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análisis de contenido cuantitativo de los artículos publicados durante 2019 en 
eldiario.es, elpais.com y abc.es. Entre los resultados se destaca la hegemonía del 
sexo como opresión externa. Estos datos subrayan que la prensa digital contribuye 
a perpetuar el paradigma del Genus.
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Abstract

Sex is present in Spanish cybermedia through a negative image. To deepen its 
representation in the media, a quantitative content analysis of the articles published 
during 2019 in eldiario.es, elpais.com and abc.es has been carried out. The findings 
highlight the hegemony of sex as external oppression. These data underline that the 
digital media contributes to perpetuating the Genus paradigm.
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191. Introducción

El sexo está presente en diversos productos socioculturales, entre los que se 
incluyen los mass media (Manning, 2021). Esta dimensión central de la biografía 
humana se refleja en estos espacios mediáticos a través de informaciones muy 
variopintas, desde aquellas que versan sobre la prostitución y la pornografía a 
otras relacionadas la discriminación o con las diferentes maneras de entender 
la sexualidad. Estos asuntos, así como otros muchos también relacionados con 
el sexo, forman parte de la agenda mediática. Numerosas investigaciones han 
corroborado que la exposición continuada a los medios termina por moldear las 
opiniones, los valores y las actitudes de la audiencia (Lippmann, 2003; McCombs, 
Shaw y Weaver, 2014; Melek y Ulucay, 2019). De esta manera, la jerarquización 
que llevan a cabo los medios (McCombs, 2006) sobre estos asuntos resulta en 
que, mientras unas cuestiones y enfoques adquieren importancia, otras vertien-
tes del sexo quedan marginadas. Por lo tanto, se puede interpretar que los me-
dios tienen la capacidad suficiente para persuadir sobre el carácter beneficioso 
o conflictivo del sexo, donde se incluyen desde los encuentros erótico a la propia 
experiencia de vivirse uno mismo como ser sexuado, entre otros.

Los criterios de noticiabilidad, un conjunto de valores profesionales y orga-
nizativos (Wolf, 2000), permiten a los periodistas decidir, de forma rutinaria, con 
rapidez y seguridad, los temas y los enfoques que van a publicar (Martini, 2000). 
Entre esas normas no escritas sobresalen el conflicto o la pugna entre las partes 
(Armentia y Caminos, 2009). Dicho de forma más general, la práctica diaria sir-
ve para dejar constancia de que las noticias negativas concitan mayor atención 
(Shoemaker, 2006) debido al convencimiento entre los profesionales de la infor-
mación de que lo malo genera mayor interés en la audiencia (Sarráis, 2020). Por 
lo tanto, y debido a su deseo de atrapar al público, los medios de comunicación 
sucumben ante las informaciones negativas y relegan las noticias positivas.

El reflejo más extremo de esta forma de hacer favorece la publicación de 
contenidos con la presencia de menores de edad (Olivar de Julián y Díaz-Campo, 
2020), un reclamo para tratar de obtener más audiencia, que también se apoya en 
elementos dramáticos (Nisbet, Brossard y Kroepsch, 2003) y que aboca a la distri-
bución de información como entretenimiento, con vínculos entre el sensaciona-
lismo y el crimen (Almuiña-Fernández, Martín-de-la-Guardia y Pelaz-López, 2016).

La rapidez y facilidad en la elección de noticias que propician unas condicio-
nes organizativas adecuadas (Ibarra e Idoyaga, 1998), con criterios de noticiabili-
dad bien afianzados, se acrecientan con el recurso a las fuentes de información 
institucionales (Mellado, Cabello y Torres, 2017; 65), empresariales o figuras del 
espectáculo (McQuail, 2000, p. 343), capaces de satisfacer las necesidades de 
noticias de los periodistas. De esta forma, los medios ganan en productividad 
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pero en detrimento de una mayor variedad de fuentes, lo que conduce hacia la 
«uniformidad informativa» (Wolf, 2000).

Esta asimilación, propia de los medios tradicionales, como la prensa de pa-
pel, se sigue reproduciendo en los ciberdiarios a pesar de que algunos estudios 
sugieren que el denominado periodismo ciudadano ha puesto a disposición de 
los medios información más diversa (Carpenter, 2010) que les ha permitido am-
pliar su campo de trabajo (Iglesias, 2012). Sin embargo, la participación de los 
usuarios en la cultura web 2.0 para la producción de noticias, lejos de mostrar 
una actitud proactiva, presenta unos niveles bajos de participación (Meraz, 2011; 
Hernández-Serrano et al., 2017).

1.1. El sexo en los medios de comunicación

La mayor parte de la literatura sobre sexo y medios se ha centrado en el análi-
sis de programas televisivos y productos audiovisuales de ficción, así como en 
su influencia (Coyne et al., 2019). También se ha abordado la presencia del sexo 
en videoclips, letras de canciones y videojuegos (Ward, 2016). Los productos pe-
riodísticos se han analizado en menor medida. Sin embargo, antes de continuar 
cabe destacar que el sexo tiene un marcado carácter polisémico. Es decir, pue-
de hacer referencia a realidades y constructos muy diferentes, lo cual conlleva a 
veces ciertos malentendidos (Sáez, 2017). Por ello, es importante distinguir entre 
los diferentes niveles de análisis desde donde se puede estudiar el sexo.

Una primera distinción podría hacerse a través de las tres dimensiones del 
sexo: el sexo como condición sexual o «sexo que se es», el sexo como conducta 
sexual o «sexo que se hace» y los atributos sexuales o «sexo que se tiene. Des-
de un enfoque sexológico, la condición del «sexo que se es» se jerarquiza sobre 
la conducta del «sexo que se hace» y los atributos del «sexo que se tiene», de 
tal manera que el sexo se define como aquella «condición multifactorial –pre-
sente al menos en los dominios biológico, psicológico y cultural– que especializa 
y diferencia intersexualmente y clasifica dimórficamente a los individuos de la 
mayoría de las especies vivas, propiciando una función que llamamos anhelo del 
encuentro y que, potencialmente, procura sinergia» (Landarroitajauregi, 2016).

Sin embargo, la sociedad occidental comprende el sexo como algo que se 
hace con los genitales para generar –consciente o inconscientemente– una 
nueva generación, siendo por tanto degenerativo (fisiológica, psicológica y mo-
ralmente) todo aquello que no genera. De esta manera, la dimensión del «sexo 
que se hace», la cual es entendida además como fuente de peligro, se jerarquiza 
sobre las otras. Esta forma de entender el sexo, que se conoce como paradigma 
del Genus (Landarroitajauregi, 2012), es sexofóbica, dado que presenta un miedo 
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19o animadversión hacia el hecho sexual, pero sobre todo erotofóbica, puesto que 

dicho temor y antipatía está focalizado especialmente en la dimensión conduc-
tual del mismo.

Según (Olveira-Araujo y Argiñano (2021), la representación del sexo en los ciber-
medios españoles no se aleja de esta imagen hegemónica, mostrando por tanto el 
sexo como una conducta negativa o conflictiva especialmente ligada a lo femeni-
no. Como la mayor parte de las investigaciones sobre el sexo en contenidos perio-
dísticos lo abordan desde la perspectiva de género (Hernández, 2006), la literatura 
académica se ha focalizado en el estudio de estas representaciones, sobre todo 
centrándose en las agresiones adjetivadas sexuales (Baum, Cohen y Zhukov, 2018; 
Biressi, 2019; Christensen, 2018; Gjika, 2020; etc.) y en la cosificación de la mujer a 
través de tratamiento de la prostitución y la trata de mujeres en los medios (Sobel, 
2016; Sobel, Friedman y Johnston, 2019; Suppiah, Kaur y Shanthi, 2019; etc.).

En menor medida, el sexo como condición sexual también está presente en los 
medios, principalmente a través de noticias que aluden a la discriminación implí-
cita y de carácter estructural por razón de sexo (Olveira-Araujo y Argiñano, 2021). 
También existe literatura sobre la representación mediática de esta dimensión, 
tanto en general (Braumüller, Emberger y Hartmann-Tews, 2020; Murphy y Rek, 
2018; etc.) como específicamente relacionada con los diferentes hechos de diver-
sidad sexual asociados, como aquellos integrados en las siglas LGTB (Åkerlund, 
2018; Billard, 2016; etc.). A diferencia de los anteriores, que mantienen la perspec-
tiva de género, estos últimos parten sobre todo de la teoría queer (Butler, 2004). 
La presencia mediática del sexo como atributo es de carácter marginal y proba-
blemente por ello no hay literatura específica sobre su representación mediática.

Además de estas dimensiones generales, en Occidente el sexo se ha ido con-
formando epistemológicamente a través de distintas nociones. Concretamen-
te, Landarroitajauregi (2016) distingue ocho: la procreación o sexo como agente 
procreador, la hedonia o sexo como placer, la erótica o sexo como deseo del otro, 
la diferencia sexo como agente diferenciador, la sepsis o sexo como mácula –ya 
sea como pecado, patógeno o delito–, la represión o sexo como represión interna 
–de corte freudiana–, la opresión o sexo como opresión externa –desde superes-
tructuras como el heteropatriarcado–, la sinergia o el sexo como encuentro en-
tre los sexos. Estas ocho nociones se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
por un lado, las que tratan de responder a la pregunta qué es el sexo y, por otro, 
las que buscan responder a cómo debería ser el sexo –si bien por su condición 
reactiva se formulan en negativo: qué no debería ser el sexo–. En el primer grupo 
estarían el sexo como procreación, hedonia, erótica, diferencia y sinergia, mien-
tras que en el segundo el sexo como sepsis, represión y opresión. Estas ocho 
nociones no solo coexisten a día de hoy en el imaginario posmoderno, sino que 
se entremezclan unas con otras.
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El trabajo que más se acerca al estudio de las diferentes nociones del sexo 
–que se hace– en los productos periodísticos es el artículo de Bachechi y Hall 
(2015), quienes analizaron las revistas dirigidas a un público femenino utilizando 
como rejilla observacional los discursos tradicionales de pureza –o sepsis–, des-
contento asumido –ligado a la opresión– y piedad –relacionado con la represión–, 
llegando a la conclusión de que estos tres discursos están presentes en los pro-
ductos periodísticos de entretenimiento o relacionados con el interés del públi-
co. El resto de la literatura se centran en nociones particulares, especialmente 
en la opresión mediante las ya mencionadas agresiones adjetivadas sexuales, la 
cosificación de la mujer o la discriminación por razón de sexo.

Dado que los medios representan el sexo principalmente como conducta, 
el objetivo de este estudio es profundizar en la cobertura mediática del «sexo 
que se hace» a través de los cibermedios españoles. Para ello, se ha optado por 
analizar desde un enfoque sexológico sustantivo (Amezúa, 2003; Landarroita-
jauregi, 2001) las nociones del sexo como conducta, el cual supone un nivel de 
análisis intermedio entre las dimensiones generales del sexo –analizadas en un 
trabajo previo– y los temas específicos en los que se enmarca. De esta manera, 
se profundiza en la comprensión de la cobertura mediática de este constructo 
tan complejo desde una visión integral del mismo. Concretamente, este trabajo 
pretender responder a las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cómo se representa el «sexo que se hace» en los medios de comuni-
cación online?

2. ¿Cuáles son las diferencias principales en función de las distintas nocio-
nes del sexo?

2. Método

Para responder a las anteriores preguntas de investigación se ha realizado un 
análisis de contenido cuantitativo (Krippendorff, 2004).

2.1. Muestra

La muestra de este análisis (n = 753) está compuesta por artículos publicados 
durante 2019 en los cibermedios eldiario.es, elpais.com y el abc.es que contie-
nen la raíz semántica sex y en los que este lexema hace referencia al sexo como 
conducta. Su obtención se realizó en cuatro fases:
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que fueran de ámbito estatal, de temática generalista y su difusión en 
base a ComsCore (2019).

2. Se descargaron los artículos del periodo 2019 que incluyeran la raíz 
semántica sex al inicio de una palabra (sexo, sexual, etc.), purgándose 
otras declinaciones de sex ajenas al sexo (por ejemplo, sexto). Como re-
sultado, se conformó el corpus de análisis (n = 16.378).

3. Teniendo en cuenta que en base a estudios anteriores sobre este mismo 
corpus la proporción de las noticias sobre el «sexo que se hace» oscila en-
tre 77% y 82% con un nivel de confianza del 95% (Olveira-Araujo y Argiñano, 
2021), se estimó el corpus específico sobre el sexo como conducta utili-
zando el límite inferior (n = 12.611). Bajo este supuesto, se calculó el tamaño 
mínimo de la muestra del corpus para garantizar su representatividad con 
un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 5% (n = 633).

4. A través de un muestreo aleatorio proporcional al tamaño de cada uno 
de los conglomerados (cibermedios), se fueron extrayendo y codifican-
do artículos en grupos de 200 en base las dimensiones del sexo (Olvei-
ra-Araujo y Argiñano, 2021) hasta que se obtuvo una cantidad de artículos 
sobre el «sexo que se hace» que superase el tamaño mínimo de la mues-
tra necesario para garantizar su representatividad (n = 753 > n = 633).

2.2. Instrumentos

Para la obtención del corpus se recurrió a la técnica de web scraping mediante 
el framework de código abierto Scrapy (Kouzis-Loukas, 2016). Para el muestreo 
aleatorio de los conglomerados se utilizó la librería Random del lenguaje de pro-
gramación Python. La fase codificación fue asistida por el software de análisis 
cualitativo NVivo (QSR International Pty Ltd., 2020) y los resultados fueron anali-
zados mediante el software estadístico SPSS (IBM Corp, 2016) (Tabla 1).

En cuanto al protocolo de codificación, en primer lugar, se tuvieron en cuen-
ta parte de las variables utilizadas por (Olveira-Araujo y Argiñano, 2021) para ana-
lizar la cobertura mediática del sexo en general: Cabecera, Mes, Preeminencia, 
Temática, Conocidos y Menores. Para el análisis específico de la cobertura me-
diática del «sexo que se hace», a estas variables se sumaron las nociones del 
sexo como conducta (Argiñano y Olveira-Araujo, 2019): sexo como procreación, 
sexo como erótica o deseo del otro, sexo como hedonia o placer, sexo como 
producto mercantil, sexo como represión interna, sexo como opresión externa y 
sexo como sepsis. Estas siete nociones se pueden clasificar en cuatro grandes 
grupos (Tabla 1).
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Tabla 1.
Nociones sobre el «sexo que se hace»

Nociones Explicación Marco conceptual

Sexo como procreación Sexo como agente procreador Embarazo

Sexo 
como 
valor

Sexo como 
erótica

Sexo como anhelo, deseo y 
afecto; se relaciona con los 
sentimientos (sentir)

Deseo del otro, amor, pareja, 
relación, etc.

Sexo como 
hedonia

Sexo como voluptuosidad, 
sensorialidad y sensualidad; se 
relaciona con las sensaciones 
(sensar)

Placer, excitación, orgasmos, 
coito, satisfacción, etc.

Sexo como producto Sexo como producto de 
consumo

Pornografía, prostitución, etc.

Sexo 
como 
riesgo

Sexo como 
represión

Sexo como pulsiones 
moralmente inaceptables que 
han de ser autoinhibidas; el 
individuo es quien se reprime 
a sí mismo

Miedo, inseguridades, dolor, 
sentimientos desagradables, 
etc.

Sexo como 
opresión

Sexo como violencia, 
discriminación y tiranía; el 
individuo es oprimido por 
terceros

Abuso, acoso, agresión, 
discriminación, violación, 
prejuicio, accidentes, etc.

Sexo como 
sepsis

Sexo como agente 
contaminador, tanto a 
nivel moral (pecado) como 
fisiológico (patógeno)

Enfermedades de Transmisión 
Sexual, anorgasmia, adicción, 
etc.

Dado que estas nociones no son excluyentes per se, de cara a la codifica-
ción se establecieron dos niveles: una noción principal, que sería aquella más 
preeminente, y nociones secundarias que, si las hubiere, modularían parte del 
significado de la noción principal. Este análisis se valoraron un máximo de dos 
nociones secundarias.

2.3. Procedimiento

Una vez obtenida la muestra, se procedió a la codificación. Este proceso fue 
llevado a cabo por dos codificadores, que inicialmente fueron entrenados con 
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19un 20% de la muestra, empleando el protocolo anteriormente descrito y siendo 

como norma general el artículo la unidad de análisis. Con el fin de garantizar la 
fiabilidad de los resultados, se realizó una prueba de fiabilidad intercodificado-
res con otro 10% de la muestra, obteniendo de media un 0,83 (SD = 0,11) en el coe-
ficiente de Kappa Cohen. A este proceso de codificación se añadió un análisis de 
los términos más utilizados para triangular los resultados de la variable Noción 
Principal del Sexo y explorar los atributos de los documentos.

De cara al análisis se utilizaron estadísticos descriptivos básicos aplicables 
a variables cualitativas y semicuantitativas, así como estadísticos de contraste 
como Chi-cuadrado o la V de Cramer.

3. Resultados

Entre los tres diarios online seleccionados para esta investigación, eldiario.es
fue el que mayor volumen de informaciones publicó sobre el sexo que se hace. 
De entre la muestra para este estudio (n = 753), correspondiente a 2019, acaparó 
prácticamente la mitad de las publicaciones (49.9%), seguido de abc.es (31.6%) 
y elpais.com (18.5%). En más de dos quintas partes de las informaciones el sexo 
como conducta se codificó como tema principal, en un tercio como una mera 
mención a lo largo del texto y en el cuarto restante como subtema (Tabla 2). Las 
secciones de información general fueron el espacio preferente para la publica-
ción de estas noticias, relegando a las secciones de entretenimiento a un plano 
secundario. Esta predisposición se repitió de forma clara en las tres cabeceras, 
pero con mayor intensidad en eldiario.es. Con relación a los protagonistas de 
las noticias, la presencia de personas conocidas para el gran público se cons-
tató en la tercera parte de las noticias («Plácido Domingo cancela un día antes 
su primera actuación en EEUU tras el estallido del escándalo de acoso sexual», 
eldiario.es, septiembre de 2019). La presencia de menores, en cambio, fue más 
limitada: se redujo a una cuarta parte de la muestra, siendo en abc.es significa-
tivamente mayor («El feminismo en los dibujos de Pixar y la doble moral», abc.
es, junio de 2019).

Las informaciones periodísticas sobre el sexo como conducta otorgaron 
un papel principal a la opresión (Tabla 3). Esta noción estuvo presente en cua-
tro quintas partes de la muestra analizada, siendo con gran diferencia la noción 
principal más habitual sobre el sexo que se hace en los productos periodísticos 
(«Condenado a 17 años de cárcel por violar y vejar a su expareja en Albacete», 
abc.es, noviembre de 2019). De hecho, la presencia de la opresión en los textos 
mediáticos fue de tal calado que también ostentó el primer lugar de las nociones 
secundarias.
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Tabla 2.
Características de la cobertura del sexo que se hace según el cibermedio

Cabeceras
abc.es elpais.com eldiario.es Total X2 V

n % n % n % n %

Preeminencia

Tema 112 47% 56 40% 149 40% 317 42% 5.846 -

Subtema 64 27% 34 25% 99 26% 197 26%

Mención 62 27% 49 35% 128 34% 239 32%

Temática

Info. General 172 72% 97 70% 317 84% 586 78% 18.622*** 0.157

Entretenimiento 66 28% 42 30% 59 16% 167 22%

Conocidos

Hay 83 35% 45 32% 130 35% 258 34% .286 -

Menores

Hay 86 36% 23 17% 69 18% 178 24% 30.284*** .201

Total 238 100% 139 100% 376 100% 753 100%

Nota: n = 753. x2 = Prueba Chi-cuadrado; V = V de Cramer.
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

La siguiente noción más frecuente en las informaciones periodísticas fue 
la hedonia, presente en una quinta parte de la muestra («Después del sexo, ¿te 
duermes o te activas?», abc.es, abril de 2019). Fue la segunda noción principal 
más habitual, con una importante incidencia también como noción secunda-
ria. Le siguen el sexo que se hace como producto («El debate feminista sobre 
la prostitución estalla en la Universidad», elpais.com, octubre de 2019) y como 
sepsis («Aunque me he curado, no soy inmune al VIH», abc.es, abril de 2019), am-
bas presentes en una décima parte de los textos analizados y con mayor fuerza 
como nociones secundarias que como nociones principales. Las nociones de 
erótica («Cuando Lorca llegó a Madrid y comenzó su triángulo de amor bizarro 
con Dalí y Buñuel», eldiario.es, mayo de 2019), procreación («Estoy pensando en 
quedarme embarazada en 2020», elpais.com, diciembre de 2019) y represión («El 
Papa expulsa del sacerdocio al cardenal McCarrick», elpais.com, febrero de 2019) 
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secundarias.

Tabla 3.
Presencia de las Nociones Principales y Secundarias del sexo en los cibermedios

Noción Principal Nociones Secundarias Presencia Total

Nociones n % n % n %

Opresión 538 71% 61 8% 599 80%

Represión 4 1% 2 0% 6 1%

Producto 30 4% 55 7% 85 11%

Procreación 18 2% 26 3% 44 6%

Hedonia 113 15% 45 6% 158 21%

Erótica 13 2% 14 2% 27 4%

Sepsis 37 5% 35 5% 72 10%

Total 753 100% 238 32%

Nota: Los porcentajes están calculados en base a su presencia en la muestra analizada. La Presencia 
Total es la presencia conjunta de aparición de cada noción, ya sea como principal o secundaria. n = 753.

A continuación, se profundizará en las nociones más frecuentes del sexo que 
se hace: opresión, hedonia y sepsis. Se seleccionaron estas tres porque estuvie-
ron presentes como noción principal en al menos un 5% de las informaciones, 
abarcando entre las tres el 91% (n = 688) de la muestra analizada.

3.1. Opresión

Tal y como se ha adelantado, la opresión fue la noción del sexo que se hace 
más presente en la muestra analizada, tanto como noción principal como se-
cundaria. En comparación con las otras dos principales nociones tenidas en 
cuenta para este análisis, cuando el sexo como conducta se encuadró desde la 
opresión alcanzó una mayor preeminencia, siendo ligeramente más frecuente 
que fuera el tema principal en detrimento de apariciones como mera mención 
(Tabla 4). Asimismo, las secciones de información general fueron la localiza-
ción más habitual de los textos periodísticos en los que estuvo presente el sexo 
que se hace, pero esta tendencia se acentuó con la opresión. De igual manera, 
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también hubo una mayor presencia de menores cuando la opresión estuvo pre-
sente. De hecho, el 94% de las informaciones con presencia de menores tienen 
a la opresión como noción principal del sexo que se hace («Cerco al secretario 
de Trabajo de Trump que fue ‘amable’ con un escándalo de abusos a menores», 
abc.es, junio de 2019). Por el contrario, la proporción de personajes conocidos 
apenas varió. En cuanto a las cabeceras, en eldiario.es se acentuó la tendencia 
a publicar más informaciones del sexo que se hace desde la opresión, mientras 
que en elpais.com se atenúa a favor de la noción hedónica.

Cabe destacar que cuando el sexo que se hace se encuadró como noción 
principal desde la opresión, en la mayoría de los casos (85%) no se codificó nin-
guna noción secundaria. Cuando si la hubo, la noción de producto fue la noción 
secundaria más presente (9%) en estas informaciones («Cuatro detenidos por 
extorsión sexual a sus víctimas, a las que pedían el pago de 15.000 euros», abc.
es, julio de 2019). Otras nociones secundarias que acompañaron de forma resi-
dual a la opresión fueron la hedonia (3%) («Condenado a 70 años de prisión por 
violar a su hija, grabarlo y difundirlo en internet», abc.es, julio de 2919) y la pro-
creación (2%) («Protestas en Marruecos contra la detención de la periodista pre-
sa por abortar», elpais.com, septiembre de 2019) (Tabla 4).

Por otro lado, cuando la opresión se codificó como noción secundaria, esta 
acompañó bien a la noción de producto («La prostitución es sexo entre dos perso-
nas, una que quiere y otra que no. Es así de simple», elpais.com, octubre de 2019) 
bien a la de procreación («Irlanda vive sus primeros días de aborto legal: grupos orga-
nizados frente al acoso a mujeres y médicos», eldiario.es, enero de 2019). En ambos 
casos la opresión supone el 75% de las nociones secundarias que las acompañan 
(Tabla 5).

Además de la frecuente alusión al «sexo que se hace» mediante la adjetiva-
ción (sexual/es), el análisis terminológico de las noticias con la noción principal 
de la opresión (Tabla 5.1) reveló una clara vinculación con el campo semántico 
de la violencia a través de términos como violencia, víctima/s, abuso/s, agresión/
es o violación (n = 235). Relacionados con esta violencia, se observaron otros 
dos campos semánticos. Por un lado, aquel relacionado con la justicia o enjui-
ciamiento de la violencia como hecho delictivo es: policía (n = 292), ley (n = 272), 
prisión (n = 268), delito/s (entre singular y plural: n = 525), derechos (n = 258), acu-
sado (n = 231), tribunal (n = 227), justicia (n = 223), sentencia (n = 208), juicio (n = 191), 
fiscalía (n = 185), denuncia (n = 181) o cárcel (n = 165). En menor medida, también 
estuvo presente la dimensión política o gestión institucional de dicha violencia 
mediante palabras como gobierno, poder, política (n = 189), presidente (n = 171), 
partido (n = 165) o Vox (n = 156). Cabe destacar que la referencia a Vox apareció más 
frecuentemente que otros partidos como el PSOE (n = 78) o Podemos (n = 106).
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formaciones sobre el sexo con opresión, siendo mujer/es mucho más habitual que 
hombre/s (entre singular y plural: n = 479). De hecho, fue más frecuente el uso de 
personas que de hombre/es. Además, el uso del singular mediante términos como 
mujer o víctima alude a la cobertura de acontecimiento concretos. Esto, junto a la 
reiteración de la palabra caso, también en singular, podría remitir a las informacio-
nes en las que se cita un hecho conocido para el público y al que se le ha dado un 
nombre común reconocible, como el caso de la Manada o el caso de Diana Querr. 
Por otro lado, el análisis terminológico confirmó la presencia de menores median-
te términos como menor/es o joven/es (entre singular y plural: n = 454).

Tabla 4.
Diferencias en las variables analizadas por la Noción Principal del Sexo

Noción del Sexo Opresión Hedonia Sepsis Total X2 V

n % n % n % n %

Preeminencia

Tema 242 45% 31 27% 15 41% 288 42% 18.954*** .117

Subtema 139 26% 28 25% 13 35% 180 26%

Mención 157 29% 54 48% 9 24% 220 32%

Temática

Info. General 453 84% 50 44% 35 95% 538 78% 93.601*** .369

Entretenimiento 85 16% 63 56% 2 5% 150 22%

Conocidos

Hay 189 35% 40 35% 3 8% 232 34% 11.516** .129

Menores

Hay 152 28% 8 7% 2 5% 162 24% 30.404*** .210

Cabeceras

abc.es 159 30% 38 34% 11 30% 208 30% 42.797*** .176

elpais.com 76 14% 41 36% 12 32% 129 19%

eldiario.es 303 56% 34 30% 14 38% 351 51%
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Total 538 100% 113 100% 37 100% 688 100%

Nota: En esta tabla solamente se han incluido aquellas nociones del sexo que, como noción princi-
pal, tuvieran una presencia mínima del 5% en la muestra analizada (n > 37). Por tanto, n = 688. x2 = 
Prueba Chi-cuadrado; V = V de Cramer.
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

Tabla 5.
Términos más frecuentes

Tabla 5.1. En las informaciones sobre Opresión

Término n n/
artículos Término n n/

artículos Término n n/
artículos

1 años 1264 2,35 9 víctimas 449 0,83 17 abusos 332 0,62

2 sexual 969 1,80 10 víctima 442 0,82 18 día 326 0,61

3 mujeres 894 1,66 11 parte 389 0,72 19 año 318 0,59

4 violencia 640 1,19 12 solo 384 0,71 20 agresión 310 0,58

5 personas 531 0,99 13 pasado 379 0,70 21 menores 302 0,56

6 sexuales 481 0,89 14 gobierno 353 0,66 22 género 301 0,56

7 mujer 452 0,84 15 poder 345 0,64 23 vida 294 0,55

8 caso 450 0,84 16 favor 339 0,63 24 país 293 0,54

Tabla 5.2. En las informaciones sobre Hedonia

Término n n/artícu-
los

Término n n/artícu-
los

Término n n/
artículos

1 años 238 2,11 9 serie 86 0,76 17 momento 76 0,67

2 vida 153 1,35 10 sexuales 83 0,73 18 mujer 75 0,66

3 sexo 145 1,28 11 bien 83 0,73 19 nueva 73 0,65

4 mujeres 119 1,05 12 relaciones 79 0,70 20 género 71 0,63

5 sexual 113 1,00 13 favor 79 0,70 21 hombre 71 0,63

6 mundo 97 0,86 14 forma 79 0,70 22 tiempo 70 0,62

7 mejor 96 0,85 15 pareja 78 0,69 23 todas 70 0,62

8 historia 96 0,85 16 personas 76 0,67 24 amor 70 0,62

Tabla 5.3. En las informaciones sobre Sepsis

Término n n/artícu-
los

Término n n/artícu-
los

Término n n/
artículos

1 años 109 2,95 9 casos 45 1,22 17 centro 37 1,00

2 mujeres 96 2,59 10 relaciones 44 1,19 18 sexuales 33 0,89
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3 personas 91 2,46 11 solo 43 1,16 19 pareja 33 0,89

4 vih 85 2,30 12 tratamiento 41 1,11 20 hecho 33 0,89

5 vida 76 2,05 13 españa 38 1,03 21 países 33 0,89

6 sexual 71 1,92 14 sexo 37 1,00 22 momento 31 0,84

7 hombres 49 1,32 15 parte 37 1,00 23 grupo 31 0,84

8 salud 45 1,22 16 día 37 1,00 24 cáncer 31 0,84

3.2. Hedonia

La hedonia fue la segunda noción más frecuente. A diferencia de la opresión, su 
preeminencia en los textos periodísticos se redujo, hallándose prácticamente en 
la mitad de las informaciones codificadas como una mera mención. Otras distin-
ciones que se observaron fueron la ubicación de estas informaciones, dado que 
aparecieron con mayor frecuencia en las secciones de entretenimiento que en 
las de información general («Lou Reed, de la mugre y la furia a la eternidad de 
rock and roll», abc.es, abril de 2019), y la presencia de menores, que se desplo-
mó. El porcentaje de personas conocidas, en cambio, se mantuvo estable. Con 
relación a las cabeceras, especialmente elpais.com y, en menor medida, abc.es
publicaron más textos sobre el sexo que se hace como agente extático; en eldia-
rio.es, por el contrario, se observó un drástico descenso de publicaciones.

Aunque en menor medida que en el caso de la opresión, la hedonia también 
se codificó en la mayoría de los casos en solitario (67%), sin la presencia de no-
ciones secundarias que modularan su significado. Cuando las hubo, dotaron de 
un carácter más negativo a estas noticias, a través tanto de la sepsis («Más de 
940.000 españoles son adictos al cibersexo y muchos no lo saben», abc.es, julio 
de 2019) como de la opresión («Una pareja practica sexo en un vehículo de policía 
tras ser detenidos en EE.UU.»., eldiario.es, septiembre de 2019), prácticamente 
a partes iguales (16%).

El análisis terminológico de las noticias con la noción principal de la hedo-
nia (Tabla 5.2) reveló que, si bien fue habitual el recurso de la adjetivación para 
referirse al «sexo que se hace» (sexual/es), también se le hizo alusión mediante 
sustantivos como sexo o sexualidad (n = 42). La representación hedónica del sexo 
como conducta se vinculó con las relaciones mediante términos como relación/
es (entre singular y plural: n = 129), pareja (n = 82) o amor (n = 79). Además, las pala-
bras con connotaciones positivas (mejor, bien, favor, etc.) fueron más frecuentes 
que las negativas. Al igual que con las informaciones con la noción principal de 
la opresión, también se apreció una feminización del contenido, siendo mujer/es
más abundante que hombre/s. En menor medida, se observó un campo semántico 
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relacionado con la cultura: libro (n = 69), cultura (n = 64), obra (n = 59), película (n = 
51), festival (n = 49).

3.3. Sepsis

La sepsis fue la tercera noción principal más frecuente. Cuando aparece lo hace 
como tema principal o como subtema, y es mucho menos frecuente como una 
mera mención. Fue publicada casi exclusivamente en secciones de información 
general, en informaciones en las que apenas hay personajes conocidos y me-
nores. En cuanto a las cabeceras, su publicación se incrementó en elpais.com y 
bajó en eldiaio.es, mientras se mantuvo estable en abc.es.

A diferencia tanto de la opresión como de la hedonia, más de la mitad de las 
informaciones en las que se codificó la sepsis como noción principal del sexo que 
se hace estuvieron acompañadas por nociones secundarias (57%). Más concre-
tamente, apareció modulada por la hedonia («Insatisfacción amorosa, sexual e 
intelectual», elpais.com, marzo de 2019) y la opresión («La Comunidad de Madrid 
investigará los cursos para ‘curar’ la homosexualidad», eldiario.es, abril de 2019) 
en un 38% y un 11% de los textos, respectivamente.

A través del análisis terminológico de esta noción (Tabla 5.3) se observaron dos 
campos semánticos íntimamente relacionados: el séptico y el antiséptico. Dentro 
del primero se encontraron vocablos ligados a las enfermedades, como VIH o cán-
cer, así como riesgo (n = 19), que también guarda relación con esta familia semánti-
ca. El segundo, en cambio, tiene que ver con cómo hacer frente desde el punto de 
vista de la salud a dichas lacras: salud, tratamiento, caso/s, investigación (n = 25), 
hospital (n = 16) o médico (n = 13). Nuevamente, se apreció una feminización del con-
tenido a partir de los términos mujer/es, especialmente en plural, frente a la menor 
presencia de hombre/s, también más abundante en plural. Al igual que en aquellas 
noticias sobre el «sexo que se hace» como hedonia, la noción de sepsis también 
se vinculó con las relaciones mediante términos como relación/es o pareja. Sin 
embargo, a diferencia de la hedonia, en estas noticias se recurrió con mayor asi-
duidad a la adjetivación para referirse al «sexo que se hace» (sexual/es), si bien en 
menor medida que en aquellas informaciones noción de opresión está presente.

4. Discusión

Los resultados hallados permiten sostener que los cibermedios españoles tras-
ladan al público una imagen negativa y peligrosa del sexo como conducta. Según 
la teoría de la agenda-setting, los medios de comunicación son capaces de mol-
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y encuadres sobre otros (McCombs, 2006), reforzando y modificando aquellos 
valores ya existentes (Klapper, 1974). A través de esta representación mediá-
tica, que es coincidente con la hallada por la literatura previa (Olveira-Araujo y 
Argiñano, 2021; Bachechi y Hall, 2015), la prensa digital contribuye a perpetuar 
la hegemonía del paradigma del Genus (Landarroitajauregi, 2012), desde donde 
se entiende el sexo como una conducta potencialmente negativa que se realiza 
sobre todo con los genitales. O dicho de otro modo: los cibermedios españoles 
mantienen y propagan actitudes erotofóbicas.

Entre las nociones que contribuyen a perpetuar este imaginario destaca el 
sexo como opresión externa, principalmente desde superestructuras como el 
heteropatriarcado. Presente en cuatro quintas partes de la muestra analizada, 
esta noción explica claramente el tono negativo que prima en los textos periodís-
ticos no solo sobre el sexo como conducta, sino también sobre el sexo en gene-
ral. Los principales campos semánticos identificados dejan constancia directa 
de la violencia con la que se asocia el sexo como conducta, así como de la judi-
cialización y politización de la misma. De hecho, la literatura previa se ha esfor-
zado en investigar su cobertura mediática (Baum,Cohen y Zhukov, 2018; Biressi, 
2019; Christensen, 2018; Gjika, 2020; etc.).

El análisis semántico también constata la tendencia a referirse a casos con-
cretos, especialmente a través de este mismo término en singular (caso). De esta 
manera, se dota a algunos sucesos de cierta continuidad mediante la identifica-
ción por un nombre propio: el caso de La Manada, por ejemplo. La nominación 
facilita la identificación del suceso y además actúa como un criterio de noti-
ciabilidad (Armentia y Caminos, 2009; Wolf, 2000). La presencia del sexo como 
opresión se ajusta perfectamente a todos estos criterios, que tienen al conflicto 
como uno de los ejes principales y siguen la máxima periodística de «Bad news is 
good news» (Sarráis, 2020, Shoemaker, 2006). Asimismo, si bien las informacio-
nes sobre sexo están feminizadas, esta se replica con más fuerza si cabe cuando 
el enfoque es la opresión, señalando que estas violencias explícitas adjetivadas 
sexuales se dirigen sobre todo contra las mujeres.

El auge de los feminismos probablemente también haya favorecido la visibili-
zación mediática de las violencias explícitas adjetivadas sexuales mediante múl-
tiples vías, como las fuentes oficiales relacionadas con las dimensiones judicial y 
política (Ibarra e Idoyaga, 1998; McQuail, 2000; Mellado, Cabello y Torres, 2017). La 
presencia abusiva de este tipo de fuentes oficiales conduce hacia una «unifor-
midad informativa» (Wolf, 2000) que reduce la visión, en este caso del sexo, que 
los diferentes cibermedios podrían trasladar a sus lectores, sin que se perciba 
la participación del público en la generación de noticias que pudiera contribuir 
a ampliar la variedad de los temas publicados (Hernández-Serrano et al., 2017).
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Estas rutinas productivas probablemente expliquen por qué el sexo como 
conducta aparece más a menudo como tema principal que como subtema o 
como mención cuando se relaciona con nociones negativas como la opresión 
y la sepsis. De hecho, la literatura previa observó que a mayor protagonismo del 
sexo en las informaciones mayor es también el tono negativo del contenido (Ol-
veira-Araujo y Argiñano, 2021). Además, las secciones de información general, 
que son aquellas relacionadas con lo que los cibermedios entienden como asun-
tos de interés público, fueron el espacio preferente para la publicación de las 
noticias del sexo como opresión. En conjunto, esto hace pensar que las piezas 
periodísticas sobre el sexo como opresión son consideradas como información 
de primer orden por los ciberdiarios.

La opresión también acompaña en ocasiones a otras nociones, especialmente 
al sexo como producto y al sexo como procreación. Cuando coincide con la prime-
ra tiende a tratarse de aquellas informaciones relacionadas con la prostitución y 
la trata mujeres, asuntos que han sido estudiados por la literatura previa (Sobel, 
2016; Sobel, Friedman y Johnston, 2019; Suppiah, Kaur y Shanthi, 2019; etc.), pero 
también de la pornografía. Cuando aparece junto a la segunda, en cambio, se rela-
ciona con aquellas informaciones que abordan asuntos como el aborto.

La presencia de personas conocidas en la tercera parte de las noticias co-
necta con los estudios que han comprobado el interés de la prensa por estos 
personajes (Nownes, 2019). Las figuras reconocidas se centran en protagonistas 
víctimas –por ejemplo, de La Manada– y victimarios –Plácido Domingo–, que se 
satanizan o se defienden, y que contribuyen a dotar a la información de mayor 
interés periodístico. La concurrencia de menores de edad en una cuarta parte de 
las informaciones revela también el interés de la prensa por destacar su carácter 
de indefensión, convertidos en la mayoría de las ocasiones en víctimas. En am-
bos casos se puede observar que la dramatización concita una mayor atención 
en los medios de comunicación (Nisbet, Brossard y Kroepsch, 2003).

En el polo opuesto a la opresión, la hedonia es la segunda noción del sexo 
como conducta más presente en los cibermedios españoles. Aparece en una 
quinta parte de la muestra, engarza con el imaginario del sexo como placer, físi-
co y mental, y remite a informaciones de tono positivo. Precisamente debido a 
su tono positivo, el sexo como hedonia tiende a aparecer en solitario. Cuando es 
acompañada por otras nociones, estas son de carácter negativo, destacando así 
los peligros que pueden conllevar estas expresiones lúdicas.

Además de su menor presencia, el sexo como placer se disimula en el cuerpo 
de la noticia de las piezas periodísticas en forma de mención. Estas menciones 
suelen publicarse en secciones de entretenimiento, relacionadas con el interés 
del público, donde el peso del tono negativo como criterio de noticiabilidad es 
menor. El análisis terminológico sugiere que estas menciones asocian el sexo 
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19como placer con las relaciones de pareja, el amor y también con la mujer, aunque 

en menor medida que la opresión. En conjunto, esto sugiere una cierta banaliza-
ción del sexo como conducta placentera, al que se recurre con el ánimo de atraer 
la atención primaria del público y entretenerlo (Almuiña-Fernández, Martín-de-
la-Guardia y Pelaz-López, 2016).

La sepsis es la tercera noción más frecuente en los cibermedios españoles. 
El análisis terminológico sugiere que, dentro de las diferentes formas de mácu-
la, en los cibermedios está particularmente presente aquella relacionada con la 
salud, más que con el pecado. También que estas cuestiones sanitarias relacio-
nadas con el sexo suceden dentro de la pareja. Una de las características propias 
de su cobertura mediática es que aparece frecuentemente como noción secun-
daria, acompañando tanto a la hedonia como a la opresión. No obstante, cuando 
los medios enfocan el sexo desde la sepsis lo hacen con rotundidad, de tal for-
ma que esta noción es el tema principal o, en su defecto, un subtema. Además, 
comparte con la opresión su ubicación en las secciones de información general, 
en consonancia con el tono negativo que impregna a ambas nociones del sexo. 
Todo ello hace pensar que, a pesar de su escasa presencia, la noción de sepsis 
es importante en la representación mediática del sexo que se hace. Asimismo, se 
observa una leve feminización y una ausencia general de menores y personajes 
conocidos en estas piezas periodísticas.

La frecuencia del resto de nociones analizadas ha sido sumamente escasa. En 
el caso del sexo como deseo del otro y del sexo como represión interna su baja pre-
sencia probablemente se deba a que los cibermedios son un espacio público don-
de apenas tienen cabida nociones que hagan referencia a una forma más privada e 
introspectiva de entender el sexo. Además, al favorecer el análisis de las nociones 
más explícitas del sexo mediante el uso de la raíz semántica sex se ha desestimado 
el de aquellas más implícitas o que recurren a otros campos semánticos, como pue-
den ser aquellas sobre procreación: anticoncepción, reproducción asistida, pro-
creación, embarazos no deseados, gestación subrogada, etc. Esta desvinculación 
de la raíz semántica sex en los discursos públicos sobre la procreación mediante 
fórmulas maltusianas basadas en el concepto «planificación familiar» es posible 
que se deba a un intento explícito de separar la familia, que se trata de una insti-
tución que ha gozado de prestigio, de la carga negativa que tiende a acompañar 
al sexo como conducta. Debido a estas características, de cara a futuros análisis 
sobre las nociones explícitas del sexo como conducta en la prensa se recomienda 
limitar las categorías de noción principal a las tres principales (opresión, hedonia y 
sepsis), añadiendo como nociones secundarias, también procreación y producto.

Los resultados también permiten sostener que en las nociones con tono ne-
gativo, como opresión y sepsis, la alusión al sexo se realiza sobre todo mediante 
la adjetivación, frente a aquellas nociones con tono positivo, como la hedonia. 
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Estos datos dotan de mayor fuerza empírica a la idea de que los periodistas no 
utilizan el sexo solamente como descriptor, sino también como un reforzador del 
criterio de noticiabilidad de conflicto (Olveira-Araujo y Argiñano, 2021).

También se observa que los medios más progresistas, como eldiario.es, se 
recrean en la denuncia social, principalmente desde la perspectiva de género 
(Olveira-Araujo y Argiñano, 2021), mediante la publicación abundante de noticias 
en las que se da cuenta de las agresiones adjetivadas de sexuales. Cuanto más 
conservadores, en cambio, los cibermedios parecen ofrecer más piezas perio-
dísticas del sexo como placer; aunque eso sí: en el marco de una relación de pa-
reja heterosexual y de corte monógamo.

4.1. Limitaciones, fortalezas y futuras líneas de investigación

El presente trabajo presenta ciertas limitaciones. Las principales están rela-
cionadas con el propio corpus de análisis; especialmente, con la obtención del 
mismo mediante la técnica del web scraping, debido a que se depende de la 
adecuada estructuración de los cibermedios, y del uso de la raíz semántica sex 
como criterio de selección, que limita este análisis a los textos periodísticos que 
tratan –o dicen tratar– explícitamente sobre el sexo como conducta, tal y como 
ya se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, también cabe poner en valor 
que la presente investigación abarca la representación mediática del sexo como 
conducta de una forma holística, distinguiendo entre las diferentes formas de 
entender el sexo que se hace desde un enfoque sexológico. Además, el método 
empleado permite la generalización de los resultados a la esfera mediática espa-
ñola, donde no se prevén grandes diferencias más allá de las señaladas en base 
a la línea editorial.

Teniendo en cuanta que la literatura previa se ha focalizado especialmente 
en la cobertura mediática del sexo como opresión, el futuro esfuerzo investi-
gador podría dirigirse al análisis de las informaciones en las que tiene cabida el 
sexo como placer.

5. Conclusiones

Los ciberdiarios contribuyen a transmitir una imagen negativa y peligrosa del 
sexo como conducta con su práctica habitual y rutinaria de potenciar las infor-
maciones que recogen las actitudes opresivas con relación a la práctica del sexo. 
De esta manera, perpetúan los estereotipos instaurados en la sociedad desde 
donde el sexo se entiende como una conducta potencialmente negativa que se 
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19realiza sobre todo con los genitales. Esta forma erotofóbica de comprender el 

sexo se fortalece con la limitación que se impone dentro del espacio informativo 
a la visión placentera del mismo. Tal es así que la escasa representación del sexo 
como conducta positiva y extática aparece banalizada. Además, cuando aparece, 
lo hace de forma sesgada, contribuyendo a fortalecer la imagen de la monogamia 
y de la heterosexualidad como únicas formas de entender las prácticas hedóni-
cas. Por tanto, las posibilidades que ofrece la prensa online para trascender las 
limitaciones de la prensa tradicional, permitiendo una mayor participación de la 
audiencia en la construcción de los temas y sus enfoques y ensanchando así la 
agenda temática, quedan subsumidas por las rutinas diarias que terminan por 
contribuir a mantener el estatus quo, que va en detrimento de una imagen posi-
tiva y propositiva del sexo que subraye su beneficio social y personal.
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