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Resumen. Este artículo ofrece los resultados de un Análisis de Contenido aplicado a textos alojados en la página web del partido 
alemán AFD. Son artículos de opinión que hacen referencia a las señas de la identidad nacional alemana. El método utilizado permite 
identificar las estructuras narrativas de los textos, desvelando las relaciones lógicas entre los elementos informativos de cada unidad 
de análisis. Se comprueba que la identidad alemana y la seguridad ciudadana se describen como amenazadas por los que llegan de 
fuera (inmigrantes y asilados, particularmente si son musulmanes). El análisis estructural revela la existencia de un elemento narrativo 
recurrente: ‘La política de inmigración y asilo es errónea’. Además de los resultados del análisis, el artículo contribuye a la discusión 
metodológica sobre cómo estudiar las representaciones de los inmigrantes y refugiados en los medios digitales.
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[en] A threatened identity? The narrative structure of the articles published in the AfdKompakt 
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Abstract.This paper offers the results of a content analysis applied to a set of texts hosted on the website of the German political 
party AfD. The selected texts are opinion pieces that refer to the signs of the German national identity. The method used allows 
identifying their narrative structures, revealing the logical relationships between the informative elements of each unit of analysis. It 
has been verified that German identity and citizen security are described as threatened by those who arrive from abroad (immigrants 
and asylees, especially if they are Muslims). The structural analysis reveals the existence of a recurring narrative element: ‘Immigration 
and asylum policy is misguided’. Besides the analysis results, this paper contributes to the methodological discussion on how to study 
the representations of immigrants and refugees in the digital media.
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1. Introducción

Es un hecho que, en los últimos años, la aceptación 
de los migrantes y la acogida a los refugiados en 
Europa se está planteando como una fuente de pro-
blemas económicos, desestabilización política, des-
integración social y pérdida de identidad cultural, 
especialmente por parte de determinados agentes y 
medios informativos. 

Los espacios abiertos por Internet -entre ellos, la 
prensa exclusivamente digital, los sitios web de orga-
nizaciones, los blogs, las redes sociales, etc.- se han 
unido a instancias más tradicionales en la conforma-
ción de representaciones sobre los extranjeros. Y, 
como es lógico, las prácticas discursivas que circulan 

por estos nuevos canales son objeto de estudio, en 
tanto pueden ser fuentes de actitudes anti-inmigrato-
rias, racistas o xenófobas; y, en cualquiera de estos 
casos, instigadoras de actuaciones violentas. (Cf., por 
ejemplo, Alvares y Dahlgren, 2016; Matamoros-Fer-
nández, 2017; Enli y Rosenberg, 2018; Farkas, Schou 
y Neumayer, 2018; Ekman, 2019). De hecho, el con-
sumo de medios informativos se ha relacionado con 
las actitudes hacia los inmigrantes en Álvarez-Gál-
vez (2014); y con las inclinaciones nacionalistas en 
Valera-Ordaz (2018).

Tanto las apelaciones a la pérdida de referencias 
culturales locales (Castell, 2010), como a la ne-
cesidad de proteger las fronteras de la invasión de 
migrantes, son estrategias discursivas conocidas y 
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analizadas. Su relevancia deriva, como dejó escrito 
Jean-François Staszak, citando a Benedict Anderson 
(1983) del hecho de que los procesos discursivos par-
ticipan en la construcción de comunidades naciona-
les imaginadas y, por ello, en la construcción de figu-
ras de otredad contra las cuales estas comunidades se 
definen a sí mismas (Staszak, 2008). 

La brasileña M. I. Vassallo de Lopes puso de ma-
nifiesto que la comunicación emerge como espacio 
clave en la construcción/reconstrucción de las identi-
dades nacionales: 

…independientemente del reconocimiento de su 
función ideológica o de su legitimidad política, lo que 
hoy se enfatiza en la idea de nación es la fuerte car-
ga simbólica y el carácter cultural que la caracteriza. 
Decir que los sentimientos de pertenencia son cultu-
ralmente construidos no significa necesariamente que 
ellos se funden en manipulaciones mistificadoras o 
subficciones arbitrarias. El acento recae sobre todo en 
su capacidad de fundar una comunidad emocional, de 
actuar como conector de un «nosotros» nacional (De 
Lopes, 2008, p. 39).

La construcción de un ‘otro’ como procedimiento 
para la afirmación de un ‘nosotros’, ha sido identifica-
da en los trabajos de numerosos ensayistas. Confrónte-
se, por ejemplo, los trabajos de Gurrutxaga (2005), Sa-
bido (2008 y 2009) o el texto de Hernández (2013) so-
bre cómo conciben la relación ‘nosotros-ellos’ Georg 
Simmel, Richard Sennett y Zygmunt Bauman. 

En las publicaciones científicas españolas cabe 
encontrar diversas aproximaciones a las prácticas 
discursivas sobre la inmigración extracomunitaria, 
en las cuales esta inmigración aparece como proble-
ma derivado de la imposibilidad de integración; y 
también como amenaza para nuestra cultura. Fenó-
meno que describen, entre otros, Santamaría (2002), 
Morell (2004) Cea D’Ancona (2005), Solé y Cachón 
(2006) y Tezanos (2007). 

En los artículos analizados, ese ‘otro’ antitético 
es el inmigrante o asilado musulmán. Precisamente, 
el tipo de extranjero considerado no integrable por 
antonomasia en Occidente, a juicio de conocidos au-
tores. Por ejemplo, Giovanni Sartori -refiriéndose a 
los musulmanes- dejó señalado con contundencia: 
“la ciudadanía concedida a inmigrantes inintegrables 
no lleva a integración sino a desintegración” (2001, 
p. 114). Fernando Bravo (2007) proporcionó una 
descripción de cómo se construye una identificación 
esencialista del Islam, con la cual se justifica que su 
admisión como igual dentro de la comunidad no es 
idónea.

En todo caso, como se sabe, ese enemigo culpa-
ble de la desintegración social y cultural puede variar 
con los contextos socio-históricos: el papel de chivo 
expiatorio de nuestros males (desempleo, inseguri-
dad ciudadana, etc.) no está reservado a los judíos, 
los gitanos o los musulmanes; máxime en tiempos de 
crisis o desastres naturales.

Durante las pandemias, la gente suele buscar chivos 
expiatorios. En la actual, se han producido episodios de 
discriminación en países occidentales hacia ciudadanos 
chinos e individuos de origen asiático. En países asiáti-
cos, se ha culpado a inmigrantes y minorías religiosas 
de la expansión del virus. Por ejemplo, en China, se ha 
señalado a africanos y caucásicos, mientras que en In-
dia los musulmanes están en peligro. Del mismo modo, 
en Oriente Medio se ha acusado a asiáticos y africanos 
orientales (Jedwab, Johnson y Koyama, 2020).

Tampoco está reservada a Alemania la preocu-
pación por defender lo (imaginariamente) propio. 
“Por toda Europa vemos un movimiento tendente a 
proteger la amenazada identidad nacional, con todas 
las problemáticas consecuencias que ello acarrea” 
(Scheffer, 2011, p. 41). 

En las páginas que siguen se presenta a los lecto-
res un análisis de artículos de opinión publicados en 
la revista AfD kompakt, localizada en el sitio web del 
partido AfD (en alemán, Alternative für Deutschland; 
en español, Alternativa para Alemania): https://af-
dkompakt.de/. Se trata del primer partido alemán de 
extrema derecha que logró acceder al Parlamento 
desde la Segunda Guerra Mundial y la fundación de 
la República Federal de Alemania. Concretamente, 
con las elecciones celebradas el 24 de septiembre de 
2017. Se contempla un corpus de textos como pro-
ductos mediadores, que ofrecen un sentido de los 
aconteceres seleccionados como referentes.

Entre otros asuntos de referencia, se tratan las po-
líticas migratorias y de asilo, o los riesgos del multi-
culturalismo para la identidad y la cultura alemanas. 
Con el análisis descrito en las páginas siguientes, se 
comprueba que los autores comparten una imagen 
de lo que sucede y también una imagen de lo que, a 
su juicio, sería deseable (e indeseable) que sucedie-
ra. Defienden que la identidad alemana no está bien 
protegida por el Gobierno, sino amenazada por la 
entrada de musulmanes, colectivo señalado como el 
exogrupo, o grupo del que se distancian los autores 
por ser procedente de otros lugares y culturalmente 
distinto del propio.

En una parte de los artículos analizados las des-
cripciones de la situación alemana de combinan con 
alusiones a los principios o valores que se defienden; 
en otra parte, el diagnóstico se combina con propues-
tas concretas de protección de las fronteras, frente a 
la invasión de inmigrantes y refugiados; o se aboga 
por la expulsión / repatriación de estos, cuando ya se 
encuentran dentro del país.

2. Metodología.

Como se ha mencionado, el objetivo de este trabajo 
es identificar las estructuras narrativas contenidas en 
los textos publicados la revista alemana AfD kom-
pakt a lo largo de seis meses y referidos a temas rela-
cionados con la identidad alemana. 

https://afdkompakt.de/
https://afdkompakt.de/
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Como hipótesis de partida, cabe esperar un gran 
consenso en la representación de la realidad ofreci-
da en los textos, puesto que todos los artículos están 
orientados a promover un mismo modelo de país. Po-
dría haber una cierta variedad de artículos -en razón 
de que hagan énfasis más bien en unos u otros prin-
cipios, o en unas u otras medidas recomendables-, 
pero es poco probable que aparezcan estructuracio-
nes distintas de los elementos narrativos, tomando en 
cuenta que las unidades de análisis son los artículos 
publicados; y no, por ejemplo, los personajes (que 
podrían ser estereotipados de distinta manera, según 
se consideren miembros del grupo propio o de un 
grupo ajeno).

Aún cuando se confirme la existencia de una es-
tructura narrativa que incluya similares componen-
tes, se comprobará si alguno de los elementos cons-
titutivos de esta estructura ocupa una posición más 
determinante que otros, por la clase de relaciones que 
mantiene con los demás. Por esta razón, la explota-
ción de los datos se ha diseñado para dar respuesta 
a la siguiente pregunta de investigación: ¿Hay algún 
elemento informativo que aparece junto con cual-
quier otro en los artículos de este corpus? Para dar 
respuesta a esta pregunta, se ha aplicado la metodo-
logía de análisis estructural y articular de relatos, pro-
puesta por Manuel Martín Serrano (1974) y utilizada 
por numerosos investigadores desde su publicación 
(Cf., por ejemplo, Muñoz Carrión, 1986; Bernete, 
2008; Valecillos, 2014). De modo específico, nos 
servimos del planteamiento del autor sobre cómo se 
construye un tema para investigar empíricamente la 
composición de unos artículos periodísticos. 

Según las definiciones aportadas por Martín Se-
rrano (2004), en la construcción de un tema, el me-
diador introduce:

a. Información que se presenta como pertinente para 
identificar la existencia de entidades, y/o describir 
su estado; y/o lo que les acontece. Esta informa-
ción se aporta como perteneciente a la situación 
de referencia. Con ella se alude a lo que ocurre en 
el entorno, sus causas y sus efectos. Por ejemplo, 
cuando se indica que existe una invasión de inmi-
grantes en Alemania; o que la inmigración tiene 
repercusiones negativas para el mercado laboral.

b. Información que se introduce como pertinente 
para interpretar la existencia de las entidades; y/o 
sus estados; y/o lo que les acontece. Esta infor-
mación pertenece al plano de los principios, que 
permiten al mediador evaluar lo que sucede como 
(in)conveniente, (in)deseable), etc. Por ejemplo, 
cuando se señala que los inmigrantes tienen que 
aceptar la cultura alemana; o que la identidad ale-
mana debe ser conservada y protegida.

Con la combinación de situaciones y principios 
se elaboran los temas: la descripción de unos hechos 
determinados (plano de la situación) da lugar al desa-
rrollo de distintos temas, según cuáles sean los prin-

cipios aludidos. También pueden desarrollarse dis-
tintos temas partiendo de un determinado principio o 
valor, según con qué hechos se ilustre. 

En los géneros de opinión, donde se encuadran los 
artículos analizados, es habitual que se describa lo 
que sucede, seleccionando unos u otros datos de re-
ferencia, y se apele a unos u otros valores para juzgar 
la situación. Además de ello, se recomiendan unas u 
otras actuaciones para cambiar o mantener el orden 
de cosas que se describe y se valora. Cuando se re-
comiendan actuaciones, el relato, además de reflejar 
una visión del entorno, media entre la información, la 
acción y la organización social

Acción, información y organización social, apa-
recen en nuestro escenario histórico no sólo como 
dimensiones relacionadas, sino en ocasiones inter-
cambiables. Porque el designio humano tiene ahora 
muchas más posibilidades de mediar entre ellas. Está 
capacitado para operar indistintamente con la acción 
que transforma, con la información que conforma y 
con la organización que vincula. Los efectos de esas 
mediaciones pueden ser materiales, cognitivos, insti-
tucionales. Pero las mediaciones desvían, disminuyen, 
anulan o eliminan numerosas determinaciones que an-
taño constreñían la intervención de los agentes sociales 
(Martín Serrano, 2008: 26).

El análisis estructural permite desvelar la relación 
que cada elemento informativo mantiene con los res-
tantes, como se verá en los epígrafes siguientes. En 
última instancia, este tipo de análisis permite forma-
lizar una representación del objeto tratado, que refle-
ja el modo en que los autores combinaron los datos 
seleccionados para referirse al objeto. 

3. Delimitación del corpus y categorización

Los textos analizados fueron publicados entre octu-
bre de 2017 y marzo de 2018 en la revista AfD kom-
pakt. El corpus de estudio está compuesto por un total 
de 66 artículos que tienen como objeto de referencia 
común la identidad alemana. Se encuentran alojados 
en distintas columnas temáticas, que sirven para cla-
sificar los artículos por sus referencias y orientar al 
lector sobre sus contenidos. Estas columnas temáti-
cas o secciones son las siguientes:

 – Familia y niños [FN]
 – Tradición y valores [TV]
 – Islam y Occidente [IO]
 – Patria e identidad [PI]
 – Protección y seguridad [PS]

Los datos que aparecen explícitamente en los 
textos se clasificaron en 16 categorías analíticas. El 
volcado de la información en la base de datos corrió 
a cargo de Clara Grell, para una investigación pre-
via (2019). Con la misma base de datos y las mismas 
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categorías utilizadas por Grell, llevamos a cabo una 
explotación diferente, agrupando las categorías en 3 
bloques, en función de que:

 – describan situaciones (S)
 – apelen a principios, (P) o
 – propongan medidas de actuación (M)

Antes de mostrar cómo se estructuran los textos, 
se reflejan en la tabla nº 1 las 16 categorías y la fre-
cuencia de aparición de cada una de ellas. Las siglas 
S, P y M (según sean referentes de la situación, los 
principios o las medidas) se anteponen a los nombres 
de las categorías. 

Tabla nº 1: Frecuencia de aparición de cada categoría

Nº de textos 
en los que 

aparece

R
ef

er
en

te
s d

e 
la

 si
tu

ac
ió

n

S1. El multiculturalismo / La inmigración es una amenaza la identidad 9

S2. El Gobierno no protege la cultura 14

S3. Los musulmanes y su cultura son incompatibles con Alemania/Occidente 13

S4. La mayoría de los musulmanes no quieren integrarse 6

S5. La extensión del Islam es un peligro para la sociedad alemana 5

S6. Invasión de inmigrantes en Alemania 23

S7. La inmigración tiene repercusiones negativas (mercado laboral, salud, etc.) 20

S8. La política de inmigración y asilo es errónea, sobra tolerancia, falta control 44

S9. Alemania ya no es un país seguro, por inmigrantes y asilados 31

R
ef

er
en

te
s d

e 
lo

s 
pr

in
ci

pi
os

P1. La cultura es la base de la identidad alemana 10

P2. La familia es el núcleo de la identidad alemana 2

P3. La identidad alemana debe ser conservada y protegida 5

P4. Los inmigrantes tienen que aceptar la cultura alemana 8

R
ef

er
en

te
s d

e 
la

s m
ed

id
as M1. Impedir la práctica del Islam en Alemania 3

M2. Protección de fronteras, política estricta 16

M3. Expulsión / repatriación rápida, simplificada 19

Fuente: Elaboración propia

La tabla nº 1 muestra la existencia de unos ítems 
que aparecen en más textos y otros en menos. Por 
ejemplo, S8 (‘La política de inmigración y asilo es 
errónea’) está presente en 44 de los 66 textos (dos de 
cada tres), mientras que P2 (‘La familia es el núcleo 
de la identidad alemana’) solo aparece en 2 artículos. 

Con los datos registrados se llevan a cabo dos 
análisis diferentes:

1. El primero tiene por objetivo comprobar si 
existe alguna correlación entre la sección de la 

revista donde se publican los artículos y la re-
ferencia en ellos a la situación (S), los princi-
pios (P) y las medidas (M). Se desarrolla en el 
epígrafe 4.1.

2. El segundo tiene por objetivo comprobar las rela-
ciones lógicas entre las 16 categorías utilizadas, 
observando las posibles dependencias o asocia-
ciones entre cada una de ellas y todas las restan-
tes, con independencia de que hagan referencia a 
la situación (S), los principios (P) y las medidas 
(M). Se desarrolla en el epígrafe 4.2.
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4. Resultados

4.1. Primer análisis: la estructuración de los tex-
tos, según incluyan categorías de la situación, los 
principios o/y las medidas

Para este primer análisis, se toma como ‘subgrupo de 
artículos’ el conjunto de los textos archivados en una 
sección, o más de una, de las cinco secciones ya seña-
ladas. Por ejemplo, el subgrupo [FN-TV] (tercera fila 

de la tabla nº 2) está constituido por los artículos que 
se archivaron, al tiempo, en dos secciones: Familia y 
niños [FN] y Tradición y valores [TV].

Para cada uno de los 13 subgrupos de artículos se 
refleja en la tabla nº 2 el total de textos que lo com-
ponen y cuántos de ellos hacen referencia solo a la 
situación (S), solo a los principios (P), solo a las me-
didas (M) y a las posibles combinaciones entre estos 
tres tipos de referentes.

Tabla nº 2. Cantidad de textos en cada subgrupo y tipos de referencias que se encuentran en ellos.

Subgrupos 
(sección o secciones 
donde se encuentran)

Número de 
artículos

Existen referencias a:

S P M S y P S y M P y M S, P y M

FN 14 10 0 0 4 0 0 0
FN - PI 1 1 0 0 0 0 0 0
FN - TV 3 2 0 0 1 0 0 0
FN - IO - PI 1 0 0 0 1 0 0 0
TV 1 0 0 0 1 0 0 0
TV - PI 1 0 0 0 1 0 0 0
TV - IO 3 0 0 0 2 0 0 1
TV - IO - PS 1 0 0 0 1 0 0 0
IO 5 1 0 0 1 2 0 1
IO - PI 2 0 0 0 1 1 0 0
IO - PS 8 1 0 0 0 7 0 0
PI 2 0 0 0 1 1 0 0
PS 24 8 0 0 0 16 0 0
TOTAL DE TEXTOS 66 23 0 0 14 27 0 2

Fuente: Elaboración propia

En la tabla nº 2 se observa lo siguiente:

a. En todos los artículos hay referencias a la situa-
ción. Pero sólo en una parte de ellos hay referen-
cias a los principios o/y a las medidas que se pro-
ponen. Por tanto, los textos donde se mencionan 
principios son un subconjunto del conjunto de 
textos que hacen referencia a la situación (que son 
todos); y otro tanto cabe decir de los textos donde 
se mencionan medidas. 

b. Las referencias a las medidas son más frecuentes 
que las referencias a los principios: las proponen 

29 de los 66 artículos, frente a 16 que aluden a 
principios para evaluar las situaciones.

c. Cuando en los textos se encuentran referencias 
a principios no suelen encontrarse referencias a 
medidas. Tan solo en dos unidades de todo el cor-
pus se hallan, a la vez, referencias a principios y a 
medidas. En el resto de las unidades (64 de las 66) 
están ausentes las referencias a principios, a me-
didas o ambos tipos. La estructura de los textos, 
según el tipo de referencias encontradas en ellos 
(situación, principios y medidas) queda represen-
tada en el gráfico nº 1.
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Gráfico nº 1. La constelación de textos que incluyen referencias a la situación, los principios y las medidas.

Fuente: Elaboración propia

El recuento precedente puede transformarse en 
una tabla que refleje las relaciones lógicas entre los 
elementos manejados hasta ahora: la sección donde 
se publica (que da nombre a un subgrupo) y los re-
ferentes de la situación (S), los principios (P) y las 
medidas (M). 

El conjunto de relaciones que cada subgrupo man-
tiene con los referentes de la situación (S), los princi-
pios (P) y las medidas (M) se considera la estructura 
narrativa de ese subgrupo de textos. Las relaciones 
lógicas se reflejan del modo siguiente:

 – con el signo ∞, la ‘constelación’, para indicar 
que esa combinación entre referente/s y subgru-
po (sección) aparece alguna vez, pero no siempre. 
Por ejemplo, entre los artículos alojados en la sec-
ción Familia y niños [FN], algunos de ellos hacen 
referencia a la situación y los principios (S y P), 
pero no todos.

 – con el signo ⫗, la ‘exclusión’, para señalar que 
esa combinación entre referente/s y subgrupo 
(sección) nunca aparece en el corpus analizado. 
Por ejemplo, entre los artículos alojados en la 
sección Familia y niños [FN], no existe ninguno 
donde se encuentren, al tiempo, referentes de la 
situación, los principios y las medidas (S, P y M). 

 – con la flecha en dirección al referente, la ‘deter-
minación’, para indicar que en ese subgrupo de 

artículos solo hay un tipo de referentes o combi-
nación de referentes. Por ejemplo, [FN-PI] ® (S) 
significa que los artículos que han sido alojados 
en la sección Familia y niños y, al tiempo, en la 
sección Patria e identidad, solo hacen referencia 
a la situación; por tanto, se entiende que en ellos 
han quedado excluidas las referencias a principios 
y medidas.

Los tipos de dependencia señalados hasta aquí 
–junto con la ‘interdependencia’ (que sería marcada 
con la flecha en ambas direcciones)– están tomadas 
de Hjelmlev (1968), excepto la ‘exclusión’, incorpo-
rada a los análisis lógicos en Sociología por Manuel 
Martín Serrano (1974).

Cuando un subgrupo de artículos (los ubicados 
en una sección) tiene las mismas relaciones que otro 
subgrupo con las categorías de la situación, los prin-
cipios y las medidas, se considera que ambos tienen 
una estructura común. En la tabla nº 3 aparecen uni-
dos en la misma fila los subgrupos que comparten 
una misma estructura. Por ejemplo, los subgrupos 
[FN] y [FN-TV], en la primera fila de la tabla.

Se han suprimido las columnas correspondien-
tes a (P), (M) y (P y M), cuyo resultado es común 
a todos los subgrupos: la ausencia de referencias a 
Principios o/y Medidas, sin mencionar datos de la 
Situación. 

Tabla nº 3. Estructuras compartidas por los subgrupos de artículos

Los artículos que forman parte de los subgrupos
Contienen referencias a: Nº. de 

textosS S y P S y M S, P y M
[FN], [FN-TV] ∞ ∞ ⫗ ⫗ 17
[FN-PI] ⇑ ⫗ ⫗ ⫗ 1
[FN-IO-PI], [TV], [TV- PI], [TV-IO-PS] ⫗ ⇑ ⫗ ⫗ 4
[TV-IO] ⫗ ∞ ⫗ ∞ 3
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[IO] ∞ ∞ ∞ ∞ 5
[IO–PI], [PI] ⫗ ∞ ∞ ⫗ 4
[IO–PS], [PS] ∞ ⫗ ∞ ⫗ 32
Total de textos 66

Fuente: Elaboración propia

En el conjunto de los 66 artículos que componen 
el universo de estudio se registran siete estructuras 
diferentes, como se muestra en la tabla nº 3 (una por 
cada fila de la tabla). Entre estas siete, pueden distin-
guirse tres tipos:

a. Las tres estructuras que aparecen en las primeras 
filas tienen en común la exclusión de las referen-
cias a medidas o actuaciones propuestas por los 
autores para hacer frente a las situaciones. Esta 
exclusión se encuentra en 22 textos (uno de cada 
tres). Todos ellos están alojados en la sección Fa-
milia y niños.

b. Las tres estructuras siguientes caracterizan a los 
artículos que se refieren a principios y medidas, 
junto con la situación. Son 12 textos (dos de cada 
10, aproximadamente), que tienen en común ha-
ber sido alojados en la sección Islam y Occidente.

c. La última de las estructuras caracteriza a los artí-
culos que se refieren a situación y medidas, pero 
no a principios. Son 32 artículos (uno de cada 
dos), que tienen en común haber sido alojados en 
la sección Protección y seguridad.

La tabla nº 4 resume los tres tipos de estructuras 
hallados y las secciones de la revista donde se inser-
tan los artículos que comparten cada uno de los tipos. 

Tabla nº 4. Tipos de estructuras halladas –según las referencias a Situación, Principios y Medidas– y su vinculación con 
secciones de la revista

Cuando se incluyen referencias a: Y se excluyen 
referencias a: El artículo se inserta en la sección:

[Situación / Principios] [Medidas] Familia y niños
[Situación / Principios / Medidas] Islam y Occidente
[Situación / Medidas] [Principios] Protección y seguridad

Fuente: Elaboración propia

4.2. Segundo análisis: la articulación de los tex-
tos, según las relaciones entre categorías.

Con los mismos tipos de dependencia señalados 
en el epígrafe 4.1 (‘determinación’, ‘constelación’, 
‘exclusión’), se analizan a continuación las relacio-
nes lógicas entre todas las categorías utilizadas, sin 
tomar en cuenta si estas categorías pertenecen al 
plano de la situación (S), los principios (P) o las 
medidas (M). 

Para llevar a cabo ese análisis, se observa si cada 
uno de estos 16 elementos informativos coexiste en 
los artículos con el resto. Por ejemplo, si la categoría 
S1 aparece o no en los mismos textos donde aparece 
S2, S3, etc. Como consecuencia de estas comproba-
ciones, se deduce qué clase de relación existe entre 
ellas en el conjunto de los artículos. 

El resultado obtenido se expresa (con los signos 
ya indicados en 4.1) en la tabla nº 5, que tiene la for-
ma de un triángulo de Scarpa.
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En la tabla nº 5 puede observarse qué elemen-
tos narrativos aparecen juntos (o no) en las mismas 
unidades de análisis. Y también las relaciones entre 
estos elementos, que podrían ser de ‘interdependen-
cia’, ‘determinación’, ‘constelación’ o ‘exclusión’. 
En este corpus no existen relaciones de ‘interdepen-
dencia’, pero sí de los tres tipos restantes. Ofrecemos 
ejemplos de estas relaciones:

 – Existe una relación de ‘determinación’ entre S5 y 
S8. Se indica con la flecha en dirección al elemen-
to determinante. Significa que S5 (‘La extensión 
del Islam es un peligro para la sociedad alemana’) 
solo aparece en artículos donde también está pre-
sente S8 (‘La política de inmigración y asilo es 
errónea’), pero no al revés.

 – Existe una relación de ‘constelación’ entre S1 y 
S2. Se indica con el signo ∞. Significa que S1 (‘El 
multiculturalismo / La inmigración es una amena-
za para la identidad’) aparece en algunos textos, 
pero no en todos, junto con S2 (‘El Gobierno no 
protege la cultura’). Y ninguno de los dos ítems 
esta presente necesariamente para que se incluya 
el otro. 

 – Existe una relación de ‘exclusión’ entre S4 y S5. 
Se indica con el signo ⫗. Significa que en este 
corpus no aparece ningún artículo donde aparez-
can estos dos ítems. En la construcción de estos 
relatos puede encontrarse o bien S4 (‘La mayoría 
de los musulmanes no quieren integrarse’) o bien 
S5 (‘La extensión del Islam es un peligro para la 
sociedad alemana’), pero no ambos.

El profesor Martín Serrano (2008, p. 76) definió la 
‘mediación’ como una “actividad que impone límites 
a lo que puede ser dicho y a las maneras de decirlo, 
por medio de un sistema de orden” El análisis de la 
estructura narrativa desvela ese orden, con el cual se 
interpreta lo que sucede en el entorno; o, si se prefie-
re, se introduce un sentido al acontecer. 

Ahora bien, así como no hay un único sentido 
del acontecer, tampoco existe un criterio único para 
desvelar el sistema de orden con el que opera el me-
diador. Con los resultados expuestos en la tabla nº 
5, los investigadores pueden seguir diferentes crite-
rios para destacar los resultados que consideren más 
relevantes. Por ejemplo, pueden estar interesados 
en mostrar qué referentes de la situación o/y de los 
principios están (o no están) enunciados en los mis-
mos textos donde se recomiendan las tres medidas 
categorizadas (M1, ‘Impedir la práctica del Islam’; 
M2, ‘Proteger las fronteras’ y M3 ‘Expulsar o repa-
triar rápidamente’). Si es el caso, observarán que, 
cuando en un texto se proponen las tres medidas, 
también están enunciados los siguientes referentes 
de la situación:

• S5 ‘La extensión del Islam es un peligro para la 
sociedad alemana’

• S8 ‘La política de inmigración y asilo es errónea’

• S9 ‘Alemania ya no es un país seguro, por inmi-
grantes y asilados’

Pueden considerarse relevantes -desde el punto de 
vista de la estructura narrativa- aquellos elementos 
que aparecen junto a cualquier otro de este repertorio. 
Expresado de otro modo, su presencia no excluye la 
de ningún otro. En este caso, cabe destacar dos ob-
servaciones:

a. a) Apenas aparecen exclusiones entre los refe-
rentes de la situación, presentes en todos los re-
latos. Los mismos referentes en el plano de la 
situación se combinan de distintas maneras con 
los del plano de los principios o con las medidas 
recomendadas para salir de una situación descrita 
generalmente en términos de invasión, amenaza, 
desintegración, peligro, etc.

b. b) el ítem S8 (‘La política de inmigración y asilo 
es errónea’), cuya frecuencia es la más alta porque 
está presente en 44 de los 66 textos, puede apare-
cer junto con cualquier otro de los categorizados. 
Por tanto, no solo es importante porque se halle 
en dos de cada tres relatos, sino también porque, 
en el conjunto del corpus, aparece con todos los 
demás elementos y es el único ítem que lo hace.

La descripción de una política errónea de inmigra-
ción y asilo, porque falta control o sobra tolerancia, es 
un elemento nuclear en la estructura de los artículos 
alojados en la web de AfD. Información que puede 
vincularse con cualquier otra de las descriptivas de la 
situación, con cualquiera de los principios o valores 
que se desean preservar y con cualquiera de las medi-
das o actuaciones que se proponen para rectificar las 
políticas gubernamentales de inmigración y asilo.

Como en otros casos estudiados (recientemente, 
con un análisis de prensa checa. Urbániková y Tkac-
zyk 2020), en el corpus analizado no se diferencia 
entre inmigrantes y refugiados. Distinción que sí se 
observa en discursos donde se legitima a quien huye 
de su país por necesidad, por sufrir una persecución, 
en tanto se rechaza al inmigrante por entender que se 
traslada por voluntad propia para vivir económica-
mente mejor. 

Tras S8 (‘La política de inmigración y asilo es 
errónea’), el siguiente ítem con la frecuencia más alta 
es S9 (‘Alemania ya no es un país seguro, por los 
inmigrantes y los asilados’). Este último está presen-
te en 31 de los 66 textos. La co-presencia de ambas 
categorías (S8 y S9) se encuentra en cuatro de cada 
diez artículos aproximadamente. Lo cual revela que 
se establece una fuerte vinculación de la inseguridad 
ciudadana a la errónea política gubernamental, en la 
representación social de la realidad alemana que pro-
mueven estas publicaciones.

Una visión según la cual el Gobierno (con la co-
laboración de otros partidos y medios de comunica-
ción) aplica una política mal encaminada, que de-
muestra insuficiente protección de los alemanes (su 
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identidad y su seguridad), al permitir la entrada des-
controlada de inmigrantes y asilados. Unos y otros, 
especialmente si son musulmanes, son representados 
como sustancialmente distintos del pueblo germáni-
co, por ser portadores de prácticas culturales ajenas, 
y no integrables en la sociedad alemana. Una «ame-
naza» para la cultura occidental y el estado del bien-
estar, uno de los topoi que señala Teun Van Dijk en 
sus publicaciones sobre la estructura ideológica del 
discurso. (Véase, por ejemplo, van Dijk, 2003)

La identidad nacional aparece en estas publicacio-
nes como una identidad de resistencia (Castell, 1997) 
al otorgarle un rol de víctima (de la inmigración, de 
la globalización, de la porosidad de las fronteras). 
Desde esa resistencia, se presiona al Gobierno y otras 
instituciones para que lleven a cabo actuaciones que 
conducirían supuestamente a la recuperación de un 
status anterior (perdido o imaginado). Lo que cum-
pliría una función de identidad proyecto -por seguir 
usando los términos de Castell.

Como es sabido, “la exageración de las diferen-
cias culturales (que reemplaza la teoría de la infe-
rioridad genética del racismo aversivo o el prejuicio 
manifiesto)”, según Espelt, Javaloy y Cornejo (2006) 
es una de las maneras actuales de conformar los pre-
juicios respecto a los considerados más distintos des-
de el punto de vista de la comunidad imaginada (An-
derson, 1983), que los autores desean preservar. Esa 
comunidad imaginada se sostiene hoy con las comu-
nidades virtuales que se crean y mantienen utilizando 
internet, como en el caso estudiado y el de cualquier 
otro partido político o movimiento social. Confrónte-
se, por ejemplo, el trabajo de Victoria Bernal (2006) 
sobre la diáspora eritrea y su esfuerzo por construir 
comunidad usando el ciberespacio.

Por lo demás, la estrategia de sobredimensionar 
la distinción cultural forma parte de “la tendencia de 
unos a estigmatizar a otros que se da en todo el mun-
do” (Elias, 2012). En este caso y en otros (véase, por 
ejemplo, Yilmaz, 2016, a propósito de Dinamarca) 
esa estrategia comienza señalando a los inmigrantes 
musulmanes como aquellos que son completamente 
‘otros’.

5. Conclusiones

Se han identificado las estructuras narrativas de artí-
culos de opinión relativos a la identidad nacional ale-
mana y se ha comprobado qué clase de consenso en la 
representación de la realidad ofrecen los textos. 

El consenso se establece sobre una visión negati-
va de la situación que atraviesa Alemania y de las de-
cisiones tomadas institucionalmente, tachadas como 
ineficaces para conservar y proteger lo propio. En la 

revista AfD kompakt se defiende que las políticas gu-
bernamentales contribuyen a la construcción de una 
distopía y no de la utopía que los autores consideran 
alcanzable si el Gobierno hiciera lo contrario de lo 
que hace.

No existe un tratamiento alternativo a este. Por 
eso, no es posible hacer un análisis que permita dis-
tinguir entre unas u otras estructuras de contenido; 
tan solo es posible analizar las diferencias en el in-
terior de una misma estructura básica de representa-
ción. Esas diferencias reflejan prioridades, grados de 
intensidad o énfasis que se pone en una situación, un 
principio o una medida política para solucionar un 
problema. Pero no reflejan una visión distinta de la 
realidad. 

Los artículos publicados en la web del partido ale-
mán AfD transmiten una misma visión negativa res-
pecto al orden legal e institucional. En consecuencia, 
proponen un cambio de rumbo radical: una transfor-
mación de las fronteras, las políticas migratorias y de 
asilo, las del Estado de bienestar, etc. Transformacio-
nes motivadas por la convicción de que los llegados 
de fuera no van a integrarse, ni quieren hacerlo, sino 
que, sensu contrario, son ellos los que desintegran, 
pues vienen a cambiar la naturaleza del país, sus se-
ñas de identidad (cultura, familia, tradiciones, valo-
res); y el Gobierno, que tiene el deber de impedir ese 
cambio, no lo hace.

Este conjunto de textos constituye un ejemplo de 
narraciones que se utilizan para alimentar el consen-
so en el endogrupo (en este caso, conformado por 
quienes promueven una visión del país) y, al tiempo, 
el conflicto con los exogrupos (compuesto por todos 
aquellos que, supuestamente, vienen a cambiar su 
identidad; pero también por quienes no actúan para 
remediarlo). 

Las narraciones que se analizan aquí -como otras 
muchas de las comunicaciones públicas- al tiempo 
que seleccionan unos hechos y los interpretan desde 
unos determinados valores, proporcionan a los indi-
viduos una identidad social. Pero lo hacen ofrecien-
do representaciones estereotipadas tanto del grupo 
propio como de los restantes; y exigen que la cohe-
sión ciudadana se establezca sobre la base de esos 
estereotipos.

Expresado de otro modo, son textos que propor-
cionan armazón ideológica para el colectivo que 
comparte una representación de la situación, pero 
no para solidarizar a todos los ciudadanos en un pro-
yecto de país. Porque enfatizan lo que les enfrenta al 
Gobierno y otras instituciones (y, por ende, a los ciu-
dadanos y representantes que sustentan las medidas 
tomadas hasta ese momento), en ningún caso lo que 
une al conjunto de los alemanes.
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