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Resumen. El periodismo cultural difunde, fomenta, recrea y documenta la producción simbólica. Pastoriza (2006) lo define como una 
forma de cultura que ayuda a definir, dar voz o excluir relatos y sujetos que forman la cultura de una época. Este estudio aborda la 
construcción de la cultura en la labor periodística cotidiana. Para ello, parte de una investigación comparada sobre el peso de la 
representación de la cultura en medios locales en Sevilla (España) y Porto Alegre (Brasil). La metodología utilizada es el análisis de 
contenido, aplicado a 3.709 piezas publicadas entre 2013 y 2018 en la sección de cultura de los periódicos españoles Diario de Sevilla 
y ABC de Sevilla y brasileños Zero Hora y Correio do Povo. Se concluye que este periodismo tiene poca autonomía frente a la lógica 
económica de las industrias culturales, pues comparten la representación de una cultura comercial, en detrimento de la identidad local.
Palabras clave: Periodismo cultural; cultura local; análisis de contenido; géneros periodísticos; diarios.

[en] Representation of culture through the local press: the cases of Seville and Porto Alegre (2013-
2018)

Abstract. Cultural journalism disseminates, promotes, recreates and documents symbolic production. Pastoriza (2006) defines it as a 
form of culture that helps to define, give voice to or exclude narratives and subjects that form the culture of an era. This study addresses 
the construction of culture in everyday journalistic work. To do so, it is based on a comparative research on the weight of the 
representation of culture in local media in Seville (Spain) and Porto Alegre (Brazil). The methodology used is content analysis, applied 
to 3,709 pieces published between 2013 and 2018 in the culture section of the Spanish newspapers Diario de Sevilla and ABC de Sevilla 
and the Brazilian newspapers Zero Hora and Correio do Povo. It is concluded that this journalism has little autonomy from the 
economic logic of the cultural industries, as they share the representation of a commercial culture, to the detriment of local identity.
Keywords: Cultural journalism; local culture; content analysis; journalistic genres; newspapers.
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1. Introducción

Cultura y periodismo cultural son dos conceptos am-
plios y difusos que presentan grandes dificultades de 
delimitación. No obstante, sí que parece estar claro 
que su relación tiene origen en el nacimiento de los 

propios medios impresos, una vez que las primeras 
fórmulas de comunicación escrita estuvieron íntima-
mente relacionadas con el fenómeno cultural (Pasto-
riza, 2006). Por otra parte, la circulación de los bienes 
simbólicos y la transformación del sistema cultural es 
registrada e influenciada por el periodismo en su fun-
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ción de mediador entre el hecho informativo y los 
destinatarios.

En un análisis comparado aplicado a cuatro perió-
dicos de diferentes perspectivas editoriales en Dina-
marca, entre 1890 y 2008, Kristensen (2010) encontró 
que el periodismo cultural está ampliando su inter-
pretación del concepto de cultura de acuerdo con los 
cambios en la industria del consumo y el profesiona-
lismo en el sector mediático. La autora demostró que 
los temas predominantes en el inicio del siglo XX 
eran el teatro y el folclore, pero fueron perdiendo es-
pacio frente a la música popular, los medios de comu-
nicación y las celebridades.

Por su parte, Rodríguez Aguilar (1998) llevó a 
cabo una reconstrucción de la historia de la cultura y 
el arte entre 1900 y 1936, realizada, fundamental-
mente, a través de fuentes hemerográficas, donde 
observó que existe una carencia de estudios en esta 
línea de investigación, para la que nuestro trabajo 
supone una importante contribución.

En este contexto, la presente investigación se plan-
tea conocer cómo determinadas representaciones de 
la cultura se construyen en la labor periodística coti-
diana. El trabajo forma parte de una investigación 
mayor sobre la representación de la cultura en los 
medios locales, parte de la concepción del periodismo 
como institución capaz de realizar una construcción 
social de la realidad (Alsina, 2009; Berger & Luck-
man, 2010) para abordar la particularidad de la inte-
racción cultural y periodística dentro del ámbito local.

Para ello, a través de la técnica metodológica del 
análisis del contenido, se analiza la representación de 
la cultura local en las secciones de cultura y se centra 
en el análisis y la comparación de los dos periódicos 
locales sevillanos, ABC de Sevilla y Diario de Sevilla; 
y los de Porto Alegre, Zero Hora y Correio do Povo, 
durante el periodo comprendido entre 2013 y 2018.

Se han seleccionado estos cuatro periódicos por 
ser los medios locales impresos con mayor circula-
ción en las dos ciudades. Dicha selección permite 
llevar a cabo una profunda comparativa teniendo en 
cuenta la personalidad de las distintas cabeceras. Se 
abordan aquí las secciones denominadas como cultu-
rales, de modo que el propio medio contribuye para 
una delimitación de lo que es cultura. En esta línea, 
resulta interesante conocer lo que los periódicos loca-
les consideran como cultural y cómo lo hacen.

La teoría de Bourdieu (1990) consideró el perio-
dismo cultural como una especialidad del periodismo 
que está insertado en una estructura que condiciona 
ciertas formas de funcionamiento. No se parte de un 
concepto estricto de cultura, sin embargo, sí se tienen 
en cuenta los constructos teóricos del periodismo 
cultural al clasificar determinados productos o prácti-
cas que contribuyen a compartir la noción de lo que 
es cultural y lo que no.

En el contexto de la globalización conocer la rea-
lidad cultural y la actividad periodística en torno a 
ella resulta de especial relevancia desde un punto de 
vista local, más cercano a la ciudadanía y con un 
mayor índice, a priori, de identidad. Por ello, este 

análisis ha tenido en cuenta la dicotomía entre lo 
global y lo local (García Canclini, 1999), permitien-
do así observar el grado de presencia de la cultura 
local en las páginas de los cuatro periódicos de las 
dos ciudades, así como vislumbrar qué tipo de cultura 
está mayormente representada, los temas más abor-
dados y el género periodístico predominante, entre 
otras características.

1.1.  Periodismo cultural, referente de la cultura 
local

La representación de la cultura por el periodismo 
normalmente está asociada a la práctica cultural asig-
nada a un grupo o a un individuo. Por tanto, se consi-
dera que el periodismo cultural cuenta con el espacio 
reservado dentro de los medios para los temas que el 
propio medio considera como cultural, del mismo 
modo que lo hace con temas políticos, económicos, 
etc. Según Bourdieu (1990), el periodismo está so-
metido a la prueba de los agentes del mercado y las 
relaciones de poder con el ejercicio periodístico, 
además de estar condicionado por los índices de au-
diencia. De ese modo, para iniciar esta investigación, 
se exponen aportaciones teóricas sobre la práctica del 
periodismo cultural que son esenciales para com-
prender la representatividad cultural en la prensa.

El periodismo cultural es de manera destacada 
una forma de cultura porque en gran medida la difun-
de y la fomenta, la recrea, la crea y, además, termina 
por convertirse “siempre en documento” para la his-
toria, otra de las grandes manifestaciones de la cultu-
ra ( Pastoriza, 2006, p. 9). En palabras de Barei 
(1999) el periodismo cultural se constituye en el lugar 
en el que se da cuenta críticamente de la producción 
simbólica de una sociedad.

La prensa actúa como mediadora entre el sistema 
cultural y el público, registrando y seleccionando 
hechos de la realidad social. En ese sentido, el perio-
dismo cultural interpreta el sistema de cultura dibu-
jando un mapa para comprender el movimiento so-
cial, construyendo así relatos que ayudan a formar 
consensos sobre la cultura de una época (Keller, 
2012). Por tanto, el periodismo tiene la función de 
incluir, excluir, dar voz o no, a hechos, sujetos o mo-
vimientos, a lo que Berger (2003) afirma ser un poder 
simbólico, que según Bourdieu (2010), es un poder 
invisible que solo puede ser ejercido a partir de la 
complicidad de aquellos que no quieren conocer que 
lo ejercen. Es un poder que necesita reconocimiento.

A estas alturas, se puede afirmar que la cobertura 
cultural es una instancia que legitima artistas, pro-
ductos o instituciones culturales. Indudablemente, el 
periódico forma parte de lo que Rubim (2015, p. 153) 
define como instancias responsables de la articula-
ción de la vida cultural de una sociedad, divididas en: 
creación, invención e innovación; divulgación, trans-
misión y difusión; cambio, intercambio y coopera-
ción; preservación y conservación; análisis, crítica, 
estudio, investigación y reflexión; consumo y organi-
zación.
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La amplitud de la concepción de cultura se refleja 
en los medios de comunicación y en el periodismo 
cultural como un “conjunto muy heterogéneo de me-
dios y géneros que transmiten las noticias de las artes, 
las letras, las corrientes de pensamiento, las Ciencias 
Sociales y Humanas y la llamada ‘cultura popular’, 
entre otros” (Carrión, 2003, p.137).

En el periodismo, los criterios empleados para 
valorar si un determinado tema es noticiable o no, se 
aplican por igual a todos los ámbitos informativos y 
responden a consideraciones que tienen que ver con 
la actualidad, el interés y la cercanía (Altheide, 1976). 
Sin embargo, en el tratamiento de la información 
cultural en los medios, es necesario señalar algunas 
diferencias con las demás secciones. Por ejemplo, el 
concepto de actualidad es más flexible la mayoría de 
las veces en el caso de la cultura que en noticias de 
otra índole.

Los valores deontológicos de pluralismo, exhaustividad 
y objetividad que se esperan del periodismo informati-
vo no pueden ser exigidos de la misma manera, o por 
las mismas razones, de un periodismo que trabaja mu-
chas veces sobre otros patrones de selección, restric-
ción, subjetividad y marginalidad, como suele ocurrir 
con algunas especies del cultural (Rivera, 1995, p. 39).

Costa (1995, p. 35) afirma que para que un hecho 
sea considerado como acontecimiento, ha de presen-
tar cuatro dimensiones:

La dimensión de novedad o de relevancia en un campo 
determinado; la dimensión de extensión en términos de 
alcance social; la dimensión de implicación psicoso-
ciológica de una colectividad; la dimensión temporal, 
que se refiere a la duración del hecho en la memoria 
colectiva.

Estas dimensiones pueden ser aplicadas a las sec-
ciones de cultura publicadas a diario, ya que éstas se 
dirigen a la actualidad y a la prestación de servicios 
más que al debate de ideas (Silva, 1998).

Al igual que las otras especialidades del periodis-
mo, la información cultural se organiza entre los dife-
rentes géneros informativos, que, de acuerdo con 
Cebrián (1983), son caracterizados por un modo 
particular e incompatible de combinar un conjunto de 
códigos.

Uno de los géneros más tradicionales del periodis-
mo cultural es la crítica y tiene sus orígenes a finales 
del siglo XIX de la mano de la literatura. La crítica 
transmite informaciones y juicios de valor, dando a 
conocer una obra o un producto cultural.

El desarrollo de los géneros periodísticos acom-
paña la evolución del propio periodismo y de los 
medios de comunicación. El debate principal gira en 
torno a la prevalencia o no de los géneros tal y como 
lo conocemos hasta ahora. Esta cuestión está “provo-
cada por los géneros híbridos que están derrotando 
aún más la clasificación clásica de los géneros” (Sán-
chez Calero, 2011, p.167). Para Moreno Espinosa 
(2012, p. 271) la discusión “radica, sobre todo, en la 

vigencia o no de la clasificación tradicional de géne-
ros informativos, interpretativos y de opinión”.

Además de esta clasificación clásica entre infor-
mación y opinión, ha sido habitual el establecimiento 
de una tercera genealogía que hace referencia a los 
géneros híbridos en tanto que incorporan elementos 
de ambos. Es el caso del reportaje o la crónica, géne-
ros más específicos que requieren una mayor profun-
didad, en el caso del reportaje, y de interpretación, en 
el caso de la crónica. Siguiendo a Moreno Espinosa 
(2015), para el desarrollo de esta investigación se 
tendrán en cuenta las tipologías clasificadas como 
informativa y de opinión.

2. Comunicación y cultura en el entorno local

Partiendo del hecho de que la visibilidad y el recono-
cimiento son fundamentales para los agentes y pro-
ductos culturales, el periodismo tiene en este sentido 
un papel muy importante. En la dicotomía entre lo 
global y lo local, los medios de comunicación son 
fundamentales para disfrutar de las ventajas de un 
mundo globalizado, pero sin renunciar a las particu-
laridades de lo local.

Esto refuerza la idea de que el periodismo local 
cobra fuerza como creador de valores culturales y 
preservación de la identidad, sin aislarse en cuestio-
nes identitarias, pero aprovechando las oportunidades 
de saber enfrentar la heterogeneidad y las diferencias 
(García Canclini, 1999).

Al respecto, Herrero Aguado (2006, p. 25) consi-
dera que “el periodismo local resurge con fuerza 
como contrapartida al control informativo mundial y 
al concepto político, cultural y económico de lo glo-
bal”. En muchos casos, la prensa escrita local es el 
medio con más proximidad a los lectores y, por tan-
to, el mayor responsable de informar y poner en re-
lación a obras y creadores con el público. Incluso es 
fundamental para la existencia de los mismos, pues 
garantiza o no su visibilidad, provocando lo que 
Bourdieu (2004) define como exclusión simbólica, 
pues el no reconocimiento de determinadas obras o 
artistas puede hacer que no sean conocidos por el 
gran público.

La necesidad de un periodismo cultural, sobre 
todo en los periódicos locales, es vista por autores 
como Bahía (2009) y Robertson (1995) como un 
modo de preservación de las identidades culturales, 
ya que cuanto mayor es la globalización, los medios 
de comunicación locales ejercen un papel más signi-
ficativo en la puesta en valor de la información y 
cultura locales.

Finalmente, a pesar de los importantes cambios 
tecnológicos que repercuten en los medios de comu-
nicación y en el modo de comunicar de la sociedad 
digitalizada en la que vivimos, el periódico impreso 
ha resistido y sigue siendo un medio de referencia, 
contrariando los pronósticos de Martínez Albertos 
(2005), quien teorizaba que los periódicos desapare-
cerían en 2020.
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Tomando en cuenta todo lo anterior, se justifica la 
necesidad de conocer la presencia de determinados 
sectores o áreas culturales en la cobertura periodísti-
ca de los periódicos locales.

2.1.  Diario de Sevilla, ABC de Sevilla, Zero Hora 
y Correio do Povo

Comenzando por la descripción de los periódicos 
españoles, Diario de Sevilla es un periódico de edi-
ción local que forma parte del Grupo Joly, un grupo 
de comunicación que cuenta con diarios locales en 
diferentes ciudades de Andalucía. Por su parte, ABC 
de Sevilla es un periódico local que pertenece al gru-
po Vocento, el mayor conglomerado mediático de 
capital integralmente español. El medio mantiene 
una sesión diaria dedicada a la cultura, que va cam-
biando de nombre según los días de la semana o 
época del año.

En su trayectoria como periódico impreso, tanto 
ABC de Sevilla, como Diario de Sevilla, conceden un 
espacio relevante a la cultura. En un momento en que 
aumenta el cierre de los principales suplementos cul-
turales impresos, en el que cada vez más medios pa-
san al ambiente digital, los dos mantienen su circula-
ción y conservan una destacada sección de cultura. 
Sin embargo, las diferencias se dan en la distribución 
de la misma, la cobertura que realizan y principal-
mente en la estructura empresarial de los medios.

En cuanto a los periódicos brasileños analizados, 
el diario porto alegrense Zero Hora es un periódico 
de distribución local y regional. Es el más leído a ni-
vel local y está situado entre los seis mayores perió-
dicos brasileños. Es propiedad del grupo RBS, em-
presa afiliada al Grupo Globo, que es el mayor 
conglomerado de comunicación de Brasil. Desde sus 
inicios la publicación estuvo muy relacionada con la 
divulgación de la cultura, tal y como puede observar-
se en la trayectoria de sus cuadernos especiales, como 
el Cultura, que se publicó con el periódico los fines 
de semana durante 50 años, siendo su última edición 
en mayo de 2014. Por otro lado, el diario cuenta con 
la sección cultural Segundo Caderno, de circulación 
diaria, pero que hace un tratamiento menos profundo 
a los temas culturales.

Por último, Correio do Povo es un periódico de 
publicación local y uno de los más antiguos de Porto 
Alegre. Forma parte del grupo de medios de comuni-
cación Record, el segundo mayor grupo de comuni-
cación brasileño.

3. Objetivos y metodología

Esta investigación se ha marcado el objetivo princi-
pal de conocer cómo determinadas representaciones 
de la cultura se construyen en la labor periodística 
cotidiana en el ámbito local. Para abordarlo, se aplica 
la técnica metodológica del análisis del contenido, la 
cual se interesa por las acciones humanas a través de 
las relaciones descriptivas de la realidad que surgen 

del análisis textual (Fernández, 2002). Dicha técnica, 
como metodología de abordaje del conocimiento, 
permite interpretar la realidad, a través de las 
categorías que se extraen del metatexto, a fin de es-
tructurar un modelo (Moraima y Auxiliadora, 2008). 
De esta forma, se analiza la representación de la cul-
tura local en el periodismo cultural y se centra en el 
análisis y la comparación de los dos principales pe-
riódicos locales sevillanos y los dos de Porto Alegre.

Concretamente, se compara el caso de la ciudad 
de Sevilla (España), con sus dos principales diarios: 
ABC de Sevilla y Diario de Sevilla, con el de la ciu-
dad de Porto Alegre (Brasil), con sus dos principales 
diarios: Zero Hora y Correio do Povo, durante el pe-
riodo mencionado. Para la composición de la muestra 
a analizar se ha tenido en cuenta la necesidad de 
contar con una perspectiva temporal relevante re-
ciente, de ese modo, se abarca desde enero de 2013 a 
diciembre de 2018. De esta forma, se ha considerado 
cada edición diaria como unidad de muestreo.

La composición y selección del objeto de estudio 
se debe principalmente a que Diario de Sevilla y ABC 
de Sevilla son los dos periódicos impresos con mayor 
circulación en la ciudad de Sevilla, al igual que Zero 
Hora y Correio do Povo ostentan la misma posición 
en la capital brasileña, Porto Alegre.

Para acotar y trabajar con una muestra representa-
tiva del periodo, se han seguido los cálculos muestra-
les proporcionados por Barranco Saiz (2010, p. 88), 
que considera, en unas condiciones de error de ±4%, 
y coeficiente de fiabilidad del 95,5%. Por consiguien-
te, un muestreo aleatorio sistemático de estas publi-
caciones de frecuencia diaria implicaría una constan-
te K=15, es decir, la selección de una edición de cada 
periódico cada 15 días. En total, tendríamos unas 146 
ediciones de cada uno de los periódicos (584/4) su-
mando un total de 3.709 textos periodísticos. Los 
datos se han organizado en un banco de datos creado 
especialmente para esta investigación usando la he-
rramienta Google Forms.

Para recoger la muestra, en el caso de ABC de 
Sevilla, se ha podido acceder online a su hemeroteca 
digital. Sin embargo, el Diario de Sevilla no ofrece 
esta herramienta y se ha tenido que consultar el archi-
vo en papel de la Hemeroteca Municipal de Sevilla. 
Para lograr las muestras a analizar de los periódicos 
de Porto Alegre, tanto Correio do Povo como Zero 
Hora, ha sido necesaria una suscripción a sus conte-
nidos y hemerotecas digitales. Sin embargo, en el 
Zero Hora solo estaba disponible en su hemeroteca 
digital a partir del año 2016. Por lo que los años de 
2013, 2014 y 2015 fueron recogidas manualmente en 
el Museo das Comunicações de la ciudad de Porto 
Alegre.

Herscovitz (2008) considera que el uso del análi-
sis de contenido en el periodismo permite observar 
tendencias a partir de gran cantidad de información 
distribuida en un espacio temporal grande. Las teo-
rías de expertos en el análisis cuantitativo de conteni-
do como Gaytán Moya y Piñuel Raigada (1997), 
Bardin (1996), Krippendorff (1990) y Armañanzas 
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(2014) han permitido crear para esta investigación 
variables de análisis útiles y concretas. No obstante, 
para la fiabilidad de las variables se hicieron pre test 
entre diferentes codificadores, con el objetivo de ha-
cer una estimación del nivel de concordancia entre 
ellos. De acuerdo con la ecuación propuesta por Lacy 
e Riffe (1996), el nivel de coincidencia estimado 
debe ser del 80% o superior. En el caso de esta inves-
tigación, se ha alcanzado un nivel de confianza entre 
los codificadores del 90,4%.

Las variables que se han abordado son: 1) Refe-
rente espacial, que alude al espacio geográfico de la 
información, el cual se ha dividido en internacional, 
nacional, regional y local; 2) Temáticas, que recogen 
los diferentes sectores o actividades culturales. Han 
sido: teatro, música, danza, cine, literatura, libros, 
bibliotecas, museo, flamenco, poesía, pintura, arte 
contemporáneo, circo y escultura. Además, se ha de-
jado abierta la categoría ‘Otros’ donde se pueden 
alistar nuevas categorías; 3) Géneros periodísticos, 
informativos u opinativos, y luego en noticia, nota 
informativa, reportajes, entrevistas, crónicas, críticas, 
columnas y reseñas; 4) Equipamientos culturales, 
que registran aquellos espacios culturales que están 
bajo la gestión del ayuntamiento municipal. En Sevi-
lla puede ser el Teatro Lope de Vega, Teatro Alameda, 
Espacio Santa Clara, Antiquarium, Castillo de San 
Jorge, Museo de Cerámica, Archivo Histórico y la 
Red Municipal de Bibliotecas. Mientras que, en Por-
to Alegre, son el Archivo Histórico Moysés Vellinho, 
Museo de Porto Alegre Joaquin Felizardo, Pinacoteca 
Rubén Berta, Pinacoteca Aldo Locatelli, Atelier Li-
vre Xico Stockinger, Biblioteca Pública Municipal, 
Teatro Renascença, la Sala Álvaro Moreira, el Teatro 
de Cámara Julio Piva, Cinemateca Capitólio Petro-
brás y el Centro Cultural Usina do Gasômetro; Por 
último, 5) Política cultural, que, según Teixeira Coel-
ho (2008, p. 85), trata el conjunto de iniciativas toma-
das por estos agentes para promover la producción, la 
distribución y el uso de la cultura, la preservación y 
la divulgación del patrimonio histórico y el ordena-
miento del aparato burocrático responsable de ellas.

4. Resultados

La observación previa al análisis de contenido ha 
permitido confirmar, en cuanto a los periódicos espa-
ñoles, que Diario de Sevilla mantiene una sección de 
cultura de lunes a domingo denominada Cultura y 
Ocio desde su creación en 1999, con una media de 
cuatro páginas entre semana, mientras que los do-
mingos tiene un aumento considerable llegando hasta 
las diez páginas.

Por su parte, durante los seis años analizados, se 
ha observado que ABC de Sevilla ha mantenido la 
misma lógica: de sábado a jueves la sección denomi-
nada Cultura que varía entre tres y cuatro páginas, 
mientras que los viernes, además de las tres páginas 
de la sección Cultura, se añade el cuaderno ABC del 
Ocio, que como su propio nombre indica, recoge in-

formación adicional sobre ocio y programación cul-
tural del fin de semana, llegando al total de 10 pági-
nas. Asimismo, durante los meses de julio y agosto, 
se publica la sección de cultura en ABC del Verano, 
con un número de páginas aproximado entre 10 y 15.

En cuanto a los periódicos brasileños, Zero Hora 
ha pasado por diferentes cambios que han ido trans-
formando la sección de cultura durante el periodo 
estudiado. En los años 2013 y 2014, de lunes a vier-
nes Segundo Caderno contaba con una media de 8 
páginas y los domingos el suplemento Cultura au-
mentaba su número de páginas hasta llegar a las 10 y 
12. Entre 2015 y 2017, los viernes empezó a circular, 
junto al Segundo Caderno, el Caderno Fim de Sema-
na, destinado a la programación cultural de la ciudad 
y la región.

Por último, en el Correio do Povo se ha observado 
durante el periodo analizado una reducción en el nú-
mero de páginas de la publicación completa, ya que 
de las 51 páginas que había en 2013, pasó a las 24 ó 
32 en 2018. Sin embargo, esa reducción no afecta a la 
sección analizada en este trabajo, ya que cultura ha 
mantenido en todo momento las cuatro páginas de 
entre semana y las siete páginas en la edición de los 
sábados. Lo que sí hubo fueron cambios en la parte 
estética de la sección, en 2013 el nombre de la sec-
ción de cultura era Arte & Agenda (A&A) de lunes a 
domingo, pero en mayo de 2014 la edición de sábado 
sufrió un cambio y empezó a circular el Caderno de 
Sábado, que presentó una temática especial cada sá-
bado. En 2015 se dejó de publicar la sección A&A de 
los domingos. En su lugar nació el CP + Domingo, 
diferenciándose de las temáticas tratadas por la sec-
ción cultural.

4.1. Referente espacial

El objetivo principal de este análisis es conocer el 
espacio de la cultural local en los medios, por ello se 
comenzó por analizar las referencias espaciales de las 
publicaciones culturales. El análisis comparado de 
este referente ha desvelado que todos ellos han publi-
cado principalmente contenidos haciendo referencia 
a la cultura local. Los que más lo han hecho son los 
dos periódicos brasileños, seguidos de ABC de Sevi-
lla y Diario de Sevilla, respectivamente.

Tras el local, el contenido que predomina a conti-
nuación es el internacional, excepto en ABC de Sevilla, 
que publica más contenido cultural nacional que inter-
nacional, como se puede ver en el siguiente gráfico. Lo 
mismo ocurre con Diario de Sevilla, por lo que pode-
mos afirmar que los dos diarios españoles dedican más 
espacio al contenido cultural nacional que los dos dia-
rios brasileños analizados. Por su parte, los asuntos 
culturales regionales son los que menos espacio me-
diático ocupan en los cuatro periódicos analizados. 
Concretamente, en DS y en Zero Hora es donde se 
observa mayor número de referencias a temas regiona-
les, que se justifica por la pertenencia de ambos medios 
a grupos de comunicación de carácter regional enfoca-
do a temas del mismo ámbito.
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Gráfico 1. Análisis comparativo del referente espacial en los cuatro periódicos

Fuente: elaboración propia.

4.2. Las temáticas culturales

Las temáticas tratadas por los medios no difieren de 
forma importante en ambos casos, excepto por el 
flamenco, que es un tema muy particular de Sevilla y 
que tiene espacio relevante en la prensa local. Aun-
que en Porto Alegre también existen temáticas loca-
les como el nativismo o el samba, no ocupan un espa-
cio representativo en la prensa. Las demás temáticas 
siguen líneas parecidas.  

En el siguiente gráfico se observa que las temáticas 
con mayor representación son prácticamente las mismas 
en los cuatro casos: teatro, música y cine. De la misma 
forma en las temáticas con menor representación tam-
bién hay coincidencias: libros y literatura, danza y artes 
plásticas. Cabe señalar que ha sido el Diario de Sevilla 
el medio que abordó un mayor número de temáticas 
(19) locales, algunas de ellas que aparecieron una única 
vez, como ocurre con la preservación del patrimonio 
cultural, la gestión cultural, los intelectuales, la fotogra-
fía, el periodismo y la arqueología.

Gráfico 2. Análisis comparativo de las temáticas abordadas en los cuatro periódicos

Fuente: elaboración propia.

4.3. Géneros periodísticos

De modo general, se observa en el tercer gráfico que 
hay una predominancia del género informativo. La 

noticia es el género estrella de las secciones de cultu-
ra analizadas. Le siguen la crítica, la nota informati-
va, el reportaje, la entrevista, la crónica, la reseña y la 
columna, respectivamente.
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Asimismo, se ha podido comprobar una menor pre-
sencia de textos de opinión en la prensa portoalegrense, 
que mantiene un carácter apenas informativo, mientras 
que en Sevilla se puede encontrar un importante espacio 
dedicado a la crítica cultural, de música, de teatro y de 

flamenco. Además, los resultados del análisis realizado 
permiten reforzar la idea de que los periódicos sevilla-
nos hacen una mejor representación de las actividades 
culturales gestionadas por la institución cultural munici-
pal, tanto de forma cuantitativa como cualitativa.

Gráfico 3. Análisis comparativo de los géneros periodísticos publicados

Fuente: elaboración propia.

4.4.  Relación entre temáticas y géneros 
periodísticos

Se ha llevado a cabo un cruce de datos con los resul-
tados obtenidos en las categorías géneros periodísti-
cos y temáticas culturales para profundizar un poco 
más en el tratamiento del periódico local con los refe-
rentes de la cultura y, de este modo, conocer cómo 
son tratados periodísticamente cada tema, además de 
conocer la intención. Si realmente se centra en infor-
mar o en formar opinión cultural entre la ciudadanía.

De esta forma se ha observado que las temáticas 
más tratadas por los géneros informativos en ABC de 
Sevilla son las de artes escénicas, en concreto, aque-
llas referentes a la música, el flamenco y el teatro. 
Los géneros como la entrevista, el reportaje y la cró-
nica suelen estar presentes en otras temáticas, como 
libros y literatura, artes plásticas y arqueología. En el 
caso de la crítica, un texto que ofrece una mayor pro-
fundización del tema y un posicionamiento del autor, 
destaca que sus autores son expertos en el tema, algo 
que en las demás temáticas no ocurre, en ese caso es 
el flamenco la temática más abordada. En cuanto al 
género de opinión ocurre lo mismo que en los géne-
ros informativos, ya que las temáticas más tratadas se 
engloban dentro del sector de las artes escénicas, fla-
menco y teatro.

Los géneros informativos que destacan en Diario 
de Sevilla son la noticia, el reportaje y la entrevista. 
Por su parte, las temáticas más tratadas en cada géne-
ro, respectivamente, son la música y el flamenco. Los 
referentes temáticos a los que se dedican los géneros 

de opinión, se observa que predomina la música, se-
guida por el cine y el teatro. En definitiva, dentro de 
los diferentes géneros periodísticos, la música es la 
temática más tratada por el medio.

En Zero Hora se observa que las temáticas trata-
das en los géneros de opinión son muy reducidas, ya 
que entre críticas, reseñas y columnas se contabilizan 
apenas seis referencias. En los géneros informativos 
predominan, por ejemplo, la nota informativa, que 
trata 12 temáticas distintas, en las que predominan el 
teatro, con 20 referencias, la música, con nueve, y el 
cine, con cinco. La noticia aborda nueve temáticas, 
aunque no predomina ninguna de forma clara, e in-
cluso se produce un empate entre las temáticas de 
teatro, música y cine, con cinco referencias cada una.

A su vez, en el Correio do Povo, el teatro, que es 
la temática que más veces ha aparecido en la sección 
de cultura, ha sido abordada prácticamente por todos 
los géneros periodísticos, excepto por la columna. La 
noticia ha permitido abarcar una gran variedad de 
temas que se repiten también en las notas informati-
vas. Los más abordados en ambos casos son el teatro, 
la música, la danza, el cine y las artes visuales, así 
como la fotografía y la pintura. La presencia del gé-
nero de opinión es muy pequeña. En total, se han 
encontrado seis publicaciones en ese género, hacien-
do referencia al teatro, la música y la danza.

4.5. Espacios municipales

La programación cultural del Ayuntamiento de Porto 
Alegre está muy encaminada a los espacios cultura-
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les, a lo que hay que sumar el hecho de que el carácter 
periodístico de los textos de dichos medios en la 
mayoría de los casos es más bien informar de la pro-
gramación cultural realizada en esos espacios. Queda 

patente que los equipamientos culturales más repre-
sentados en la prensa analizada están enfocados a la 
programación de los principales teatros municipales, 
tanto sevillanos como portoalegrenses.

Gráfico 4. La programación de los espacios culturales en la prensa en Sevilla

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 5. La programación de los espacios culturales en la prensa en Porto Alegre

Fuente: elaboración propia.

4.6. Política cultural

El tratamiento dado a la política cultural local es ma-
yor en el caso de los dos periódicos analizados de 
Porto Alegre. Sobre el total de textos analizados, un 
17,2% de ellos hacían alguna referencia a la política 
de la SMC, mientras que en Sevilla apenas un 7,3%. 
No obstante, en ambos casos, la mayoría de las refe-
rencias mostraban un posicionamiento neutro o posi-

tivo del medio en relación a la actuación de la institu-
ción cultural.

5. Conclusiones y discusión

Tras el análisis de contenido efectuado sobre las cua-
tro cabeceras se pueden establecer unas conclusiones 
de ámbitos más generales y otras más específicas de 
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cada periódico. Un dato común a todos los periódicos 
es el peso de la representación de la cultura local, en 
todos ellos se ha apostado por dar más espacio a in-
formaciones locales, frente a la internacional o nacio-
nal. Aunque se puede afirmar que en los periódicos 
sevillanos está diferencia no es tan señalada como en 
los periódicos brasileños.

Teniendo en cuenta el papel de la prensa como me-
diadora entre el sistema cultural y el público, podemos 
afirmar que en los cuatro casos analizados el periodis-
mo cultural es una instancia que legitima artistas, pro-
ductos o instituciones culturales (Rubin, 2015). Esto se 
puede observar, en primer lugar, en las temáticas cultu-
rales abordadas por los medios, tanto en los dos perió-
dicos brasileños, como en los dos españoles, el teatro y 
la música han tenido una mayor representación. Eso 
conlleva dar visibilidad a artistas y legitimar institucio-
nes culturales locales, como los teatros municipales.

Por otro lado, la selección de las temáticas tam-
bién ha permitido conocer y determinar el concepto 
de cultura local en las dos ciudades. En ese sentido, 
se observa que no hay divergencias significativas, ya 
que en los medios de ambas ciudades se pone en va-
lor una concepción más direccionada a la cultura co-
mercial, pasando la idea de que su periodismo cultu-
ral tiene poca autonomía frente a la lógica económica 
de las industrias culturales, dando mayor espacio a 
eventos, a grandes espectáculos, confirmando así la 
idea de Bourdieu (1990) de que el periodismo está 
sometido a prueba de los agentes de mercado.

Por el contrario, son casi nulas las referencias 
encontradas con relación con las actividades cultura-
les gratuitas en las bibliotecas, museos, la fotografía, 
el circo, la danza, la pintura, libros y literatura o el 
arte contemporáneo. Considerando el papel del pe-
riodismo como formador de consensos sobre la cul-
tura de una época, como afirma Keller (2012), se 
puede decir que los periódicos locales descuidan la 
posibilidad de entender la cultura local en su dimen-
sión más plural. Dicha postura, viene a reafirmar la 

idea de Bourdieu (2004), cuando habla de la exclu-
sión simbólica que impide el conocimiento de esta 
cultura al gran público.

En los medios sevillanos encontramos una especi-
ficidad en el caso del Flamenco, ya que esta es una 
temática muy frecuente en los periódicos sevillanos. 
En este caso, sí se aplica la idea defendida por autores 
como Bahía (2009) y Robertson (1995) de que el 
periodismo cultural en los periódicos locales repre-
senta una forma de preservación de las identidades 
culturales frente a la globalización.

El escaso posicionamiento en torno a la política 
cultural en las cabeceras analizadas, con un predomi-
nio del posicionamiento neutro, también refleja un 
tratamiento cultural de soft news, en el que la cultura 
no entra en la lucha partidista, que sí es visible en 
otras secciones. La cultura, pues, no entra dentro del 
debate público mayoritario en el que la ciudadanía y 
los partidos participan. Si bien no cabe una ideologi-
zación de la cobertura periodística de la cultura, lo 
que marca esta interpretación y conclusión es el agra-
vio comparativo con otras secciones en las que el 
posicionamiento no aparenta ser un problema.

Finalmente, se concluye que en dirección opuesta 
a lo que afirma Herrero Aguado (2006), los diarios 
locales analizados no actúan como contrapartida al 
control informativo global. Esto se pudo concluir 
desde un análisis comparado ya que comparten más 
similitudes que divergencias a la hora de difundir la 
cultura local. Las divergencias se dan en pequeñas 
cuestiones de forma cómo, por ejemplo, el Diario de 
Sevilla parece intentar profundizar un poco más en la 
vida cultural local, ya sea en un número más amplio 
de temáticas o en la forma de tratar con géneros pe-
riodísticos como la crítica, etc, pero en definitiva, 
ambos funcionan como industria cultural, comparten 
la misma representación de una cultura comercial en 
detrimento de la puesta en valor de los artistas, del 
patrimonio local y construcción a través del periodis-
mo de una identidad local.
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