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Resumen

La bibliografía sobre el discurso yihadista se ha centrado en los 
procesos de propaganda y captación y en el uso de medios digitales 
para su difusión. En la primera sesión del juicio por los atentados 
de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017 (conocidos 
como 17A) se exhibieron tres grabaciones en que algunos de los 
jóvenes responsables comunican sus intenciones mientras manipulan 
explosivos. Este estudio analiza su interacción desde la lingüística 
pragmática y explora las identidades que construyen para sí mismos 
y para otros mediante el modelo analítico de Stamou (2018). Como 
resultado del análisis, se desgranan los mecanismos lingüísticos 
utilizados por los hablantes para construir identidades para sí 
mismos y para otros, así como las relaciones que establecen entre 
ellas y las ideologías en que basan su discurso. Se concluye que las 
herramientas de análisis empleadas en este estudio pueden resultar 
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de gran relevancia en la perfilación lingüístico-discursiva con fines 
forenses de presuntos implicados en actos terroristas.

Palabras clave: análisis del discurso; identidad; ideología; terrorismo; 
perfilación lingüística; jóvenes 

The discursive construction of identities by the 2017 
Barcelona terrorists

Abstract

The literature on jihadist discourse focuses on the processes of 
propaganda and recruitment and on their dissemination through 
digital media. On the first session of the trial for the Barcelona and 
Cambrils attacks of August 17 and 18, 2017 (known as 17A), three 
videos were screened in which some of the young men who would 
later become responsible for the attacks convey their intentions while 
manufacturing explosives. This study analyzes their interaction from 
the perspective of pragmatic linguistics and examines the identities 
that the young terrorists construct for themselves and for others 
through the analytical model put forward in Stamou (2018). The 
results of this analysis scrutinize the linguistic resources used by the 
speakers to construct identities for themselves and others, as well as 
the relations established between these and the ideologies that support 
their discourse. We conclude that the analytical tools applied in this 
study may become very relevant for the discoursive and linguistic 
profiling of alleged terrorists for forensic purposes.

Keywords: discourse analysis; identity; ideology; terrorism; linguistic 
profiling; youths
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1. INTRODUCCIÓN

El 17 y 18 de agosto de 2017 (17A), se cometieron los atentados de Barcelona 
y Cambrils, el segundo mayor ataque yihadista3 en España, superado en 
víctimas solo por el 11 de marzo de 2004 (11M) en Madrid (National 
Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism [START], 
2019; Statista Research Department 2020). El juicio a tres de los implicados 
en los hechos, Mohamed Houli, Driss Oukabir y Said ben Iazza, empezó 
el 10 de noviembre de 2020 en la Audiencia Nacional. La sentencia llegó 
el 27 de mayo de 2021 y en ella se condenó a Houli y Oukabir a 53 y 46 
años de cárcel, respectivamente, por delitos de pertenencia a organización 
terrorista, tenencia ilícita de explosivos y estragos con carácter de tentativa, 
además de 29 delitos de lesiones por imprudencia grave correspondientes a 
las víctimas de la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) que funcionó 
como centro de operaciones del grupo terrorista y donde se acumularon una 
gran cantidad de explosivos de peróxido de acetona (TATP). Por su parte, 
Said Ben Iazza fue condenado a ocho años de prisión por su colaboración 
con el grupo terrorista (García Bueno 2021; Teixidor Colomer 2021). 

Entre las pruebas de mayor peso contra los acusados que se valoraron en 
el juicio se encuentran evidencias de naturaleza comunicativa. Por un lado, en 
relación con la implicación de Driss Oukabir, resultaron de gran relevancia 
las conversaciones que mantuvo con su hermano, Moussa Oukabir, uno de 
los autores materiales del atentado de Cambrils, mediante las redes sociales. 
Por otro, una de las pruebas de cargo principales contra Houli fueron las 
grabaciones que realizó el 14 de agosto de 2017, exhibidas en la primera 
sesión del juicio, en que se observa a algunos de los demás implicados en los 
ataques en el centro de operaciones (García Bueno 2021; Teixidor Colomer 
2021). En estas grabaciones, los jóvenes manipulan explosivos mientras 
interactúan y lanzan mensajes a los destinatarios de los vídeos. 

3   Utilizamos yihadismo, un término ampliamente utilizado en la bibliografía especializada 
(i. a. González Hernández 2015: 4; Schuurman y Eijkman 2015; Vicente 2018, Garriga 2020) y 
recogido por el Diccionario de la lengua española (DLE), aunque algunos autores (Sedgwick 
2015 o Esparza 2015) señalan su polisemia y su capacidad de contribuir a la estigmatización 
de todos los musulmanes, dado que este y otros términos, como terrorismo islámico, “fusionan 
el terrorismo con la corriente principal del Islam” (Smith 2007: 12). Sin embargo, la definición 
que recoge el DLE (“Tendencia ideológica radical que preconiza la yihad”; RAE s.f.) excluye 
interpretaciones del término yihadista aplicables a individuos no radicalizados.
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Como muestra del lenguaje empleado por miembros de una organización 
terrorista, el discurso presente en estas imágenes contiene distintos elementos 
interesantes desde el punto de vista del análisis del discurso con fines forenses 
(Giménez y Queralt 2021; Queralt y Giménez 2022). Sin embargo, este 
tipo de discursos se han abordado también desde otras disciplinas, como la 
seguridad (Vicente 2018), el periodismo y las ciencias de la comunicación 
(Veres 2012; Jan 2015), que complementan los estudios desde la lingüística 
forense (Shuy 2010) o el análisis crítico del discurso (Bhatia 2009).

Este trabajo analiza, mediante el modelo analítico de Stamou (2018), las 
grabaciones anteriormente mencionadas para caracterizar de una manera 
exploratoria las identidades que construyen y mantienen los jóvenes 
implicados en los ataques terroristas del 17A, así como las estrategias 
lingüístico-discursivas que se utilizan para ello. En el amplio marco del 
análisis del discurso, las identidades son concebidas como “an ongoing 
process accomplished through social interaction” (Ainsworth y Hardy 2004), 
de modo que estudiarlas nos permite, de acuerdo con el construccionismo 
social, entender cómo el constructo de identidad define nuestra percepción 
de la realidad. 

2. DISCURSO Y TERRORISMO

Una de las claves de la radicalización juvenil son los discursos difundidos 
por organizaciones e individuos que persiguen convencer al mayor número 
posible de personas de la necesidad de perpetrar actos violentos (Borrego 
2016: 563; Vicente 2018). Analistas del discurso y lingüistas han estudiado 
estos discursos con objetivos distintos pero complementarios que contribuyen 
a una comprensión holística del fenómeno. Contamos, por ejemplo, con 
estudios que identifican características lingüísticas y discursivas para la 
detección automática de discursos de extrema derecha o izquierda difundidos 
en medios digitales (Devyatkin et al. 2017; Longhi 2020; Alava, Chaouni 
y Charles 2020), así como estudios sobre la relación entre terrorismo y 
comunicación desde la amplia perspectiva del análisis del discurso (Matusitz 
2013), y otros que se proponen “to understand the way that discourse 
shapes and is shaped by sociopolitical activity in response to 9/11, war and 
terrorism” (Hodges y Nilep 2007: 3).

En el contexto español, se ha tratado el proceso de radicalización (Jordán 
2009a, 2009b; Reinares, García-Calvo y Vicente 2017; Vicente 2018) y el 
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uso de medios digitales y, especialmente, de las redes sociales, en dicho 
proceso (Fanjul 2015; Torralba 2019). Se ha enfatizado la importancia de la 
contranarrativa para combatir con eficacia y a largo plazo la incidencia de 
los discursos extremistas en la población, sobre todo, en jóvenes de segunda 
y tercera generación (Moyano, Bermúdez y Ramírez 2016; Morillas 2018).

Desde otro enfoque, la lingüística forense, cuyo propósito es contribuir 
a investigaciones policiales y judiciales (Giménez, Jiménez y Queralt 
2019: 55), ha tratado también el discurso de organizaciones terroristas. 
Sin embargo, los lingüistas forenses que trabajan en investigaciones sobre 
terrorismo (enaltecimiento, amenazas, captación de elementos terroristas, 
comisión de actos terroristas, etc.) encuentran frecuentemente el impedimento 
explícito de las autoridades con que colaboran a divulgar sus análisis o las 
muestras lingüísticas examinadas, incluso por medios académicos. Así pues, 
aunque conocemos su participación en estas investigaciones, la bibliografía 
especializada en el tema es relativamente escasa (Fitzgerald 2004; Shuy 
2010).

Aun así, estudios enmarcados en la lingüística forense han analizado 
confesiones obtenidas en investigaciones antiterroristas (Grebler 2010) y 
cartas anónimas firmadas por organizaciones terroristas desde la perspectiva 
de la perfilación lingüística (Greco 2017). Además, el lenguaje de las 
amenazas terroristas ha interesado a numerosos expertos en lingüística y 
en seguridad (como Schuurman y Eijkman 2015; Chiluwa 2017; Archer, 
Lansley y Garner 2019).

Shuy (2010: 560) defiende el análisis temático (topic analysis) de las 
pruebas lingüísticas como herramienta útil para investigar las intenciones de 
los sospechosos y argumenta que la semántica y la pragmática (el análisis 
del discurso y de los actos de habla) pueden aplicarse para contribuir a 
investigaciones sobre posibles actos terroristas. Según Shuy (2010: 573), 
el análisis lingüístico que considere el contexto de producción de las 
muestras (es decir, que tome una perspectiva pragmática) es capaz de hallar 
información relevante para la investigación que, sin dicho análisis, suele 
pasar inadvertida. La reivindicación de la utilidad del análisis lingüístico 
cualitativo del discurso de los terroristas para una mejor comprensión del 
fenómeno y para la prevención de nuevos actos violentos no es reciente 
(ver Miller 1987: 33).

En definitiva, aunque existe un consenso general sobre el hecho de que 
el lenguaje puede tanto extender como combatir el terrorismo (Donnelly 
1981; Bhatia 2009; Morillas 2018), la investigación lingüística sobre los 
discursos vinculados con el terrorismo yihadista producidos en el ámbito 
sociolingüístico español es todavía escasa.
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Para disminuir esta brecha, este estudio explora el discurso de los jóvenes 
yihadistas que interactúan en tres vídeos exhibidos en la primera sesión del 
juicio por los atentados del 17A. Estos vídeos muestran a tres de los jóvenes 
responsables del ataque manipulando explosivos. Analizamos su interacción 
desde la lingüística pragmática, el “estudio integral e integrado de los 
fenómenos lingüísticos en su contexto, contemplando la interacción entre 
características microestructurales y macroestructurales o dependientes de la 
situación” (Fuentes 2009: 65), aunque también nos nutrimos de conceptos 
provinientes de distintas tradiciones lingüísticas, como la de marco, utilizada 
en la Semántica de Marcos (Fillmore 2008) o los tipos de procesos que 
distingue la lingüística sistémico-funcional (Ghio y Delia Fernández 2005). 
Así, se pretende demostrar la relevancia de esta metodología de análisis 
exploratorio mediante diferentes herramientas lingüístico-pragmáticas 
para la lingüística forense y, concretamente, para el área de la perfilación 
lingüística y discursiva de presuntos terroristas. 

3. METODOLOGÍA

Desde el enfoque de estudio de caso y en el marco del análisis del discurso, 
se realiza un análisis exploratorio, cualitativo y lingüístico-pragmático de la 
interacción que recogen las grabaciones4. El objetivo del análisis es describir 
el proceso de construcción discursiva de las identidades de los terroristas, 
ya que para comprender mejor su perspectiva (objetivo último del análisis 
de su discurso) debemos observar cómo se construyen a sí mismos y cómo 
construyen a otros por medio del discurso. Como afirman Telhami y Barnett 
(2002: 169; Alagha 2011: 26), desde una perspectiva constructivista, “[…] 
identity essentially constructs the world so that perceptions of one’s state 
and others are defined by one’s identity”. 

4   Tratamos los intercambios que muestran los tres vídeos como partes de una sola 
interacción, dado que presumiblemente, según datos revelados en el juicio e información 
visual como el atuendo de los hablantes o la iluminación de la estancia, fueron grabados en 
momentos temporales próximos.
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3.1. Corpus de análisis

Las tres grabaciones fueron tomadas por uno de los supervivientes de 
la explosión del centro de operaciones de la célula terrorista en Alcanar, 
Mohamed Houli Chemlal. En ellas, se oye a Houli y se ve a tres de los 
jóvenes fallecidos durante los ataques (Youssef Aallaa, Younes Abouyaaqoub 
y Mohamed Hichamy) mientras manipulan explosivos en la vivienda que 
utilizaban como centro de operaciones. Los vídeos tienen una duración total 
aproximada5 de 5 minutos y 20 segundos, 1 minuto y 56 segundos y 51 
segundos, respectivamente. Mientras preparan los explosivos, los jóvenes 
charlan entre ellos relajadamente y dirigen mensajes a los destinatarios de 
las grabaciones, muchas veces mirando directamente a la cámara.

Participantes Grabación Duración 
(aprox.)

Total palabras Fuente:
El País (2020)TM1 TM2

Younes Abouyaaqoub
Youssef Aallaa 
Mohamed Hichamy
Mohamed Houli Chemlal

Vídeo 1 00:05:20 572 493
Inicio 00:50:40 

Fin 00:56:03

Vídeo 2 00:01:56 246 218
Inicio 00:56:10 

Fin 00:58:05

Vídeo 3 00:00:51 124 120
Inicio 00:58:18 

Fin 00:59:09

Tabla 1. Corpus de análisis

Para el análisis, fue necesario transcribir los tres vídeos en dos fases. En 
primer lugar, se obtuvieron sendas transcripciones multilingües (TM1; 
ver Anejos), que posteriormente fueron convertidas en las transcripciones 
monolingües utilizadas para el estudio (TM2; ver Anejos). Ambas 
transcripciones se basaron en los criterios propuestos por Garayzábal et al. 

5   Es difícil calcular la duración exacta de los vídeos mediante la grabación del juicio 
(El País, 2020), porque se pausa el visionado repetidamente para que intervenga el intérprete 
presente en la Sala.



350 BOLETÍN DE FILOLOGÍA TOMO LVIII, NÚMERO 1, 2023

(2019: 56-57). A continuación, la Tabla 2 recoge la adaptación de dichos 
criterios utilizada para las transcripciones monolingües. Los cambios 
introducidos responden a la naturaleza de las interacciones analizadas, 
caracterizadas por la coloquialidad y la pobre calidad de imagen y de sonido 
que, junto con los reiterados solapamientos entre los jóvenes y la aparente 
falta de preparación de las grabaciones, dificultan la identificación de los 
interlocutores y favorecen las alternancias de código. Por ello, fue necesario 
añadir a los criterios de transcripción utilizados mecanismos para indicar, 
por un lado, que la identidad del hablante que realiza un turno de habla es 
incierta (criterios 2 y 3) y, por otro, que se producen alternancias de código 
entre el español, el árabe, el catalán y el inglés (criterios 14 y 15).
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N º  d e 
Criterio

Código Significado Ejemplo

1 A: Turno de palabra/locutor 
interviniente

María: Ya te dije que no.
Pedro: Bien, conforme.

2 ((A)): Locutor interviniente 
dudoso

((Youssef)): ¿Está grabando?

3 (( )): Locutor interviniente 
desconocido

(( )): Gracias a Dios.

4 PALABRA Énfasis/elevación de 
tono

Me ha dicho que qué pastilla me tomo y ya 
va la segunda vez que me lo dice, YA VA LA 
SEGUNDA VEZ QUE ME LO DICE.

5 aa/ss Alargamiento vocálico/
consonántico

Es conocido comoo, bueno ya sabess, Cuquín.

6 ¿ ? Frases interrogativas ¿Es que no piensas devolvérmelo?
7 ¡ ! Frases exclamativas ¡Pues nunca lo diría!
8 pal- Auto-interrupciones/

auto-correcciones 
Pero tú te-, tú pero es que eres gil- tú eres 
idiota o qué.

9 [ ] Solapamiento J: Por su[puesto
S: Preferi]blemente por las tardes, porque por 
las mañanas tengo clase.

10 (( )) Ininteligible He llegado, estoy en (( ))
11 ((duda)) Emisión dudosa Dijo que se acercaba por el ((barco)) antes de 

coger el vuelo.
12 pa’ Uso de grafía fonética 

p a r a  a c o r t a m i e n t o 
palabra o supresión 
fonema

Pues como es cuña’o del jefe, me tocó a mí.

13 // Pausas del habla no 
normativa (≥ 30”)

Nunca lo había escuchado // Nunca hasta 
ahora.

14 cursiva Locución original en 
árabe (code-switching)

Con permiso de Dios todopoderoso.

15 versalita Locución en catalán o 
inglés (code-switching)

malparits.

16 *  v o z 
susurrada*

Locución susurrada No voy ni a intentarlo *pero te juro que te 
vas a acordar*

17 { } Expl icación breve , 
onomatopeya

No cuelgues el teléfono, ¿eh? {silbido largo}.

18 Nota al pie C o m e n t a r i o  d e l 
transcriptor

N.T. Los adolescentes recurren a este tipo 
de expresiones para dirigirse a los mayores.

Tabla 2. Criterios de transcripción utilizados (adaptación 
de Garayzábal et al. 2019: 56-57)
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3.2. Marco metodológico

La interacción de los jóvenes se analiza a partir del modelo analítico de 
Stamou (2018) que resume la Tabla 3. Este modelo combina el análisis crítico 
del discurso (critical discourse studies, CDS; en especial, Reisigl y Wodak 
2001) con el modelo de Bucholtz y Hall (2008), que examina cómo emergen 
las identidades en la interacción. Según Stamou (2018: 6), los principios de 
emergencia y parcialidad de Bucholtz y Hall (2008) “relate to the broader 
perspective adopted for the study of identity in talk”, a diferencia de los 
otros tres (posicionalidad, relacionalidad e indexicalidad), que “involve 
particular analytical resources for the interactional construction of identity”.

Así, al aplicar el modelo de Stamou (2018), nuestro análisis parte, por 
un lado, del principio de emergencia (las identidades no preceden a la 
interacción, sino que surgen en ella) y, por otro, del principio de parcialidad 
(las identidades cambian con el contexto y a medida que se desarrolla la 
interacción). Consiguientemente, no se pretende dilucidar la identidad de 
los terroristas, puesto que el material analizado muestra una única situación 
comunicativa y, como recogen estos principios, los interlocutores no 
poseen una sola identidad, sino que continuamente construyen y negocian 
identidades diferentes en cada interacción en que participan (i. a. Kerbrat-
Orecchioni 2005; Greco 2006).

Si bien el modelo analítico propone observar, además de las identidades 
que los hablantes construyen para sí mismos y para otros, las que otros 
agentes construyen para los hablantes, en esta ocasión nos centramos solo 
en las dos primeras. Esto se debe a la unidireccionalidad de la interacción 
que se analiza, en que los mensajes transmitidos por el grupo de jóvenes 
no reciben respuesta de los interlocutores a los que se dirigen. Es decir, el 
material de análisis no permite investigar por vía directa las identidades que 
otros interlocutores atribuyen a los hablantes, por lo cual limitamos nuestra 
exploración a las identidades que construyen para ellos mismos (endogrupo) 
y para otros (exogrupo).

Asimismo, a pesar de que el material analizado es multimodal, por 
tratarse de grabaciones audiovisuales, y de que el modelo analítico empleado 
permite analizar la indexicalidad extralingüística (Stamou 2018), en esta 
primera aproximación limitamos el análisis a la indexicalidad lingüística y 
discursiva presente en las transcripciones monolingües.
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Posicionalidad
¿Qué identidades construyen los hablantes para el endogrupo?

¿Qué identidades construyen los hablantes para el exogrupo?

Relacionalidad

¿Qué identidades construyen 
los hablantes para el endogrupo 
en relación con el exogrupo? Adecuación / distinción

Autentificación / desnaturalización
Autorización / deslegitimación¿Qué identidades construyen 

los hablantes para el exogrupo 
en relación con el endogrupo?

Perspectivización ¿Desde qué perspectiva(s) ideológica(s) se construyen las identidades?

Indexicalidad 
verbal

¿Qué recursos lingüísticos se utilizan para 
indexar identidades?

Elecciones de código
Elecciones lexicogramaticales

Tabla 3. Resumen del modelo analítico de las estrategias discursivas para 
la construcción de la identidad en la interacción de Stamou (2018)

La primera de las estrategias en que se centra el modelo analítico es la de 
posicionalidad, es decir, las identidades que un hablante construye para sí 
mismo y para otros. La segunda es la relacionalidad, ya que la construcción 
de cada una de estas identidades adquiere significado en relación con las 
identidades de otros participantes. Stamou (2018) propone analizar estas 
relaciones a partir de las tres parejas de relaciones identitarias identificadas en 
Bucholtz y Hall (2008) que los hablantes utilizan para construirse a sí mismos 
y a los demás de manera intersubjetiva, adecuación / distinción (o similitud y 
diferencia), autentificación / desnaturalización (autenticidad y artificialidad) 
y autorización / deslegitimación (empoderamiento y desempoderamiento).

La tercera estrategia permite observar las ideologías que subyacen a la 
construcción de las identidades interaccionales, es decir, los discursos previos 
a los que se recurre en la interacción en curso para apoyar las identidades 
que se construyen. Por último, la indexicalidad hace referencia a los recursos 
discursivos y lingüísticos que se utilizan en la interacción y que pueden 
analizarse desde un gran número de constructos teóricos y herramientas 
de análisis según el corpus y los objetivos de estudio. En este caso, nos 
centramos en el análisis socio-semántico de las representaciones de los 
actores sociales en el discurso mediante la propuesta de Van Leeuwen (1996; 
ver Figura 1), así como en las elecciones de estructuras lexicogramaticales 
y de variedades lingüísticas, especialmente en relación con las alternancias 
de código (code-switching).
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Figura 1. Red sistemática de la representación discursiva de actores sociales 
de Van Leeuwen 1996: 66 (traducción propia de Van Leeuwen 1996: 66)

Estas últimas son frecuentes en el corpus analizado. Teniendo en cuenta 
que 23 de las 98 líneas que conforman las tres transcripciones contienen 
únicamente indicaciones contextuales, fragmentos ininteligibles o 
interjecciones que pueden pertenecer a más de un código lingüístico (como 
¿hm? o ¿eh?), el total de líneas susceptibles de contener alternancias de 
código es de 75. De estas, 15 (es decir, un 20 %) contienen fragmentos en 
distintas lenguas, lo cual representa un porcentaje considerable. 

Numerosos estudios sociolingüísticos han demostrado que los hablantes 
realizan gran diversidad de funciones mediante el empleo de las alternancias 



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE… / ROSER GIMENEZ Y SHEILA QUERALT            355

de código (entre otros, Hipperdinger 2002), dado que las distintas variedades 
lingüísticas se relacionan con identidades sociales (Pujolar 1996), hasta 
el punto de que, por ejemplo, la estrategia discursiva de combinar varios 
códigos en el transcurso de una interacción es conceptualizada, en sí 
misma, como un recurso para construir identidades (veánse, por ejemplo, 
trabajos sobre el spanglish como símbolo de una identidad cultural mixta en 
norteamérica como los de Zentella 2014 o Betti 2016). Así pues, incluimos 
las alternancias de código en nuestro estudio como elementos que pueden 
contribuir a la construcción de las identidades por parte de los hablantes.

En lo que sigue se exploran, en definitiva, las identidades que emergen 
en las interacciones analizadas (posicionalidad), las relaciones que 
mantienen entre ellas (relacionalidad) y cómo se construyen mediante 
recursos lingüístico-discursivos (indexicalidad). Concretamente, analizamos 
la representación de actores sociales a partir de las categorías de Van 
Leeuwen (1996) y las funciones pragmáticas que cumplen ciertas estructuras 
lexicogramaticales empleadas y las alternancias de código que se producen 
a lo largo de las grabaciones. Finalmente, observamos las ideologías que 
sustentan y reproducen las identidades de los hablantes (perspectivización).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presenta, desde una perspectiva pragmática, el análisis 
cualitativo exploratorio de los recursos lingüísticos que utilizan los hablantes 
para construir distintas identidades en la interacción a partir del modelo 
analítico de Stamou (2018). En concreto, nos interesa especialmente la 
construcción de las identidades grupales, por lo que relegamos a otra 
ocasión la investigación detallada de la negociación interindividual de las 
identidades de cada hablante, más allá de observaciones específicas sobre 
alguno de ellos en relación con los recursos discursivos que se estudian en 
esta primera exploración. Así pues, nos ocupamos en primera instancia de 
la posicionalidad del endogrupo y del exogrupo. Seguidamente, tratamos 
las parejas de relaciones identitarias sugeridas por Bucholtz y Hall (2008) y, 
por último, analizamos los elementos ideológicos que sustentan el discurso 
de esta interacción.
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4.1. Posicionalidad

4.1.1. Identidades propias

En cuanto a la estrategia discursiva de la posicionalidad, los hablantes 
construyen el endogrupo mediante la superposición de distintas identidades. 
En primer lugar, encontramos el uso de la identificación relacional (Van 
Leeuwen 1996: 56) en la presentación del grupo de jóvenes que se da en la 
primera línea de la transcripción del primer vídeo (Aquí están los hermanos). 
Al mismo tiempo, la asimilación (Van Leeuwen 1996: 48) que se hace en 
la primera línea al emplear un sustantivo plural para identificar a varios 
individuos se refuerza a lo largo de la interacción mediante la primera 
persona del plural (por ejemplo, hemos hecho en la línea 18 y vamos a 
mostrar en la 41).

Además, los hablantes se representan en distintas ocasiones como agentes 
activos y dinámicos (activación; Van Leeuwen 1996: 43-44) que llevan a 
cabo procesos (muchos de ellos, materiales, como estamos trabajando, en 
la línea 10). Finalmente, también se utilizan la clasificación (Van Leeuwen 
1996: 54) y la genericización (Van Leeuwen 1996: 46). La primera se da 
en relación con el género (hombres en las líneas 46 y 48) y la confesión 
religiosa (el musulmán en la línea 26). Este uso del sintagma nominal el 
musulmán en referencia a su propia identidad constituye, a la vez, un caso 
de genericización por cuanto representa a los jóvenes como alejados de la 
experiencia cotidiana de los destinatarios del vídeo (Van Leeuwen 1996: 48).

Las elecciones lexicogramaticales que aparecen a través de la interacción 
también les sirven a los interlocutores para construir distintas identidades. 
En este sentido, cabe destacar el uso reiterado de elementos propios del 
campo semántico de los conflictos armados como índices lingüísticos de 
su identidad de guerreros, en tanto que participantes activos en una guerra. 
Estas elecciones lingüísticas incluyen verbos (defender en la línea 51 o matar 
en la 74) y sustantivos (como aliados en la misma línea o enemigos en la 
25, pero también granada de mano en la línea 72 o metralla en la 91). En 
los apartados siguientes exploramos más a fondo el uso de estas elecciones 
lingüísticas desde la óptica de las estrategias discursivas de relacionalidad 
y perspectivización.

Por lo que concierne a las alternancias de código utilizadas para la 
construcción y el mantenimiento de las identidades del endogrupo, juegan 
un papel destacado en la construcción de la identidad cultural de los jóvenes. 
Por un lado, el uso del español (por ejemplo, en las líneas 15 y 16) y del 
catalán (líneas 38 a 41) les permite subrayar su pertenencia a la sociedad 
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española como hijos de inmigrantes o como inmigrantes muy tempranos 
(Vargas 2017; Julbe 2017, cf. Vicente 2011: 81; Martínez Albarracín 2018).

Por otro, se construyen, simultáneamente, como árabes marroquíes 
mediante el uso de la variedad árabe vernácula de Marruecos (por ejemplo, 
línea 8) y de expresiones en árabe clásico referentes al islam, la religión 
mayoritaria en países árabes (línea 58, entre otras). Como recogen Cobano-
Delgado Palma y Llorent-Vaquero (2017: 83), “el uso y manejo correcto 
de una lengua extranjera supone en sí mismo un cambio en la identidad del 
individuo, tanto a nivel personal como social”. Así pues, las alternancias 
entre estos códigos contribuyen a la construcción de una identidad cultural 
híbrida hispano-árabe6.

En resumen, los ejes sobre los que construyen su identidad a través de 
las herramientas lingüísticas a su alcance son los de colectivo (nosotros) 
integrado por individuos unidos por una relación cercana (hermanos) de 
género masculino (hombres) que son guerreros (destruiremos a los enemigos) 
activos (estamos trabajando), comparten creencias basadas en la religión 
islámica (el musulmán) y forman parte de las sociedades catalana y española 
(identidades indexadas por su selección de variedades lingüísticas pero 
también por elecciones léxicas, como cardant, pa’ o engaña’os).

4.1.2. Identidades de otros

Además de las identidades del endogrupo, se construyen y mantienen en la 
interacción otras identidades. De ellas, a continuación, nos centramos en 
los dos actores sociales centrales en el discurso de estos jóvenes, Dios y los 
enemigos de Dios. Por tanto, no analizamos en esta primera exploración las 
identidades que crean discursivamente para grupos que se mencionan o son 

6   Cabe recordar que las identidades culturales, como las de otro tipo, son dinámicas 
y pueden ser plurales, es decir, es posible pertenecer a varios colectivos, como subrayan 
Cobano-Delgado Palma y Llorent-Vaquero (2017: 84). Además, estas autoras muestran 
cuantitativamente en su estudio sobre el alumnado de origen marroquí en Andalucía que el 
segundo sentimiento identitario más extendido entre sus encuestados es precisamente una 
identidad dual española y marroquí (44,5%), solo por detrás de la exclusivamente marroquí 
(46,8%). En este sentido, y teniendo en cuenta que “es frecuente que el alumnado perteneciente 
a una minoría cultural se sienta desplazado y no consiga sentirse parte ni del grupo clase, 
específicamente, ni del país, de manera general” (Cobano-Delgado Palma y Llorent-Vaquero 
(2017: 86), es posible comprender mejor la construcción de las identidades discursivas de 
los interlocutores que nos ocupan y las declaraciones que hizo a la prensa el primo de uno de 
los terroristas del 17A: “Sí, nos criamos aquí y no tenemos problemas de convivencia, pero 
somos y siempre seremos los moros. En el colegio éramos los moros y las chicas no querían 
salir con nosotros. Y los mayores creen que vendemos hachís” (Bourekba 2018:10).
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representados como destinatarios específicos de las grabaciones tan solo en 
ciertos fragmentos de la interacción, como la policía autonómica catalana 
(líneas 38 a 41), los aliados de los interlocutores (descritos como hermanos 
en la línea 65) o los de los destinatarios principales (línea 74).

Igual que respecto a sus propias identidades, los interlocutores se sirven 
de distintas herramientas discursivas para construir las identidades de Dios 
y del exogrupo. En primer lugar, la identidad del actor social no humano 
Dios se construye mediante nominación (Van Leeuwen 1996: 53), puesto 
que siempre lo mencionan mediante el substantivo árabe Allah (‘Dios’). En 
ocasiones, posmodifican el núcleo del sintagma nominal con un adjetivo 
calificativo (Dios todopoderoso, línea 26 o 74, por ejemplo) o lo mencionan 
en expresiones fijas en árabe como Allah akbar (‘Dios es el más grande’) o 
tabarak Allah (‘alabado sea Dios’, líneas 52 y 58). El uso de la lengua árabe 
en estas referencias a la divinidad, incluso cuando suponen una alternancia 
de código (como en las líneas 30 o 38) se constituye en sí mismo como una 
herramienta para indexar su identidad de creyentes en la religión islámica 
(compárense, como ejemplo, las connotaciones que podría tener el uso del 
sintagma castellano alabado sea Dios, habitualmente utilizado en contextos 
relacionados con la religión cristiana, con las del que de hecho se utiliza en 
la interacción, el árabe tabarak Allah).

En segundo lugar, los interlocutores se sirven también de la activación, 
es decir, representan a Dios como una entidad con agentividad, que lleva 
a cabo acciones (como en la línea 27). Sin embargo, también utilizan 
a lo largo de la interacción la posesivación, mediante la cual relegan a 
segundo plano su agentividad, convertida en la posesión de un proceso que 
anteriormente ha sido cosificado (Van Leeuwen 1996: 44). Por ejemplo, 
en el sintagma preposicional con permiso de Dios (línea 51, entre otras), 
Dios es representado como el actor que realiza la acción de dar permiso, 
pero esta acción se ha sustantivado, de modo que esta es más prominente 
que el agente que la realiza. De modo similar, en la línea 74 se recurre a 
la circunstancialización al presentar en primer plano al terrorista conocido 
como Abu Mohammed Adnan y como complemento del nombre el sintagma 
que incluye la agentividad de Dios (aceptado por Dios). 

Por tanto, la identidad que se construye y mantiene en la interacción 
analizada para el actor social no humano Dios se articula mediante el 
empleo de la lengua árabe, en relación con la confesión religiosa de los 
interlocutores, de nominación (entendiendo que la palabra allah, a pesar de 
significar ‘dios’, funciona en este contexto como el nombre de esta entidad), 
activación (porque esta entidad se presenta como fuerza dinámica capaz de 
llevar a cabo acciones), pasivación y circunstancialización (Van Leeuwen 
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1996: 44), ya que frecuentemente los procesos que realiza pasan a un segundo 
plano y condicionan los realizados por otros actores sociales.

En cuanto a las identidades del exogrupo, es decir, los destinatarios 
principales de las grabaciones, son construidas en la interacción por medio de 
la asimilación en la segunda persona del plural (como alegraos y observáis 
en la línea 4 o vosotros en la 74) y de la indeterminación (Van Leeuwen 
1996: 51) en la tercera persona del plural (por ejemplo, miren en la línea 18 
o hazles en la 22). Para la representación del exogrupo como actor social 
se recurre, además, como en el caso del endogrupo, a la activación. Es 
decir, también los destinatarios se construyen como entidades activas. Sin 
embargo, a diferencia del endogrupo, un gran número de los procesos que 
se presentan como realizados por los destinatarios son procesos mentales 
(observar, querer, probar) o conductuales (esperar). Asimismo, incluso en 
ocasiones en que se trata de procesos materiales, no se conjugan en tiempos 
de indicativo, sino de imperativo (por ejemplo, probad en la línea 6 o venid en 
la 36), de modo que la representación de la agentividad del exogrupo aparece 
gramaticalmente sujeta a la del endogrupo. En este sentido, es igualmente 
interesante observar el uso de la pasivación (Van Leeuwen 1996: 43-44) de 
la línea 25 (“Seréis engaña’os ((enemigos de Dios))”), mediante la cual se 
representa a los llamados enemigos de Dios como receptores de la acción y 
se encubre al agente que la realiza. 

Por otro lado, este sintagma nominal utilizado en referencia a los 
destinatarios principales de los vídeos se basa en su (supuesta) confesión 
religiosa (en tanto que diferente a la de los interlocutores) para representarlos, 
por lo cual constituye un caso de identificación (Van Leeuwen 1996: 54-
55) y, específicamente, del tipo relacional, dado que subraya el vínculo 
(en este caso, de supuesta enemistad) entre dos actores sociales, Dios y 
el exogrupo. Aunque de forma no tan frecuente como enemigos de Dios, 
los interlocutores también subrayan la identidad religiosa del exogrupo a 
través de los sintagmas estos infieles (línea 65), ejemplo de clasificación, y 
la gente (abna’ adam, lit. ‘los hijos de Adán’, línea 44), que constituye un 
caso de categorización altamente generalizada (Van Leeuwen 1996: 54). 
Finalmente, también cabe subrayar la evidente diferenciación (Van Leeuwen 
1996: 52) de la línea 30 (“Allah nos ha prometido el paraíso y a vosotros 
os ha prometido el infierno enemigos de Dios ((alegraos))”), si bien será 
en el siguiente apartado donde nos ocuparemos de esta oposición entre las 
identidades del endogrupo y del exogrupo.

En pocas palabras, las identidades del exogrupo se vertebran alrededor 
de su condición de colectivo (vosotros, la gente) indeterminado (ellos) 
caracterizado por su diferencia con el endogrupo, su (supuesta) enemistad con 
la divinidad de los interlocutores y su actividad (en especial, la relacionada 
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con procesos mentales), a menudo presentada en forma de órdenes emitidas 
por el endogrupo.

4.2. Relacionalidad endogrupo-exogrupo

4.2.1. Adecuación / distinción

Por lo que respecta a la estrategia discursiva de relacionalidad, los 
hablantes construyen una relación de adecuación entre ellos basada en 
sus identidades colectiva y cultural mediante el empleo compartido de los 
recursos lingüísticos y discursivos de asimilación, activación y alternancia 
de código. Al mismo tiempo, establecen una relación de distinción con 
el exogrupo, sus destinatarios principales, a los que, como hemos visto, 
se dirigen repetidamente como vosotros (líneas 6 y 7, por ejemplo) y 
enemigos de Dios (como en líneas 25 y 26). Mientras que la representación 
del endogrupo se hace a través de cualidades positivas, como el apoyo de 
la divinidad (por ejemplo, si Dios quiere, por orden de Dios, con permiso 
de Dios en las líneas 7, 38 o 74) y la promesa de un futuro ideal después 
de la muerte (“Si Dios quiere esto nos abrirá las puertas del paraíso”, línea 
60), la del exogrupo se vehicula por medio de cualidades negativas como el 
sufrimiento inminente en vida (líneas 6, 20, 27 y 74) y la promesa del infierno 
después de la muerte (“a vosotros os ha prometido el infierno enemigos 
de Dios”, línea 30). Las alternancias de código también se utilizan para 
construir la relación de distinción entre el endogrupo y del exogrupo. Un 
claro ejemplo de ello lo constituye la alternancia al catalán que se produce 
únicamente7 entre las líneas 38 y 41 para dirigirse a una parte concreta del 
exogrupo, la policía autonómica catalana.

Cabe señalar que los hablantes acentúan la relación de distinción respecto 
a sus principales destinatarios hasta tal punto que llegan al enfrentamiento 
verbal mediante el uso de elementos léxicos propios del campo semántico 
de los conflictos bélicos (enemigos, defenderemos), como se ha avanzado 
anteriormente, y de actos de habla como el insulto (malparits ‘malnacidos’, 
cabrons ‘cabrones’) y la amenaza (os vais a arrepentir de haber nacido). 
Asimismo, también resulta llamativo observar, mediante el análisis de la 
estrategia discursiva de la relacionalidad, que uno de los hablantes negocia a 

7   A excepción de una palabra en la línea 3 y otra en la línea 72, que no constituyen 
propiamente alternancias de código, sino más bien préstamos lingüísticos inducidos por el 
contacto entre el catalán y el castellano.
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lo largo de la interacción su relación de adecuación / distinción con el resto 
del grupo. Al inicio de la primera transcripción, establece una relación de 
distinción con sus interlocutores mediante la segunda persona del plural para 
distanciarse de la actividad que se está llevando a cabo (línea 15, que vean 
cómo trabajáis eso). Aun así, a medida que avanza la interacción, establece 
con los demás hablantes una relación de adecuación mediante un estilo 
interaccional colaborativo, caracterizado por respuestas afiliativas (Stivers, 
Mondada y Steensig 2011), como risas (por ejemplo, línea 73), asimilación 
a través de la primera persona del plural (por ejemplo, nos en la línea 60) o 
solapamientos e interrupciones colaborativos (líneas 20 y 66).

4.2.2. Autentificación / desnaturalización

A lo largo de la interacción, los cuatro interlocutores validan las identidades 
que construyen entre todos como auténticas, es decir, establecen una relación 
de autentificación unos con otros. Por ejemplo, al responder a expresiones 
que se utilizan de forma reiterada para construir la identidad de creyente en 
la religión islámica con otras expresiones del mismo tipo (como en las líneas 
34 a 36), no solo ayudan a mantener esas identidades, sino que las validan. 
Asimismo ocurre con las alternancias de código que introducen a medida 
que avanza la interacción, puesto que o bien obtienen una respuesta en la 
variedad lingüística introducida (líneas 39 a 42 o 90 y 91) o bien contribuyen 
satisfactoriamente a la interacción. En efecto, el hecho mismo de que el uso 
de varios códigos lingüísticos (que, como hemos visto, son mecanismos 
de construcción de distintas identidades culturales) no suscite problemas 
comunicativos constituye un mecanismo discursivo de autentificación 
de las identidades introducidas, ya que contribuye al mensaje de que las 
alternancias de código son naturales en esta interacción. Por tanto, mediante 
la negociación fluida, poco conflictiva, de las identidades que se construyen 
en la interacción y el uso compartido de las herramientas lingüísticas y 
discursivas analizadas anteriormente, los interlocutores establecen entre 
ellos una relación simétrica (de hermanos, como se dice en la primera línea).

4.2.3. Autorización / deslegitimación

Por último, respecto a las relaciones que se forman entre las identidades 
construidas en las grabaciones, los interlocutores establecen una relación 
de autorización entre ellos y el actor social no humano Dios en reiteradas 
ocasiones a lo largo de la interacción al presentar su comportamiento bien 
como hecho posible por esta identidad (cuya autoridad es superlativa a 
cualquier otra), por ejemplo, en la línea 52 (Dios es el más grande) o en la 
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74 (Dios todopoderoso); bien como consecuencia directa de su voluntad, 
como en las líneas 27 o 38 (“Dios todopoderoso nos ha elegido entre millones 
de hombres” y “Todo lo que os tenemos preparados de por orden de Dios 
vais a arrepentir- os vais a arrepentir de haber nacido”). En otras palabras, 
el empoderamiento del endogrupo se construye discursivamente mediante la 
autorización otorgada por la divinidad, que se presenta en la interacción como 
la máxima autoridad existente, incuestionable y superior a los demás actores 
sociales. Precisamente, es también mediante la (supuesta) intervención 
de Dios que se construye en la interacción el desempoderamiento o la 
deslegitimación del exogrupo, dado que, según los interlocutores, los hechos 
adversos al exogrupo que van a suceder próximamente han sido autorizados 
o planeados por la divinidad (líneas 30, 38 o 74).

4.3. Identidades en contexto

Como se ha señalado anteriormente, el estudio de la construcción discursiva 
de estas identidades (del endogrupo y del exogrupo) de forma integrada en 
el contexto social amplio en que se da la interacción proporciona un acceso 
a una comprensión más global del fenómeno que nos ocupa. Así pues, cabe 
recordar que los interlocutores analizados pertenecen a la conocida como 
segunda generación, uno de los sectores poblacionales “más proclives a 
aceptar como propio el discurso radical terrorista” debido a un “sentimiento 
de desarraigo que experimentan al percibir en el entorno reacciones hostiles 
hacia su cultura y religión” (Fanjul 2015: 4). Además, en el momento de la 
interacción se encontraban inmersos en una etapa evolutiva marcada por retos 
personales, relacionales y socioeconómicos que los hacía más vulnerables 
que otros individuos a la captación extremista (Trujillo y Moyano 2008: 
79-80; Cano Paños 2009: 10). 

Estos y otros factores sociales contribuyen a un sentimiento de falta 
de pertenencia en ciudadanos europeos con ascendencia árabe8 que los 
discursos de captación yihadista explotan mediante mensajes victimistas, 
que identifican a un claro responsable de la situación social negativa de los 
jóvenes (la sociedad occidental) y que les prometen una recompensa por su 
involucración en la organización, el acceso al paraíso (Cano Paños 2009: 

8   Como ejemplo de este sentimiento, encontramos la afirmación de Khaled Kelkal, 
terrorista francés de origen argelino: “Yo no soy ni árabe ni francés, yo soy musulmán” 
(Cano Paños 2009: 23).
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17-20; Frieyro 2019: 372-373). Las identidades discursivas identificadas en la 
interacción les permitirían a los interlocutores paliar esa falta de pertenencia, 
puesto que les servirían para erigirse como miembros de un grupo mayor 
que ellos mismos y que el grupúsculo terrorista que conforman (ver 4.4). 
Además, el significado connotativo asociado a las identidades individuales 
de miembro, seleccionado por la máxima autoridad de entre millones de 
candidatos, de un colectivo que se construye como digno y valiente podría 
responder a las necesidades emocionales de los individuos y reforzar el 
mensaje de que esa pertenencia les ofrece un propósito vital, a saber, llevar a 
cabo actos violentos contra el exogrupo, que se representa como un peligroso 
enemigo al que hay que combatir (e. g. Poveda Criado, 2019: 74; ver 4.4).

A lo largo de los años, varios autores han subrayado la especial incidencia 
de los discursos de captación terrorista en las llamadas segundas y terceras 
generaciones. Por ejemplo, Reinares y García-Calvo (2018) exponen que 
los “jóvenes de segunda generación y ascendencia musulmana dentro de 
las sociedades europeas [...] están a menudo sumidos en un complicado 
y delicado equilibrio entre culturas que les hace propensos a tensiones 
de identidad”. Poveda Criado (2019: 68) explica que “[l]a organización 
[terrorista] se aprovecha de las frustraciones de los musulmanes de todo 
el mundo, haciéndoles así, un llamamiento para que se unan a su lucha y 
ayuden a construir su califato”. A la luz de esta situación social, no es de 
extrañar que la mayoría de los yihadistas muertos o detenidos entre 2013 
y 2017 con residencia en España fueran individuos de segunda generación 
(Reinares y García-Calvo 2018; cf. Poveda Criado 2019: 69).

4.4. Perspectivización

Por lo que concierne a la perspectiva desde la que se construyen las 
identidades en la interacción, se articula mayoritariamente entorno a cuatro 
argumentos principales. En primer lugar, la vinculación discursiva que se 
establece a lo largo de la interacción entre la identidad religiosa basada 
en creencias islámicas y la idea de que las acciones de los interlocutores 
(la grabación de amenazas terroristas, la preparación de explosivos, etc.) 
responden a la voluntad divina se sustenta en y reproduce el concepto 
de yihad recurrente en los discursos de captación terrorista (Fuentelsaz 
Franganillo 2019; cf. Lorenzo-Penalva Lucas 2013; Cook 2015). Según 
esta interpretación politizada del término yihad, sería una obligación de los 
creyentes en la religión islámica el practicar la violencia contra el mundo 
occidental, dado que este amenazaría la integridad fundamental del islam 
(Smith 2007: 14). Como hemos podido observar, esta idea subyace al 
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discurso de los jóvenes y se manifiesta en sus referencias a estar cumpliendo 
con las órdenes de Dios (como en la línea 38) y a que “han sido elegidos por 
Dios” para ejecutar el ataque que planean (línea 27). La construcción de las 
identidades religiosas que se aprecia en la interacción analizada se hacen 
eco, por tanto, del discurso propagandístico del terrorismo basado en el 
fundamentalismo islámico en que las acciones violentas contra representantes 
de las sociedades occidentales se presentan como un imperativo religioso 
(Jordán 2009a: 205; Vicente 2018: 150).

En segundo lugar, la presentación de los interlocutores como individuos 
que, además de haber sido seleccionados por Dios, recibirán una recompensa 
por su comportamiento (el acceso al paraíso, líneas 30 y 60) reproduce otro de 
los mensajes clave de los discursos propagandísticos del terrorismo yihadista, 
la exaltación de la identidad de los terroristas. Estos son presentados como 
una minoría selecta (Fanjul 2015: 6) de soldados, héroes y mártires por la 
causa más elevada posible (Fuentelsaz Franganillo 2019). Un ejemplo de 
este mecanismo discursivo lo encontramos en la línea 74, en que parece 
que el hablante cita y se alinea con un conocido portavoz sirio del Estado 
Islámico ya fallecido (“como dijo ((Abu Mohammed Adnan aceptado por 
Dios)) que la oración y la paz sean sobre el profeta”). Así, en la interacción 
se presenta a los interlocutores como pertenecientes a la minoría que ha sido 
seleccionada directamente por la divinidad para cometer actos violentos en 
su nombre y esto se celebra como un hecho positivo, quizá incluso un honor 
(por ejemplo, en las líneas 33 a 36, en que se da gracias a Dios repetidamente).

En tercer lugar, las identidades del endogrupo y del exogrupo se 
construyen fundamentalmente a través de su oposición, puesto que en 
el discurso analizado se parte de la separación irremediable entre ellos 
debido a diferencias ideológicas. La inclusión en el endogrupo comporta 
la construcción de identidades compartidas, mientras que el exogrupo se 
construye como formado por quienes poseen una perspectiva ideológica 
diferente a la adoptada por los interlocutores (y, entre ellos, se señala 
explícitamente a los Mossos d’Esquadra como tipificación de las autoridades 
occidentales). Como hemos visto, los hablantes refuerzan la oposición 
entre los grupos mediante la asignación de características y connotaciones 
positivas al endogrupo y negativas al exogrupo. Por un lado, las acciones del 
endogrupo se revisten a lo largo de la interacción de un halo de heroicidad, 
ya que, como se argumenta repetidamente, responden a la voluntad divina 
y serán recompensadas con la admisión en el paraíso. Además, sus acciones 
se presentan como garantías de la dignidad y fuerza del endogrupo (“Esto 
es para que sepáis que el musulmán- que el musulmán tiene ((la dignidad)) 
y la fuerza con permiso de Dios todopoderoso”, línea 26). Por el contrario, 
el exogrupo se describe como merecedor y próximo recibidor del castigo 
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divino (“((Este es el veneno seguro con permiso de Dios)). // Probad”, línea 
6), y es el blanco de las expresiones de odio y burla de los interlocutores 
(por ejemplo, líneas 36 a 41):

36 Hichamy: Tenemos esperanza, gracias a Dios. Venid. Venid. 
37 {Youssef se ríe}. 
38 Hichamy: Venid. Venid. Todo lo que os tenemos preparados de por orden 

de Dios vais a arrepentir- os vais a arrepentir de haber nacido. sobretot 
vosaltres, mossos d’esquadra.

39 Youssef: malparits. {Se ríe}.
40 (( )): cabrons.
41 Hichamy: us esteu cardant en un- en un berenjenal {se ríe}, que no 

sabeu on us poseu. ((Esto todavía os lo vamos a mostrar bien en el vídeo)).

Tabla 4. Ejemplo de las expresiones de odio y de burla que los 
interlocutores dirigen a los destinatarios de las grabaciones

Esta caracterización opuesta de cada grupo constituye un recurso retórico 
frecuente en una gran variedad de discursos (cf. Van Dijk 1998b; Stamou 
2018: 4; Winter 2019), incluidos los que se muestran a favor del terrorismo 
yihadista (Bérubé y Dupont 2019: 4).

Concretamente, se corresponde con lo que Jordán (2009b: 208) describe 
como “la imagen ultrapositiva del colectivo propio y ultranegativa del 
adversario”. También se ha escrito sobre esta característica discursiva 
como el fomento de la polarización (Jordán 2009a) o la generación de 
división social (Frieyro 2019: 374). Al discurso propagandístico yihadista 
le sirve para “fortalece[r] el compromiso de los miembros y simpatizantes, 
y eleva[r] las barreras virtuales que les separan del resto de la sociedad” 
(Jordán 2009b: 208).

En último lugar, a lo largo de la interacción se activa y mantiene el marco 
(Fillmore 2008) de un conflicto bélico. Esto se logra, sobretodo, mediante 
elecciones léxicas, por un lado, y descripciones de acciones violentas, por 
el otro. Ejemplos de las primeras incluyen verbos como sufrir, defender o 
destruir (líneas 20 y 51) y sustantivos como enemigos, aliados o metralla 
(líneas 26, 74 y 91). Como ejemplos de las segundas podemos citar la idea 
de haceros llorar sangre (línea 27), la de os vais a arrepentir de haber 
nacido (línea 38), la afirmación de que “cada gramo de este hierro se os va a 
meter en ((nuestras)) cabezas o la de vuestros hijos o la de vuestras mujeres” 
(línea 74), la mención a los clavos esparcidos (línea 79) y la banalización 
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del uso de un cinturón de explosivos que se da repetidamente en la tercera 
transcripción mediante afirmaciones como Esto hace bum de la línea 85.

Como hemos argumentado anteriormente, el marco de un conflicto bélico 
que se construye y mantiene lingüísticamente a lo largo de la interacción 
contribuye a la construcción de las identidades de guerreros o soldados 
por parte de los interlocutores. De nuevo, se trata de una característica 
que la interacción comparte con discursos de captación yihadista (Jordán 
2009b: 204; Alonso 2009: 49; Jan 2015: 136; Borrego 2016: 563), donde se 
construye y exalta la identidad de muyahidín para individuos que llevan a 
cabo acciones terroristas o que participan en la lucha armada contra ejércitos 
occidentales (Fuentelsaz Franganillo 2019: 73). Así, esta identidad de 
combatiente presenta a los interlocutores de la interacción como miembros 
de un ejército, una entidad mucho mayor que el grupo que forma su célula 
o grupúsculo terrorista.

Además, en estos discursos, el marco de un conflicto bélico, presentado 
como asimétrico por las organizaciones terroristas (Veres 2012: 9), sirve 
también para legitimar acciones (las del endogrupo) que en otra situación 
serían inaceptables (cf. Van Dijk 1998a: 257). Como expone Veres (2012: 
9), en situación de guerra, las acciones violentas pueden verse como actos 
defensivos (y, por tanto, justificables) a favor de una causa justa. En este 
caso, la fabricación y el uso de explosivos se presenta como una medida 
adecuada al objetivo de defender nuestra religión (línea 51) de la amenaza 
que supondría el exogrupo.

Así pues, los cuatro ejes ideológicos centrales sobre los que se construyen 
las identidades en la interacción analizada son, primero, que la violencia 
constituye una obligación para los creyentes en (una versión fundamentalista 
de) la religión islámica; segundo, que los interlocutores forman parte de una 
minoría seleccionada directamente por Dios; tercero, que los individuos 
cuyas creencias son diferentes a las del endogrupo constituyen enemigos, y, 
finalmente, que todo lo anterior se ubica en el marco de un conflicto bélico 
en que el endogrupo debe defenderse del exogrupo.

Por tanto, si bien no todos los mensajes lanzados en discursos 
propagandísticos o de captación yihadista están presentes (al menos, 
explícitamente) en la interacción analizada (por ejemplo, no se observan 
mensajes sobre recuperar Al-Andalus; Borrego 2016: 570), los cuatro 
elementos ideológicos principales identificados en el discurso de estos 
jóvenes reproducen la ideología presente en producciones discursivas 
yihadistas. En el contexto social amplio, cabe subrayar, por un lado, el 
fácil acceso a Internet y la omnipresencia de las redes sociales, que algunos 
autores han descrito como “auténticas cámaras de resonancia de posturas 
extremistas” (Lahnait 2018: 45), por su papel indiscutible en la difusión y 
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amplificación de los discursos de captación, así como en la mediación entre 
elementos radicalizadores y públicos potencialmente proclives a este tipo de 
discursos (Jordán 2009b: 210; Vicente 2018: 4). Por otro, la relevancia que 
pueden adquirir los discursos radicales para la construcción de las identidades 
individuales de jóvenes de ascendencia árabe en sociedades occidentales, por 
su poder de representar “una solución de ruptura a sus conflictos de identidad 
que no es la única posible sino sólo la más extrema: afirmar violentamente 
su identidad musulmana” (Reinares y García-Calvo 2018).

5. CONCLUSIONES

Este trabajo ha analizado la construcción discursiva de las identidades en una 
interacción entre algunos de los implicados en los atentados del 17A mediante 
una metodología cualitativa, basada en el modelo propuesto en Stamou 
(2018), que combina constructos teóricos y analíticos complementarios, lo 
cual permite obtener una descripción más rica que un análisis unidimensional 
(Bucholtz y Hall 2005: 598). Así pues, esta primera aproximación al 
material de estudio ha permitido desgranar los recursos lingüísticos 
utilizados por los hablantes para construir identidades (propias y ajenas) 
y, por tanto, (re)producir una(s) determinada(s) ideología(s). Este retrato 
lingüístico-pragmático de la interacción analizada podrá ser utilizado como 
referente y ejemplo del potencial de los constructos teórico-metodológicos 
aplicados para futuros análisis lingüísticos con fines forenses de muestras 
de naturaleza comunicativa que puedan resultar relevantes en procesos 
investigativos policiales o judiciales relacionados con la posible comisión 
de actos terroristas.

No obstante, debido al carácter exploratorio de este trabajo, será necesario 
profundizar en la comprensión del fenómeno de la construcción discursiva 
de las identidades en muestras relacionadas con este terreno. Un primer paso 
en esta dirección podría ser el análisis del material utilizado aquí mediante 
una aproximación metodológica que permita explorar los distintos niveles 
de expresión empleados por los participantes en las grabaciones, puesto 
que, si bien nos hemos centrado en la dimensión verbal, se trata al fin y al 
cabo de productos multimodales donde elementos no lingüísticos (gráficos, 
gestuales, musicales, etc.) juegan un papel destacable en la comunicación.

En cuanto al contexto social amplio en que se desarrolla la interacción 
analizada y el fenómeno del terrorismo yihadista, es imperativo que las 
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sociedades occidentales continúen una labor decidida por el fomento de la 
convivencia positiva de distintas expresiones culturales y religiosas. Como 
se ha observado, distintos autores (e. g. Reinares y García-Calvo 2018) 
coinciden en señalar las dinámicas sociales y económicas que se producen 
en estas sociedades como uno de los factores de la radicalización violenta, 
en especial, de las llamadas segundas y terceras generaciones. 
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