor enfoque en 2019 y Brasil en 2021: 

 
Figura 1: Evolución de la Producción Académica Sobre Diplomacia Pública Latinoamericana. 

La muestra por países se distribuyó, de mayor a menor producción, como se expone a continuación1: 

Tabla 1: Distribución de la Muestra por Países. 

Brasil 25 artículos, 2 capítulos de libro 2007-2022 

México 20 artículos, 1 libro 2011-2022 

Colombia 14 artículos, 1 libro 2010-2022 

Perú 8 artículos, 1 tesis de Maestría 2014-2023 

Latinoamérica 4 artículos, 1 capítulo de libro, 1 libro 2018-2022 

Argentina 5 artículos, 1 libro 2009-2022 

Chile 4 artículos, 1 tesis de Maestría 2016-2021 

Ecuador 4 artículos 2019-2022 

Venezuela 2 artículos, 2 capítulos de libro 2012-2016 

Cuba 3 artículos 2010-2012 

Mercosur 2 artículos 2008-2022 

Costa Rica 2 artículos 2015-2021 

Nicaragua 1 artículo 2011 

Alianza del Pacífico 1 artículo 2019 

Brasil y México, las mayores potencias latinoamericanas, son los países sobre los que hay mayor producción académica, 
seguidos de Colombia (Figura 2). 

 
Figura 2: Países Sobre Cuya Diplomacia Pública Hay Mayor Producción Académica. 

 
1 Debe tenerse en cuenta que algunos artículos y libros tratan los casos de más de un país, por lo que la muestra total no coincide con la suma de 
los ítems por país. 
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No obstante, los países donde se edita la mayoría de las revistas son Brasil y Colombia: 11 revistas en cada país (Figura 
3). Resulta interesante que las revistas editadas en estos países están bajo la supervisión de instituciones académicas. 
Seis revistas son editadas en Reino Unido, con la principal diferencia respecto a Brasil y Colombia de que las revistas 
británicas no pertenecen a editoriales universitarias (Emerald, Palgrave Macmillan, Wiley…). En tercer lugar, se 
encuentran las revistas editadas en México, España y Estados Unidos: 5 revistas en cada país, editadas por 
universidades. Las 65 revistas que incluye la muestra se enfocan en Ciencias Sociales, predominantemente en las áreas 
de relaciones internacionales, ciencias políticas y comunicación social. Algunas de las revistas que incluyen artículos 
sobre branding se especializan en marketing, urbanismo y turismo. La base de datos puede consultarse en: 
https://osf.io/gs72z/?view_only=09e86f30ee9f4121b62fbc5822828c86  

 
Figura 3: Procedencia de las Revistas con Más Artículos Sobre Diplomacia Pública Latinoamericana. 

Cabe también señalar que algunos artículos se agrupan en números especiales editados por las revistas. La Revista 
Mexicana de Política Exterior editó un número especial en 2017, titulado Un poder suave para México, del cual seis 
artículos sobre la diplomacia pública de México se incluyen en esta investigación. El número titulado La política exterior 
de México, 2012-2018, editado por la revista mexicana Foro Internacional en 2019, publica dos artículos centrados en 
la diplomacia cultural y la imagen de México son también incluidos. El número Comunicación y Política, de la revista 
peruana Conexión, incluyó en 2019 dos artículos sobre diplomacia pública de Perú y de la Alianza del Pacífico. 
Finalmente, se incluyen seis artículos sobre branding en Brasil y Mercosur, publicados en el número especial de la 
revista Brazilian Journal of Marketing de 2022, titulado “Which Place?” The Future Pathways of Place Branding. 

Los autores con mayor producción académica publicada se enfocan en América Latina como región (Aguirre Azócar, 
2020; Aguirre Azócar; Erlandsen, 2018; Aguirre Azócar et al., 2018), México (Villanueva Rivas, 2013; 2017; 2019) y 
Brasil (Gondim Mariutti; de Moura Engracia Giraldi, 2012; Mariutti; Medeiros, 2018; Mariutti; Florek, 2022). 

4.2. Producción Académica Sobre Diplomacia Pública por País Latinoamericano 

Brasil se ubica como el país sobre el que se enfoca la mayor producción académica de esta muestra. De los dos capítulos 
de libro dedicados a Brasil, Pestana (2020) hace un repaso histórico de la diplomacia pública brasileña desde el siglo XX 
al XXI. Se resalta el rol de dos instituciones brasileñas. Primero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Itamaraty, en 
promover la imagen y cultura brasileña internacionalmente, así como los proyectos de cooperación internacional y 
colaborar con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) para fortalecer las 
relaciones de Brasil con el exterior. Segundo, se destaca la Secretaría Especial de Comunicación Social (Secom), 
actualmente reconfigurada como el Ministerio de Comunicación (Minicom), que fomenta la colaboración entre 
Itamaraty y otras dependencias nacionales para manejar las relaciones públicas del Estado al exterior, complementando 
los esfuerzos de diplomacia pública brasileña. En el capítulo de Schaffmeister (2015), el autor se enfoca en la imagen 
internacional de Brasil como mercado emergente que reconoce la complejidad de su situación socioeconómica.  

De los 25 artículos académicos, cinco son parte del número especial de Brazilian Journal of Marketing de 2022. Mariutti 
y Floreck abren la edición con una reflexión sobre la importancia que ha tomado el estudio de marca-país y promueven 
el debate viendo de cara al futuro de Brasil. do Monte et al. (2022) se enfocan en el rol de los museos corporativos 
como sitio cultural y de negocios para fortalecer la marca Brasil y de Moraes Ocke y Platt (2022) proponen iniciativas 
para el futuro de la agenda de investigación de marca-país de Brasil. Los otros dos artículos exploran la identidad de 
marca de ciudades brasileñas (Carniello; Dos Santos, 2022; Lima et al., 2022).  

El resto de la compilación sobre Brasil refleja una clara inclinación por temáticas de branding desde diferentes 
perspectivas: marca-país (Khauaja; Hemzo, 2007; Coelho et al., 2021; Mariutti; Medeiros, 2018; Gondim Mariutti; de 
Moura Engracia Giraldi, 2012; Méndez-Coto, 2016; da Silva Machado, 2021), marca-ciudad (Jaguaribe, 2011; Acosta 
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Pereira et al., 2018), y eventos y sitios culturales (Rocha; Fink, 2017; Maiello; Pasquinelli, 2015). La internacionalización 
de la educación como proyecto de diplomacia pública lo exploran Prolo et al. (2019) y de Miranda y Bischoff (2018), 
Kos-Stanišić y Car (2021) y Manfredi Sánchez et al. (2021) abordan la diplomacia digital y la diplomacia cultural se 
explora en los artículos de Saute Torresini et al. (2018) y Amaral (2021). Finalmente, Franco y Vieira (2015), Salomón 
(2020), Figuereido y Violante (2019) y Malacalza (2014) contribuyen al recuento histórico de la diplomacia pública 
brasileña datando de 1940 hasta la actualidad.o 

México es el segundo país con mayor cantidad de artículos que analizan su estrategia de diplomacia pública. Entre los 
temas que se tratan, los análisis históricos representan la mayoría, en especial aquellos que comprenden los sexenios 
presidenciales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (Schiavon; Figueroa Fischer, 2019; Morales Ramírez et al., 
2021; Bañuelos Castro, 2019; Villanueva Rivas, 2019; 2013). Otros analizan la diplomacia digital (Romero Vara, 2018; 
Benayas, 2021; Berlanga Vasile, 2019; Manfredi Sánchez et al., 2021), la diplomacia cultural (Sisk, 2011; Zegbe, 2022; 
Raphael, 2017; López Ruiz, 2017), y la marca-país (Olivares Jara, 2017; Navarro Lucio, 2018; Méndez-Coto, 2016; Baños 
Rivas, 2017; Ryzhkov et al., 2015).  

Destaca el número especial de la Revista Mexicana de Política Exterior (2017), Un poder suave para México, como el 
momento de mayor producción académica enfocada en ese país. En esta entrega, Raphael hace una revisión histórica 
del Instituto Cultural de México en España y su rol fortaleciendo la relación entre ambos países; Villanueva Ulfgard 
(2017) analiza cómo la cooperación internacional ha servido como herramienta de poder suave para México a nivel 
mundial y regional; López Ruíz y Olivares Jara se enfocan en la imagen de México, el primero usando los museos como 
referente de la construcción de la identidad mexicana y la segunda analizando el rol de las ciudades para proyectar una 
imagen cosmopolita y global; Baños aborda la relación México-Estados Unidos ante la elección presidencial de Trump 
y la importancia de fortalecer el poder suave de México en EUA ante este hecho. Finalmente, Villanueva hace una 
reflexión sobre la importancia del poder suave como herramienta de la política exterior y la forma en que México 
continúa construyendo su propia identidad en este ámbito. Por otro lado, en el libro Relaciones internacionales: 
diplomacia cultural, arte y política exterior (Morales Ramírez et al., 2021) los editores hacen una compilación de 
artículos analizando las industrias creativas, como la música, el cine, la bibliografía, y las artes visuales, dentro del marco 
de la diplomacia cultural mexicana, su historia y las posibilidades para el futuro de la política exterior del país. 

En el caso de Colombia, la mayor parte de la bibliografía se centra en estudios de marca-país (Mangiarotti, 2019; Vecchi 
et al., 2021; Subasich, 2016; Bassols, 2016; Cañas; Gómez, 2014; Flores Torres, 2011) y marca-ciudad. En concreto, en 
los casos de Medellín (Muñiz Martínez, 2019; Naef, 2020), Palmira (Badillo Mendoza, 2010), Bogotá (Hernández 
García, 2012) e Ipiales (Arteaga Flórez et al., 2019). En los casos de Medellín y Bogotá, las investigaciones debaten la 
aportación de los barrios populares y el “turismo de comunidad” a la marca-ciudad. Resultan especialmente originales 
dos artículos relacionados con la paradiplomacia. Uno habla de la supuesta diplomacia pública ejercida por las Farc-ep 
(Trejos, 2013) y otro habla de acciones ejercidas por el gobierno local y la sociedad civil del departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ramírez et al., 2019). 

Perú es el cuarto país sobre el cual hay mayor enfoque académico en esta muestra. En este caso, la tesis de maestría 
(Merino Araya, 2018) y seis artículos abordan el tema de marca-país (Barrientos-Felipa, 2020; Tavarez, 2021; 
Barrientos Felipa, 2014), usando el caso de la gastrodiplomacia como uno de los ejes sobre el cual se ha construido la 
marca peruana (Apaza-Panca et al., 2022) y el fortalecimiento de la diplomacia digital (Méndez-Coto, 2016; Perusset, 
2022). Los dos artículos restantes son un análisis teórico (Paredes, 2019) y un acercamiento a la diplomacia cultural 
desde la perspectiva indígena (Fiorani Denegri, 2022). Este último refleja la tendencia actual en los estudios de 
diplomacia pública por resaltar el rol de los actores no-estatales, principalmente desde enfoques decoloniales. 

Varios artículos, un libro y un capítulo de libro abordan la diplomacia pública de Latinoamérica en general. En un artículo 
sobre diplomacia pública digital latinoamericana (Aguirre Azócar; Erlandsen, 2018) y un libro al respecto (Aguirre Azócar 
et al., 2018), los autores señalan la tardía adopción de los países de la región debido a la aversión al riesgo y al deseo de 
control de los mensajes por parte de las cancillerías. También distinguen entre diplomacia pública digital institucionalizada 
(ejercida desde cuentas institucionales y como evidencia de una apuesta por una infraestructura de uso descentralizado 
en una sola persona) y diplomacia pública digital personalizada (práctica y uso de cuentas en redes sociales de un líder, en 
la mayoría de los casos presidente). Como ejemplo de la primera destacan el caso de México, donde previamente a la 
presidencia de Andrés Manuel López Obrador se desarrolló un uso sistemático y una infraestructura de la diplomacia 
pública digital en un país con uno de los sistemas consulares más grandes del mundo. Como ejemplo de la segunda 
exponen el uso de Twitter por parte de Cristina Kirchner, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por último, ofrecen estudios 
coyunturales del uso de la diplomacia digital: por parte del gobierno brasileño durante el proceso de juicio político del 
gobierno de Dilma Rousseff, en la disputa territorial chileno-boliviana y en el caso concreto de Costa Rica. 

También sobre la diplomacia pública digital, Aguirre Azócar (2020) analiza las complejidades de abordar la diplomacia 
pública como un esfuerzo sistemático regional en Latinoamérica debido a las diferencias políticas, económicas y culturales 
de la región. Sin embargo, al comparar el uso de Twitter como herramienta de diplomacia pública digital institucionalizada 
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en Argentina, Bolivia, Chile y Perú, Aguirre concluye que, si bien las diferencias dificultan la integración de Latinoamérica 
como un bloque político unificado, los bloques regionales toman este lugar. Además, identifica la tradición política 
latinoamericana como una evolución de la propaganda internacional institucionalizada en el populismo, que responde a 
la difícil relación con Estados Unidos y dificulta la adopción de la diplomacia pública que conceptualiza dicho país. 

En su investigación sobre megaciudades iberoamericanas, cambio climático y medios internacionales, Calvo-Rubio y 
Ufarte-Ruiz (2021) concluyen que el importante papel que se atribuye a las ciudades iberoamericanas en cuestiones 
concernientes al cambio climático no se ve reflejado en los medios globales, por lo que cabría preguntarse si la causa está 
en la estrategia de comunicación de las ciudades o en las pautas para conformar la agenda temática que siguen los medios. 

Manfredi-Sánchez (2022) publica un artículo sobre diplomacia pública latinoamericana en el que concluye que en la 
región existen dos cadenas de pensamiento y política exterior-valores conservadores y chavistas- con México 
funcionando de forma independiente. Todo ello complica una acción unida. Además, el sistema presidencialista hace 
que el perfil profesional de diplomacia pública sea complejo, resultando en retrasos en el desarrollo de la comunicación 
internacional conducida por las cancillerías. En los bloques regionales latinoamericanos (Alba, Mercosur, Alianza del 
Pacífico, Unasur) se han logrado oportunidades de diálogo y cooperación, principalmente cultural y educativa, pero sin 
consecuencias políticas de otra naturaleza. 

Finalmente, Wajner (2021) hace un análisis comparativo de las tres olas de política exterior populista de Latinoamérica: 
clásica, neoliberal y progresista, y encuentra elementos que unifican el populismo latinoamericano. La tendencia es 
(re)establecer la solidaridad transnacional como forma de legitimación política nacional e internacional donde los 
líderes fungen un rol clave en el uso de instituciones simbólicas y su presentación performativa en público. 

En el caso de Argentina las publicaciones son sobre place-branding, siendo una sobre marca-país y tres sobre marca-
ciudad. El artículo sobre marca-país (Echeverri Cañas; Estay-Niculcar, 2013) destaca el aumento del turismo ruso y del 
turismo médico en Argentina. Por su parte, Calvento y Ochoteco (2009) analizan la factibilidad de la construcción de 
marca-ciudad como estrategia de inserción nacional e internacional, poniendo como ejemplo las localidades argentinas 
de Tandil, Olavarría y Azul y revisando la valoración de la imagen de estos lugares en los grandes medios gráficos 
argentinos (La Nación, Clarín y Página 12). El libro de Mangiarotti (2019) ofrece el ejemplo de una iniciativa novedosa 
aplicada por Buenos Aires para escuchar al turista extranjero: la creación de una plataforma integral de tecnología Big 
Data para analizar el comportamiento del turismo en el mundo y así poder definir políticas públicas para aumentarlo, 
aumentar el gasto promedio y llevar al turista a más barrios de la ciudad. Centrándose también en Scholvin (2021) 
concluye que la ciudad se ve como “un gran lugar para vivir”, con base en tres componentes: un agradable entorno 
habitable con una sociedad inclusiva, los eventos/megaeventos y la arquitectura icónica y los proyectos inmobiliarios. 
No obstante, señala que el branding de ciudad debería tener efectos positivos sobre la inclusión social. 

En el caso de Venezuela, tres de los cuatro artículos de la muestra hacen referencia a la diplomacia mediática del país 
a través de Telesur (Hayden, 2012; Sousa Matos, 2016; Martínez Pandiani, 2015). Para Sousa Matos (2016), la 
estrategia mediática de Venezuela es esencial para mantener una imagen favorable del país desde la elección de 
Chávez, influyendo así en la opinión pública, buscando respaldo y capital político. Por su lado, Malacalza (2014) se 
enfoca en la cooperación internacional como herramienta de la diplomacia pública de nicho, poniendo como estudio 
de caso el terremoto en Haití en 2010. Haciendo una comparación entre la práctica de cooperación de Estados Unidos, 
Venezuela y los países del ALBA y Brasil, el autor ubica el modelo de Venezuela como una politización solidaria 
alternativa que resalta el discurso antiimperialista propio de la política Chavista, a través del acceso energético, el 
desarrollo de infraestructura y el apoyo en salubridad y educación.  

En su artículo sobre la búsqueda de Chile de mejorar su imagen en el extranjero, Jiménez-Martínez (2013) explica que, 
por 20 años, Chile ha tratado de posicionarse ante Estados Unidos, la Unión Europea y las potencias asiáticas como un país 
estable y floreciente que escapa a los estereotipos desfavorables asociados a América Latina. En contraste, la relación con 
sus vecinos Perú, Bolivia y Argentina ha sido tensa. La cobertura mediática sobre el país en el extranjero ha sido 
históricamente escasa, y cuando se ha dado ha sido debido a situaciones inesperadas, como el terremoto y el rescate de 
los mineros de 2010 o las manifestaciones estudiantiles de 2011. Méndez-Coto (2016) destaca el papel de la Academia 
Diplomática Andrés Bello en el impulso de la diplomacia pública, y de la Fundación Imagen Chile en el de la estrategia de 
marca-país y el seguimiento de la opinión que se tiene en el exterior sobre el país, incluyendo la cobertura de prensa. En 
su tesis de Maestría, Merino Araya (2018) propone la gastrodiplomacia como estrategia de diplomacia pública y compara 
el éxito de Perú en esta actividad con el camino que aún le queda por recorrer a Chile. Propone seguir fomentando el 
enoturismo y aplicar iniciativas como la creación de un museo gastronómico, la promoción de barrios gastronómicos en la 
ciudad de Santiago, iniciativas literarias e intercambio de estudiantes de cocina. Săftescu et al. (2019) explica el caso del 
programa Start-Up Chile, un acelerador de negocios chileno que produce beneficios colaterales para la diplomacia y la 
imagen chilena en el exterior, situando al país como centro de innovación tecnológica en América Latina. 

En el caso de países con menor representación en la muestra, como Cuba, Nicaragua y Ecuador, las temáticas están 
alineadas a la tradición política que ejercen dichos países. Erisman (2012) y Feinsilver (2010) hacen un análisis sobre la 
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diplomacia médica de Cuba, que ha sido uno de los pilares de la diplomacia pública de nicho de la isla desde que subió 
Fidel Castro al poder. Christiaens (2011) hace una reflexión sobre el rol de la sociedad civil en establecer redes 
transnacionales que amplifiquen el mensaje de la ideología Sandinista de Nicaragua y Socialista de Cuba, sobre todo en 
Europa. Por otro lado, los cuatro artículos que se enfocan en la diplomacia pública de Ecuador hacen referencia al 
marketing urbano, marca-país o marca-ciudad como ejes de la política exterior del país (Poveda Benites; Gómez Behr, 
2019; Pisco Sánchez, 2019; Cevallos, 2020; 2022). Estos artículos entienden el branding urbano como una herramienta 
que suma a los esfuerzos de marca-país y marca-ciudad de Ecuador, a través de las cuales se busca resaltar los valores 
intangibles del país y las ventajas para la inversión extranjera. 

En el caso de Costa Rica se halla un artículo que analiza la diplomacia mediática costarricense en los discursos de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, donde se ha querido dar una imagen internacional vinculada al respeto a los 
derechos humanos y el derecho internacional, el desarme y la protección del ambiente ligada al desarrollo económico 
y social (Cascante Segura, 2021). Otro artículo ofrece perspectivas para mejorar los procesos de comunicación 
transnacional entre los gobiernos nacionales y las comunidades de la diáspora, quienes pueden ser un apoyo estratégico 
para estos (Bravo, 2015). Se sugiere que el gobierno costarricense debería seguir con sus campañas de comunicación, 
pero además eliminar dificultades logísticas si quiere aumentar el número de votantes desde el extranjero en las 
elecciones presidenciales. 

Resulta interesante comentar que se hallaron algunos artículos sobre diplomacia pública de organismos regionales 
latinoamericanos, en concreto de Mercosur y la Alianza del Pacífico. Arrosa Soares (2008) se centra en la diplomacia 
cultural de Mercosur. Critica que la cultura no se considere un factor coadyuvante en la política externa de los países, 
que no se haya usado para construir puentes entre los pueblos integrantes del bloque y que los diplomáticos carezcan 
de una sólida formación cultural. Beck y Ferasso (2022) destacan que, al tratarse de países en desarrollo, el estudio de 
la marca-ciudad en el contexto de los países de Mercosur es importante porque podría ayudar a sus ciudades a superar 
sus desafíos, teniendo un mejor desarrollo urbano, mayores tasas de empleo y calidad de vida para sus habitantes. 
Olivera Cárdenas (2019) subraya que la Alianza del Pacífico (AdP) cuenta con un considerado programa de cooperación 
e intercambio estudiantil (por ejemplo, la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil o el Programa de Vacaciones 
y Trabajo). También señala la posibilidad de desarrollar diplomacia pública hacia los países integrantes de la AdP (Chile, 
Colombia, Perú, México) para cambiar la opinión pública de cada país hacia los otros, sobre todo teniendo en cuenta el 
diferendo marítimo ante la Corte Internacional de la Haya entre Chile y Perú.  

4.3. Producción Académica Sobre Tipos de Diplomacia Pública de Cada País Latinoamericano 

4.3.1. Branding: Marca-país y Marca-ciudad 

Con mucha diferencia, el branding, ya sea marca-país, marca-ciudad o incluso marca-región, es el tipo de diplomacia 
pública más presente en la producción académica sobre diplomacia pública latinoamericana, con un total de 57 ítems 
que representan un 60% de la muestra total (952), siendo un 34% sobre marca-país, un 20% sobre marca-ciudad y un 
6% sobre marca-región. Por países, lideran los artículos sobre el branding de Brasil, Colombia, México y Perú (Figura 4). 

 
Figura 4: Producción sobre el Branding de Cada País. 

4.3.2. Diplomacia Cultural 

Los 30 ítems que hablan de diplomacia cultural representan el 32% de la muestra total. Los más numerosos son los 
artículos sobre diplomacia cultural mexicana, seguidos de la brasileña y la colombiana. Esto no resulta sorprendente ya 
que la política exterior mexicana pone mucho peso en la difusión cultural como herramienta diplomática. 

 
2 De nuevo, debe tenerse en cuenta que algunos artículos y libros tratan los casos de más de un país, por lo que la muestra total no coincide con la 
suma de los ítems por país. 
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Figura 5: Producción Sobre la Diplomacia Cultural de Cada País. 

4.3.3. Diplomacia de Nicho: Cooperación y Cooperación Al Desarrollo 

En el caso de la diplomacia pública entendida como cooperación entre países y cooperación al desarrollo, los 24 ítems 
encontrados representan un 25% de la muestra total. Donde más se menciona este tipo de diplomacia pública es en los 
ítems sobre Brasil (5), México (4) y Cuba (3). 

4.3.4. Diplomacia Mediática y Digital 

La diplomacia mediática y digital es el tipo de diplomacia pública que despierta menos interés en la investigación sobre 
diplomacia pública latinoamericana. Los 22 ítems que incluyen diplomacia mediática y digital representan un 23% de la 
muestra total. La producción la lideran los ítems sobre México (6) y Latinoamérica en general (6), seguidos de Brasil (4) 
y Venezuela (3). 

5. Discusión y Conclusiones 

En respuesta a la primera pregunta de investigación: ¿cómo ha evolucionado históricamente, a nivel regional y estatal, la 
producción académica sobre diplomacia pública latinoamericana?, se concluye que ésta comienza mucho más tarde que la 
producción sobre otras partes del mundo. Comienza en 2007 y va aumentando, sobre todo a partir de 2016. Esto es coherente 
con la práctica más tardía de esta actividad en la región, cuyos países, a excepción de Brasil y México, no han sido considerados 
potencias en la escena internacional. De hecho, el mayor porcentaje de producción es sobre Brasil y México, sobre los que 
incluso se encuentran revistas con números especiales. Es interesante destacar que en el caso de Brasil la temática 
predominantemente es sobre branding y en México sobre diplomacia cultural, apuntando a las tradiciones de política exterior 
de cada uno. También cabe señalar el tercer puesto de Colombia, por delante de Perú o Argentina, tanto en producción sobre 
la diplomacia pública del país como en revistas nacionales que publican sobre diplomacia pública. Como en Brasil, la 
producción sobre Colombia es predominantemente sobre branding, que como práctica relacionada a la diplomacia pública 
es relativamente nueva, como lo son las aproximaciones a la diplomacia pública de estos países. 

Respondiendo a la segunda pregunta de investigación: ¿qué caracteriza la producción académica sobre diplomacia 
pública latinoamericana país por país?, cabe destacar que el branding, centrado en promover el turismo, las inversiones 
y las exportaciones, es la estrategia que más interés despierta en general, en detrimento de estrategias con más peso 
político como la diplomacia mediática. Se encuentran referencias indigenistas y enfoques decoloniales en la producción 
sobre diplomacia pública de Perú y Colombia, y alusiones al desarrollo y la inclusión social urbana en investigaciones 
sobre marca-ciudad de Argentina y Colombia. La diplomacia cultural es el segundo tipo de diplomacia pública que 
despierta más interés, especialmente en el caso de la producción sobre México. Al investigar sobre la diplomacia pública 
de Cuba, se destacan sus estrategias particulares de cooperación al desarrollo (diplomacia de nicho) enfocadas sobre 
todo al sector salud, alineado con su filosofía política. La diplomacia mediática tiene poco peso en la producción 
académica sobre diplomacia pública latinoamericana, pero cabe señalar la relevancia que se concede al canal regional 
Telesur, impulsado por Chávez en Venezuela, o a Twitter como herramienta de comunicación política de los presidentes 
y ministerios de relaciones exteriores en la era de las redes sociales. 

Sobre la tercera pregunta de investigación: ¿qué caracteriza la producción académica sobre diplomacia pública 
latinoamericana según el tipo de diplomacia pública?, un hallazgo relevante es que las investigaciones sobre branding 
no se enfocan solo en estrategias de marca-país, sino también en estrategias de marca-ciudad e incluso marca-región. 
La producción sobre diplomacia cultural habla generalmente de intercambios académicos, con la excepción de México, 
donde se tocan otros rubros como las industrias creativas, principalmente cine y arte. Los ítems que incluyen la 
diplomacia de nicho lo hacen abordando el punto de vista del llamado “socialismo del siglo XXI” (Cuba, Venezuela, 
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Nicaragua) o de países que quieren situarse a la vanguardia del emprendimiento (Chile). La producción sobre diplomacia 
mediática refleja la evolución de los medios de comunicación en los últimos años y la aceptación de herramientas 
digitales en el ámbito diplomático, pasando de analizar el caso de Telesur a analizar el uso de Twitter. Hay que recalcar 
que varios tipos de diplomacia pública pueden coexistir en la política internacional de un país, por lo que dentro de un 
solo artículo se pueden encontrar referencias a más de un tipo de diplomacia pública. 

Finalmente, esta muestra refleja que, si bien existe un interés por explorar la diplomacia pública latinoamericana, hay 
un desbalance en los países sobre los cuales se hacen estos estudios. Las grandes potencias (económicas y sociales) de 
la región dominan el interés académico. Si bien el estudio de la diplomacia pública en América Latina sigue en su 
infancia, en la práctica se ha convertido en un componente vital de la construcción de relaciones sólidas y sostenibles 
con diversos actores internacionales. A lo largo de los años y a pesar de los desafíos históricos y contemporáneos que 
enfrenta la región, se ha reconocido en esta disciplina la oportunidad de crear canales de comunicación para fomentar 
la cooperación regional y global y abordar temas de relevancia internacional. 

6. Financiación 

Este artículo forma parte del proyecto de investigación “Diplomacia pública latinoamericana”, con clave UP-CI-2023-
MX-02-COM y financiado por el Fondo de Fomento a la Investigación 2023 de la Universidad Panamericana, institución 
a la que agradecemos su apoyo. 
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