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1. Estudios previos de los medios de 

comunicación americanos y britá-

nicos han documentado un reciente 

incremento en el número de refe-

rencias al racismo, el machismo, la 

homofobia y otros prejuicios en el 

contenido de dichos medios. Algu-

nos autores han denominado este 

fenómeno como wokeness, para re-

ferirse a una creciente sensibilidad 

y énfasis en percepciones subjeti-

vas sobre la existencia de prejuicios 

en la sociedad. 

2. El creciente número de menciones 

en el contenido mediático anglo-

sajón de términos que denuncian 

la supuesta existencia de prejuicio 

comenzó antes de la emergencia de 

Donald Trump en el panorama po-

lítico de Estados Unidos y persiste 

tras su salida de la Casa Blanca.

3. Este informe analiza el contenido 

de los principales medios de comu-

nicación españoles para estimar la 

frecuencia anual con la que usan 

palabras que denuncian varias for-

mas de prejuicio. 

4. Al igual que los medios americanos 

y británicos, los medios españo-

les han aumentado de forma muy 

marcada el uso de palabras que 

denuncian la existencia de distin-

tos tipos de prejuicios. No obstante, 

existen diferencias considerables 

en el énfasis con el que los medios 

de cada país resaltan distintos tipos 

de prejuicio.

5. El aumento en el uso de terminolo-

gía que denuncia prejuicio es espe-

cialmente notable en la frecuencia 

con la que los medios españoles 

utilizan palabras que describen 

prejuicios de género. En las prime-

ras dos décadas del siglo XXI, el 

número de menciones de palabras 

tales como machismo, misoginia, 

misógino, sexismo, sexista, etc., 

se ha incrementado un 558% en 

El País, un 2607% en El Mundo, un 

597% en el ABC y un 2.247% en La 

Vanguardia. 

6. En el mismo periodo temporal, el 

uso de palabras que denuncian pre-

juicio contra la orientación sexual 

(homofobia, homófobo, etc.) se ha 

incrementado un 652% en El País, 

un 586% en El Mundo, un 249% en 

el ABC y un 943% en La Vanguardia.

7. El periódico español que utiliza con 

mayor frecuencia en su contenido 

1. RESUMEN EJECUTIVO
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referencias a distintos tipos de pre-

juicios es El País. El periódico espa-

ñol que menos utiliza este tipo de 

terminología es el ABC.

8. Las principales cadenas de tele-

visión en España tanto públicas 

(Radio Televisión Española, TV3, y 

EITB) como privadas (La Sexta, Te-

lecinco y Antena 3), también mues-

tran un reciente incremento en el 

uso de terminología que denuncia 

prejuicio. La cadena de televisión 

que utiliza con mayor frecuencia 

palabras que denuncian prejuicio 

es La Sexta.

9. En contraste con los medios ame-

ricanos, el incremento en el uso de 

palabras que hacen referencia al 

prejuicio racial es relativamente 

moderado en los medios españoles. 

Sin embargo, el aumento de men-

ciones de palabras que denuncian 

prejuicio de género es tan acusa-

do en los medios de comunicación 

españoles que su prevalencia en el 

periódico generalista más leído de 

España, El País, es más del doble 

que la frecuencia de estos términos 

en su homólogo norteamericano, el 

New York Times.

10. Fu t u r o s  t ra b a j o s  d e  i nve s t i -

gación deber ían explorar las 

consecuencias sociológicas de una 

opinión pública que regularmente 

consume contenido mediático con 

una creciente cantidad de men-

ciones a la supuesta existencia 

de varios tipos de prejuicios en la 

sociedad.
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2. INTRODUCCIÓN - FRECUENCIA DE 
PALABRAS QUE DENUNCIAN PREJUICIO 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AMERICANOS Y BRITÁNICOS

El autor de este informe ha documen-

tado previamente cómo los medios 

de comunicación americanos han in-

crementado recientemente el uso de 

palabras que denuncian la existencia 

de prejuicio.1 La Figura 1 ilustra el ex-

traordinario aumento en la frecuencia 

con la que dos influyentes periódicos 

americanos, el New York Times y el 

Washington Post, usan palabras que 

referencian prejuicio con respecto a 

raza, sexo, orientación sexual, identi-

dad de género u orientación religiosa 

minoritaria. Términos como suprema-

cismo blanco o patriarcado han incre-

mentado su prevalencia en el período 

2010-2019 en más de un 4.000% y un 

1.000% respectivamente en el New 

York Times y más de un 5.000% y un 

700% en el Washington Post . Otra 

característica destacable de este 

fenómeno es el alto grado de sincron-

ización (medido mediante el coefici-

ente de correlación de Pearson, r) en 

el uso de este tipo de palabras entre 

ambos periódicos (ver Figura 1).
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Figura 1 Frecuencia anual de palabras que denuncian prejuicio en artículos de noticias y opinión del New 
York Times y el Washington Post. El coeficiente de correlación de Pearson, r, entre ambas series temporales y el 
porcentaje de cambio en la frecuencia de uso, delta Δ, en el periodo 2010-2019 se muestran en la esquina superior 
izquierda de cada gráfico. Los términos analizados en cada periódico aparecen en la parte superior derecha de 
cada gráfico en color gris. Su traducción al español aparece encima en color negro.1 

El incremento en el uso de pa-

labras que denuncian prejuicio por 

parte de los medios de comunica-

ción americanos no está circunscri-

to a medios con un sesgo ideológico 

izquierdista (como el New York Times 

y el Washington Post), sino que es 

ubicuo en la mayoría de los medios 

independientemente de su sesgo 

ideológico.1 La Figura 2 muestra la 

prevalencia media de palabras que 

denuncian prejuicio en 47 medios de 

comunicación influyentes en los Es-

tados Unidos. 
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Figura 2 Frecuencia anual media de términos que denuncian prejuicio en 47 medios de comunicación populares 
en Estados Unidos. El porcentaje de cambio, delta Δ, entre el año 2010 y el 2019 se muestra en la esquina superior 
izquierda de cada gráfico. El área sombreada alrededor de la tendencia media indica el intervalo de confianza del 
95%. Los términos analizados en los 47 medios de comunicación aparecen en la parte superior derecha de cada 
gráfico en color gris. Su traducción al español aparece encima en color negro.1 

Una reacción común al obser-

var el fenómeno cuantitativamente 

capturado en las figuras previas es 

atribuir este incremento en el uso 

mediático de palabras que denun-

cian prejuicio a la controver tida 

presidencia de Donald Trump en los 

Estados Unidos. Sin embargo, mi 

propio trabajo previo2 ha demostrado 

que el incremento marcado de pal-

abras que denuncian prejuicio en los 

medios de comunicación norteamer-

icanos comienza antes del año 2015, 

en el  que Donald Trump anunció 

públicamente su intención de pre-

sentarse a las primarias del Partido 

Republicano para la presidencia de 

los Estados Unidos.1 No obstante, 

los datos también son consistentes 

con la hipótesis de que el aumento 

en el uso de palabras que denuncian 

prejuicio se aceleró tras el año 2015. 

Adicionalmente, el uso de este tipo 

de palabras a niveles de máximos 

históricos persiste tras la salida de 

Donald Trump de la Casa Blanca.3

Las tendencias documentadas en 

las figuras previas no están circuns-

critas a los medios norteamericanos, 

sino que patrones similares también 

son observables en los principales 

medios de comunicación de Ingla-

terra (ver Figura 3).4 Análisis preli-

minares del autor de este informe 

también han apuntado a tendencias 

análogas en 3 influyentes periódicos 

españoles.6
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Figura 3 Frecuencia anual media de términos que denuncian prejuicio en 10 medios de comunicación in-
fluyentes de Inglaterra.4 El porcentaje de cambio, delta Δ, entre el año 2010 y el 2019 se muestra en la esquina 
superior izquierda de cada gráfico.

La discusión previa ha demostra-

do cuantitativamente como los princi-

pales medios de comunicación ameri-

canos y británicos han incrementado 

de forma marcada su uso de palabras 

que denuncian prejuicio. Análisis pre-

vios del autor de este informe también 

han establecido que este incremento 

está ocurriendo en todos los medios 

de comunicación independientemente 

de su sesgo político, si bien la preva-

lencia absoluta tiende a ser superior 

en los medios de corte izquierdista.4 

Adicionalmente, el inicio de esta ten-

dencia precede a la emergencia de 

Donald Trump en el panorama político 

de Estados Unidos y persiste tras su 

salida de la Casa Blanca.3 La intención 

del presente informe es determinar si 

este fenómeno caracterizado en me-

dios de comunicación americanos y 

británicos se extiende a los medios de 

comunicación españoles. Por lo tanto, 

el resto del informe examinará el uso 

de palabras que denuncian prejuicio 

en el contenido de 10 influyentes me-

dios de comunicación españoles: cua-

tro periódicos (El País, El Mundo, ABC, 

La Vanguardia) y 6 cadenas de tele-

visión, públicas (Televisión Española, 

EITB y TV3) y privadas (La Sexta, Te-

lecinco y Antena 3).
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3. METODOLOGÍA

El análisis computacional de grandes 

archivos de texto puede ser muy útil 

para caracterizar las tendencias em-

bebidas en dichos textos.5 La simple 

visualización de la frecuencia de pala-

bras en un corpus cronológico de ar-

tículos de noticias es capaz de detec-

tar temporalmente eventos históricos 

y trazar las dinámicas de tendencias 

sociológicas dentro del contexto en el 

que los textos fueron escritos.1,2 

Este trabajo ha analizado artícu-

los de noticias y de opinión en los 4 

periódicos más influyentes de Espa-

ña. Nuestro análisis incluye también 

artículos escritos disponibles en los 

dominios web de las 6 principales 

cadenas de televisión públicas y pri-

vadas de España. Nuestro análisis 

cuantifica la frecuencia anual de pa-

labras que denuncian prejuicio en el 

contenido escrito de dichos medios 

y está circunscrito a los titulares de 

los artículos y su cuerpo principal de 

texto. El análisis no incluye palabras 

presentes en otros elementos del ar-

tículo tales como los pies de fotos o 

subtitulos. Las palabras (unigramas) 

o expresiones (n-gramas) analizadas 

fueron localizadas en los textos de 

cada artículo utilizando expresiones 

XPath específicas para cada medio. 

Todos los caracteres de texto fueron 

convertidos a minúsculas previamen-

te a la estimación de frecuencias.

Las frecuencias de las palabras o 

expresiones estudiadas fueron esti-

madas dividiendo el número de ocu-

rrencias de la palabra o expresión 

objetivo (por ejemplo, machismo) en 

todos los artículos de un medio de 

comunicación en un año por todas las 

palabras de todos los artículos de ese 

medio en ese año. Esta forma de nor-

malizar los contadores de frecuencia 

absoluta produce frecuencias relati-

vas que controlan por la variabilidad 

en el número de artículos y el volumen 

de texto publicado en distintos años, 

permitiendo por tanto la comparación 

de frecuencias a lo largo del tiempo 

independientemente de cuántos artí-

culos el medio de comunicación haya 

publicado en un año determinado o el 

volumen textual de los mismos.

La disponibilidad temporal de artí-

culos en los diferentes dominios web 

de los medios analizados es variable. 

El periódico El País, fundado en 1976, 

posee una extensa disponibilidad de 

artículos en su dominio web desde el 

año de su creación. La disponibilidad 

de artículos del ABC es más limitada 
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y comienza en el año 2001. La disponi-

bilidad de artículos en La Vanguardia 

y El Mundo comienza en el año 2002. 

La disponibilidad de artículos en las 

principales cadenas de televisión pú-

blicas y privadas de España es relati-

vamente reducida y nuestro análisis 

de dicho contenido comienza en el 

año 2008. 

Para evitar derivar estimaciones 

de frecuencia inexactas provenientes 

de medios de comunicación con con-

tenido de texto incompleto o escaso 

en un determinado año, hemos esta-

blecido un umbral para solo incluir en 

nuestro análisis artículos de años en 

los que el medio de comunicación tie-

ne disponibilidad en su dominio web 

de al menos un millón de palabras en 

todos los artículos de ese año.

El número de artículos analizados 

por medio y año depende por tanto de 

la disponibilidad de artículos en los 

dominios web de cada medio y que el 

contenido de texto disponible supere 

el umbral de un millón de palabras en 

artículos por medio y año. En total, el 

número de artículos analizados en los 

10 medios de comunicación españo-

les analizados supera los 9 millones.

En un análisis de datos de millo-

nes de artículos, es imposible exami-

nar de forma manual la exactitud de 

la cuenta de frecuencias absolutas 

de cada artículo. El autor de este tra-

bajo ha notado que ocasionalmente, 

las expresiones XPath para localizar 

el texto objetivo en un artículo pue-

den fallar debido a combinaciones 

inusuales o erróneas en el código 

fuente HTML o estilístico CSS en el 

que la carga textual del artículo está 

embutida. Esto puede resultar oca-

sionalmente en frecuencias relativas 

incorrectas para un reducido número 

de artículos. A pesar de todo, el mé-

todo produce resultados temporal-

mente precisos. Una visualización de 

frecuencias anuales de palabras y 

expresiones ilustrativas en el perió-

dico El País durante los últimos 44 

años muestra que nuestro método es 

capaz de capturar correctamente las 

dinámicas temporales de los términos 

analizados (ver Figura 4). 



INFORME XII

12

Figura 4 Frecuencia anual de términos ilustrativos en el periódico generalista más leído de España, El País. 

Para garantizar la reproducibili-

dad de nuestros resultados, el código 

fuente de las scripts de análisis, la lis-

ta de direcciones URL de los artículos 

analizados y los contadores de pala-

bras y expresiones objetivo y palabras 

totales por cada artículo se encuen-

tran disponibles de forma electrónica 

en el siguiente repositorio: https://doi.

org/10.5281/zenodo.6909773  

https://doi.org/10.5281/zenodo.5698538
https://doi.org/10.5281/zenodo.5698538
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4. FRECUENCIA DE PALABRAS 
QUE DENUNCIAN PREJUICIO EN 
PERIÓDICOS ESPAÑOLES

Un análisis cronológico cuantitativo 

del periódico generalista más leído 

en España, El País, muestra que al 

igual que en los medios americanos 

y británicos, la prevalencia de térmi-

nos que denuncian prejuicio sobre el 

lugar de origen, el sexo, la orientación 

sexual, la identidad de género, la et-

nia o el sentimiento religioso mino-

ritario se ha incrementado de forma 

sustancial en el contenido de dicho 

periódico desde el año 1976 (ver Fi-

gura 5).6 

Figura 5 Frecuencia anual de palabras que denuncian prejuicio en artículos de noticias y opinión de El País. 
Los porcentajes de cambio en la frecuencia de uso, delta Δ, entre el año 1976 (o el primer año con frecuencia 
mayor que 0) y el año 2019 se muestran en la esquina superior izquierda de cada gráfico.6 

El próximo análisis muestra una 

comparación de las dinámicas de uso 

de términos que denotan prejuicio 

por parte de los 4 periódicos genera-

listas más leídos de España: El País, 

El Mundo, La Vanguardia y ABC. Para 

mantener la uniformidad temporal en 

el análisis de los 4 periódicos, las se-

ries temporales del siguiente análisis 

comienzan en el primer año en el que 

todos los periódicos analizados tienen 

disponibilidad de contenido histórico 

en sus dominios web: el año 2002.
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Con respecto al tema de prejuicio 

de género, los 4 periódicos analizados 

muestran un considerable incremento 

en la prevalencia de este tópico desde 

el año 2002 (ver Figura 6). El incre-

mento es más marcado en El Mundo 

(2.607%) y La Vanguardia (2.247%), 

pero también es sustancial en El País 

(558%) y ABC (597%). Históricamen-

te, este tema ha sido más prevalen-

te en El País. Sin embargo, en años 

recientes, El Mundo ha convergido 

hacia una frecuencia de uso seme-

jante y en el año 2019, la frecuencia 

de este tópico en ambos periódicos es 

muy similar. El periódico ABC muestra 

la menor prevalencia de este tópico 

entre todos los periódicos analizados. 

El número de palabras que denun-

cian prejuicio con respecto a la orien-

tación sexual también muestra un in-

cremento de frecuencia generalizado 

en los cuatro principales periódicos 

españoles. El aumento ha sido ma-

yor en La Vanguardia (943%) y El País 

(652%), pero también es substancial 

en El Mundo (586%) y ABC (249%). En 

años recientes, la prevalencia general 

de este tópico es máxima en El País. 

Una vez más, el periódico ABC mues-

tra la menor prevalencia de este tema 

entre los 4 periódicos analizados. Las 

palabras que denuncian prejuicio de 

identidad de género (transfobia  y 

transfóbico) también han experimen-

tado un aumento acusado en la fre-

cuencia con la que son utilizadas en 

el contenido de todos los periódicos 

analizados.

Con respecto al tópico de prejui-

cio étnico o racial, los incrementos en 

prevalencia son muy leves en El País 

(12%) y La Vanguardia (36%), modera-

dos en El Mundo (131%) e inexistentes 

en el periódico ABC (-29%). Sin em-

bargo, en el año 2002 donde se inicia 

el análisis de las series temporales 

ilustrado en la Figura 6, el uso de pa-

labras que denuncian prejuicio étnico 

fue inusualmente alto en los cuatro 

periódicos analizados en comparación 

a años posteriores en los que la pre-

valencia de este tópico se rebajó sus-

tancialmente. La frecuencia de este 

tema se ha incrementado de forma 

moderada desde los primeros años 

de la década 2010-2019 en todos los 

periódicos analizados. La mayor pre-

valencia entre los cuatro periódicos 

analizados se da en El País. 

Finalmente, el uso de palabras que 

denuncian prejuicio debido a orien-

tación religiosa minoritaria como 

el judaísmo, muestran incrementos 

irregulares en los periódicos exami-

nados. Sin embargo, las palabras que 

denuncian prejuicio contra el islam 
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muestran un incremento más con-

sistente: El País (145%), El Mundo 

(145%), ABC (994%), y La Vanguardia 

(276%). 

La Figura 7 muestra un análisis 

comparativo de la frecuencia de uso 

de palabras que denuncian prejuicio 

entre el periódico generalista más 

leído de España, El País, y su equiva-

lente en Estados Unidos, el New York 

Times. Trabajos académicos previos 

han mostrado que las tendencias con 

respecto al uso de palabras que de-

nuncian prejuicio son muy similares 

entre el New York Times y el resto de 

medios de comunicación de Estados 

Unidos.1 Las dinámicas de uso de este 

tipo de palabras entre El País y el res-

to de periódicos españoles analiza-

dos también están sustancialmente 

correlacionadas (ver Figura 6).6 Por 

lo tanto, el próximo análisis se puede 

interpretar como una comparación 

aproximada entre las tendencias 

existentes en los medios de comuni-

cación americanos y españoles con 

respecto a su uso de palabras que 

denuncian prejuicio.6 

Figura 6 Frecuencia anual de grupos de términos que denuncian distintos tipos de prejuicio en 4 periódicos 
españoles influyentes: El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC. El porcentaje de cambio, delta Δ, en la fre-
cuencia de uso de los términos analizados entre los años 2002 y 2019 se muestran en la parte superior izquierda 
de cada gráfico.  
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El tópico del prejuicio de género 

ha sido históricamente más prevalen-

te en El País que en el New York Times. 

La tasa de incremento de este tema 

desde los años 70 también ha sido su-

perior en El País (1.167% vs 555%). En 

el año 2019, la prevalencia general de 

este tópico es más de dos veces su-

perior en El País en comparación con 

el New York Times. La correlación en 

el uso de este tipo de palabras entre 

ambos periódicos es extremadamente 

alta (r= 0.91).

Con respecto al uso de palabras 

que denuncian prejuicio contra la 

orientación sexual, la tasa de incre-

mento en ambos periódicos ha sido re-

lativamente similar y extremadamen-

te alta (24.519% en El País y 35.448% 

en el New York Times). Durante los 

años 90, la prevalencia de este tema 

era superior en el New York Times en 

comparación con El País, pero en años 

recientes las frecuencias de uso son 

similares. El coeficiente de correla-

ción de Pearson entre ambas series 

temporales es también alto (r= 0.87).

El tópico de prejuicio debido a 

etnia o raza muestra el menor grado 

de correlación entre El País y el New 

York Times  (Pearson r=0.57). Este 

tema manifiesta, en comparación 

con otros tipos de prejuicio, solo un 

incremento moderado de frecuencia 

en El País (262%). Desde principios de 

los años 90 hasta alrededor del año 

2010, la prevalencia general de este 

tópico era superior en El País en com-

paración con el New York Times. En 

el New York Times, el incremento de 

terminología que denuncia prejuicio 

étnico/racial durante la última década 

ha sido dramático y la prevalencia en 

años recientes supera ampliamente a 

la frecuencia de este tópico en El País.

Finalmente, la frecuencia de tér-

minos que denotan prejuicio contra el 

sentimiento religioso islámico o judío 

también se ha incrementado de forma 

sustancial en ambos periódicos. 
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Figura 7 Frecuencia anual de grupos de palabras que denotan distintos tipos de prejuicio en el periódico 
español El País, y su homólogo en Estados Unidos, el New York Times. El cambio porcentual, delta Δ, en la 
frecuencia de uso de los términos analizados entre los años 1976 (o el primer año con frecuencia mayor que 0) y 
2019 se muestra en la parte superior izquierda de cada gráfico. El coeficiente de correlación de Pearson, r, entre 
ambas series temporales se muestra también en el cuadrante superior izquierdo de cada gráfico. Para analizar el 
contenido en inglés del New York Times, el diccionario de términos en español utilizado para medir la preva-
lencia de referencias al prejuicio fue adaptado al inglés utilizando Google Translate.6
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5. FRECUENCIA DE PALABRAS QUE 
DENUNCIAN PREJUICIO EN CADENAS 
DE TELEVISIÓN ESPAÑOLAS

A continuación, llevamos a cabo un 

análisis del número de menciones 

de palabras que denuncian prejuicio 

en el contenido escrito de los domi-

nios web de las principales cadenas 

públicas y privadas de televisión en 

España: Televisión Española, Telecin-

co, La Sexta, Antena 3 y las cadena 

autonómicas EITB del País Vasco y 

TV3 de Cataluña.

La disponibil idad de ar tículos 

históricos en los dominios web de 

estas cadenas de televisión es re-

lativamente corta. Nuestro análisis 

se circunscribe por tanto al periodo 

2008-2019, pero las cadenas TV3 y 

La Sexta solo tienen disponibilidad 

de contenido de texto archivado que 

excede ininterrumpidamente nues-

tro umbral  de contenido mínimo 

para la inclusión en el análisis des-

de el año 2013. Por lo tanto, para una 

comparación uniforme de los por-

centajes de incremento de uso de las 

palabras estudiadas entre todas las 

cadenas de televisión, los porcenta-

jes de crecimiento en el uso de este 

tipo de palabras se computan para el 

periodo 2013-2019. 

Todas las cadenas de televisión 

analizadas muestran un incremento 

sustancial en su uso de terminología 

que denuncia prejuicio desde el año 

2013 (ver Figura 8). El aumento es 

más marcado y consistente para ter-

minología que denuncia prejuicio de 

género, pero también es sustancial 

para prejuicios por motivo de orien-

tación sexual, identidad de género, 

raza/etnia y orientación religiosa is-

lámica. La cadena de televisión que 

utiliza con mayor frecuencia referen-

cias a palabras que denuncian prejui-

cio es La Sexta.
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Figura 8 Frecuencia anual de grupos de términos que denuncian distintos tipos de prejuicio en las principales 
cadenas de televisión pública y privadas de España. La línea discontinua vertical gris señala el primer año (2013) 
en el que el contenido de todas las cadenas excede nuestro umbral mínimo de volumen de texto disponible para 
la inclusión en el análisis. El porcentaje de cambio, delta Δ, en la frecuencia de uso de los términos analizados 
entre los años 2013 y 2019 se muestran en el cuadrante superior izquierdo de cada gráfico. Para analizar el con-
tenido en catalán de TV3, el diccionario de términos en español utilizado para medir el número de referencias 
a distintos tipos de prejuicio fue adaptado al catalán utilizando Google Translate. 
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6. CONSIDERACIONES DEL ANÁLISIS 
CUANTITATIVO PREVIO

El estudio del contenido de los me-

dios de comunicación tiene un im-

portante interés académico y social. 

Trabajos previos del autor de este 

informe han identificado un incre-

mento acusado en la prevalencia de 

palabras que hacen referencia al pre-

juicio en los medios de comunicación 

americanos, británicos y españoles 

entre los años 2010 y 2019.1,4,6 Varias 

encuestas de opinión en EEUU mues-

tran que las percepciones subjetivas 

de la opinión pública americana sobre 

la gravedad de distintos tipos de pre-

juicio como el racismo o el sexismo 

en su país se incrementaron de forma 

dramática en el mismo tramo tempo-

ral (2010–2019), especialmente entre 

los votantes del Partido Demócrata.7

Otras encuestas de opinión públi-

ca muestran sin embargo una reduc-

ción de las actitudes explícitamente 

racistas, sexistas u homófobas desde 

los años 60 en la sociedad norteam-

ericana.8 Por lo tanto, es importante 

dilucidar por qué los medios de co-

municación hablan cada vez más 

sobre el prejuicio a pesar de que las 

actitudes de prejuicio explícito en-

tre la población se han reducido en 

las últimas décadas. A continuación, 

delinearemos algunas hipótesis con-

sistentes con los resultados cuanti-

tativos presentados en este informe 

que podrían estar causando el cre-

ciente número de referencias a pal-

abras que denuncian prejuicio en los 

medios de comunicación.

Es posible que las sociedades oc-

cidentales modernas sean cada vez 

más intolerantes a la discriminación 

contra grupos que han sido prescri-

tos como protegidos.9 En décadas pa-

sadas, las sociedades abiertamente 

discriminatorias evitarían denunciar 

el prejuicio o serían incapaces de re-

conocerlo como tal. De acuerdo a este 

razonamiento, las sociedades con-

temporáneas quizá tengan una mayor 

sensibilidad para identificar y denun-

ciar el prejuicio contra grupos decla-

rados protegidos. Esto podría explicar 

el incremento sustancial de palabras 

que denuncian prejuicio en los me-

dios de comunicación. Esta hipótesis 

es sin embargo parcialmente incon-

sistente con el abrupto incremento de 

este tipo de palabras en el contenido 

mediático y su marcada aceleración 

posterior al año 2010. Es decir, es di-

fícil de justificar que las sociedades 

occidentales hayan desarrollado de 
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forma natural un incremento expo-

nencial en su sensibilidad para per-

cibir y denunciar el prejuicio en un 

período de tan solo 10 años.

Alternativamente, una relaja-

ción de los criterios utilizados para 

definir lo que constituye prejuicio, 

también podría inducir el fenómeno 

de aumento de uso de este tipo de pa-

labras en la prensa. En este sentido, 

la literatura académica ha definido el 

término concept creep para describir 

un proceso de inflamiento semántico 

de ciertas palabras que pasan a en-

globar una serie de fenómenos más 

expansivos o leves que en su defi-

nición original.10 Otros autores han 

demostrado incluso un mecanismo 

psicológico que podría ser parcial-

mente responsable de este proceso: 

prevalence induced concept change.11  

Este sesgo psicológico ha sido ca-

racterizado experimentalmente como 

una reducción del umbral para la de-

tección de un concepto a medida que 

la prevalencia de dicho concepto se 

hace más infrecuente en una serie 

de estímulos sensoriales. Si es cierto 

que el significado de las palabras que 

denotan prejuicio se ha diluido en el 

tiempo y estas palabras han pasado a 

englobar una serie de fenómenos más 

leves que en el pasado, este proceso 

sería consistente con la frecuencia 

creciente de estas palabras en el 

contenido mediático a pesar de la 

reducción de actitudes de prejuicio 

explícito en la población.

Otra posibilidad es que las ten-

dencias en el discurso mediático 

descritas en este informe podrían ser 

debidas a cambios culturales que han 

creado incentivos para apelar a un 

sentimiento de victimización de gru-

po en situaciones de competitividad 

o conflicto social entre individuos o 

grupos demográficos como forma de 

obtener ventajas competitivas en di-

cho conflicto. La literatura en torno 

al concepto de la cultura de la victi-

mización (victimhood culture) especu-

la sobre la existencia de incentivos 

sociales que incitan a las personas 

a cultivar una identidad personal de 

vulnerabilidad, sufrimiento y victi-

mismo como forma de obtener simpa-

tía social o favoritismo institucional.12 

Otros autores también han estu-

diado la posibilidad de que las expre-

siones públicas de virtuosidad moral 

(moral grandstanding) tales como la 

oposición llamativa a males sociales, 

cómo el prejuicio, se puedan utilizar 

no solo de manera altruista sino tam-

bién como mecanismos eficaces para 

señalizar pureza moral y así obtener 

prestigio social.13 Si estas hipótesis 
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son ciertas, estos procesos psico-

sociales también podrían explicar el 

incremento de uso de palabras que 

denuncian prejuicio en los medios de 

comunicación.

La existencia de una creciente 

homogeneidad en las actitudes nor-

mativas morales o en las preferencias 

políticas dentro de las redacciones de 

los medios de comunicación podría 

explicar el creciente énfasis de los 

medios de comunicación en el pre-

juicio.14 Estudios académicos previos 

han señalado que en los países oc-

cidentales, la orientación ideológica 

mayoritaria entre los miembros de la 

profesión periodística se sitúa a la iz-

quierda del centro político.15 Otros es-

tudios también han demostrado que la 

orientación política izquierdista está 

correlacionada con un alto grado de  

preocupación con el prejuicio.16 Adi-

cionalmente, el sesgo ideológico a la 

izquierda del centro político dentro 

de la profesión periodística parece 

estar incrementándose.17 Por lo tanto, 

un alto grado de creciente homoge-

neidad ideológica izquierdista en las 

redacciones de los medios de comuni-

cación podría favorecer un incremen-

to de la cobertura mediática sobre 

temas prioritarios para la izquierda 

tales como la denuncia del prejuicio.

Es también importante determinar 

la razón por la que la opinión pública 

norteamericana percibe un incremen-

to del prejuicio en la sociedad. La lite-

ratura académica previa ha demostra-

do que los medios de comunicación 

pueden jugar un papel importante a 

la hora de crear una agenda de prio-

ridades en las preocupaciones de la 

opinión pública.18 Este fenómeno se 

ha denominado agenda-setting en la 

literatura anglosajona.19 Por ejemplo, 

cuando los medios de comunicación 

incrementan la cobertura de fenó-

menos tales como el terrorismo o el 

crimen, la preocupación de la opinión 

pública con respecto a estos temas 

tiende a crecer independientemente 

de los niveles actuales de terroris-

mo o crimen en la sociedad.20 Por lo 

tanto, el incremento de menciones de 

palabras que denuncian prejuicio en 

el contenido mediático podría estar 

causando un aumento de la preocu-

pación en la opinión pública sobre la 

gravedad del prejuicio en la socie-

dad, tal y como predice la teoría de 

agenda-setting. 
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En este informe hemos documentado 

como los medios de comunicación es-

pañoles (al igual que sus homólogos 

americanos y británicos) han incre-

mentado de forma acusada el uso de 

palabras que denuncian prejuicio en 

el periodo temporal 2010-2019.

A pesar de las similitudes en la 

prevalencia de referencias a distin-

tos tipos de prejuicio entre los me-

dios de comunicación anglosajones 

y los medios españoles, existen tam-

bién diferencias significativas. La 

más llamativa es que el incremento 

en la frecuencia de uso de términos 

que denuncian prejuicio con respec-

to a raza o etnia es más leve en los 

medios españoles que en los medios 

de comunicación americanos. Sin em-

bargo, el uso de palabras que referen-

cian prejuicio por motivos de género 

es sustancialmente mayor en los me-

dios españoles en comparación con 

los medios americanos.

El cambio dramático y similar con 

el que los medios de comunicación es-

pañoles han incrementado la frecuen-

cia de menciones de palabras que 

denuncian prejuicio sugiere la exis-

tencia de factores poderosos que han 

influido de forma simultánea a todos 

los medios analizados. La correlación 

de las tendencias reveladas en este 

informe entre los medios españoles, 

británicos y americanos revela un alto 

grado de sincronización periodística 

a ambos lados del Atlántico con re-

specto a la temática del prejuicio. En 

los Estados Unidos, el incremento del 

uso por parte de los medios de comu-

nicación de palabras que denuncian 

prejuicio está inversamente correl-

acionado con actitudes de prejuicio 

explícito en la sociedad americana, 

que se han venido reduciendo desde 

los años sesenta; pero positivamente 

correlacionado con percepciones sub-

jetivas crecientes entre la población 

sobre la existencia y  gravedad de 

distintos tipos de prejuicio en la so-

ciedad.7 Es posible que una dinámica 

similar también se esté dando en la 

sociedad española. 

La mayor limitación metodológi-

ca de este estudio es su naturaleza 

observacional, la cual limita su inter-

pretación ya que impide establecer 

las raíces causales de las tendencias 

descritas. Futuros estudios acadé-

micos deberían estudiar los factores 

responsables del creciente énfasis de 

los medios de comunicación en utili-

zar palabras que denuncian prejuicio. 

7. CONCLUSIÓN
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De alto interés social sería también 

estudiar el impacto en la opinión pú-

blica de un contenido mediático con 

crecientes menciones a la existencia 

de prejuicio en la sociedad. 
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