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1. Introducción 

La discusión pública sobre la Unión Europea está influida por los temas que se tratan en los medios de comunicación y por cómo 

se tratan. Al mismo tiempo, la idea de integración ligada a la Unión Europea se pone en cuestión por el auge de partidos de ex-

trema derecha que, en mayor o menor grado, son euroescépticos o mantienen postulados que contradicen los valores europeos. 

Ante el apoyo electoral de este tipo de fuerzas, que se da sobre todo después de la crisis económica de 2008, los medios deben 

incluir en sus contenidos artículos que reflejen las distintas realidades políticas y, por lo tanto, resultaría lógico pensar que hay 

más cobertura mediática acerca de la extrema derecha. Sin embargo, ¿hasta qué punto es distinta la discusión pública sobre la 

Unión Europea antes y después de la Gran Recesión, es decir, con menor y con mayor presencia de la extrema derecha en los 

contenidos mediáticos? 

La investigación se plantea observar de forma cuantitativa en tres países de la Unión Europea (España, Francia e Italia) este fe-

nómeno a través de un análisis de contenido de dos de los principales diarios de cada país, que abarca periodos preelectorales y 

postelectorales antes de la Gran Recesión y en las últimas elecciones realizadas hasta la redacción de este artículo. Así, se ofrecen 

comparaciones entre tres países de la Unión Europea, entre 6 medios de comunicación y entre dos periodos temporales que han 

marcado la historia reciente de la Unión. 

La metodología que se plantea ha sido actualizada partiendo de la idoneidad del análisis de contenido cuantitativo ya señalada 

por la literatura existente. Del mismo modo, la elección de los países se ha hecho a partir de una muestra no probabilística y 
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Resumen:

La representación parlamentaria de los partidos de extrema derecha 
crece en varios países de la Unión Europea, en especial después de 
la Gran Recesión. Ello hace que aumente la atención mediática que 
reciben. Estos partidos comparten posiciones euroescépticas o de 
cuestionamiento sobre la idea de integración europea, pero, su auge 
¿altera la discusión pública sobre la Unión Europea? Con un análisis 
de contenido cuantitativo (N=974) llevado a cabo en 6 medios de 
comunicación: El País y El Mundo (España), Le Monde y Le Figaro 
(Francia) y el Corriere della Sera y La Repubblica (Italia), la investigación 
describe y compara la cobertura mediática sobre temas referentes a la 
Unión Europea antes y después de la Gran Recesión y cómo ha afectado 
el aumento de la extrema derecha a la esfera pública europea. Los 
resultados indican que la discusión pública sobre la Unión Europea está 
en declive y que aumentan los enfoques nacionales y de europeización 
vertical en coincidencia con una mayor cobertura de la extrema derecha.  

Palabras clave:

Medios de comunicación; Unión Europea; extrema derecha; cobertura 
mediática; esfera pública.

Abstract:

The parliamentary representation of far-right political parties is growing 
in several European Union countries, particularly after the Great 
Recession. This has increased the media attention they receive. These 
parties share eurosceptic positions or question the idea of European 
integration, but does their rise alter public discussion on the European 
Union? Using a quantitative content analysis (N=974) conducted 
in 6 media outlets: El País and El Mundo (Spain), Le Monde and Le 
Figaro (France), and Corriere della Sera and La Repubblica (Italy), the 
research describes and compares media coverage on issues related to 
the European Union before and after the Great Recession and how the 
rise of the far-right has affected the European public sphere. The results 
indicate that public discussion about the European Union is in decline 
and that national and top-down Europeanisation approaches are on 
the rise, coinciding with increased coverage of the far-right. 

Keywords:

Media; European Union; far-right; media coverage; public sphere.
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atendiendo a características contextuales que se explican en el apartado de Metodología. Por su parte, la muestra de medios de 

comunicación por país se ha conformado a partir de su relevancia en términos de más lectores. Todo ello hacer relevante el artí-

culo también en términos de poder ser replicado con distintas muestras para futuras investigaciones. 

El estudio ahonda en un fenómeno creciente en el continente, el auge de la extrema derecha y su impacto en la idea sobre la 

Unión Europea que la ciudadanía puede obtener a través de los medios de comunicación. Por este motivo, se trata de una in-

vestigación que puede ayudar a comprender mejor los desafíos políticos y mediáticos actuales. Asimismo, las aportaciones de la 

investigación resultan de interés al estudiar específicamente periodos antes y después de la crisis económica de 2008, con lo que 

se arroja luz sobre una etapa que ha marcado la historia de la Unión Europea. 

Del mismo modo, al comparar distintos países también se puede observar cómo independientemente de los rasgos particulares 

de los sistemas políticos y mediáticos, se comparten retos comunes, que son analizados con información actualizada y novedosa. 

De esta forma, el estudio plantea tres preguntas de investigación, si bien la primera tiene dos cuestiones relacionadas: 

P1. ¿La aparición o el auge de la extrema derecha altera la discusión pública sobre la Unión Europea en los medios analizados 

(durante los periodos de análisis)? 

P1.1. ¿Qué género periodístico se relaciona con la aparición de la extrema derecha, la información o la opinión?

P1.2. ¿Reproducen los medios analizados la oposición a los valores europeos encarnados por los partidos de extrema 

derecha en los contenidos relacionados?

P2. ¿Hay más temas sobre la Unión Europea enfocados específicamente desde la óptica de la integración o desde la óptica del 

interés nacional antes o después de la Gran Recesión en los medios y países analizados?

P3. ¿Existe europeización vertical o europeización horizontal en los contenidos analizados antes y después de la Gran 

Recesión? 

1.1. Marco teórico

1.1.1. El auge de la extrema derecha en Europa

El crecimiento de la oferta política de extrema derecha, también llamada ultraderecha, es un hecho en Europa constatado por 

los resultados electorales de distintos países en los últimos años. Además, se trata de un fenómeno que ha sido ampliamente 

analizado (Lazaridis, Campani and Benveniste, 2016; Golder, 2016; Steinmayr, 2017; Minkenberg, 2017; Astier and Errasti, 2018; 

Halikiopoulou and Vlandas, 2019; Minkenberg, 2019). 

Según Golder (2016), los partidos de ultraderecha son los que más crecen en Europa. Se trata de organizaciones políticas que 

suelen compartir el euroescepticismo y un populismo de exclusión (Allen, 2015), así como posiciones nacionalistas, racistas, 

autoritarias, populistas o reaccionarias (Morelock, 2018; Hartzell, 2018; Ince, 2019). Para Vieten y Poynting (2016), la subida de 

la extrema derecha y el racismo populista que lleva aparejada, pueden llegar a desintegrar el Parlamento Europeo y representan, 

en efecto, un gran reto para la Unión. 
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Por su parte, Cerrone (2022) apunta también a que el discurso de la extrema derecha es euroescéptico, es decir, se opone en parte 

o totalmente a la integración europea, y a que mantiene una batalla contra la globalización y la inmigración. Asimismo, Dalton 

and Berning (2022) constatan la emergencia de la extrema derecha en la Europa occidental y definen a estos partidos como extre-

madamente conservadores en el cleavage cultural. Para Bjånesøy, Ivarsflaten and Berntzen (2023), la agenda de extrema derecha 

ha adquirido una influencia política significativa en las democracias de Europa Occidental. 

Los postulados de la ideología de extrema derecha chocan con los valores promovidos por las instituciones comunitarias en sus 

tratados y que son comunes a todos los Estados miembros, como la igualdad y la protección a los derechos humanos, incluidos 

los de las minorías (Tratado de la Unión Europea, 2010). De hecho, Couperus, Tortola y Rensmann (2022) señalan que la instru-

mentalización del pasado por parte de la extrema derecha pretende rehabilitar el etnonacionalismo nostálgico como parte de 

una revuelta autoritaria contra las democracias liberales y el cambio cosmopolita en Europa. 

La crisis financiera y económica de 2008 se entiende como un quiebre del Estado de bienestar en los países europeos (Astier and 

Errasti, 2018), que provocó la crecida de las desigualdades económicas y, junto con las políticas de austeridad (Vieten adn Poyn-

ting, 2016; Fernández-Rovira, 2019a), abonó el terreno de los discursos de extrema derecha. También la crisis de los refugiados 

se observa como un punto de inflexión en el auge de la extrema derecha, pues en varios países europeos estas fuerzas ganaron 

apoyos entre 2014 y 2015 (Steynmayr, 2017). 

El apoyo electoral a la extrema derecha, sin embargo, no se debe a un único factor y queda fuera del alcance de este artículo po-

der determinar las causas de este auge, pero vale la pena mencionar que la reacción cultural, los agravios económicos y el voto 

protesta son vistos como elementos que benefician a los partidos de derecha radical (Brils, Muis, Gaidyté, 2022). 

Esta ideología se ha expandido tanto en el este como en el oeste del continente y tanto en países receptores de fondos europeos 

como en contribuyentes netos. En el inicio de 2020, hay representación parlamentaria nacional de ultraderecha en Finlandia, 

Suecia, Dinamarca, Polonia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Portugal, Italia, Hungría, Grecia, Portugal, y fuera 

de la Unión, Reino Unido y Suiza. Estados pioneros en la integración europea, como Francia, cuentan con el partido de ultrade-

recha Frente Nacional, que obtuvo el 21% de los apoyos en 2017, siendo la segunda fuerza política; o Alemania, con la agrupación 

Alternativa para Alemania, que con el 12% de los votos en 2017 fue la tercera fuerza; pero, Estados que se incorporaron en la 

última gran ampliación (2004-2007), como Polonia (Ley y Justicia) y Hungría (Movimiento por una Hungría Mejor), cuentan con 

partidos de extrema derecha en el gobierno. 

1.1.2. El debate sobre la Unión Europea y su esfera pública 

Así como ha sido estudiado el auge de la ultraderecha en Europa, hay pocas evidencias de su relación con la esfera pública euro-

pea, lo que constituye una novedad de este trabajo. 

La existencia de una esfera pública europea es un debate abierto desde los años noventa, que se ha ligado al llamado déficit 

democrático de la Unión (Müller, 2016), ya que la esfera pública común permite la realización de la soberanía popular (Eriksen, 

2004). El supuesto déficit democrático de la Unión Europea constituye en sí mismo otro debate (Moravcsik, 2004; Folledstal and 

Hix, 2006), que se deriva del hecho de que la sucesiva integración política europea no conllevaría suficientes mecanismos de 



doxa.comunicación | nº 39 | julio-diciembre de 2024

Cristina Fernández-Rovira y Ricardo Carniel-Bugs

IS
S

N
: 1

69
6-

01
9X

 /
 e

-I
S

S
N

: 2
38

6-
39

78

rendición de cuentas. De Vreese (en Kandyla y De Vreese, 2011) define la esfera pública como el lugar en el que los ciudadanos 

pueden hablar sobre los mismos asuntos políticos, por eso es fundamental en el sostenimiento de la democracia. 

Las tres funciones normativas que la ciudadanía espera que desempeñen las esferas públicas en las democracias representativas 

son: dar voz a las perspectivas alternativas, facultar a los ciudadanos para criticar a las autoridades políticas y difundir informa-

ción fiable sobre asuntos de interés público (Goenaga, 2022). Es por ello por lo que el alcance de la discusión pública europea 

merece atención. 

Pese a que el consenso era que las esferas nacionales no pueden trasponerse a nivel europeo (Castells, 1997), actualmente el de-

bate vira hacia posiciones que sostienen que el ambiente europeo en Bruselas conduce a una esfera pública transnacional (Bee 

y Bozzini, 2010), alentado por la cobertura mediática de temas europeos y por la celebración de elecciones a nivel supranacional 

(Boomgaarde y De Vreese, 2016; Bozzini, 2016; Walter, 2017). La Unión Europea lleva desde mitad de los años dos mil promovien-

do la esfera pública específicamente europea (Fernández-Rovira, 2019b). 

Desde otras posiciones, Eriksen (2005) argumenta que existen espacios públicos, pero hasta el momento no han producido una 

esfera pública común a nivel europeo y según Scammell y Semetko (2018) la vida pública ya no está articulada territorialmente 

por la radio, la televisión, los periódicos y los libros, sino que la multiplicidad de espacios de comunicación red alejan la idea de 

una esfera pública unificada, siendo reemplazada por esferas públicas superpuestas e interconectadas. 

Kandyla y De Vreese (2011) sostienen que, en su estadio ideal, la esfera pública europea es un espacio comunicativo común que 

va más allá del Estado-nación y siguiendo las aportaciones de Meyer (2005), de lo que convendría hablar es de una europeización 

de los debates para conectar múltiples niveles de gobernanza con los procesos de formación de opinión. Así, la europeización es 

la adaptación de los Estados miembros a la Unión Europea y a ella se refiere cualquier contenido que exprese consenso o disenso 

sobre cualquier asunto relacionado con la toma de decisiones a nivel europeo (Kandyla y De Vreese, 2011). Desde esta perspec-

tiva, los mismos autores (2011) señalan que conviene distinguir entre la europeización vertical (cuando las noticias se refieren 

directamente a las instituciones supranacionales o a temas de la Unión) y la europeización horizontal (cuando las noticias se 

refieren a otros actores políticos en otros Estados miembro). 

La esfera pública, entendida como el lugar donde sostener debates públicos y crear opinión pública (Habermas, Lennox y Len-

nox, 1974) está fuertemente ligada a los medios de comunicación, pero la esfera pública no solo se produce cuando el contenido 

llega a la audiencia, sino también cuando el contenido mediático es recibido, entendido y usado por los ciudadanos (Dahlgren, 

2006). 

Masip, Ruiz-Caballero y Suau (2019) llaman la atención sobre la transformación que ha provocado internet en el concepto de 

esfera pública, que ha provocado la emergencia de términos como “digital”, “virtual” y “online” para referirse al debate público 

sostenido en la red. Además, señalan que existen tres enfoques sobre el cambio en la esfera pública propiciado por internet: por 

una parte, está la visión habermasiana de esfera pública unificada en que los medios juegan un papel hegemónico; por otra, la 

idea de que se debería dejar de usar ese concepto; y, finalmente, la posición de que hay que mantener el concepto, pero con nue-

vas aportaciones (2019). Según Rivas-de-Roca y García-Gordillo (2022), la creciente politización del término “Europa” y el uso 

constante de plataformas digitales fomentan una opinión pública europea que actúa conjuntamente. 
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En este estudio se considera el análisis de las versiones digitales de distintos periódicos nacionales, considerando la potenciali-

dad de los medios de comunicación a la hora de mediatizar el debate público tanto online como offline. Según Eurostat (2019), la 

reducción en el valor de las importaciones de periódicos, diarios y otras publicaciones (con una caída del 13% por año) en la UE 

de los 28, refleja un cambio hacia medios digitales que afecta particularmente al consumo de prensa. 

Siguiendo el enfoque ofrecido por la News Production Theory (Van Hout y Jacobs, 2008; Niblock y Machin, 2014), se considera 

que los medios de comunicación tienen un gran poder a la hora de influir en lo que la ciudadanía piensa de un determinado 

asunto y en cómo y por qué se cubre periodísticamente un acontecimiento. De ahí que se aplique el marco sociológico interpre-

tativo a las noticias, inaugurado por Tuchman (1978) al afirmar que elaborar noticias es construir la realidad, más que hacer un 

retrato de la realidad. Ello obliga a considerar la noción de frame, definida por Goffman (1974) como los principios de organiza-

ción que rigen la interpretación y la participación subjetiva de las personas en los eventos sociales. 

De este modo, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la producción y reproducción del imaginario sobre 

la Unión Europea y también sobre los partidos de extrema derecha, lo que hace extremadamente relevante su análisis en conjun-

to. Según Krzyżanowski y Ekström (2022), los medios de comunicación transmiten y normalizan el discurso y la ideología política 

de la extrema derecha, pero también se convierten en herramientas y objetivos de la derecha radical, lo que ha convertido sus 

relaciones en cada vez más fuertes y complejas.

Para Menéndez (2010), un mayor número de noticias sobre la UE significa una mayor visibilidad, lo que conlleva un incremento 

en el conocimiento sobre la Unión. Ello permite inferir que la esfera pública europea se fortalece al incrementarse el número de 

noticias relacionadas, pues existen más elementos a considerar en el debate público. 

Estudios precedentes han explorado la representación mediática de la Unión Europea relacionada con su identidad y papel in-

ternacional (Menéndez, 2010; Amer, 2019), de forma que se ha podido categorizar la cobertura en positiva, neutral o negativa; y 

también sobre temas concretos, como el medio ambiente, la austeridad y la economía o la energía (Papaioannou y Gupta, 2017; 

Lalli et al., 2018; Koehler, Weber y Quiring, 2018). Otros han estudiado recientemente la cobertura mediática del auge de la ul-

traderecha en Europa, enfocándose en asuntos como la relación entre las bases de apoyo y la cobertura mediática de la extrema 

derecha o han ofrecido comparaciones entre la cobertura mediática mainstream y la de extrema derecha, así como analizado su 

discurso (Gattinara y Froio, 2019; Von Nordheim, Müller y Scheppe, 2019; Velázquez, 2019). 

Sin embargo, este estudio es pionero a la hora de preguntarse si la cobertura mediática del auge de la extrema derecha influye en 

el discurso público sobre la Unión Europea. 

2. Metodología 

El estudio utiliza la técnica del análisis de contenido cuantitativo, una herramienta que es crucial en la investigación sobre co-

municación de masas (Riffe et al., 2019) y cuya idoneidad ya fue teorizada por Holsti (1969). Para la recogida de los contenidos se 

empleó la base datos Factiva, que permite recuperar el contenido de varios medios de comunicación digitales e impresos de todo 

el mundo de una forma informatizada.
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En la conformación de la muestra de estudio, se han elegido dos países fundadores de la Unión Europea: Francia e Italia y un país 

en que la extrema derecha solo ha llegado al parlamento recientemente: España. 

La Agrupación Nacional, antes denominado como Frente Nacional, es de los partidos ultraderechistas con representación par-

lamentaria más longevos, ya que lleva en activo en Francia desde 1972. Sin embargo, donde más recientemente han llegado al 

parlamento este tipo de fuerzas políticas ha sido en España. Vox irrumpió en las elecciones generales de 2019 con 24 diputados, y 

subió a 52 con la repetición electoral del mismo año. En Italia, donde el populismo estuvo encarnado por Silvio Berlusconi entre 

los años noventa y los dos mil, existe actualmente el partido denominado La Liga, que se identifica con la ideología de extrema 

derecha y que obtuvo el 34% de los votos en 2019, convirtiéndose en la primera fuerza. 

Para cada país se han escogido los dos principales diarios: El País y El Mundo (España), Le Monde y Le Figaro (Francia) y el 

Corriere della Sera y La Repubblica (Italia) de donde extraer los artículos que mencionasen a la Unión Europea durante los pe-

riodos de análisis y a los partidos en cuestión. Se trata, además, de medios de comunicación que presentan líneas ideológicas 

diferenciadas. 

Una vez definidas las preguntas de investigación, se procedió a la selección de las palabras clave para realizar la búsqueda de 

contenido en la base de datos, como es esencial en cualquier búsqueda de noticias (Deacon, 2007). De este modo, se seleccio-

naron las palabras clave “Unión Europea” y el nombre de los partidos políticos de extrema derecha de cada país que forma el 

análisis (“Vox” para España, “Lega” para Italia y “Frente Nacional/Agrupación Nacional” para Francia) todo en sus respectivas 

lenguas. Así, se recuperó una muestra de 974 artículos periodísticos que contenían menciones a la Unión Europea. Cada uno 

de estos artículos forma la unidad de análisis. Entre ellos, se procedió a la búsqueda de los que contenían alguna mención a los 

partidos de extrema derecha. 

La elección del término “Unión Europea” se justifica por ser el más específico, lo que evita la aparición de falsos positivos, es de-

cir, se evita el empleo de términos con múltiples significados y aumenta la validez del estudio. La elección de un término dema-

siado preciso es señalada por Deacon (2007) como una posible limitación, porque puede generar falsos negativos al excluir casos 

relevantes. Por eso, para asegurar la validez de la búsqueda, se realizó una prueba con otros términos relacionados con Europa y 

sus instituciones, sin embargo, no aumentaron los casos relevantes para el estudio. Por tanto, el término elegido tiene validez de 

contenido porque su sistematización captura lo que se pretende estudiar (Adcock and Collier, 2001). Asimismo, siguiendo a We-

ber (1990) la búsqueda cumple con la face validity para medir aquello que se pretende medir, pues el contenido sobre la Unión 

Europea es el que se quiere analizar. De la misma manera, se trata de un término anteriormente utilizado en análisis precedentes, 

lo que le da validez de concurrencia (Adcock and Collier, 2001). 

Las búsquedas computarizadas deben diseñarse de tal manera que se excluyan los casos duplicados, tal y como se hizo en este 

estudio para asegurar la fiabilidad de los datos y obtener así resultados consistentes de acuerdo con la muestra de estudio. 

El análisis se realizó por dos codificadores, asegurando la fiabilidad intercoder con un mismo libro de códigos consensuados. La 

fiabilidad se midió mediante el coeficiente Alpha de Krippendorff (2004) en toda la muestra y todas las variables cumplieron con 

las condiciones de fiabilidad, ya que los coeficientes resultaron entre 0.89 y 0.91. 
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Una vez obtenidas las unidades de análisis se pasó a su clasificación en distintas categorías (por medio de comunicación, por 

país, por género, por fecha, por enfoque, por tipo de europeización, por tema, por protagonista del artículo y por oposición o no 

a valores europeos). Todas las categorías proceden de la literatura revisada en el marco teórico. 

Para responder a las preguntas de investigación, se han establecido distintos periodos de análisis. Por una parte, para cada país, 

se han analizado dos semanas antes y dos semanas después de las últimas elecciones generales. Por otra, se han analizado dos 

semanas antes y dos después de los últimos comicios celebrados antes de la Gran Recesión. Los periodos de análisis enmarcando 

elecciones generales nacionales y no los comicios europeos se han escogido expresamente para poder observar la emergencia 

o no de tópicos relacionados con la Unión Europea y su enfoque en cuanto a europeización vertical u horizontal (Kandyla y De 

Vreese, 2011). 

Concretamente, en España, las elecciones generales más recientes fueron el 10 de noviembre de 2019. Por tanto, el periodo de 

análisis más actual va del 28 de octubre de 2019 al 24 de noviembre de 2019. Para el periodo de antes de la Gran Recesión, las 

fechas se concretan alrededor de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, entre el 25 de febrero y el 23 de marzo de 2008.

Para el caso de Francia, las elecciones presidenciales fueron el 23 de abril y el 7 de mayo de 2017 (puesto que se dan en dos vuel-

tas), por tanto, el periodo de análisis se extiende entre el 16 de abril y el 13 de mayo de 2017. En el periodo de antes de la Gran 

Recesión, las fechas son del 16 de abril al 13 de mayo de 2007, ya que las elecciones fueron el 22 de abril y el 6 de mayo. 

El periodo de análisis más actual para Italia va del 19 de febrero al 18 de marzo de 2018, ya que las elecciones generales fueron el 4 

de marzo. Antes de la Gran Recesión, el periodo estudiado se extiende entre el 1 y el 27 de abril de 2008, puesto que las elecciones 

fueron entre el 13 y el 14 de abril. 

3. Resultados

3.1. El discurso público sobre la Unión Europea está en declive 

La discusión pública en torno a la Unión Europea no aumenta en los medios estudiados durante los periodos analizados. De 

hecho, hay más noticias en las que se menciona a la Unión Europea en el periodo analizado antes de la crisis económica de 2008, 

cuando no existían tantos partidos de extrema derecha. De hecho, se encuentran el 53% de casos antes de 2008, frente al 47% de 

noticias en las que se menciona a la Unión Europea en el periodo más reciente (Gráfico 1). 

El hecho de que en la actualidad haya más noticias relacionadas con la extrema derecha no fortalece la esfera pública europea. 

En el total de la muestra compuesta por noticias que mencionaban a la Unión Europea, en el periodo analizado antes de la Gran 

Recesión hubo un 3% de noticias en las que se mencionaba a la extrema derecha, mientras que, en el periodo relacionado con las 

elecciones más recientes en cada país, hubo un 12% de noticias en las que aparecía la extrema derecha. 

Si se tienen en cuenta los dos periodos de análisis conjuntamente, el país en el que hay más noticias sobre la Unión Europea en 

que se mencione a la extrema derecha es Francia, con un 16%; seguido de Italia con un 8% y de España, con un 1,5%. Es en Francia 

donde se aprecia la mayor subida de este tipo de contenidos en el periodo analizado más actual, puesto que del 4% de noticias 

que mencionaban a la extrema derecha justo antes de la crisis económica de 2008, se pasa al 27% en el periodo más reciente. 
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En España no hay resultados antes de la crisis de 2008, puesto que no existía ningún partido de extrema derecha que concurriera 

a las elecciones, y en el periodo actual hay un 3% de contenido referido a la extrema derecha. En Italia se pasa del 5% al 12%. 

En todos los países la prensa analizada refleja la aparición de los partidos de extrema derecha en el contenido relacionado con 

la Unión Europea. 

Gráfico 1. Porcentaje de noticias sobre la Unión Europea en las que se menciona a la extrema derecha
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En lo referente a los medios de comunicación por cada país, se observa que, en general, 
es Le Monde (Francia) el que más noticias publica con mención a la extrema derecha 
cuando se habla de la Unión Europea con un 45%, seguido por el Corriere della Sera 
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Fuente: elaboración propia

En lo referente a los medios de comunicación por cada país, se observa que, en general, es Le Monde (Francia) el que más noti-

cias publica con mención a la extrema derecha cuando se habla de la Unión Europea con un 45%, seguido por el Corriere della 

Sera (Italia) con un 11% y Le Figaro (Francia) también con un 11%. Estos contenidos son más minoritarios en La Repubblica 

(Italia) con un 5,5% y en El Mundo (España) con un 1,7% y El País (España) con un 1%. 

En el periodo analizado antes de la Gran Recesión, Le Monde ya era el que más incluía este contenido, con el 25%, mientras que 

su competidor, Le Figaro, solo mencionaba a la extrema derecha en las noticias sobre la Unión Europea en el 2% de casos. La 

Repubblica mencionaba ligeramente más este contenido (6%) que el Corriere della Sera (4%). 

En el periodo analizado más reciente, sigue siendo Le Monde (57%) el medio que más menciona a la extrema derecha en las 

noticias sobre la Unión Europea, seguido de Le Figaro (20%) y del Corriere della Sera (17%). La Repubblica lo menciona en un 
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4% de casos. El caso español se estrena en la aparición de la extrema derecha en los medios con un 4% de este contenido en El 

Mundo y un 2% en El País. 

De manera general, predomina el género informativo en el contenido analizado, con el 78% frente al 22% de contenido de opi-

nión. Sin embargo, la opinión aumenta cuando hay más contenidos de extrema derecha en términos generales. Así, del 26% de 

contenido de opinión sobre la UE en el que se menciona a la extrema derecha antes de la Gran Recesión, se pasa al 35% en el 

periodo más reciente. 

En el contenido sobre la extrema derecha existe un 80% de información y un 20% de opinión antes de la crisis de 2008, y se pasa 

al 75% y al 25%, respectivamente, en el periodo más actual. En el caso de Italia, antes de la Gran Recesión, en los artículos sobre la 

UE en los que se mencionaba a la extrema derecha había un 70% de información y un 30% de opinión, porcentajes que pasaron 

al 42% y al 58%, respectivamente, con lo que se aprecia un gran aumento en el género de opinión que, sin embargo, no se da en 

las noticias sobre la UE en las que no se menciona a la extrema derecha, con un 76% de información y un 24% de opinión, en el 

periodo más reciente. 

En el periodo analizado antes de la Gran Recesión en España no existen artículos que mencionen a la extrema derecha en refe-

rencia a la UE, con lo que la muestra de noticias sobre la UE se sitúa en el 76% de información y el 23% de opinión. En cambio, 

en el periodo de análisis más reciente, se pone de manifiesto que el 50% del contenido relacionado con la UE y que menciona 

a la extrema derecha pertenece al género opinativo. En lo que respecta a Francia, antes de la Gran Recesión existía un 77% de 

información en que se mencionaba a la UE, de la que un 4,4% se refería a la extrema derecha.

En cuanto a la opinión, el porcentaje era del 22%, del cual un 3,8% mencionaba a la extrema derecha en Francia. En el periodo 

más reciente, la información ocupa el 82% de los casos, de los cuales un 27% mencionan a la extrema derecha. Por su parte, en el 

caso francés, el 18% del contenido sobre la UE pertenece al género de la opinión, y de éste, el 28% menciona a la extrema derecha. 

Al considerar los dos periodos de análisis conjuntamente, se observa que Le Monde es el medio que más contenido opinativo 

presenta en el que se menciona a la UE y a la extrema derecha (50%), mientras que El País es el que menos (3%). El Corriere della 

Sera muestra el 31%, La Reppublica el 10%, Le Figaro el 9,7% y El Mundo el 3,7% de este tipo de contenido. 

Entre el contenido sobre la Unión Europea que menciona a la extrema derecha en el total de la muestra solo hay 4 casos en los 

que explícitamente se muestra el rechazo a valores europeos. En concreto, en este contenido se observa la visión de la extrema 

derecha acerca del rechazo a la inmigración, el cuestionamiento del derecho de asilo, el cuestionamiento a la moneda única y la 

crítica a la UE por parte del Frente Nacional francés. 

De lo anterior se desprende que en los medios analizados no se reproduce mayoritariamente el discurso euroescéptico o anti-UE 

ligado en muchos casos a la extrema derecha, sino que hay menos contenido en general sobre la Unión Europea cuando hay más 

presencia de la extrema derecha, pero aumenta la opinión más que la información. 
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3.2. El enfoque nacional predomina sobre el de la integración europea

La presentación del contenido sobre la Unión Europea desde un punto de vista nacional y no desde una óptica de integración ha 

predominado en todos los periodos de análisis y en todos los países. Además, ha aumentado el contenido en que se menciona a 

la extrema derecha y se enfoca desde el punto de vista nacional de forma general. 

Gráfico 2. Enfoque sobre la Unión Europea y mención a la extrema derecha

Fuente: elaboración propia

Los artículos que trataban los asuntos europeos desde un punto de vista nacional sin mencionar la extrema derecha eran el 89% 

antes de la Gran Recesión, mientras que los que mencionaban a la extrema derecha eran el 3%. Desde el punto de vista de la 

integración, antes de la Gran Recesión había un 7% de contenido, y ninguno relacionado con la extrema derecha. En el periodo 

de análisis más reciente, el enfoque nacional (en el que no se menciona a la extrema derecha) sigue predominando, pero baja 

ligeramente, hasta el 82%, mientras que el enfoque europeo se sitúa también a la baja, en el 5%. Entre el contenido que menciona 

a la extrema derecha, sube el enfoque nacional al 12%, mientras que sigue sin apreciarse el enfoque integrador (Gráficos 2 y 3). 

Los temas europeos se tratan en los medios analizados desde un punto de vista de los intereses nacionales de cada país y los que 

mencionan a la extrema derecha siguen la misma línea. 

Los medios de comunicación que presentan más contenidos relacionados con la UE desde un punto de vista específicamente 

nacional son el Corriere della Sera (96%), La Repubblica (96%), Le Monde (91%), El Mundo (91%), Le Figaro (90%) y El País (87%), 

antes de la Gran Recesión. En estos contenidos hay presencia de la extrema derecha ligada al enfoque nacional en Le Monde 
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(25%), La Repubblica (6%), el Corriere della Sera (4%) y, minoritariamente en Le Figaro (2%), mientras que no hay en El Mundo 

ni en El País (en el periodo de antes de la crisis de 2008). 

Por lo que se refiere al enfoque de la integración europea, El País es el medio que más contenido tiene a este respecto, con un 

12%, seguido de Le Figaro con un 9,7%, de Le Monde, con 8,5% y de El Mundo, con un 8%. En cambio, en los medios italianos este 

enfoque es más minoritario, con un 4% en el Corriere della Sera y con un 3% en La Repubblica. En ningún caso este enfoque se 

relaciona con la mención a la extrema derecha. 

En el periodo más actual, Le Monde ha enfocado todo su contenido analizado desde una óptica nacional. Seguidamente, La 

Repubblica, con el 96%, es el medio que más contenido relacionado con la UE ofrece desde el punto de vista del interés nacional, 

seguido de El País con el 95,5%. A continuación, se encuentra el Corriere della Sera, con el 94%; El Mundo con el 93% y Le Figaro, 

con el 90%. De este contenido, el 57% está relacionado con la extrema derecha en Le Monde, mientras que el 19,7% lo está en 

Le Figaro. En el Corriere della Sera este contenido representa el 15%, seguido del 4,7% en La Repubblica, el 4% en El Mundo y el 

2,7% en El País. 

El periódico que antes de la crisis se mostraba como el que más contenidos ofrecía desde un punto de vista de la integración 

europea, El País, experimenta en el periodo más actual un declive de este enfoque, que cae hasta el 4,5%. También cae en Le 

Monde, hasta ser inexistente en el periodo más actual. En cambio, Le Figaro (9%), el Corriere della Sera (5%) y La Repubblica se 

mantienen en valores iguales o muy similares. Del contenido enfocado desde la óptica de la integración, solo el 1% en el Corriere 

della Sera y en Le Figaro, respectivamente, menciona a la extrema derecha. 

Gráfico 3. Enfoque nacional en los medios analizados

Fuente: elaboración propia



doxa.comunicación | nº 39 | julio-diciembre de 2024

Cristina Fernández-Rovira y Ricardo Carniel-Bugs

IS
S

N
: 1

69
6-

01
9X

 /
 e

-I
S

S
N

: 2
38

6-
39

78

El enfoque de la integración europea en los temas sobre la UE ha sido tradicionalmente bajo en Italia en los periodos analizados. 

Este enfoque, además, ha experimentado una caída en España y en Francia al tiempo que han irrumpido o crecido en el debate 

público las posiciones de la extrema derecha, cuyo enfoque en los medios nacionales se relaciona con la óptica nacional. 

3.3. La europeización vertical prevalece en todos los países 

En consonancia con el predominio del enfoque de los intereses nacionales en el tratamiento de los temas europeos en los medios 

analizados, el estudio confirma la preponderancia de la europeización vertical según la distinción de Kandyla y De Vreese (2011). 

Además, de forma general en toda la muestra y todos los periodos de análisis, el contenido que menciona a la extrema derecha 

está ligado al de europeización vertical (Gráfico 4). 

En todo el análisis, el 65% del contenido muestra europeización vertical, y de este, el 6% menciona a la extrema derecha. En cam-

bio, la europeización horizontal se muestra en el 35% del contenido y de este, el 1% se relaciona con la extrema derecha. 

En el periodo anterior a la Gran Recesión, en el caso francés, se pone de manifiesto que el 62% de contenido muestra europeiza-

ción vertical, del cual un 3% menciona a la extrema derecha. 

En España, el contenido con europeización vertical es del 70% (sin presencia de la extrema derecha) y en Italia del 67%, con el 

3% que menciona a la extrema derecha. Durante el periodo más reciente de análisis, en Francia, aumenta al 78% el contenido 

con europeización vertical, del cual el 24% menciona a la extrema derecha. En España, en cambio, disminuye el contenido que 

muestra europeización vertical hasta el 54%, con un porcentaje del 2% que menciona a la extrema derecha, dado la reciente in-

corporación de esta ideología a la escena parlamentaria. 

La disminución del contenido que muestra una europeización vertical también se da en Italia, con el 58%. Sin embargo, se obser-

va un aumento de las menciones a la extrema derecha entre el contenido de europeización vertical, con un 10%. 

España pasa a ser el que más contenido sobre europeización vertical mostraba en el periodo analizado antes de la Gran Recesión 

a ser el que menos contenido muestra en el periodo de análisis más reciente. Por su parte, Francia es el único país que aumenta el 

contenido en europeización vertical. Entre este contenido, en los tres países aumentan los artículos que mencionan a la extrema 

derecha, puesto que en España se pasa del 0% al 2%, pero es en Francia donde se da el mayor aumento, del 3% al 24%; la subida 

también se aprecia en Italia del 3% al 10%. 
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Gráfico 4. Europeización vertical y mención a la extrema derecha

Fuente: elaboración propia

En cuanto a los medios analizados, se observa que El País es el diario que antes de la Gran Recesión tenía mayor porcentaje de 

contenido con europeización vertical, con el 81%, mientras que su competidor, El Mundo, es el que menos contenido tenía de 

este tipo de toda la muestra, con el 57%. Seguidamente, se encuentran Le Monde (75%), La Repubblica (68%), el Corriere della 

Sera (64%) y Le Figaro (61%). En el periodo de análisis más reciente, el que menos europeización vertical muestra es El País con el 

52%, con lo que se aprecia una notable disminución. Esta tendencia se da también en La Repubblica, que pasa del 68% al 38% y es 

el único medio que muestra más europeización horizontal que vertical. En cambio, el contenido sobre la europeización vertical 

aumentó en el Corriere della Sera hasta el 72%, en Le Figaro hasta el 78% y en Le Monde, hasta el 80%. En El Mundo, el porcentaje 

se mantuvo estable en el 57%. 

El contenido de europeización vertical que mencionaba a la extrema derecha era mayor en Le Monde (16%) antes de la Gran 

Recesión, mientras que en los otros medios oscilaba entre el 0% y el 4%. En el periodo más reciente, también Le Monde muestra 

un porcentaje mayor de contenido que menciona a la extrema derecha en relación con la europeización vertical, con el 42%, y 

aumenta en el resto de medios. En Le Figaro sube hasta el 19,7%, en el Corriere della Sera hasta el 14%, y al 4% en El Mundo y en 

La Repubblica, respectivamente. En El País no llega al 1%. 

La europeización horizontal se muestra en un porcentaje menor de contenido en todos los países. Solo en el periodo de análisis 

más actual y en el diario La Repubblica existe mayoría de artículos que muestran europeización horizontal, con el 62%. En el res-

to de medios, en el periodo de análisis anterior a la Gran Recesión, los porcentajes oscilan entre el máximo de El Mundo, con el 

42%, y el mínimo de El País, con el 18%. Por lo que se refiere al periodo de análisis más reciente, después de La Repubblica se sitúa 
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El País, con el 47% y luego los porcentajes decaen hasta el 19% de Le Monde. La mención de la extrema derecha en contenido que 

muestre europeización horizontal es marginal en los dos periodos de análisis. 

4. Discusión y conclusiones 

El auge de la extrema derecha se ha hecho más visible en varios países de la Unión Europea a partir de la crisis económica de 

2008. De hecho, el estudio constata que ese aumento se ve reflejado en el contenido mediático que nombra a la extrema derecha 

en los medios analizados. Sin embargo, la visibilidad (Menéndez, 2010) de los asuntos europeos en los artículos de la muestra no 

ha aumentado, puesto que hay menos contenido referido a la Unión Europea después de la crisis de 2008 que antes. 

Asimismo, en países donde hay más tradición de contar con partidos de extrema derecha, como Francia, se pone de manifiesto 

que también hay más contenido mediático sobre esta ideología, si bien, en general, el contenido que menciona a la extrema 

derecha entre los artículos que tratan sobre la UE no específica el ideario anti-UE de estas fuerzas políticas. A mayor presencia 

parlamentaria, mayor contenido mediático, pero no necesariamente se trata de un contenido que aborde la oposición a la Unión 

Europea o a sus valores. Ello se relaciona con el debate de la esfera pública europea en tanto que el menor contenido sobre la UE 

registrado en el periodo más actual da cuenta de una visibilidad menor en los medios, por tanto, de menor espacio de discusión 

(Rivas-de-Roca and García-Gordillo, 2022) y menor fortalecimiento de la esfera pública en el sentido habermasiano y con menos 

incentivos para la ciudadanía como espacio de obtención de información fiable (Goenaga, 2022) y suficiente. 

En todo caso, la existencia de la esfera pública europea queda patente por la cobertura mediática (Boomgaarde y De Vreese, 

2016; Bozzini, 2016; Walter, 2017; Rivas-de-Roca and García-Gordillo, 2022) acerca de la Unión, pero el enfoque de esa cobertura 

mediática pone en cuestión si se trata de una verdadera esfera pública transnacional (Bee y Bozzini, 2010). De hecho, en línea 

con Eriksen (2005), el enfoque predominante desde el punto de vista del interés nacional de los artículos en los que se menciona 

a la Unión Europea pone de manifiesto que existen espacios públicos en los que se tiene en cuenta a la UE, pero no una esfera 

pública verdaderamente comunitaria ni tampoco unificada (Scammell y Semetko, 2018). 

La irrupción o el aumento de la extrema derecha en Europa y su consiguiente cobertura mediática ligada a las temáticas europeas 

se correlaciona con el enfoque nacional del contenido mediático, y no con el enfoque de la integración, lo que abre la vía a pensar 

que se fortalecen los espacios públicos, pero no la esfera pública comunitaria. 

En este sentido, la investigación ahonda en el supuesto de la europeización de los debates (Kandyla y De Vreese, 2011) y com-

prueba que los distintos niveles de gobernanza que se dan en la Unión Europea y los Estados miembro son elementos recurrentes 

de la información periodística. 

El proceso de adaptación a la Unión Europea, la europeización, está presente en el contenido mediático, sobre todo en su varian-

te de europeización vertical, ya que la mayoría de contenido analizado muestra referencias a las instituciones europeas, prin-

cipalmente. Ello da cuenta de la existencia del ambiente europeo propiciado por Bruselas (Bee y Bossini, 2010), pero la menor 

cantidad de contenido que privilegie el enfoque de la europeización horizontal pone en cuestión que la europeización baste para 

calificar la esfera pública europea de completamente integrada.
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El estudio constata que la creación de la opinión pública está ligada a los medios de comunicación (Habermas, Lennox y Lennox, 

1974) en tanto que presentan los temas europeos desde ópticas determinadas (por ejemplo, desde la óptica del interés nacional 

y de la europeización vertical). Con ello, además, influyen en el imaginario colectivo enmarcando la información de una manera 

determinada (Tuchman, 1978; Goffman, 1974). Aunque queda fuera de la presente investigación analizar los marcos del conte-

nido que forma la muestra, se observa que los medios de comunicación conservan una gran influencia a la hora de presentar los 

temas de interés a la ciudadanía (Niblock y Machin, 2014; Van Hout y Jacobs, 2008). 

De este modo, en la cobertura de los contenidos en que se menciona a la extrema derecha se pone de manifiesto que no se repro-

ducen los discursos anti-UE de los partidos de extrema derecha y que solo en una minoría de artículos se muestra la oposición 

o el cuestionamiento a la Unión de estos partidos, lo que resalta a la necesidad de profundizar en el análisis de las relaciones 

complejas entre medios de comunicación y partidos políticos de extrema derecha (Krzyżanowski and Ekström, 2022). 

El artículo resulta una aportación significativa al campo de estudio en cuanto a que responde a las preguntas de investigación 

planteadas sobre un desafío patente en la Unión Europea, como es el auge de la extrema derecha y sus afectaciones a la esfera 

pública. Se trata de un fenómeno que afecta al imaginario de la propia Unión y, en definitiva, a las ideas que la ciudadanía puede 

formarse gracias a la cobertura mediática, por ejemplo, sobre la pertinencia de formar parte del club europeo o sobre su falta o 

no de relevancia, que se hacen especialmente notorias en los periodos temporales analizados en el artículo. 

La investigación, sin embargo, encuentra limitaciones en cuanto al número de países analizados y los medios de comunicación 

de la muestra de estudio, ya que una muestra mayor podría arrojar resultados más significativos sobre el problema analizado. 

No obstante, puede considerarse que el estudio avanza en el conocimiento de la cobertura mediática sobre la Unión Europea y 

el auge de partidos de extrema derecha, a la vez que aporta datos comparativos significativos entre tres relevantes países de la 

Unión (España, Francia e Italia). 

Además, queda fuera del alcance de este estudio observar la tolerancia hacia los discursos de extrema derecha que contradicen 

los valores europeos (Brils, Muis and Gaidytż, 2022; Dalton and Berning, 2022; Bjånesøy, Ivarsflaten, and Berntzen, 2023; Cerro-

ne, 2023; Couperus, Tortola and Rensmann, 2023). 

En lo referente a la metodología de la investigación, esta puede ser aplicada a futuras investigaciones, con distintas muestras de 

países y distintas muestras de medios de comunicación. Incluso el estudio puede ser replicado atendiendo a comicios europeos 

y no solamente nacionales, lo que podría constituir una interesante vía de investigaciones futuras. 
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