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En este libro se ponen de relieve los estrechos vínculos, la 
profunda conexión y la amplia cultura compartida entre 
Andalucía y Cataluña a través del análisis de las representa-
ciones audiovisuales contemporáneas.
Andalucía y Cataluña. Cultura e interacción en las repre-
sentaciones audiovisuales contemporáneas se organiza en 
torno a tres partes diferenciadas que confluyen en un abor-
daje integral del tema central que ocupa este volumen: 
—las representaciones cinematográficas del intercambio so-

cial y cultural entre Andalucía y Cataluña;
—las interacciones entre las identidades andaluza y catalana 

en la producción de contenidos televisivos;
—y las manifestaciones de la cultura y la memoria com-

partida entre Andalucía y Cataluña a través de diferentes 
medios audiovidsuales.

El libro Andalucía y Cataluña. Cultura e interacción 
en las representaciones audiovisuales contemporáneas 
está integrado en la colección «Contextos» de Comuni-
cación Social Ediciones y Publicaciones.
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13.

Representación del diálogo en los medios de 
comunicación españoles como herramienta 

de construcción y reconstrucción  
de la memoria compartida a través de  

la prensa española entre 2010-2019

Emilia Smolak Lozano
Universidad de Málaga

Gema Lobillo Mora
Universidad de Málaga

1. Introducción

El objeto de este estudio es el análisis de la memoria com-
partida en los procesos sociales de formación y transformación 
de las sociedades, concretamente las de Andalucía y Cataluña. 
Esta memoria compartida se puede construir en el paso de 
una generación a otra o entre grupos particulares, incluyendo 
comunidades o naciones, como bien documentó Halbwachs 
(1995). La presente investigación analiza la imagen de esta me-
moria desde el punto de vista del diálogo entre dos regiones, 
Andalucía y Cataluña, en las publicaciones más recientes de la 
prensa española, desde 2010 a 2019. Para ello, nos hemos cen-
trado en la selección de los artículos clave realizada por la ini-
ciativa Diálogos Andalucía Catalunya (www.condialogo.com), 
que promueve el intercambio de ideas entre las dos regiones 
con vistas a la construcción de un modelo de estado más ade-
cuado dentro del contexto europeo y global. Para determinar 
la imagen que la prensa ofrece de este diálogo y de la proble-
mática de la memoria compartida entre las dos comunidades 
hemos aplicado el método de análisis cualitativo a través de 
text mining de los documentos (80 artículos que versan sobre 
esta temática), empleando la técnica N-gram. Los resultados 
reflejan una diversidad de ejes temáticos y asociaciones con 
las palabras clave de los procesos de construcción de la memo-

http://www.condialogo.com
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ria enfocados en el diálogo, y muestran la tendencia negativa 
de los sentimientos transmitidos por la prensa. Para Colmeiro 
(2005: 16), hay que «tratar de separar el problema de la ace-
leración de la historia, un rasgo distintivo de todas las socie-
dades modernas avanzadas, y el problema particular español 
de la desmemoria colectiva. Antes, es necesario problematizar 
la noción de memoria colectiva, frecuentemente utilizada de 
manera irreflexiva como algo que está simplemente ahí y es 
empíricamente demostrable».

Por otro lado, se utiliza la triangulación metodológica a par-
tir de cuatro pilares básicos para poder llegar a conclusiones 
científicas. Concretamente, estos pilares son el análisis semán-
tico, el análisis del discurso, el análisis de los medios de comu-
nicación en España y, por último, la construcción de memoria 
social e histórica a través del discurso de los medios. Mediante 
estos cuatro pilares y la combinación teórica y práctica de sus 
elementos, hemos detectado que hay una necesidad de obser-
vación y debate acerca del discurso mediático como base de la 
construcción de la memoria colectiva. En este sentido, Molina 
Rodríguez-Navas (2012: 154) explica que en «la prensa digi-
tal se han generado espacios participativos relacionados con la 
memoria histórica, con diferentes intencionalidades y utilizan-
do diferentes recursos». En cuanto al análisis semántico, Vene-
gas (2003: 137) nos habla del análisis semántico latente, que 
como «modelo que permita explicar la comprensión y, por lo 
tanto, la extracción de sentido de los textos, parece estar muy 
bien encaminado, aunque aún los problemas del orden de pa-
labras, la sintaxis, las expresiones lógicas, la cuantificación, las 
negaciones, las relaciones retóricas entre las cláusulas, el reco-
nocimiento de los antónimos y otros componentes analíticos 
de la comprensión no están solucionados del todo y, por ello, 
pierde capacidad explicativa». En esta línea, Santander (2011) 
aclara que dentro del análisis del discurso se considera «útil 
leer los discursos para leer la realidad social, se relaciona di-
rectamente con el giro discursivo que plantea una perspectiva 
nueva y alternativa a la de la filosofía de la conciencia respecto 
de los objetos de estudio y la objetivación de lo conocido». Por 
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su parte, Fuentes Rodríguez (2017: 50) define la lingüística 
pragmática como «una metodología que explica la influencia 
de los factores del entorno en el producto lingüístico y su co-
dificación». Por último, Grandi (1995: 199) nos descubre que: 

El análisis textual se articula en tres niveles, aun manteniendo 
un método homogéneo: 1. nivel de situaciones «de contorno» 
del texto; 2. nivel de enunciación, en el que se estudian to-
dos los hechos «inscritos en el texto», que remite al elemento 
de la enunciación-producción (simulacros enunciacionales); y 
finalmente 3. nivel del enunciado, en el que se analizan las es-
tructuras narrativas y discursivas del texto propiamente dicho.

2. Resultados

Para comenzar con la investigación, hemos recopilado la 
base semántica de los textos que componen la muestra en re-
lación con los temas y ejes principales, sentimiento, frecuencia 
y asociaciones semánticas clave. Para facilitar el trabajo, hemos 
creado una tabla de temas y ejes principales identificados en 
los textos analizados. En este sentido, se han contabilizado, 
además de la frecuencia (número total y porcentaje), el senti-
miento y las asociaciones primarias y secundarias de los con-
ceptos mencionados.

Los términos políticos y constitucionales prevalecen sobre 
los relacionados con el pensamiento dialógico o la búsqueda 
de compromiso basados en los valores culturales. Entre las 
expresiones dominantes, es decir, las más frecuentes, encon-
tramos Constitución (88% de ocurrencia en los textos analiza-
dos), territoriales (63%) o estructura (50%), así como los rela-
cionados con la perspectiva independentista (disolución, salida, 
etc., 38%). Aunque la palabra clave más mencionada es la de 
comunidades (63%, cinco menciones), la perspectiva que pre-
valece está relacionada con términos y mecanismos políticos e 
institucionales como gobierno central, el rol del Parlament, etc. 
(38% de ocurrencias). Se puede anotar que mientras Catalu-
ña ocupa el 38% de las ocurrencias, el término Andalucía no 

https://www.comunicacionsocial.es
https://doi.org/10.52495/c13.emcs.32.c47


206 Espejo de Monografías de Comunicación Social nº 32 (2025)

ISSN: 2660-4213

Andalucía y Cataluña. Cultura e interacción en las representaciones audiovisuales contemporáneas
ISBN: 978-84-17600-17-4

Colección: Contextos, 47

aparece. El sentimiento vinculado a esta narrativa institucional 
es neutro. Las palabras más asociadas con el eje político-insti-
tucional de búsqueda de una solución política entre gobierno 
central y regional inciden en aspectos negativos, como modelo 
acabado y salida (seis y dos menciones, respectivamente). Los 
datos demuestran que modelo se asocia con Constitución y terri-
torio, mientras modelo acabado y salida lo están con estructura 
(institucional) y comunidades. El sentido semántico no alude 
al mecanismo de diálogo si no es en las referencias a los as-
pectos políticos y a la posición de ambas comunidades. En 
definitiva, el diálogo es escaso. Se impone el enfoque político 
desde la perspectiva del independentismo, el regionalismo, la 
convivencia regulada de forma histórica a través de la Consti-
tución y la estructura política, identificados como causantes 
de la situación política a la que se debe buscar una solución, 
preferentemente mediante la salida y la independencia. Exis-
ten fuertes relaciones con el pasado, que se presenta como un 
modelo acabado y se pone en relación con el presente a través 
de términos como conflicto abierto, presos políticos y exiliados. 
Aunque domina el modo neutro de análisis, no se busca pro-
vocar sentimientos y asociaciones positivas sino al contrario; la 
Constitución como herramienta reguladora de la convivencia se 
asocia con enfrentamientos, por ejemplo. Palabras como prisión, 
aunque menos frecuentes, subrayan los aspectos negativos de 
la narrativa semántica sobre las relaciones entre Cataluña y el 
resto de comunidades, con una clara ausencia de mención a 
Andalucía en este aspecto. (Veáse la figura 1).

En cuanto a los temas más importantes, se demuestra que 
son los que tienen mayor desviación desde el sentimiento me-
dio. Hemos analizado los temas principales convivir e identi-
dad compartida, identificados por las herramientas como los 
de mayor desviación. Como se puede observar en la Figura 
1, el tema convivir aparece asociado con palabras clave tales 
como: describir, polarización y división. En primer lugar, llama 
la atención la asociación de convivir con palabras que aluden 
al conflicto y la falta de diálogo (polarización, división). En 
segundo lugar, el discurso dota a estas palabras de un senti-
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miento positivo —en el caso de polarización, en el 100% de 
las menciones; en el de división, en el 50%. Es decir, los textos 
mediáticos analizados asocian convivir con palabras que des-
criben la falta de relación dialógica y entienden la convivencia 
como enfrentamiento, dándole a éste connotaciones positivas. 
Cuestiones políticas, libertades, dirigentes son las palabras que, 
de forma negativa, se asocian con la experiencia de convivir 
entre Cataluña y Andalucía. Otros términos como procesos ju-
diciales y políticos, sentencia y cuestiones políticas sientan la base 
de la idea de convivir. 

Si analizamos la relación de ocurrencias de palabras clave y el 
sentimiento asociado al tema de convivir, se pueden hacer las 
siguientes observaciones. Cataluña es el término más mencio-
nado, y en conexión con un sentimiento negativo. Polarización 
y convivencia reciben menos menciones, pero polarización tie-
ne connotaciones positivas en el contexto semántico de los me-
dios, mientras que convivencia es neutra. Por último, división 
aparece con frecuencia y apunta a un sentimiento negativo.

Figura 1. Análisis del tema convivir.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Gavagai.io (Noviembre 2019).

https://www.comunicacionsocial.es
https://doi.org/10.52495/c13.emcs.32.c47
http://Gavagai.io
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El análisis más detallado de las redes de palabras clave y de 
las asociaciones que definen el tema convivir demuestra que 
éstas señalan aspectos sociales (sociedad ) y de opinión pública 
(creen), pero también definen el conflicto como un proceso 
(crea) donde existe desigualdad de participación (someterse, 
rendirse, enfrentarse, divide) y donde la impunidad juega un 
papel importante en relación con la polarización. Sin embargo, 
la investigación demuestra también que esta división se conci-
be como un fenómeno positivo en conexión con las creencias 
de la sociedad y el sometimiento a un proceso. Además, revela 
asociaciones negativas con la comunidad catalana, como en 
el caso de convivir como palabra clave, que se asocia con un 
sentimiento negativo a través de expresiones como enfrentarse 
o rendirse. Se puede observar que, según esta narrativa me-
diática, el concepto convivir no incluye la posibilidad de una 
vía dialógica o de aspectos culturales y unificadores, sino que 
apunta a dos posibles soluciones o mecanismos que no invitan 
al compromiso: enfrentamiento o resignación. 

Las asociaciones principales del tema semántico convivir son 
muy ambiguas: describir, sociedad o polarización (asociadas a 
un sentimiento positivo) como forma de crear enfrentamiento 
e impunidad (aquí la asociación es negativa). De este modo, 
la expresión convivir puede ser entendida de forma positiva, 
como un sometimiento, o como un fenómeno vinculado con 
los aspectos negativos de rendirse o enfrentarse. Como tal, se 
asocia a una semántica muy ambigua y hasta contradictoria, 
revelando las dificultades para el diálogo y el entendimiento 
mutuo incluso en el discurso mediático. El resto de palabras 
con connotaciones negativas se refieren a los hechos del 1 de 
octubre de 2017 y a procesos judiciales, libertades vulneradas, 
cuestiones políticas que dividen y políticas que no garantizan 
el cumplimiento de los derechos.

En cuanto al tema de la identidad compartida como clave 
del diálogo cultural y la relación unificadora, el programa de 
análisis semántico lo ha identificado como más dominante y 
disperso y, al mismo tiempo, asociado con un sentimiento me-
dio (en el 38% de los casos domina el sentimiento negativo, 
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con al menos cinco menciones o asociaciones negativas acerca 
del tema). El sentimiento que despierta el tema de la identidad 
compartida se ha detectado en 13 textos en total. 

Además, aparecen términos como: nacionalismo, sociales, po-
lítico, España, ciudadanía, consensos, imaginario, asociados con 
Catalunya, real, medida, contemporánea, autogobierno, realmen-
te, existente, conseguido. En la mayoría de los casos, los temas 
aparecen como neutros. Los más frecuentes se asocian con la 
convivencia entendida en términos políticos y macrosociales: 
nación, identidad, regional (Cataluña) y estatal (España). Por lo 
tanto, la identidad compartida se refiere al conjunto del ima-
ginario histórico que comparten o no las dos comunidades, 
tal como ilustra el discurso mediático, pero incluye también 
referencias a mecanismos políticos coercitivos y otras prácti-
cas negativas. En cuanto a la prensa nacional, la identidad se 
comprende en ella como elemento de cohesión o factor inte-
grador. El imaginario de Cataluña contiene referentes histó-
ricos que se asocian con su identidad y los aspectos positivos 
de ésta. Aparecen alusiones a procesos políticos asociados con 
sentimientos negativos (procés). Cataluña, su memoria colecti-
va, su identidad y realidad suelen asociarse con autogobierno, 
plurinacionalismo y otros términos con consideración positiva. 
(Véase la figura 2).

En cuanto al tema de la relación entre Cataluña y Anda-
lucía, el análisis semántico realizado a través del software ha 
identificado en los 20 textos analizados un tema-eje «relación 
Cataluña y Andalucía». Según el análisis de sentimiento que 
acompaña este tema en términos semánticos, el 55% de los 
textos muestran un sentimiento negativo, el 15% un senti-
miento positivo y el 30%, un sentimiento neutro. La actitud 
neutra frente al tema duplica a la positiva, con clara preva-
lencia de las emociones negativas hacia el tema de la relación 
entre comunidades en los textos mediáticos analizados. Las 
principales asociaciones semánticas del eje temático de la rela-
ción entre Cataluña y Andalucía presentan pautas similares a 
las encontradas en el análisis global de la semántica de los 20 
textos. (Véase la figura 3).

https://www.comunicacionsocial.es
https://doi.org/10.52495/c13.emcs.32.c47
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En primer lugar, la palabra clave más asociada con este eje 
temático es Constitución. Se trata del tema semántico que más 
se repite acerca de la relación entre las dos comunidades, en-
tendiéndose como la base de esas relaciones (relaciona), como 
principio y fin de esa relación, y como origen del modelo de 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Gavagai.io (Noviembre 2019).

Figura 2. Palabras clave neutras y asociaciones semánticas del tema identidad com-
partida.

Figura 3. Sentimiento presente en los textos mediáticos acerca del tema de la rela-
ción entre Cataluña y Andalucía.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Gavagai.io (Noviembre 2019).

http://Gavagai.io
http://Gavagai.io
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relación no libre de conflicto (enfrentado). La segunda asocia-
ción dominante que identifica el análisis semántico a través del 
software se refiere a las comunidades, pero comprendidas en 
términos políticos (diputación, constitucional, ayuntamientos). 
Su papel se asocia con desafíos y, dentro de este esquema, sí se 
menciona a Andalucía. La tercera expresión con que se asocia 
la relación entre Andalucía y Cataluña es territorial, inscrita en 
un marco estructural (sistema, modelo) estático y asociado con 
la defensa (defender el territorio). El cuarto término acumula el 
impacto negativo, pues se trata de disolución, palabra clave que 
describe la relación. (Véase la figura 4).

La disolución como posible solución al conflicto o como 
salida de la relación se vincula con el gobierno catalán a través 
del tema del procés como marco semántico asociativo de la 
relación entre ambas comunidades. El tema se relaciona con 
las instituciones catalanas (Parlament, catalana, Govern), pero 
también con palabras clave como constitucional, autonomía. 
Resaltan los aspectos negativos que describen semánticamente 
la relación entre Cataluña y Andalucía como un imperativo, 
una destitución o una intervención, apuntando al conflicto e 
incidiendo en los aspectos legales de la relación. Por último, se 
menciona Cataluña como tal, siendo la quinta asociación más 
importante del tema de la relación entre ambas comunidades. 
En este sentido, llama la atención la existencia de asociaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Gavagai.io (Noviembre 2019).

Figura 4. Asociaciones semánticas del eje temático de la relación entre Cataluña y 
Andalucía.

https://www.comunicacionsocial.es
https://doi.org/10.52495/c13.emcs.32.c47
http://Gavagai.io


212 Espejo de Monografías de Comunicación Social nº 32 (2025)

ISSN: 2660-4213

Andalucía y Cataluña. Cultura e interacción en las representaciones audiovisuales contemporáneas
ISBN: 978-84-17600-17-4

Colección: Contextos, 47

que remiten a la idea de conflicto y a mecanismos (políticos) 
que incluyen las declaraciones, una solución o, directamente, la 
independencia, aunque la expresión que más se asocia con Ca-
taluña es abierto (proceso, conflicto, mecanismo). En general, es 
llamativa la ausencia de Andalucía como palabra asociada a los 
cinco términos identificados. La falta de expresiones relativas 
a Andalucía centra el discurso sólo en Cataluña. Lo territorial, 
los eventos de octubre y la disolución del sistema para defen-
der la comprensión de Cataluña como comunidad autónoma 
e independiente son conceptos que se asocian con sentimien-
tos positivos, mientras que las comunidades o la situación de 
gobierno se entienden desde una perspectiva negativa. An-
dalucía se menciona, pero su peso como comunidad dentro 
de este mecanismo relacional y su vinculación con Cataluña 
son casi inexistentes en este discurso mediático. El análisis 
demuestra que las palabras clave más mencionadas son Cons-
titucion, territorial, estructura y comunidades. El enfoque polí-
tico parece cobrar más importancia, en este sentido. Por otro 
lado, las palabras menos mencionadas, conforme al análisis 
semántico, son polarización, octubre y situación. Es decir, no se 
aborda la posibilidad de diálogo como tal y se evita mencionar 
las situaciones problemáticas que fomentan el conflicto. El 
concepto de comunidades, aunque aparece mencionado con 
frecuencia en referencia a la relación entre Andalucía y Cata-
luña, es el que más se vincula con sentimientos negativos en 
el discurso mediático, mientras que Constitución y territorial 
adquieren tintes más positivos. El término estructura (política, 
territorial o similar) es el único con tendencia al sentimiento 
neutro. 

3. Conclusiones

La relación entre Cataluña y Andalucía se entiende, en tér-
minos políticos, como la existencia de mecanismos y estruc-
turas políticas reguladas por la Constitución. Dominan los 
sentimientos negativos asociados a la defensa de las ideas po-
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líticas o el cambio del sistema, que se entiende siempre como 
independencia o solución abrupta. Por lo que se refiere a la te-
mática, los discursos se alinean en torno a tres ejes: identidad 
compartida, relación entre ambas comunidades y conviven-
cia. Si tomamos en cuenta las asociaciones y palabras clave, 
los aspectos políticos, sociales y territoriales se presentan muy 
fragmentados. Los temas centrales están relacionados con los 
eventos más recientes, que protagoniza el procés como me-
canismo político promovido por Cataluña para conseguir la 
independencia, pero comprendido en la mayoría de los casos 
desde el punto de vista político, constitucional y regulador. 
Este cambio agudiza aún más el conflicto y el enfrentamiento, 
es decir los sentimientos negativos. El sentimiento dominante 
es el negativo, que se asocia con la historia o los eventos políti-
cos o con mecanismos de control, protesta y reivindicación. En 
general, se echa en falta un enfoque que fomente el diálogo 
social centrado en aspectos que unan en vez de dividir. El diá-
logo ilustrado por los textos mediáticos carece, desde el punto 
de vista semántico, de toda referencia a aspectos culturales 
y valores unificadores. El enfoque imperante es el político, 
que atribuye el papel principal y sitúa la atención mediáti-
ca en Cataluña, con una marcada ausencia de Andalucía en 
la narrativa. En definitiva, el discurso tal como lo muestra 
este análisis no ayuda a construir una memoria compartida, 
aunque puede contribuir a la convivencia si no se fomenta 
la percepción de conflicto y la defensa de posturas políticas 
opuestas, pues el diálogo resulta imposible si prevalecen los 
sentimientos negativos y un discurso centrado en el enfrenta-
miento y los mecanismos políticos, y sin mención alguna a los 
valores, procesos y elementos sociales o culturales. 

https://www.comunicacionsocial.es
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