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RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en la influencia de la retórica papal en la diplomacia

pública contemporánea, explorando cómo los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y

Francisco I han utilizado la comunicación estratégica para impactar en la opinión pública y

las políticas internacionales. A lo largo del estudio, se analiza la evolución de la retórica

papal, destacando cómo cada pontífice ha abordado los desafíos de su tiempo con un

enfoque único, reflejando las prioridades y valores de su pontificado. La investigación se

enmarca en la diplomacia pública de la Santa Sede, donde los papas no solo actúan como

líderes espirituales, sino también como figuras diplomáticas de gran influencia global. Se

examina cómo la retórica papal ha sido utilizada para promover la paz, la justicia social y el

cuidado del medio ambiente, así como para mediar en conflictos y movilizar a las

comunidades globales. El estudio emplea una metodología cualitativa, basada en el análisis

hermenéutico de discursos y encíclicas, y considera las reacciones tanto de los fieles como

de la comunidad internacional para evaluar el impacto de la retórica papal. Además, se

identifican los desafíos y limitaciones que enfrenta la comunicación papal en un entorno

global cada vez más complejo y diversificado. En conclusión, este TFG ofrece una visión

detallada y crítica de la retórica papal en la diplomacia pública, subrayando su poder como

herramienta de influencia moral y política y sugiriendo direcciones para futuras

investigaciones en este campo fascinante y relevante.

ABSTRACT

This paper focuses on the influence of papal rhetoric on contemporary public diplomacy,

exploring how Pope John Paul II Benedict XVI and Francis I have used strategic

communication to impact public opinion and international policies. Throughout the study,

the evolution of papal rhetoric is analyzed, highlighting how each pontiff has addressed the

challenges of his time with a unique approach, reflecting the priorities and values of his

pontificate. The research is framed in the public diplomacy of the Holy See, where popes

not only act as spiritual leaders, but also as diplomatic figures of great global influence. It

examines how papal rhetoric has been used to promote peace, social justice and

environmental care, as well as to mediate conflicts and mobilize global communities. The

study uses a qualitative methodology, based on the hermeneutic analysis of discourses and

encyclicals, and considers the reactions of both the faithful and the international community

to evaluate the impact of papal rhetoric. It also identifies the challenges and constraints
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facing papal communication in an increasingly complex and diversified global environment.

This piece offers a detailed and critical view of papal rhetoric in public diplomacy,

underlining its power as a tool of moral and political influence and suggesting directions for

future research in this fascinating and relevant field.
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1. INTRODUCCIÓN

La diplomacia internacional es un campo complejo y multifacético, donde diferentes actores

reconocidos globalmente interactúan con una variedad de fuerzas no estatales. Entre estos

actores, destaca el rol de la Santa Sede que ha ocupado una posición particular en el

escenario global a lo largo de la historia. En este contexto los papas juegan un papel

importante en el panorama internacional por ser los altos representantes y dirigentes del

Estado del Vaticano y la Santa Sede. Gracias a su posición, en los últimos tiempos los papas

han utilizado su autoridad moral para influir en procesos diplomáticos, intervenir en

conflictos y promover el entendimiento y la reconciliación entre naciones. El presente

documento pretende estudiar, más específicamente, la influencia -a través de la retórica- de

los papas contemporáneos y su rol como diplomáticos.

Cuando se describe la diplomacia papal no solo se habla de las acciones directas de

mediación y negociación, sino también de la capacidad del papa para inspirar y movilizar a

las comunidades globales a través de mensajes de esperanza, justicia y reconciliación. La

retórica papal ha jugado un papel crucial en la diplomacia pública de la Iglesia Católica,

permitiendo a los papas actuar en la opinión pública y en las políticas internacionales. A lo

largo de la historia, la Santa Sede ha utilizado el poder blando para promover valores éticos

y morales, adaptándose a los cambios en el contexto global. Desde Juan Pablo II hasta

Francisco I, cada papa ha desarrollado un enfoque retórico único, respondiendo a los

desafíos de su tiempo y reflejando las prioridades de su pontificado. La retórica papal

enfrenta desafíos significativos en su aplicación contemporánea. Las diferencias culturales y

lingüísticas, las tensiones entre las enseñanzas morales de la Iglesia y las políticas de los

estados, y la necesidad de mantener la integridad doctrinal mientras se navega un entorno

global cada vez más complejo, complican la transmisión efectiva de los mensajes papales.

Además, la rápida evolución de las tecnologías de comunicación y la proliferación de las

redes sociales presentan tanto oportunidades como obstáculos para la difusión de la retórica

papal.

A pesar de estos desafíos, la retórica papal sigue siendo una herramienta poderosa para

influir en la opinión pública y en las políticas internacionales. Este trabajo explorará cómo la

retórica papal ha evolucionado y se ha adaptado a los desafíos contemporáneos,
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demostrando la complejidad y la importancia de la diplomacia pública de la Santa Sede en

las relaciones internacionales.

Comprender el papel del papa en la diplomacia pública es crucial para medir el alcance de

sus acciones y palabras. Este trabajo espera ofrecer una perspectiva valiosa sobre sus

capacidades únicas para tomar parte en las relaciones internacionales, así como las

limitaciones inherentes a su posición.
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2. FINALIDAD Y MOTIVOS

La finalidad de este trabajo es examinar y comprender la evolución y el impacto de la

retórica papal en la diplomacia pública contemporánea. Al analizar algunos de los rasgos

más notorios de la retórica de los Papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I, se

busca desentrañar cómo la Santa Sede ha utilizado la comunicación estratégica para influir

en la opinión pública y en las políticas internacionales. Esta investigación pretende destacar

las habilidades retóricas de los papas y evaluar cómo estas han sido adaptadas para abordar

los desafíos de sus respectivos contextos históricos y sociales.

Uno de los principales motivos detrás de este estudio es la creciente relevancia de la

diplomacia pública en un mundo cada vez más interconectado y globalizado. La Iglesia

Católica, a través de la Santa Sede, se enfrenta a un panorama internacional que evoluciona

a un ritmo vertiginoso. En esta moderna realidad las diferencias culturales, religiosas y

políticas pueden afectar la transmisión de sus mensajes. La habilidad de los papas para

transmitir sus valores y enseñanzas bajo el minucioso escrutinio de audiencias globales es

crucial para mantener la autoridad de la Iglesia. Este trabajo pretende proporcionar una

comprensión profunda de cómo la retórica papal ha sido empleada para navegar estas

complejidades y promover los objetivos de la entidad religiosa. La retórica papal puede

entenderse, además, como una herramienta de poder blando. A diferencia de los estados que

pueden recurrir a la coerción o al poder militar, la Santa Sede debe confiar en su capacidad

para persuadir y atraer a un público crítico con acciones no violentas. Por ello también se

explora cómo la retórica papal ha sido utilizada para mediar en conflictos, promover la paz,

defender los derechos humanos y abordar crisis humanitarias.

Por otra parte, este trabajo busca llenar un vacío en la literatura existente sobre la diplomacia

vaticana y la retórica papal. Aunque hay numerosos estudios sobre la historia de la Iglesia

Católica y su papel en la política global, pocos se centran específicamente en cómo los

papas utilizan la retórica para influir en la opinión pública y en las políticas internacionales.

Al abordar esta área, el estudio contribuye al entendimiento académico de la diplomacia

pública y proporciona una base para futuras investigaciones sobre la comunicación

estratégica de la Iglesia Católica. Esta particularidad añade valor y originalidad a la

investigación, permitiendo una exploración novedosa y profunda de un aspecto crucial pero

a menudo subestimado de la influencia de la Santa Sede.
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En definitiva, la finalidad de este trabajo es ofrecer una visión detallada y crítica de cómo la

retórica papal ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo de los pontificados de Juan Pablo

II, Benedicto XVI y Francisco I. Es necesario evaluar el impacto de la retórica papal en la

percepción de la Iglesia tanto entre los fieles como en la comunidad internacional. Los papas

no solo buscan enseñar y guiar, sino también inspirar y movilizar a la acción. Analizar cómo

los fieles responden a los discursos y escritos papales ofrece una medida de la efectividad de

su retórica en promover los valores católicos y en influir en las políticas globales.
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

A lo largo de este apartado se pretende estudiar brevemente los temas más relevantes

tratados para la enunciación de los objetivos y preguntas de investigación y su posterior

análisis. Para ofrecer una perspectiva multifacética y holística del papel de la retórica papal

en la diplomacia internacional, se ha recurrido al estudio del tema desde diferentes ámbitos

teóricos.

3.1. LA IGLESIA CATÓLICA Y EL USO DEL PODER BLANDO EN LAS

RELACIONES INTERNACIONALES

La Iglesia Católica, a través de la Santa Sede y el liderazgo del papa, ha sido un actor clave

en la arena internacional haciendo uso del denominado "poder blando". Este concepto,

introducido por Joseph Nye por primera vez en 1990 y desarrollado más adelante, se refiere

a la capacidad de influir y atraer a través de la cultura, los valores y las políticas en lugar de

la coerción o el poder militar. Es importante distinguir que el Estado de la Ciudad del

Vaticano que otorga la calidad de Estado a la Iglesia Católica, a diferencia de sus

contrapartes internacionales, carece de la capacidad de hacer la guerra. Esto le ha obligado a

desarrollar diferentes estrategias para mantener su estatus global y extender su autoridad a

otros dominios.

Una de las áreas de estudio más prominentes acerca del uso del poder blando en manos de la

Iglesia Católica es su papel en la mediación de conflictos y la promoción de la paz.

Numerosos estudios recientes se han centrado en el Papa Francisco y sus incansables

tentativas por mantener el diálogo internacional. Por ejemplo, la investigación realizada por

Timothy Byrnes y Peter Mandaville explora cómo el Papa Francisco ha utilizado su posición

única para apoyar importantes iniciativas globales, como la lucha contra el cambio

climático, la protección de la población migrante y la implementación de la justicia social.

Estos estudios destacan cómo el Papa, a través de su liderazgo moral y su visibilidad global,

puede movilizar a los fieles y a los líderes políticos hacia la adopción de políticas que

reflejen los valores católicos contemporáneos (Byrnes, 2021). Las encíclicas papales, los

discursos y las declaraciones oficiales son herramientas poderosas para comunicar los

valores de la Iglesia. La encíclica Laudato Si' del Papa Francisco, por ejemplo, aborda la

crisis ambiental apelando a los valores éticos sociales de preservar el medio ambiente y

llamando al mundo a una "conversión ecológica". (Francisco, 2015).
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Otro campo de investigación importante es el análisis de la respuesta de la Iglesia a las crisis

humanitarias. Al igual que la Santa Sede se ha manifestado a través del papa en la defensa

de los derechos humanos en el mundo, también ha señalado en repetidas ocasiones la

necesidad de asistir a la humanidad en tiempos de peligro. Un estudio reciente se centró en

la respuesta de la Iglesia Católica a la crisis de refugiados sirios. Este trabajo, realizado por

Lauren A. Newman, investiga cómo la Iglesia ha utilizado métodos de poder blando, como

las declaraciones de la misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y las acciones de

las iglesias locales en Líbano, Jordania y Siria, para abordar esta crisis. La investigación

muestra que la Iglesia, al trabajar junto con gobiernos y organizaciones no gubernamentales,

ha podido influir significativamente en la respuesta internacional a la crisis (Newman,

2019) .

La Iglesia Católica también ejerce su poder blando a través de su vasta red de

organizaciones eclesiales y laicas. Dichas organizaciones desarrollan su trabajo en una gran

diversidad de áreas como la educación, la salud y la asistencia social. La intención detrás de

este gesto es continuar con la promoción de los valores de la Iglesia en comunidades de todo

el mundo. Esto, en palabras del Papa Francisco, podría denominarse como la iniciativa de

‘predicar con el ejemplo’. A través de estas actividades, la Iglesia no solo ayuda a mejorar

las condiciones de vida de las personas, sino que también fortalece su autoridad moral. Un

claro ejemplo de ello se observa con Caritas Internationalis. Esta confederación de

organizaciones católicas de ayuda humanitaria desempeña un papel crucial en la respuesta a

emergencias y en el desarrollo a largo plazo en países en crisis. Las acciones humanitarias,

como se ha indicado previamente, son un ejemplo de poder blando empleado por este actor

internacional para promover la justicia social y la solidaridad global, dos de sus objetivos

globales más conocidos.

3.2. LA DIPLOMACIA DE LA IGLESIA CATÓLICA

La diplomacia de la Iglesia Católica es una dimensión esencial de su influencia global,

operando a través de la Santa Sede y bajo la dirección del papa. Esta diplomacia se

fundamenta en los principios éticos y morales tradicionales católicos y tiene por objetivos

promover la paz, la justicia y la dignidad humana en el ámbito internacional. A lo largo de

10



La empatía en tiempos de guerra Paloma Álvarez Pérez de Lema

los siglos, la Iglesia ha desarrollado un enfoque diplomático único que la distingue de otras

entidades, permitiéndole desempeñar un papel particular en la política global.

La diplomacia de la Iglesia Católica se centra en varios principios fundamentales. Uno de

ellos, ya mencionado, es la dignidad humana que ha sido promovida como un valor central

debido a la creencia religiosa de que cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza

de Dios. Bajo este principio la Iglesia Católica construye con solidez la defensa de los

derechos humanos y la oposición a cualquier forma de opresión o explotación. Otro

principio fundamental es la justicia social, que aboga por una distribución equitativa de los

recursos y el cuidado de las personas con situaciones de mayor vulnerabilidad, como los

pobres y marginados (Diez, 2017).

La promoción de la paz y la reconciliación es otro objetivo central de la diplomacia

vaticana. La Iglesia trabaja para mediar en conflictos y fomentar la reconciliación,

basándose en las enseñanzas de Cristo sobre el amor y el perdón. Un ejemplo

contemporáneo es la intervención de la Iglesia en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Investigaciones recientes editadas por Yury P. Avvakumov y Oleh Turiy analizan cómo la

Iglesia ha utilizado su diplomacia para mediar en este conflicto, promoviendo no sólo un

alto al fuego sino que también una paz justa y duradera (Avvakumov & Turiy, 2024).

Además, la Iglesia ha actuado frecuentemente como mediadora en conflictos

internacionales. Un caso notable es la facilitación del diálogo entre Estados Unidos y Cuba

por parte del Papa Francisco, que condujo a la restauración de las relaciones diplomáticas en

2014. Este papel mediador demuestra la capacidad de la diplomacia vaticana para influir en

importantes decisiones políticas a nivel global (Council on Foreign Relations, 2015).

La diplomacia de la Iglesia también se caracteriza por el diálogo interreligioso, buscando

construir puentes con otras religiones para promover el entendimiento mutuo y la

cooperación en la búsqueda del bien común. Este enfoque se ha vuelto especialmente

relevante en un mundo cada vez más pluralista y multicultural. El Papa Francisco ha sido un

defensor clave del diálogo interreligioso, promoviendo el entendimiento y la cooperación

entre cristianos, musulmanes y otras comunidades religiosas. Para ello, ha realizado

numerosos viajes diplomáticos para reencontrarse con líderes religiosos de otros cultos y

altos dirigentes buscando siempre evocar una imagen de humildad y de apertura y escucha

activa. (De la Torre, 2017).
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La participación de la Santa Sede en organizaciones internacionales, como su estatus de

observador permanente en las Naciones Unidas, permite a la Iglesia influir en discusiones y

decisiones globales, promoviendo sus valores y objetivos. Este estatus facilita la

intervención de la Iglesia en temas cruciales como la paz, la justicia social y la respuesta a

crisis humanitarias (Yucel, 2021). No obstante, la diplomacia de la Iglesia enfrenta varios

desafíos en el mundo contemporáneo. La necesidad de equilibrar su misión espiritual con las

exigencias de la diplomacia moderna es una de las principales dificultades. La Iglesia debe

mantener su integridad doctrinal mientras se adapta a las realidades políticas y culturales

cambiantes. Además, la Iglesia a menudo debe manejar tensiones entre sus enseñanzas

morales y las políticas de los estados con los que interactúa, especialmente en temas

controvertidos como los derechos reproductivos, la eutanasia y el matrimonio entre personas

del mismo sexo (Crespo & Gregory, 2019).

3.3. LA RETÓRICA PAPAL

La retórica papal combina elementos tradicionales de la retórica aristotélica —ethos, pathos

y logos— con técnicas modernas de comunicación y relaciones públicas. Los papas

modernos, como Juan Pablo II y Francisco, han adaptado su retórica para abordar los

desafíos de la sociedad contemporánea y comunicarse con un público global. Han utilizado

diferentes estilos a la hora de comunicarse y han sabido tratar una gran variedad de temas,

desde cuestiones teológicas hasta problemas sociales y políticos para cautivar a sus extensas

audiencias.

El Papa Juan Pablo II fue conocido por su habilidad para comunicarse con las personas a

nivel personal y emocional. Su retórica a menudo apelaba a las emociones y buscaba

inspirar a las personas a través de su fe y su compromiso con la justicia social. Sin embargo,

también ha habido críticas a su enfoque. El teólogo Hans Küng criticó a Juan Pablo II por

perder una oportunidad histórica para la unidad cristiana con su encíclica "Ut unum sint"

(Comas, 1995).

Por otro lado, el Papa Francisco ha sido elogiado por su estilo de comunicación sencillo y

directo. Su retórica a menudo se centra en temas de justicia social, cuidado del medio

ambiente y misericordia. Francisco ha demostrado una habilidad especial para comunicarse
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con las personas en su propio idioma y en términos que pueden entender y apreciar. En los

últimos años, la investigación sobre la retórica papal se ha intensificado, especialmente

debido a la naturaleza mediática y accesible del Papa Francisco. Según autores recientes ha

revitalizado la retórica papal con un enfoque pastoral que enfatiza la cercanía y la empatía,

utilizando un lenguaje sencillo y accesible que resuena tanto con los creyentes como con los

no creyentes (Yucel, 2021).

Otros investigadores han explorado cómo la retórica de Francisco se diferencia de la de sus

predecesores. Algunos señalan que, a diferencia de Benedicto XVI, cuyo estilo se

caracterizaba por un rigor intelectual y un lenguaje más formal, Francisco adopta un enfoque

más directo y coloquial. Esto se observa en sus homilías y discursos, donde frecuentemente

emplea historias personales y anécdotas para conectar emocionalmente con su audiencia (De

la Torre, 2017).

En resumen, la retórica papal contemporánea es un campo de estudio fascinante que ofrece

una visión de cómo los líderes religiosos se comunican con sus seguidores y con el mundo

en general. Aunque cada papa tiene su propio estilo y enfoque, todos utilizan la retórica para

enseñar, inspirar y guiar a sus seguidores.
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4. MARCO TEÓRICO

Para comenzar a abordar el tema es necesario, en primer lugar, desentramar la cuestión del

lugar que ocupa la Iglesia Cristiana Católica como actor de las relaciones internacionales.

No podríamos definir a la figura del Papa sin antes pararnos a observar la institución de la

cual es líder y representante. El segundo punto a explicar es la importancia del papa en el

panorama internacional, poniendo el foco de manera especial en los más contemporáneos:

Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I. En tercer y último lugar a lo largo de este

apartado se busca introducir la teoría propia de la retórica, especialmente en el ámbito de la

diplomacia, y describir la retórica empleada por los papas para dirigirse al mundo.

4.1. LA RELIGIÓN CRISTIANA CATÓLICA EN EL MUNDO

La religión influye en la política internacional de diversas maneras, y su impacto no puede

ser subestimado en el estudio de las relaciones internacionales. La religión a menudo forma

parte de la cosmovisión de las personas y moldea su percepción de los eventos y sus

acciones. Este fenómeno no es diferente para los responsables de la formulación de

políticas, quienes pueden ser influidos por sus creencias religiosas en sus decisiones (Fox,

2001).

La religión rara vez ha sido un asunto puramente doméstico y que actualmente cruza

fronteras de varias maneras. Por ejemplo, los conflictos etnoreligiosos locales a menudo

adquieren dimensiones internacionales debido a las diásporas o poblaciones establecidas en

otros estados que apoyan a los grupos rebeldes o pueden inspirarse para rebelarse. Un

ejemplo es la rebelión de los albaneses étnicos en Kosovo contra el gobierno serbio, que

recibió apoyo de Albania y de numerosos estados y organizaciones islámicas (Fox, 2001).

Los movimientos fundamentalistas religiosos también son un fenómeno global que busca

romper la barrera entre religión y estado y exportar sus movimientos a otros lugares (Fox,

2001).

El vínculo entre los derechos humanos y los derechos religiosos es otra forma en que la

religión influye en las relaciones internacionales. El Departamento de Estado de los Estados

Unidos emite informes anuales sobre derechos religiosos, y las violaciones de estos

derechos atraen una atención internacional cada vez mayor. La Declaración Universal de los

Derechos Humanos de la ONU de 1948 y otros documentos internacionales protegen los
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derechos religiosos, lo que subraya la importancia de la religión en los asuntos

internacionales (Fox, 2001).

La religión, y en particular el cristianismo católico, juega un papel significativo en las

relaciones internacionales. Afecta la toma de decisiones de los responsables políticos, sirve

como una fuente de legitimidad y cruza fronteras en forma de conflictos y movimientos

fundamentalistas. A pesar de su importancia, el papel de la religión a menudo se pasa por

alto en el estudio de las relaciones internacionales, lo que representa una omisión

significativa que debe abordarse para entender completamente las dinámicas globales (Fox,

2001).

4.2. LA IGLESIA CATÓLICA, LA SANTA SEDE Y EL ESTADO DE LA CIUDAD DEL

VATICANO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Los teóricos de las relaciones internacionales, en su batalla por desentramar las dinámicas

que se rigen en el panorama global, han descrito una serie de elementos que nos permiten su

análisis. Los elementos característicos en las relaciones internacionales incluyen actores,

sistemas internacionales, normas y regímenes internacionales, instituciones y organizaciones

internacionales, poder y seguridad, interdependencia económica y diplomacia pública. Estos

elementos se interrelacionan y configuran el marco en el que los estados y otras entidades no

estatales interactúan a nivel global.

Los actores en las relaciones internacionales son entidades que tienen la capacidad de influir

en los eventos y procesos a nivel internacional. Estos incluyen los estados soberanos, que

son los principales actores en las relaciones internacionales, cada uno con un territorio

definido, un gobierno y la capacidad de entrar en relaciones diplomáticas con otros estados.

Las organizaciones internacionales son otra categoría de actores, instituciones formadas por

estados soberanos para cooperar en áreas específicas. Ejemplos incluyen las Naciones

Unidas, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. También están las

organizaciones no gubernamentales (ONGs), entidades privadas que desempeñan un papel

crucial en la defensa de derechos humanos, ayuda humanitaria y desarrollo. Aunque no son

actores estatales, algunas ONGs tienen gran presencia internacional y comparten proyectos

con la Santa Sede en diversas causas humanitarias y sociales. Las empresas multinacionales

son otro grupo importante, corporaciones con operaciones en múltiples países que pueden
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afectar las economías y políticas locales. La Santa Sede interactúa con estas entidades en

cuestiones de ética empresarial y responsabilidad social. Finalmente, individuos y líderes

internacionales, pueden tener un impacto significativo en las relaciones internacionales y

emerger como figuras autoritarias globalmente reconocidas. En este caso particular, el Papa

actúa, no solo como líder espiritual de la Iglesia Católica, sino también como una voz

influyente en temas globales como la paz, la justicia social y la protección del medio

ambiente. Por este motivo, algunos Papas han sido reconocidos como actores en sus

respectivos mandatos (Karns & Mingst, 2010).

El sistema internacional se refiere a la estructura general que define las interacciones entre

los actores en las relaciones internacionales. La Santa Sede navega dentro de este sistema,

adaptando su diplomacia y relaciones según la dinámica del poder global. Las normas y

regímenes internacionales son conjuntos de reglas y expectativas que guían el

comportamiento de los actores en áreas específicas. La Santa Sede aboga por el respeto de

estas normas y participa en la formulación y promoción de regímenes que reflejan sus

valores morales y éticos. Por otra parte, las instituciones y organizaciones internacionales

proporcionan plataformas para la cooperación y el diálogo entre los estados. La Santa Sede

utiliza estas plataformas para promover su agenda de paz, justicia y desarrollo humano.

Ejemplos clave incluyen su participación en la Asamblea General de la ONU y su

interacción con organizaciones regionales como la Unión Europea y la Organización de

Estados Americanos (Beyer, 2001; Bindi, 2010).

El poder y la seguridad son conceptos centrales en las relaciones internacionales y son los

que promueven, según el enfoque realista, el desarrollo de la cooperación y el resto de

interacciones globales. El concepto de poder se refiere a la capacidad de un actor para influir

en otros, mientras que la seguridad implica la protección contra amenazas externas. En este

caso se reconoce el poder blando que ejerce la Iglesia Católica a través de la Santa Sede para

luchar contra la propagación de conflictos. Su enfoque en la seguridad humana abarca temas

como la protección de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la promoción de

la paz (Morgenthau, 1948; Nye, 2004).

A la hora de describir la relación entre el Catolicismo y la Comunidad Internacional deben

distinguirse tres términos principales -que a menudo son utilizados como sinónimos- que

son la Iglesia Católica Apostólica, la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano. La

16



La empatía en tiempos de guerra Paloma Álvarez Pérez de Lema

Iglesia Católica puede definirse como la entidad formada por los seguidores de la fe

cristiana católica, que tiene una vasta estructura jerárquica y una comunidad de creyentes

repartida por todo el mundo. La Iglesia Católica obtiene su representación a través de la

Santa Sede en asuntos diplomáticos y religiosos a nivel mundial. La Santa Sede tiene una

personalidad jurídica internacional y puede firmar tratados, enviar y recibir embajadores y

participar en organizaciones internacionales. El término designa el Gobierno central de la

Iglesia Católica, al frente del cual está el Santo Padre, que cuenta con la ayuda de la

Secretaría de Estado, Congregaciones, Tribunales y otros Organismos (Monteiro de Castro,

2006). Por otra parte, la Ciudad del Vaticano, oficialmente conocida como Estado de la

Ciudad del Vaticano, es un estado independiente y soberano enclavado en Roma, que

alberga en sí a la Santa Sede. Esto implica que su principal función es servir como la

residencia oficial del Papa y el centro administrativo de la Iglesia Católica. El Estado de la

Ciudad del Vaticano nació oficialmente el 7 de junio de 1929, una vez firmados y ratificados

los Acuerdos de Letrán por la Santa Sede y el Reino de Italia. La máxima autoridad y jefe de

Estado de la Ciudad del Vaticano es el Papa, por lo que se considera la única teocracia y la

última monarquía absoluta de Europa. El Papa ejerce un poder temporal gracias a este

estatus y puede ser independiente en el Gobierno de la Iglesia y no verse obligado a

identificarse con un poder político. (Monteiro de Castro, 2006).

Por este motivo, se considera que la Santa Sede posee la naturaleza de actor internacional en

representación de la Iglesia Católica y, en algunas ocasiones, puede ser el propio Papa quien

obtiene este título.

4.3 LA DIPLOMACIA DE LA SANTA SEDE

Si bien la Iglesia Católica no cuenta con ciertas características consideradas propias de los

estados, como la capacidad de hacer la guerra, sí tiene un enorme potencial para conseguir la

paz. Y, al igual que otros estados, cuenta con un grupo de personas, los bautizados, que se

guían por las mismas leyes, usos y costumbres recogidas bajo el Derecho Canónico, las

Constituciones Apostólicas y la Tradición y unidas bajo la autoridad de un Jefe Supremo: el

Papa. Este cuerpo independiente es administrado por un Gobierno central organizado que,

como ya se ha comentado previamente, se conoce como la Santa Sede. A través de los

Acuerdos de Letrán la Iglesia Católica obtiene un territorio y el reconocimiento

internacional. Sin los elementos descritos anteriormente la Iglesia Católica no podría
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participar al mismo nivel que los demás estados de la Comunidad Internacional. (Monteiro

de Castro, 2006).

Ya sea una entidad gubernamental, una corporación o una organización religiosa, el

establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas con el público extranjero es clave

para lograr los objetivos de la organización a escala mundial. Se conoce como diplomacia

pública a los intentos gubernamentales de construir y mantener relaciones positivas con los

ciudadanos de otros estados con el fin de asegurar el apoyo a los objetivos de la política

exterior (Golan, Arceneaux & Soule, 2018). La Iglesia Católica desarrolla su estrategia

diplomática de la siguiente manera: a través de la Santa Sede emplea la diplomacia bilateral

y utiliza también la diplomacia multilateral. El primer término describe la relación entre dos

estados del mundo -en este caso la Santa Sede y cualquier otro país del mundo- y tiene la

finalidad de acercar a la Iglesia Católica con las comunidades cristianas católicas de los

diferentes estados. Por otra parte, el término multilateral hace referencia a la cooperación

entre la Santa Sede y los estados en su conjunto, operando como miembro de la Comunidad

Internacional sin perder su individualidad (Monteiro de Castro, 2006).

4.4. EL PAPA Y LA DIPLOMACIA PÚBLICA

Una vez entendido el posicionamiento de la Iglesia Católica en la Comunidad Internacional

es importante recalcar que, el portavoz de esta entidad, no es otro que el papa y, por tanto, es

a través de él que se construye la imagen global de la Iglesia Católica. Si bien en el

conjunto, esta está constituida por un extenso número de creyentes, las palabras y las

acciones que más pesan son aquellas proferidas por los miembros de la Santa Sede y, en

especial, las de los papas. Para comprender en profundidad el impacto que tiene el papa a

nivel global hay que hacer previamente un análisis de cómo ejerce su poder diplomático. La

diplomacia pública del papa es un componente crucial en la política exterior del Vaticano,

actuando como un puente entre las esferas religiosas y políticas en el escenario

internacional.

El rol de la diplomacia pública papal ha evolucionado notablemente con cada pontífice,

adaptándose a las necesidades y desafíos de cada época. Juan Pablo II, por ejemplo, jugó un

papel crucial en el fin de la Guerra Fría, utilizando su influencia para promover la paz y la

reconciliación en Europa del Este. Su enfoque en los derechos humanos y la dignidad
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humana resonó profundamente en un mundo dividido entre dos bloques ideológicos  

(Somavilla Rodriguez, 2017). Benedicto XVI, por otro lado, mantuvo las notas esenciales de

la diplomacia vaticana con un enfoque en la tradición, el realismo y la estabilidad. A pesar

de los desafíos, su pontificado fue testigo de la expansión de las relaciones diplomáticas del

Vaticano, llegando a establecer nuevas conexiones diplomáticas con varios países,

incluyendo Sudán del Sur (Somavilla Rodriguez, 2017)  . El Papa Francisco ha introducido

un estilo más dinámico y proactivo en la diplomacia vaticana, caracterizado por su enfoque

en la misericordia y la reconciliación. Francisco ha revitalizado la diplomacia pública del

Vaticano, abordando temas globales como la crisis de los refugiados, el cambio climático y

la justicia social. Su visita a Lampedusa, por ejemplo, destacó la tragedia de los inmigrantes

africanos y acuñó el concepto de la “globalización de la indiferencia” (Somavilla Rodriguez,

2017)  .

La diplomacia pública del Papa se manifiesta a través de múltiples canales, incluyendo

visitas papales, cartas y mensajes dirigidos a líderes mundiales, y la participación en

conferencias internacionales. Estas acciones no solo reflejan la postura de la Iglesia en

asuntos globales, sino que también buscan influir en las políticas y decisiones de los estados

soberanos. Un ejemplo notable de la diplomacia pública de Francisco es su carta al

presidente ruso Vladimir Putin en 2013, instando a los líderes mundiales a oponerse a una

intervención militar en Siria. Este gesto subrayó la posición del Vaticano en favor de la paz

y la resolución pacífica de conflictos, destacando la capacidad del Papa para actuar como

mediador en situaciones de tensión internacional (Somavilla Rodriguez, 2017)  . Además, el

Papa Francisco ha trabajado para mejorar las relaciones entre diferentes credos y proteger a

los cristianos perseguidos en Oriente Medio, una prioridad constante para la Iglesia Católica.

Su intervención en los conflictos de Oriente Medio y su mediación en las relaciones entre

países con una trayectoria histórica complicada como Cuba y Estados Unidos, ejemplifican

su compromiso con la diplomacia pública como una herramienta para la paz y la justicia

global (Somavilla Rodriguez, 2017)  .

4.5. LA RETÓRICA EN LA DIPLOMACIA DE LA SANTA SEDE

La retórica, desde sus inicios en la Antigua Grecia, ha tenido un rol esencial en el desarrollo

de las ciencias humanas. Aristóteles definió la retórica en su obra -también titulada así-

como "la facultad de descubrir en cada caso particular los medios de persuasión
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disponibles", destacando su relevancia en la capacidad de influir y convencer a través del

lenguaje. La retórica no se limita a transmitir un mensaje, sino que busca hacerlo de manera

efectiva y resonante con la audiencia. La retórica se emplea en discursos, escritos y otras

formas de comunicación para persuadir a una audiencia específica. Su aplicación no se

limita a la política o la literatura, sino que también es fundamental en la diplomacia, donde

los líderes deben ‘vender’ adecuadamente sus intereses a otros estados y actores

internacionales. Este denominado arte se divide en tres componentes principales: ethos,

pathos y logos, cada uno desempeñando un papel vital en la construcción de un discurso

persuasivo.

El ethos, que se refiere a la credibilidad del orador, es esencial en cualquier contexto

retórico, especialmente en la diplomacia. La credibilidad se construye a través de la

coherencia en los discursos y acciones, la integridad moral y el conocimiento profundo de

los temas tratados. Por otro lado, el pathos se centra en apelar a las emociones de la

audiencia. Las historias emotivas, las anécdotas personales y el lenguaje cargado de

sentimiento son herramientas poderosas que pueden aumentar la favorabilidad en las

actitudes y comportamientos del público. Un aspecto crucial de la retórica en la diplomacia

es el uso de la narrativa. Las historias y metáforas pueden hacer que los mensajes sean más

memorables y persuasivos. Se puede usar una metáfora para simplificar un problema

complejo o una narrativa personal para mostrar una faceta más humana en el discurso. La

narrativa ayuda a crear una conexión emocional con la audiencia, lo que puede ser

especialmente efectivo en situaciones de conflicto o tensión. El logos, el uso del

razonamiento y la lógica, es igualmente fundamental. Los argumentos lógicos, respaldados

por datos, hechos y estadísticas, presentan las políticas y propuestas de manera racional y

persuasiva.

El uso de la retórica en la diplomacia es una herramienta poderosa. Los diplomáticos y

líderes mundiales utilizan la retórica para negociar tratados, resolver conflictos y promover

la cooperación internacional. La elección de palabras, el tono y la estructura de los discursos

diplomáticos pueden afectar significativamente las relaciones internacionales. Un discurso

diplomático efectivo no solo comunica políticas, sino que también construye relaciones,

genera confianza y puede cambiar percepciones y actitudes.
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La retórica en la diplomacia se basa en varios principios clave. Primero, la claridad es

esencial. Un mensaje claro y conciso ayuda a evitar malentendidos y asegura que el receptor

comprenda completamente las intenciones del emisor. Segundo, la empatía juega un papel

crucial, ya que permite a los diplomáticos conectar con sus audiencias a un nivel más

profundo, mostrando comprensión y consideración por sus preocupaciones y perspectivas.

Tercero, la autoridad moral y la credibilidad son fundamentales para que un mensaje sea

persuasivo. Los líderes que hablan desde una posición de integridad y ética pueden influir

más efectivamente en sus audiencias.

Además, la adaptación al contexto es vital en la retórica diplomática. Los discursos deben

ser adecuados para el contexto cultural y político en el que se pronuncian. Un mensaje que

es efectivo en un contexto puede no serlo en otro. Los comunicadores deben ser sensibles a

las diferencias culturales y adaptar su retórica en consecuencia para asegurarse de que su

mensaje resuene con su audiencia. Es imprescindible que, parte del ejercicio de adaptación

también se efectúe a través del uso de herramientas contemporáneas para la difusión de los

mensajes más relevantes como la televisión, la radio, Internet o las redes sociales. Estos

canales ayudan a una transmisión más rápida y eficaz de los medios y, al mismo tiempo,

conllevan una mayor susceptibilidad a la mala interpretación.
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5. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

La retórica papal en la diplomacia pública representa una herramienta poderosa y

multifacética para la Iglesia Católica, permitiendo a los papas influir en la opinión pública y

las políticas internacionales. Para abordar de manera exhaustiva este tema, es necesario

formular preguntas y objetivos de investigación que guíen el análisis y proporcionen un

marco coherente para evaluar la efectividad y evolución de la retórica papal desde Juan

Pablo II hasta Francisco I.

Una de las preguntas fundamentales en este análisis es: ¿Cómo utiliza la Santa Sede la

retórica papal en su diplomacia pública para influir en la opinión pública y las políticas

internacionales? Esta pregunta busca explorar las estrategias específicas que la Santa Sede

emplea a través de la retórica de los papas para moldear la percepción pública y política en

el ámbito internacional. La retórica papal no es meramente un conjunto de discursos y

escritos, sino una herramienta sofisticada de influencia moral y política que ha sido refinada

a lo largo de los siglos.

Otra pregunta crucial es: ¿En qué medida ha evolucionado la retórica papal desde Juan

Pablo II hasta Francisco I en relación con los temas de justicia social y paz mundial? Para

responder a esta pregunta, es necesario trazar una línea evolutiva que muestre cómo cada

papa ha adaptado su estilo y enfoque retórico a los desafíos de su tiempo.

Una tercera pregunta esencial es: ¿Qué impacto tiene la retórica papal en la percepción de la

Iglesia Católica entre los fieles y la comunidad internacional? Para abordar esta cuestión, es

necesario evaluar cómo los mensajes papales son recibidos y percibidos tanto dentro de la

Iglesia como en la esfera pública global. La retórica papal no solo busca enseñar y guiar,

sino también inspirar y movilizar a la acción. La manera en que los fieles responden a los

discursos y escritos del papa puede ofrecer una medida de la efectividad de su retórica en la

promoción de los valores católicos y en la influencia sobre las políticas internacionales.

La percepción pública de la Iglesia Católica y de su liderazgo es moldeada

significativamente por la retórica papal.
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Finalmente, es crucial considerar: ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones de la retórica

papal en la diplomacia pública contemporánea? La retórica papal enfrenta varios obstáculos

en el mundo contemporáneo, desde diferencias culturales y barreras lingüísticas hasta la

oposición política y las tensiones entre las enseñanzas morales de la Iglesia y las políticas de

los estados. Los papas deben navegar estas complejidades mientras intentan comunicar su

mensaje de manera efectiva y mantener la integridad doctrinal de la Iglesia.
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6. METODOLOGÍA

El presente trabajo utiliza una metodología cualitativa para analizar la retórica papal en la

diplomacia pública, centrándose en los pontificados de Juan Pablo II, Benedicto XVI y

Francisco I. La investigación se apoya en el enfoque hermenéutico, que permite interpretar

los textos en su contexto histórico, cultural y social, proporcionando una comprensión

profunda y matizada de la retórica papal.

La primera fase de la metodología consistió en la recopilación exhaustiva de fuentes. Estas

fuentes fueron obtenidas a través de bases de datos académicas, archivos vaticanos y sitios

web oficiales de la Santa Sede. Incluyen libros, artículos académicos y estudios previos que

analizan la retórica papal y su impacto en la diplomacia pública y las relaciones

internacionales.

Una vez recopiladas las fuentes, se procedió a una lectura crítica y a la codificación de los

textos. Esta etapa implicó identificar las principales estrategias retóricas empleadas por cada

papa, tales como el uso del ethos, pathos y logos y la identificación de los objetivos

principales en sus comunicaciones.

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis comparativo entre los pontificados de Juan Pablo

II, Benedicto XVI y Francisco I. Este análisis se centró en cómo cada Papa ha adaptado su

retórica a los desafíos y contextos de su tiempo, evaluando las continuidades y diferencias

en sus enfoques comunicativos. Se prestó especial atención a temas como la justicia social,

la promoción de la paz, la defensa de los derechos humanos y el cuidado del medio

ambiente. Esta comparación permitió identificar patrones y tendencias en la evolución de la

retórica papal, así como su impacto en la percepción de la Iglesia y en las políticas

internacionales.

Para evaluar el impacto de la retórica papal, se consideraron tanto las reacciones de los fieles

como las respuestas de la comunidad internacional. Se analizaron artículos de prensa para

medir cómo han sido recibidos y percibidos los mensajes papales. Este enfoque permitió una

evaluación holística de la efectividad de la retórica papal en influir en la opinión pública y

en las políticas globales.
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La metodología también incluyó la identificación de los desafíos y limitaciones de la

retórica papal. Se exploraron aspectos como las barreras culturales y lingüísticas, las

tensiones entre las enseñanzas morales de la Iglesia y las políticas de los estados, y la

necesidad de mantener la integridad doctrinal en un mundo cada vez más secularizado y

pluralista.

En resumen, la metodología de este trabajo combina la recopilación exhaustiva de fuentes y

el análisis cualitativo de textos, la comparación entre pontificados y la evaluación del

impacto de la retórica papal. Este enfoque multifacético permite una comprensión profunda

y matizada de cómo los Papas han utilizado la retórica para influir en la diplomacia pública

y promover los valores de la Iglesia en el escenario global. Al abordar tanto las estrategias

retóricas como los desafíos y limitaciones, este estudio ofrece una visión integral de la

complejidad y la importancia de la comunicación papal en el mundo contemporáneo.
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

7.1. ESTRATEGIAS RETÓRICAS EN LOS DISCURSOS PAPALES

Como se ha explicado anteriormente, en el marco teórico, existe una serie de elementos

comunes a la retórica que se emplean en las comunicaciones diplomáticas. Los tres

principales son el ethos, el pathos y el logos.

En la diplomacia papal, el ethos se realiza cuando los Papas hacen uso de su posición

autoritaria para participar en el marco internacional. Tomando de referencia la figura del

Papa Francisco, por ejemplo, se puede observar que su imagen pública transmite confianza,

lo que le permite abordar temas controvertidos como la inmigración, el cambio climático o

la pluralidad religiosa con una autoridad que resuena globalmente. Todo ello acompañado de

actos como la elaboración de encíclicas o viajes diplomáticos suman credibilidad y

compromiso a su imagen (Francisco, 2015). La autoridad moral del Papa se basa en su rol

como líder espiritual de más de mil millones de católicos y su capacidad para actuar como

una voz moral en el escenario global. La figura del Papa Francisco es un ejemplo de cómo el

ethos puede reforzar un mensaje. Su compromiso con la pobreza y la justicia social ha sido

consistentemente destacado en sus discursos y acciones, lo que le ha ganado una

credibilidad significativa entre diversos públicos. Por ejemplo, en su encíclica Evangelii

Gaudium, Francisco aborda la necesidad de una Iglesia misionera y comprometida con los

pobres. Su llamado a "una Iglesia pobre para los pobres" no solo subraya su propia

credibilidad como líder espiritual comprometido con la justicia social, sino que también

establece un ethos fuerte que resuena a nivel global (Francisco, 2013). La diplomacia papal

busca, a través del pathos, humanizar problemas complejos y generar empatía. Juan Pablo II,

por ejemplo, frecuentemente habló sobre el sufrimiento humano y la necesidad de

reconciliación, evocando una respuesta emocional intensa de su audiencia. Su visita a

Auschwitz y su descripción del lugar como el "Gólgota del mundo moderno" son ejemplos

de cómo utilizó el pathos para fortalecer su mensaje de paz y reconciliación (Weigel, 1999).

Volviendo al Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si', se puede observar un uso de

metáforas acerca de la ecología para explicar la interconexión entre los seres humanos y la

naturaleza, lo que volvió su mensaje sobre la crisis ambiental más comprensible y urgente

(Francisco, 2015). El Papa Francisco utiliza frecuentemente historias de personas

marginadas y sufrientes para ilustrar sus puntos sobre justicia social y misericordia, creando
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una conexión emocional inmediata con su audiencia (De la Torre, 2017). Esta estrategia no

sólo humaniza sus mensajes, sino que también hace que sus llamados a la acción sean más

resonantes. En el caso del uso de anécdotas y analogías, por ejemplo, el Papa Francisco

utiliza esta técnica para hablar sobre personas que ha conocido y así humanizar sus mensajes

y hacerlos más accesibles (De la Torre, 2017). Se destaca el uso de logos en especial por

Benedicto XVI, conocido por su rigor intelectual y empleó argumentos filosóficos y

teológicos en sus discursos para abordar temas complejos. Su discurso en la Universidad de

Ratisbona en 2006, donde discutió la relación entre fe y razón, es un ejemplo notable de

cómo utilizó el poder de la razón para provocar un debate global sobre estos temas

(Benedicto XVI, 2006). A pesar de que el discurso generó controversia, su objetivo principal

era fomentar un diálogo honesto y profundo sobre la intersección de la fe y la lógica.

Estos elementos retóricos permiten que los discursos papales adquieran poder de persuasión,

identificando con mayor efectividad al público

7.2. EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN DE LA RETÓRICA PAPAL

Es esencial analizar la presencia de la figura del Papa en eventos contemporáneos y su

evolución temporal, ya que ellos son los transmisores directos de la retórica de la Santa Sede

y sus esfuerzos en materia de diplomacia pública. La retórica papal ha evolucionado

significativamente desde el pontificado de Juan Pablo II hasta el de Francisco I, reflejando

los cambios en los contextos históricos, políticos y sociales. A través de sus discursos y

encíclicas, cada Papa ha abordado los desafíos contemporáneos con un enfoque retórico

particular, destacando temas como la libertad, la dignidad humana, la relación entre fe y

razón, la justicia social y el cuidado del medio ambiente.

Juan Pablo II: Retórica de la Libertad y la Dignidad Humana

El pontificado de Juan Pablo II (1978-2005) estuvo marcado por su compromiso con la

libertad y la dignidad humana, especialmente en el contexto de la Guerra Fría y la lucha

contra el comunismo en Europa del Este. Juan Pablo II utilizó una retórica poderosa para

desafiar los regímenes opresivos, destacando la importancia de los derechos humanos y la

libertad religiosa. En su primera visita a Polonia en 1979, declaró: "No tengáis miedo. Abrid

las puertas a Cristo. Abrid las fronteras de los Estados, los sistemas económicos y políticos,

los vastos campos de la cultura, la civilización y el desarrollo. No tengáis miedo" (Zuba, S,
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2022). Estas palabras resonaron profundamente en una nación oprimida, motivando a los

polacos a buscar cambios pacíficos y resistir la opresión. El uso del ethos por parte de Juan

Pablo II, basado en su autoridad moral y espiritual, fue crucial para movilizar a los fieles y a

los líderes políticos hacia la adopción de políticas que reflejasen los valores católicos

contemporáneos. Su encíclica Centesimus Annus (1991) celebró la caída del comunismo y

reafirmó la necesidad de un sistema económico que respetase la dignidad humana y los

derechos de los trabajadores. Este enfoque retórico no solo inspiró a movimientos de

resistencia como Solidaridad en Polonia, sino que también fortaleció el papel de la Iglesia

Católica como defensora de los derechos humanos y la justicia social en la arena

internacional.

Benedicto XVI: Fe y Razón en la Diplomacia Pública

El pontificado de Benedicto XVI (2005-2013) se caracterizó por un énfasis en la relación

entre fe y razón, una respuesta a los desafíos del secularismo y el relativismo moral en el

mundo contemporáneo. Benedicto XVI, conocido por su rigor intelectual y profundidad

teológica, utilizó una retórica que integraba la razón en el discurso religioso para fortalecer

la moralidad pública y el diálogo interreligioso. En su encíclica Caritas in Veritate (2009),

Benedicto XVI afirmó: "La caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora para el

auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad" (Benedicto XVI, 2009). Este

documento subraya la importancia de la verdad y la razón en la práctica de la caridad,

argumentando que sin una base racional y moral, la sociedad corre el riesgo de caer en el

relativismo y la pérdida de valores fundamentales. Benedicto XVI abordó la cuestión de la

razón en la fe en numerosos discursos, destacando la necesidad de un diálogo que respetase

tanto la verdad como la libertad (Weigel, 2010). El discurso de Ratisbona en 2006 fue uno

de los momentos más significativos y controvertidos de su pontificado. Aunque provocó

reacciones adversas por la interpretación de sus comentarios sobre el Islam, el objetivo del

discurso era destacar la necesidad de un diálogo entre fe y razón y criticar el uso de la

violencia en nombre de la religión. Benedicto XVI argumentó que "no actuar

razonablemente, no actuar con logos, es contrario a la naturaleza de Dios" (Ratzinger, 2006).

A pesar de las controversias, su insistencia en la importancia de la razón en la fe buscaba

fortalecer la capacidad de la Iglesia para dialogar con el mundo moderno y enfrentar los

desafíos del secularismo.
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Francisco I: Misericordia, Justicia Social y Cuidado del Medio Ambiente

Desde su elección en 2013, Francisco I ha adoptado un enfoque pastoral y directo, centrado

en la misericordia, la justicia social y el cuidado del medio ambiente. Su retórica se

caracteriza por su simplicidad y accesibilidad, buscando conectar emocionalmente con una

audiencia amplia y diversa. Francisco ha enfatizado repetidamente la necesidad de acoger,

proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados, subrayando la dignidad humana

y la justicia social. En su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de

2014, afirmó: "Migrantes y refugiados no son peones en el tablero de la humanidad. Son

niños, mujeres y hombres que abandonan o son forzados a abandonar sus hogares por

diversas razones, que comparten el deseo legítimo de conocer y tener, pero sobre todo de ser

algo más" (Francisco, 2014). Este enfoque retórico de solidaridad y misericordia ha tenido

un impacto significativo en la opinión pública y en las políticas de varios países. La

encíclica Laudato Si' (2015) es otro ejemplo destacado de la retórica de Francisco. Este

documento aborda la crisis ambiental apelando a los valores éticos sociales de preservar el

medio ambiente y llama al mundo a una "conversión ecológica". Francisco subraya que

"todo está conectado", insistiendo en que los problemas ambientales y sociales deben

abordarse de manera integral. Su enfoque en la justicia social y el cuidado del medio

ambiente ha influido significativamente en el debate global sobre el cambio climático,

demostrando cómo la autoridad moral del Papa puede influir en las políticas ambientales

(Francisco, 2015).

En el contexto de conflictos internacionales, Francisco ha sido una voz constante a favor de

la paz y la negociación. Durante la guerra en Ucrania, ha condenado repetidamente la

agresión violenta contra Ucrania y ha hecho un llamado a Vladimir Putin para poner fin a la

"espiral de violencia y muerte". Francisco ha buscado mediar en el conflicto y ha lanzado

esfuerzos de paz secretos, mostrando su compromiso con el fin de la guerra (Dunne, 2022).

A pesar de las críticas recibidas tanto desde la izquierda como desde la derecha, y de los

líderes en Rusia y Ucrania, Francisco ha mantenido su postura a favor de la negociación y

ha advertido sobre las consecuencias catastróficas de una escalada nuclear (Russell, 2022).

Además de su enfoque en la paz, Francisco ha abordado la justicia social a través de la

defensa de los derechos de los migrantes y refugiados. Su visita a Lampedusa en 2013

destacó la tragedia de los inmigrantes africanos y acuñó el concepto de la “globalización de

la indiferencia”. En este sentido, ha utilizado su retórica para llamar la atención sobre las

injusticias y promover una mayor responsabilidad social y política en el tratamiento de los
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migrantes (Vatican News, 2013). Francisco también ha abordado la cuestión de la pobreza y

la desigualdad. En la encíclica Fratelli Tutti (2020), enfatiza la necesidad de una fraternidad

y amistad social que trasciendan las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad. Este

documento subraya la importancia de la solidaridad y el cuidado mutuo como elementos

esenciales para construir una sociedad justa y equitativa. Francisco hace un llamado a una

acción global concertada para enfrentar las causas estructurales de la pobreza y la

desigualdad, destacando la interconexión de todos los seres humanos como base para una

acción conjunta (Francisco, 2020).

Comparar la retórica de estos tres papas revela tanto continuidades como diferencias en sus

enfoques. Juan Pablo II, con su énfasis en la libertad y la dignidad humana, utilizó una

retórica que movilizó a las masas y desafió los regímenes opresivos. Su estilo era inspirador

y emocional, buscando conectar con las personas a nivel personal y motivarlas a la acción.

Benedicto XVI, por otro lado, adoptó un enfoque más intelectual y filosófico. Su retórica se

centró en la integración de la fe y la razón, abordando los desafíos del secularismo con

argumentos profundos y bien estructurados. Aunque su estilo era más formal y menos

accesible que el de su predecesor, su insistencia en la racionalidad moral buscaba fortalecer

la posición de la Iglesia en un mundo cada vez más secular (Weigel, 2010). Francisco I ha

revitalizado la retórica papal con un enfoque pastoral que enfatiza la cercanía y la empatía.

Utiliza un lenguaje sencillo y accesible, empleando historias personales y anécdotas para

conectar emocionalmente con su audiencia. Su retórica de misericordia y justicia social

resuena tanto con los creyentes como con los no creyentes, reflejando una visión inclusiva y

compasiva que busca superar la indiferencia y la hostilidad (Francisco, 2020). A pesar de

sus diferencias, los tres papas, se ha comprobado, que comparten un compromiso común con

la promoción de la paz, la justicia y la dignidad humana.

7.3. IMPACTO DE LA RETÓRICA PAPAL CONTEMPORÁNEA EN EL MUNDO

El impacto de la retórica papal es vasto y multifacético. Es importante descubrir si la

retórica papal contemporánea ha influido o no positivamente en el panorama internacional.

Un resultado de esta investigación es que se comprueba cómo la retórica de los papas juega

un papel crucial en la configuración de la percepción de la Iglesia entre los fieles. Juan

Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I han utilizado discursos y encíclicas para comunicar

los valores de la Iglesia, inspirar a los creyentes y fortalecer su fe. Pero la retórica papal no
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solo influye en los fieles, sino que también tiene un impacto significativo en la comunidad

internacional.

La retórica de Juan Pablo II tuvo un impacto profundo y duradero en la política

internacional, especialmente en la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el

comunismo. Su enfoque se basó en la defensa de la dignidad humana y la libertad religiosa,

utilizando su autoridad moral y espiritual para movilizar tanto a líderes políticos como a las

masas. Durante su pontificado, Juan Pablo II desarrolló una Doctrina Internacional de la

Iglesia, que ofrecía una interpretación de la realidad internacional a la luz de la fe. En

particular, su enfoque en la dignidad humana y los derechos universales influyó

significativamente en la postura de la Iglesia respecto a las convenciones internacionales

sobre derechos humanos, incluyendo la abolición de la pena de muerte y la protección de los

trabajadores emigrantes y refugiados (Escobar, 2005). Su influencia en la política

internacional es ampliamente reconocida, y su capacidad para inspirar a líderes y pueblos a

luchar por la justicia sigue siendo un ejemplo poderoso de la eficacia de la retórica papal  .

Benedicto XVI, por su parte, utilizó su retórica para enfrentar los desafíos del secularismo y

el relativismo moral. Su enfoque en la relación entre fe y razón buscaba proporcionar una

base sólida para la moralidad y la vida pública. A pesar de su estilo más formal y menos

accesible, su insistencia en la racionalidad moral y la verdad resonó con muchos católicos

que buscaban respuestas a los desafíos contemporáneos. Benedicto XVI, aunque enfrentó

críticas por su estilo más académico y su discurso de Ratisbona en 2006, también tuvo un

impacto significativo en la comunidad internacional. Su insistencia en la necesidad de un

diálogo entre fe y razón y su crítica al relativismo moral resonaron en debates globales sobre

la ética y la moralidad. A pesar de las controversias, su enfoque en la verdad y la razón

influyó en las discusiones internacionales sobre los fundamentos de la moralidad y el papel

de la religión en la vida pública  . Benedicto XVI también se destacó por su enfoque

cauteloso y equilibrado en temas políticamente sensibles, como la situación israelí-palestina

y la reconciliación interreligiosa. Durante su visita a la región en mayo de 2009, Benedicto

XVI abordó el conflicto israelí-palestino destacando la necesidad de una solución de dos

estados, apoyando tanto la soberanía territorial de Israel como la creación de un estado

palestino. Este enfoque fue crucial para promover un diálogo más inclusivo y pacífico entre

las diferentes comunidades religiosas y políticas de la región (Pawlikowski, 2010).

Francisco I ha revitalizado la retórica papal con un enfoque pastoral que enfatiza la cercanía

y la empatía. Su lenguaje sencillo y accesible, junto con su énfasis en la misericordia y la
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justicia social, ha resonado profundamente entre los fieles. Su encíclica Laudato Si', que

aborda la crisis ambiental y llama a una "conversión ecológica", ha inspirado a muchos

católicos a adoptar un enfoque más activo en el cuidado del medio ambiente. Además, su

defensa apasionada de los migrantes y refugiados ha movilizado a la Iglesia para trabajar en

favor de estas poblaciones vulnerables    . Francisco I ha sido particularmente eficaz en utilizar

su retórica para influir en la política y la opinión pública internacional. Su encíclica Laudato

Si' ha tenido un impacto significativo en el debate global sobre el cambio climático,

llamando a una acción concertada para enfrentar la crisis ambiental. Además, su enfoque en

la justicia social y la defensa de los derechos de los migrantes y refugiados ha influido en las

políticas de varios países y ha movilizado a organizaciones internacionales para trabajar en

favor de estas poblaciones vulnerables    . Francisco también ha sido una voz constante a favor

de la paz y la negociación en conflictos internacionales. Durante la guerra en Ucrania,

condenó repetidamente la agresión violenta contra Ucrania y llamó a Vladimir Putin a poner

fin a la "espiral de violencia y muerte". Su compromiso con la mediación y su llamado a la

negociación han mostrado su dedicación a la paz y su capacidad para influir en los esfuerzos

internacionales por poner fin a los conflictos  .

En definitiva, las iniciativas y discursos de estos papas no solo han influido en la comunidad

católica, sino que también han tenido un impacto significativo en la comunidad

internacional, promoviendo un diálogo más profundo y una mayor cooperación entre

diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. La retórica papal, en su capacidad para

inspirar y movilizar, sigue siendo una fuerza poderosa para el cambio social y la promoción

de la paz y la justicia en el mundo.

7.4 DESAFÍOS Y LIMITACIONES DE LA RETÓRICA PAPAL

La retórica papal, a pesar de su poder e influencia, enfrenta diversos desafíos y limitaciones

en su aplicación dentro de la diplomacia pública contemporánea. Estos desafíos pueden

provenir de diferencias culturales, barreras lingüísticas, tensiones entre las enseñanzas

morales de la Iglesia y las políticas de los estados, así como la necesidad de mantener la

integridad doctrinal mientras se navega un entorno global cada vez más complejo.

Uno de los desafíos más significativos para la retórica papal es la diversidad cultural y

lingüística del público global. Cada papa debe comunicarse de manera efectiva con
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audiencias de diferentes culturas, religiones y sistemas de valores. Este desafío es

particularmente evidente en el caso de Francisco I, cuyo enfoque pastoral y lenguaje sencillo

han sido efectivos en muchos contextos, pero que también pueden ser malinterpretados o

menospreciados en otros. La encíclica Laudato Si', por ejemplo, fue ampliamente elogiada

en muchas partes del mundo por su llamado a la acción ambiental, pero también enfrentó

críticas en algunos sectores que perciben la intervención papal en asuntos ambientales como

una intrusión en las políticas nacionales. La diversidad cultural puede llevar a

interpretaciones variadas de los mensajes papales, lo que complica la transmisión de un

mensaje uniforme y coherente  .

Otro desafío importante es la tensión entre las enseñanzas morales de la Iglesia y las

políticas de los estados. La Iglesia Católica sostiene posiciones firmes en temas como el

aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos

reproductivos. Estas posturas a menudo entran en conflicto con las políticas progresistas de

muchos estados, lo que puede limitar la influencia de la retórica papal. Benedicto XVI

enfrentó este desafío en múltiples ocasiones, particularmente cuando defendió la postura de

la Iglesia sobre la bioética y la vida humana. Su encíclica Caritas in Veritate subraya la

importancia de la verdad y la moralidad, pero también encontró resistencia en un mundo

cada vez más secularizado que aboga por la autonomía individual y los derechos

reproductivos. Estas tensiones pueden dificultar la aceptación y la implementación de las

enseñanzas papales en las políticas nacionales  . Francisco I ha encontrado una oposición

similar en su defensa de los migrantes y refugiados. En algunos países, su llamado a acoger

a los migrantes ha sido rechazado debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional y la

economía. Además, su crítica abierta a las políticas que discriminan a los migrantes ha sido

vista como una interferencia en la soberanía nacional. Este tipo de oposición puede limitar la

efectividad de su retórica y dificultar la implementación de sus propuestas    .

La retórica papal también enfrenta desafíos significativos en contextos políticos adversos.

Juan Pablo II fue un maestro en navegar estas aguas, utilizando su retórica para desafiar el

comunismo en Europa del Este y apoyar movimientos de resistencia como Solidaridad en

Polonia. Sin embargo, incluso él enfrentó resistencia y peligros, ya que sus mensajes eran

percibidos como amenazas directas por los regímenes comunistas. Después de la caída del

Muro de Berlín, Juan Pablo II enfrentó nuevos desafíos en un mundo marcado por el

relativismo filosófico y el capitalismo global. Su retórica se adaptó para abordar las
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desigualdades generadas por la globalización y para criticar la reducción de los derechos

sociales y económicos a meras aspiraciones. Defendió una concepción universal de los

derechos humanos y subrayó la necesidad de definir también los deberes humanos para

combatir la marginación y la discriminación (Escobar, 2005).

Los papas también enfrentan críticas tanto internas como externas. Dentro de la Iglesia, hay

facciones que pueden no estar de acuerdo con el enfoque o el contenido de la retórica papal.

Juan Pablo II, por ejemplo, fue criticado por algunos teólogos y miembros del clero por su

enfoque ecuménico y su apertura al diálogo interreligioso. Benedicto XVI enfrentó críticas

por su discurso de Ratisbona, que fue percibido como insensible hacia el Islam  

(Pawlikowski, 2010). Francisco I ha enfrentado críticas tanto de conservadores como de

progresistas. Los conservadores han criticado su enfoque pastoral y su aparente laxitud en

temas doctrinales, mientras que los progresistas a veces consideran que no ha avanzado lo

suficiente en reformas significativas. Estas críticas pueden debilitar la autoridad papal y

complicar la transmisión de su mensaje (Veiga, 2021)  .

Un desafío continuo para la retórica papal es la necesidad de mantener la integridad

doctrinal mientras se aborda un mundo en constante cambio. Los papas deben equilibrar la

tradición con la necesidad de adaptarse a los contextos contemporáneos. Este equilibrio es

delicado y cualquier desviación puede ser vista como una traición a los principios

fundamentales de la Iglesia. Benedicto XVI, con su énfasis en la razón y la verdad, intentó

mantener este equilibrio al abordar temas contemporáneos desde una perspectiva

profundamente teológica y filosófica. Sin embargo, este enfoque también enfrentó críticas

por ser demasiado rígido y desconectado de las realidades modernas. Francisco I ha

adoptado un enfoque más flexible y pastoral, pero también debe tener cuidado de no

comprometer la integridad doctrinal de la Iglesia mientras promueve reformas y aborda

cuestiones sociales urgentes  (Veiga, 2021).

En el mundo contemporáneo, la comunicación se lleva a cabo a través de múltiples

plataformas, incluidas las redes sociales y otros medios digitales. La retórica papal debe

adaptarse a estos nuevos canales de comunicación para llegar a una audiencia global. Sin

embargo, el uso de estas tecnologías también presenta desafíos, como la posibilidad de

malinterpretaciones y la difusión rápida de información errónea. Francisco I ha sido

particularmente activo en el uso de las redes sociales para comunicarse con una audiencia
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global, lo que ha aumentado su accesibilidad y ha permitido una mayor difusión de sus

mensajes. No obstante, esta mayor visibilidad también significa que sus palabras están

sujetas a un escrutinio constante y pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto

fácilmente. La velocidad y la amplitud de la comunicación digital requieren una cuidadosa

gestión para asegurar que los mensajes papales sean claros y coherentes  .
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8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

El análisis de la retórica papal en la diplomacia pública contemporánea revela la profunda y

multifacética influencia que los papas ejercen en la arena internacional. A través de sus

discursos y encíclicas, los papas no solo han moldeado la percepción de la Iglesia Católica

entre los fieles, sino que también han tenido un impacto significativo en la política global y

en la opinión pública internacional.

Juan Pablo II, con su énfasis en la libertad y la dignidad humana, jugó un papel crucial en el

fin de la Guerra Fría. Su retórica poderosa y emotiva no solo desafió los regímenes

opresivos de Europa del Este, sino que también inspiró a movimientos de resistencia como

Solidaridad en Polonia. Su capacidad para movilizar a las masas y defender los derechos

humanos reafirmó el papel de la Iglesia Católica como una fuerza moral en la política

internacional. Benedicto XVI, por otro lado, se centró en la relación entre fe y razón en un

intento por confrontar el secularismo y el relativismo moral. Su retórica, caracterizada por

un rigor intelectual y una profundidad teológica, buscaba establecer un diálogo honesto

entre la fe y la razón. A pesar de la controversia generada por su discurso en Ratisbona, su

insistencia en la racionalidad moral y la verdad proporcionó una base sólida para la

discusión de temas éticos y filosóficos en el contexto contemporáneo. Francisco I ha

revitalizado la retórica papal con un enfoque pastoral que enfatiza la misericordia, la justicia

social y el cuidado del medio ambiente. Su lenguaje sencillo y accesible ha resonado

profundamente tanto con los creyentes como con los no creyentes. A través de encíclicas

como Laudato Si', Francisco ha abordado la crisis ambiental y ha llamado a una "conversión

ecológica", influenciando significativamente el debate global sobre el cambio climático.

Además, su defensa apasionada de los migrantes y refugiados ha movilizado a la Iglesia

para trabajar en favor de estas poblaciones vulnerables, destacando la importancia de la

justicia social y la solidaridad global.

Algunas propuestas sugieren indagar en la figura tanto del Papa como de la Santa Sede en

diferentes contextos. Para comprender plenamente el impacto y la evolución de la retórica

papal en la diplomacia pública, es esencial ampliar el marco de estudio y explorar nuevas

áreas de investigación. Un enfoque comparativo entre la retórica de los papas y la de otros

líderes religiosos podría proporcionar una perspectiva más amplia sobre cómo la

comunicación religiosa influye en la política internacional y en las percepciones públicas.
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Este tipo de estudio permitiría identificar similitudes y diferencias en las estrategias retóricas

utilizadas por distintos líderes religiosos y evaluar su efectividad en contextos diversos.

Además, es fundamental investigar cómo la retórica papal afecta las políticas nacionales en

diferentes países. Este análisis podría centrarse en casos específicos donde los discursos

papales hayan influido en decisiones políticas significativas, proporcionando ejemplos

concretos de la capacidad de la retórica papal para moldear políticas públicas y promover

cambios sociales. La creciente importancia de las redes sociales y otros medios digitales en

la comunicación global presenta una oportunidad única para estudiar cómo la retórica papal

se adapta a estos nuevos canales. Investigaciones futuras podrían explorar cómo los papas

utilizan las redes sociales para comunicarse con una audiencia global y evaluar el impacto

de estos medios en la difusión de sus mensajes. Este enfoque permitiría comprender mejor

las oportunidades y desafíos que presentan las tecnologías de comunicación contemporáneas

para la diplomacia pública de la Iglesia Católica. Realizar estudios longitudinales sobre la

percepción de la retórica papal entre los fieles y la comunidad internacional también sería

valioso. Este tipo de investigaciones podrían rastrear cómo cambia la percepción de los

mensajes papales a lo largo del tiempo y en respuesta a eventos globales específicos.

Evaluar las reacciones de las audiencias a diferentes pontificados proporcionaría una medida

más precisa de la efectividad de la retórica papal en la promoción de los valores católicos y

en la influencia sobre las políticas internacionales. Finalmente, analizar cómo la retórica

papal ha influido en la formación y desarrollo de movimientos sociales tanto dentro de la

Iglesia Católica como en la sociedad en general es una línea de investigación prometedora.

Estudiar casos en los que los discursos papales hayan inspirado acciones colectivas y

movilizaciones podría ofrecer una comprensión más profunda del poder de la retórica como

herramienta de cambio social.

En resumen, la retórica papal en la diplomacia pública contemporánea es un campo de

estudio rico y multifacético que ofrece numerosas oportunidades para futuras

investigaciones. Abordar estas propuestas no solo profundizaría en el entendimiento de la

influencia papal, sino que también contribuiría al estudio más amplio de la comunicación

estratégica y la diplomacia pública en un mundo interconectado y en constante cambio.
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