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Resumen: 

Introducción: Desde 2016, con la irrupción del concepto de posverdad, se han publicado más 

de 100,000 artículos científicos sobre desinformación y posverdad. Este estudio revisa 

bibliografía para identificar los principales objetos de estudio en torno a estos temas. 

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica para identificar los principales objetos de 

estudio relacionados con la desinformación y la posverdad. Resultados: Se observó un vacío 

significativo en la investigación sobre la batalla por el control del relato tras la disolución de 

ETA en 2018, con menos de un centenar de referencias. Discusión: A pesar de la importancia 

de la información pública tras la paz, hay considerablemente menos investigaciones sobre 

ETA comparado con el IRA o el proceso de paz en Colombia. Conclusiones: Es crucial 

abordar científicamente la cuestión del control del relato tras la disolución de ETA, dada su 

relevancia en la opinión pública. 
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Abstract: 
Introduction: Since 2016, with the emergence of the concept of post-truth, more than 100,000 
scientific articles have been published on disinformation and post-truth. This study reviews 
the literature to identify the main objects of study around these issues. Methodology: A 
literature review was conducted to identify the main objects of study related to 
disinformation and post-truth. Results: A significant gap was observed in the research on the 
battle for control of the narrative after the dissolution of ETA in 2018, with less than a 
hundred references. Discussion: Despite the importance of public information in the 
aftermath of peace, there is considerably less research on ETA compared to the IRA or the 
peace process in Colombia. Conclusions: It is crucial to scientifically address the question of 
the control of the narrative after the dissolution of ETA, given its relevance in public opinion. 
 
Keywords: post-truth; misinformation; fake news; literature review; terrorism; ETA; Brexit; 
Donald Trump. 

 

1. Introducción 
 
La posverdad se ha convertido en los últimos años en un asunto recurrente en la literatura 
científica relacionada con la política y los medios de comunicación. El origen del concepto 
nos retrotrae a finales del siglo XX, cuando los investigadores comienzan a detectar que en 
diversas capas de la sociedad se empiezan a difundir informaciones que no se ajustan al viejo 
concepto de la verdad y que la sociedad empieza a creérselas y a respaldarlas. A partir de 
ahí, al principio sin mucho énfasis, se empieza a crear una doctrina de la posverdad que 
debate sobre aspectos como la polaridad, las fake news o la mentira. Un debate que llega hasta 
nuestros días y que no cesa en las publicaciones científicas. 
 
Si acontecimientos como el Brexit (2016-2019) y las elecciones estadounidenses que ganó 
Trump en 2016 supusieron un impulso para las investigaciones, adquieren un realce especial 
los trabajos realizados sobre situaciones tan graves como la pandemia del coronavirus (2020), 
el cambio climático, la guerra de Ucrania (iniciada en 2022) o el terrorismo yihadista. De 
todos estos asuntos hay una notable bibliografía, en unos casos porque se trata de un tema de 
alcance global que no entiende de fronteras y en otros porque, aunque en puridad se trate de 
un asunto local, tiene una enorme proyección. 
 
Sin embargo, en uno de estos temas que tanto se presta al debate sobre la desinformación y el 
control del relato, como es el del terrorismo, se encuentra una laguna de investigación 
importante para España y, posiblemente, para otros países. Se refiere a la situación que se 
produce tras el abandono definitivo de las armas por parte de la organización terrorista ETA 
(2011) y su disolución como organización en 2018, y a raíz de ello la aparición de una nueva 
convivencia de paz en la que las partes que estuvieron en conflicto buscan hacer valer su 
relato. Sin ninguna duda, este análisis de la realidad tiene una comparación con países como 
Colombia, en el que sí se han elaborado muchos estudios que analizan la situación que se 
produce en el país tras la desaparición de los grupos terroristas, en una situación muy 
distinta a la ocurrida en España. Este es el objetivo de la investigación: detectar y confirmar 
la existencia de un vacío en la investigación de la posverdad tras el final de ETA. Un asunto 
muy sensible dada la situación de polaridad que se comienza a agudizar en España a partir  
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de la segunda década del siglo XXI y, especialmente, en el País Vasco, en el que se enfrentan 
los relatos de las víctimas y el de los que utilizaron la violencia. 
 
La hipótesis de la que parte esta investigación es que no existe un cuerpo extenso de estudios 
que analicen los mensajes manipulados tras el final de la organización terrorista mientras se 
sigue hablando de otros aspectos relacionados con la memoria histórica del enfrentamiento. 
Urge volcarse en analizar si los mensajes que se están emitiendo están siendo contrastados o 
se basan en conceptos como las emociones que están directamente vinculados a la 
posverdad. Para ello, se han marcado las siguientes hipótesis de estudio a validar: 
 
H1: Existe una importante literatura científica sobre los conceptos de desinformación, 
posverdad y fake news, aunque ésta tiene un reparto desigual en el tiempo. 
 
H2: Aunque exista un debate sobre el tipo de información y de relato que generan los 
poderes públicos y los principales actores de la sociedad, su vinculación con los conceptos de 
posverdad, desinformación o fake news es reciente, y tiene en el Brexit y la victoria de Donald 
Trump en las elecciones de 2016 sus “hechos fundacionales”. 
 
H3: El debate en torno a la relación de estos tres conceptos con el terrorismo es reciente. 
 
H4: A diferencia de otras manifestaciones de terrorismo, como la sufrida durante décadas en 
Colombia o la causada por el IRA en su lucha por la independencia de Irlanda del Norte del 
Reino Unido, en el caso de la banda terrorista vasca ETA no se ha producido un estudio 
científico sistemático y profundo del papel de la desinformación o las fake news en el relato de 
la violencia, especialmente en los términos de posverdad antes aludidos. 
 
H5: Este vacío es especialmente acusado después de 2018, momento de la disolución 
definitiva de ETA, cuando sería relevante entender los intentos tanto de víctimas como de 
terroristas por hacer valer su relato de lo ocurrido durante seis décadas de violencia. 
 

2. Metodología 
 
El artículo de revisión bibliográfica es, según la reciente definición de Ocaña-Fernandez y 
Fuster-Guillén (2021), una metodología de investigación observacional, retrospectiva y 
sistemática que está orientada a la selección, análisis, interpretación y discusión de artículos 
científicos divulgados en los años recientes sobre un tema concreto. Constituye un género 
distintivo de artículos de investigación que en la práctica es el punto de partida de cualquier 
investigación profunda (Baker, 2000) y contribuye al avance teórico, conceptual y 
metodológico (Rousseau et al., 2008). Además, puede servir para integrar toda la aportación 
científica existente mediante un análisis retrospectivo (Ogbonnaya y Brown, 2023; Reyes, 
2020) que se vincula con el estado actual de la cuestión e identifica futuras perspectivas (Cué 
Brugueras et al, 2008), pero también puede servir para identificar contradicciones (Dijkers, 
2009) o inconsistencias en el cuerpo de investigación existente (Palmatier et al, 2018), como 
ocurre en este caso. Es asimismo un método de investigación válido para cualquier ámbito 
académico, entre ellos el de la narrativa y el relato en cualquiera de sus manifestaciones 
(Baumeister y Leary, 1997; Boote y Beile, 2005), un enfoque que cobra mucho sentido en el 
estudio que nos ocupa. 
 
La metodología empleada para esta investigación ha seguido los criterios tradicionales para 
realizar una revisión bibliográfica basada en la literatura científica sobre un tema de estudio 
en concreto. Para ello, se han analizado las publicaciones científicas sobre el tema partiendo 
de una concepción general (la posverdad y la desinformación) aproximando el análisis hasta 



4 
 

llegar al estudio de caso que se aborda, el de la información sobre el final de la banda 
terrorista ETA. La selección de referencias bibliográficas se ha realizado a través del 
buscador Scopus, aunque se ha enriquecido con búsquedas en Web of Science o Google 
Scholar. Se ha utilizado un listado inicial de palabras clave consideradas básicas, tanto en 
inglés (post-truth, misinformation, fake news, terrorism, terrorist) como en español (posverdad, 
desinformación, terrorismo, terrorista), que se ha ido completando con otros términos en 
función de los resultados (ETA, IRA, Colombia, Al Qaeda, Brexit, Donald Trump, 
coronavirus, Covid-19, polarización, polarization, cambio climático, climate change, Ucrania, 
Ukraine, Rusia, Russia, yihadismo, yihadista, yihadism, yihadist, 11-S, 11-M, September 11, 
revisión bibliográfica, bibliographic review, literate review...). En total, se ha trabajado con más 
de medio centenar de palabras clave para evitar que una muestra reducida condicione las 
búsquedas (Hinde y Spackman, 2015; Higgins et al, 2019). El marco temporal abarca desde 
2001 hasta el mes de junio de 2024. Se ha establecido una diferenciación entre los resultados 
recogidos hasta 2018 y los obtenidos desde 2019 hasta junio de 2024, atendiendo a que el 3 de 
mayo de 2018 la banda anunció su disolución definitiva. El objetivo, por tanto, era 
determinar si había diferencias entre la producción científica en el tema en cuestión antes y 
después del final oficial de ETA.  
 

3. Resultados 
 
Una vez aplicados los citados criterios, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Tabla 1.  

 

Búsquedas en Scopus con palabras clave en inglés  

Palabra clave (en el conjunto del 
texto) 

Scopus 
TOTAL 

desde 2003 

Scopus HASTA 
2018 

Scopus DESDE 
2019 

Post-truth 13.061 1.340 11.721 

Misinformation 60.598 12.794 47.804 

Post-truth AND misinformation 3.714 158 3.556 

Fake news 63.597 9.508 54.089 

TOTAL 140.970 23.800 117.170 

    

Terrorism 198.747 124.346 74.401 

Terrorism AND post-truth 816 98 718 

Terrorism AND misinformation 2.390 596 1.794 

Terrorism AND post-truth AND 
misinformation 

256 11 245 

Terrorism AND fake news 3.437 518 2.919 

TOTAL 205.646 125.569 80.077 

    

Terrorism AND ETA 1.912 492 1.420 

Terrorist AND ETA 1.512 418 1.094 

Terrorism AND ETA AND post-
truth 

7 0 7 

Terrorist AND ETA AND post-
truth 

5 0 5 

Terrorism AND ETA AND 
misinformation 

25 5 20 



5 
 

Terrorist AND ETA AND 
misinformation 

21 4 17 

Terrorism AND ETA AND fake 
news 

22 7 15 

Terrorist AND ETA AND fake news 34 5 29 

TOTAL 3.538 931 2.607 

    

Terrorism AND IRA 2.851 721 2.130 

Terrorist AND IRA 2.174 575 1.599 

Terrorism AND IRA AND post-
truth 

25 0 25 

Terrorist AND IRA AND post-
truth 

20 0 20 

Terrorism AND IRA AND 
misinformation 

69 6 63 

Terrorist AND IRA AND 
misinformation 

52 6 46 

Terrorism AND IRA AND fake news 102 9 93 

Terrorist AND IRA AND fake news 68 7 61 

TOTAL 5.361 1.324 4.037 

    

Terrorism AND Colombia 5.995 1.311 4.684 

Terrorist AND Colombia 3116 712 2.404 

Terrorism AND Colombia AND 
post-truth 

43 7 36 

Terrorist AND Colombia AND 
post-truth 

23 3 20 

Terrorism AND Colombia AND 
misinformation 

93 8 85 

Terrorist AND Colombia AND 
misinformation 

60 6 54 

Terrorism AND Colombia AND 
fake news 

162 28 134 

Terrorist AND Colombia AND fake 
news 

98 21 77 

TOTAL 9.590 2.096 7.494 

 

Fuente: Elaboración propia (2024)  

 

Tabla 2.  

 

Búsquedas en Scopus con palabras clave en castellano 

Palabra clave (en el conjunto del 
texto) 

Scopus 
TOTAL 

DESDE 2003 

Scopus HASTA 
2018 

Scopus DESDE 
2019 

    

Postverdad OR posverdad 829 28 801 

Desinformación 1.747 114 1633 

Postverdad OR posverdad AND 
desinformación 

285 2 283 
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Bulos 10.121 5.051 5070 

TOTAL 12982 5195 7787 

    

Terrorismo 4.811 2.404 2407 

Terrorismo AND porverdad OR 
postverdad 

22 1 21 

Terrorismo AND desinformación 38 12 26 

Terrorismo AND posverdad AND 
desinformación 

8 0 8 

Terrorismo AND fake news 60 10 50 

TOTAL 4.939 2.427 2512 

    

Terrorismo AND ETA 568 305 263 

Terrorista AND ETA 171 95 76 

Terrorismo AND ETA AND 
posverdad 

2 0 2 

Terrorista AND ETA AND 
posverdad 

0 0 0 

Terrorismo AND ETA AND 
desinformación 

3 2 1 

Terrorista AND ETA AND 
desinformación 

0 0 0 

Terrorismo AND ETA AND fake 
news 

5 0 5 

Terrorista AND ETA AND fake 
news 

3 0 3 

TOTAL 752 402 350 

    

Terrorismo AND IRA 193 123 70 

Terrorista AND IRA 69 50 19 

Terrorismo AND IRA AND 
posverdad 

0 0 0 

Terrorista AND IRA AND 
posverdad 

0 0 0 

Terrorismo AND IRA AND 
desinformción 

0 0 0 

Terrorista AND IRA AND 
desinformación 

0 0 0 

Terrorismo AND IRA AND fake 
news 

5 0 5 

Terrorista AND IRA AND fake news 1 0 1 

TOTAL 268 173 95 

    

Terrorismo AND Colombia 798 316 482 

Terrorista AND Colombia 140 71 69 

Terrorismo AND Colombia AND 
posverdad 

5 0 5 

Terrorista AND Colombia AND 
posverdad 

0 0 0 

Terrorismo AND Colombia AND 12 4 8 



7 
 

desinformación 

Terrorista AND Colombia AND 
desinformación 

4 2 2 

Terrorismo AND Colombia AND 
fake news 

13 2 11 

Terrorista AND Colombia AND 
fake news 

3 2 1 

TOTAL 975 397 578 

 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

En los tres términos principales de búsqueda, fake news, desinformación o posverdad (así 
como en la combinación de estos dos últimos), se han obtenido 153.952 artículos que los 
mencionan (en la suma de castellano e inglés). El 82% de ellos son posteriores a 2018, pese a 
que el periodo es mucho menor (5 años frente a 18). Hay que recordar que el término 
posverdad comienza a generalizarse en 2016 a raíz del referéndum para la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea y la victoria de Donald Trump y por tanto se convierte en objeto 
de estudio para la comunidad científica. De hecho, fue considerado como la palabra del año 
por el Diccionario de Oxford. 
 
Cuando se cruzan estos tres términos con el concepto “terrorismo” (tanto en español como 
en inglés) se obtiene igualmente que hay mucha mayor producción científica a partir de 2018, 
22 veces superior en casos como el de terrorism, post-thruth y misinformation. Sin embargo, si 
se analiza la palabra “terrorismo” por separado tiene un 50% de citas más en el primer 
periodo que en el más reciente. En el caso concreto del debate sobre la posverdad en torno a 
ETA, en el repositorio de Scopus hay un total de 1.310 artículos con las combinaciones de 
términos terrorismo y ETA y terrorista y ETA hasta el año de la disolución de la organización 
terrorista. Esta cifra es muy similar a la producción científica en torno al grupo con más 
víctimas mortales de Europa, el IRA (1.469) y algo más de la mitad que a la existente sobre la 
violencia en Colombia (2.410), utilizando los mismos términos de terrorismo y terrorista. 
 
Sin embargo, si se compara con el periodo después de la disolución de ETA (2019-2024), las 
cifras son las siguientes: 2.853 artículos sobre ETA (un 117% más que en el periodo anterior), 
3.818 sobre el IRA (un aumento del 159%) y 7.637 sobre Colombia (un 217% más). 
 

4. Discusión 
 

La presente revisión bibliográfica pretende, por un lado, comprobar si la comunidad 
científica ha analizado en profundidad qué tipo de información se está generando en torno a 
un hecho tan trascendental para la historia de España como fue la disolución de ETA en 2018 
después de seis décadas de asesinatos (el relato de lo ocurrido, en definitiva), y si este 
estudio se ha hecho en clave de posverdad y desinformación, unos términos introducidos en 
el debate público a partir de 2016. Por otro lado, la investigación pretende aportar una 
revisión bibliográfica actualizada y sistematizada que ayude a entender cuáles son los 
principales temas analizados en el marco de la posverdad, en qué espacio temporal se ha 
producido este debate y en qué acontecimientos de la actualidad se ha centrado. El análisis 
cuantitativo de los artículos científicos sobre el tema recogidos por el repositorio de 
referencia Scopus permite dar respuesta a lo primero: la irrupción del concepto de 
posverdad ha disparado las investigaciones en términos absolutos, al pasar de 28.995 
referencias entre 2001 y 2018 a 124.957 en los seis años posteriores (2019-2024). 
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También lo ha hecho en el análisis de tres fenómenos terroristas: IRA, Colombia y ETA. Así, 
los artículos sobre terrorismo (o en su variante “terrorista”) que aluden a las expresiones fake 
news, desinformación o posverdad (o la combinación de estas dos últimas) se han disparado 
a partir de 2018, una tendencia lógica y esperada teniendo en cuenta la irrupción de este 
debate en los medios de comunicación, la política y la sociedad. Pero las diferencias surgen 
cuando se compara lo ocurrido en la investigación en torno a ETA respecto a la de los otros 
dos fenómenos terroristas. De esta manera, mientras las investigaciones en este campo sobre 
la banda terrorista vasca crecieron un 117% desde que anunció su disolución, en el IRA este 
crecimiento fue del 159% y en el caso de Colombia mucho mayor (un 217%). En ambos casos, 
además, la producción científica inicial era superior a la del caso español. Por tanto, el 
análisis de los efectos de la desinformación en torno al final de ETA no se ha hecho en igual 
medida que en otros procesos terroristas. 
 
El análisis de la bibliografía existente en torno a este concepto aporta también claves para 
entender el estado actual de la cuestión y posibilidades de investigaciones futuras. El debate 
sobre la verdad y el engaño, impregnado de dudas sobre la honestidad de las personas que 
emiten mensajes considerados manipulados, tiene su origen en autores del siglo pasado y 
cobra significado en la permanente aspiración de construir una teoría en la que encajen todas 
las piezas presentes en cualquier historia: conflicto, personaje, escenario, secuencia y trama 
(Shepherd y Suddaby, 2017). Este proceso de teorización, tal y como lo conciben Alvesson y 
Kärreman (2007), comienza con una pregunta inicial (¿cómo desarrollamos una teoría?) y 
continúa con un proceso de construcción de esa teoría. Se trataría, en definitiva, de hacer 
encajar esos hechos en una teoría que los explique, les dé un sentido y los haga 
comprensibles para el público (Eisenhardt y Graebner, 2007).  Y, en algunos casos, que sirva 
incluso como “trampolín para la acción” (Weick et al, 2005). 
 
Y es en este punto, precisamente, donde surge la controversia y donde la posverdad cobra 
todo su sentido: cuando se dan como probados hechos que no lo son y, a partir de ahí, se 
edifica toda una teoría que ante el público cobra todo su sentido ya que cumple con los 
requisitos propuestos por Fry y Smith (1987) de congruencia y contingencia, entendida esta 
última como el mantenimiento de la integridad del relato pero con una modificación o 
aportación coherente que lo hace aún más atractivo para el público. 
 
El nacimiento del término de posverdad se le atribuye a Tesich (1992) en un artículo en el 
que defiende que la calidad democrática sufre un proceso de degradación. Ya se habían 
producido en Estados Unidos casos escandalosos de manipulación de la realidad como el de 
Irán-Contra de 1985-1986 (Parry y Kornbluh, 1988) o el prototípico Watergate (1972-1974), un 
escándalo con una incesante literatura académica que sigue en permanente revisión y 
actualización incluso hoy en día (Bryant, 2024). Existe cierto consenso a la hora de señalar a 
Ralph Keyes (2004) como el primer autor que explica con argumentos poderosos que el 
mundo ha entrado en una era de posverdad en la que la línea divisoria entre lo verdadero y 
lo falso está cada vez más difusa. Higgins (2016) defiende que los planteamientos de Keyes 
son plausibles y aporta argumentos poderosos para interpretar que los políticos pueden 
mentir sin ser condenados.  
 
4.1. Entre 2003-2016, del engaño a la polarización  
 

Es a raíz de la Guerra del Golfo, de la invasión de Irak preparada durante meses por Estados 
Unidos y Reino Unido, con el respaldo de países como España, cuando en 2003 surge la 
primera gran desinformación del presente siglo: los mandatarios de los tres países –George 
Bush, Tony Blair y José María Aznar- despliegan todos los medios a su alcance para 
convencer a sus ciudadanos y al resto del mundo de que el país gobernado por Sadam 



9 
 

Husein dispone de armas de destrucción masiva (Ramírez, 2004; Lewandowsky et al, 2005). 
Según Arsenault y Castells (2006), las percepciones erróneas sobre la guerra de Irak son la 
consecuencia de la interacción de una variedad de factores, entre ellos el clima general de 
miedo en Estados Unidos tras el 11-S, las estrategias de fijación de la agenda de la 
administración Bush y la intermediación entre los estamentos políticos y de comunicación.  
 
Si los acontecimientos relacionados con esa guerra supusieron la apertura de una discusión 
sobre el concepto de posverdad (Snow y Taylor, 2006; Hoyle, 2008) y su capacidad para 
marcar la agenda pública (Iyengar y Simon, 1993), según Peters (2017) el debate llega por una 
decisión del Diccionario de Oxford en 2016 al designarla como palabra del año a raíz de los 
dos hechos mencionados (Brexit y Donald Trump). Anteriormente, se habían publicado ya 
algunos estudios que pretenden investigar noticias sobre determinados temas relacionados 
con la ciencia que utilizan la desinformación (Andrade, 2013).  
 
También en esta época aparece un término importante que se adosará en el futuro al 
concepto de posverdad: la polarización política. Vegetti (2014) argumenta que la polarización 
está relacionada con la forma en que los votantes perciben el posicionamiento ideológico de 
los partidos y Wilson et al (2020) plantean una suerte de ciclo autocumplido de creciente 
polarización y un círculo vicioso según el cual las élites, los medios de comunicación y las 
redes sociales contribuyen a las percepciones erróneas de la gente sobre la división entre el 
electorado, lo que a su vez puede contribuir a un ciclo que se perpetúa a sí mismo y alimenta 
la animosidad (polarización afectiva) y la polarización ideológica real a lo largo del tiempo. 
Este fenómeno ha sido estudiado tanto en Estados Unidos (Iyengar et al, 2019) como en 
Europa (Heltzel y Laurin, 2020; Casal Bértoa y Rama, 2021) o en la comparación de ambos 
(McCoy et al, 2018). En este proceso tiene una notable influencia la memoria histórica 
(Vallejo, 2024). 
 
4.2. Brexit y Trump, la posverdad pasa a primera línea 
 
El Brexit y Donald Trump marcaron e impulsaron los estudios y análisis sobre posverdad al 
llegar a la opinión pública mundial las repercusiones de esas campañas políticas (Sismondo, 
2017; Carrera, 2018) alentados por cuatro factores: una creciente desigualdad económica, una 
mayor polarización, una menor confianza en la ciencia y un panorama mediático cada vez 
más fraccionado y descapitalizado (Lewandowsky et al, 2017). En ambos casos el papel de las 
redes sociales ha sido también ampliamente estudiado (Swire et al, 2017; Gaufman (2018), 
Polletta y Callahan, 2019), así como el de los sitios webs con información falsa, visitados por 
uno de cada cuatro estadounidenses en la campaña electoral estadounidense de 2016 (Guess 
et al, 2018).   
 
El Brexit fue también estudiado con detenimiento para delinear los conceptos de posverdad 
y desinformación. Marshall y Drieschova (2018) lo consideran un ejemplo paradigmático de 
las campañas de desinformación e identifican las dos plataformas que amplificaron sus 
efectos: redes sociales y descrédito de las instituciones democráticas, en línea con estudios 
como los de Del Vicario et al (2017) o Höller (2021). Por su parte, Cervi y Carrillo-Andrade 
(2019) sistematizan esta investigación combinando siete características de la posverdad con 
cuatro niveles de desinformación. Lockie (2017) concluye que “el político de la posverdad 
fabrica sus propios hechos y continúa insistiendo en esas mismas afirmaciones, 
independientemente de la evidencia acumulada en su contra”. Entre los muchos estudios 
publicados desde ese año destaca el de Haack (2019), cuyo centro de atención es la 
percepción que se tiene sobre lo que es verdad. Defiende que “la preocupación por la verdad 
está en declive y tal vez en un nuevo mínimo”. 
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4.3. La relación entre posverdad y fake news  
 
Una vez enmarcado el estado de la cuestión, autores como Harsin (2018) o Waisbord (2018) 
inciden en la relación entre posverdad y fake news, siguiendo el criterio de Corner (2017): “La 
posverdad supone un cambio de paradigma en la esfera política y mediática. Mientras la 
posverdad es el resultado de una construcción social lenta, el fenómeno fake news se aplica a 
una de las muchas variantes de desinformación generadas en entornos mediáticos 
caracterizados por su rapidez y viralidad”. Por último, Del Vicario et al (2019) dan un avance 
importante en el tema de las noticias falsas al crear “un marco para identificar rápidamente 
contenido polarizador en las redes sociales y, así, ‘predecir’ futuros temas de noticias falsas”.  
 

4.4. Críticas al concepto de posverdad y propuesta de soluciones 
 

No todos los estudios buscan avanzar en los conceptos que dan sentido a la posverdad. 
Algunos estudios recientes son críticos con las investigaciones existentes. Enroth (2023) 
sostiene que “la situación de la posverdad es una pérdida de autoridad que es política antes 
de presentarse como epistemológica” y que “abordar eficazmente esta situación es una 
propuesta mucho más desafiante y compleja que lo que sugiere la literatura sobre la 
posverdad”. Frente a fenómenos como la posverdad y las fake news, muchos estudios 
coinciden en señalar que la principal herramienta para combatirlos ha sido, es y será el 
periodismo, a pesar de que la sociedad esté poniendo en cuestión la calidad de la 
información que les llega a través de cualquier medio de comunicación. Así lo defienden 
Quintero y Carmona (2023), quienes han investigado el papel de los medios como 
intermediarios entre los que emiten la información y los que la reciben, y han concluido que 
el periodismo es muy útil para hacer frente a la posverdad. 
 

4.5. Investigar sobre acontecimientos concretos: los casos del Covid-19 y el cambio 
climático 
 

Además de los temas mencionados hay otros asuntos que han centrado los estudios sobre 
posverdad, y que deben se aludidos en cualquier revisión bibliográfica. Uno de ellos es el de 
la pandemia del Covid-19, entendida como un fenómeno excepcional en la historia de 
“tergiversación de la verdad en los medios de comunicación”, según Montoya-Camacho 
(2023), “la primera pandemia basada en datos, como resume Shelton (2020), o un “ejemplo 
del manejo multidirigido de noticias falsas”, en palabras de Molina y Vedia del Castillo 
(2022). Por su parte, autores como Prasad (2022) introdujeron el elemento de la conspiración, 
y otros llegaron a patrones similares mediante estudios segmentados geográficamente 
(Cuan-Baltazar et al, 2020; Kouzy, 2021; Roozenbeek et al, 2020). 
 
El cambio climático es otro tema estudiado con profusión en los últimos años (Treen et al, 
2020; Cook, 2022). Van der Linden et al (2017), por ejemplo, hacen un estudio partiendo de la 
constatación de la politización de la ciencia y las pretensiones de diversos grupos, 
impulsados por intereses creados al margen del problema, que pretenden romper el 
consenso de los expertos. También hay literatura científica sobre hechos menos conocidos, 
como una de las desinformaciones mejor construida en Estados Unidos en 2016, convertida 
en teoría de la conspiración, la del Pizzagate -políticos demócratas conectados a una red de 
abuso sexual de menores- (Bleakley, 2023). Asimismo, hay abundantes referencias sobre 
campañas electorales (por ejemplo, Calvo et al, 2024, sobre las elecciones de abril de 2019 en 
España), procesos de independencia como el de Cataluña (Núñez, 2018) o sobre el último 
gran tema de estudio, la guerra de Ucrania, que se convirtió desde su inicio en 2022 en uno 
de los casos más complicados para encontrar la línea que separaba verdad y mentira. Se ha  
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abordado especialmente desde la lucha por el control del relato (Hameleers et al, 2023) o 
desde la mentira como arma de guerra (Marín y Espases, 2023). 
 

4.6. El terrorismo y la posverdad 
 

El debate académico en torno a la posverdad en la era de internet y las redes sociales se 
genera, como hemos visto, en torno a acontecimientos puntuales (con el Brexit y la victoria 
de Trump como “hechos fundacionales”), pero también a asuntos que pueden prolongarse 
durante décadas. Uno de ellos es el terrorismo, en el que el relato que se traslade a la 
sociedad será siempre fundamental tanto para las víctimas como para los terroristas. Las 
investigaciones se centran en tres enfoques fundamentales. El primero de ellos son las 
manifestaciones de violencia en Latinoamérica, con estudios en países como Perú (Barnhurst, 
1991), México (Valenzuela et al, 2024) y en especial Colombia, con notables investigaciones 
como las de González (2017), Daza (2018) o la más reciente de Castañeda (2024). El segundo 
tipo de terrorismo es el de las acciones con una motivación religiosa, referidas al terrorismo 
islamista en general o Al-Qaeda en particular (Jorda et al, 2005), con especial atención al 
atentado del 11-S y sus consecuencias sobre la percepción del islam (Ibrahim, 2010) o al del 
11-M en Madrid (Fominaya, 2011). Junto a ello, el tercer aspecto es el del terrorismo de corte 
nacionalista, con el IRA irlandés como principal estudio de caso (por ejemplo, Viera, 1988). 
En este apartado se puede encuadrar el caso de la banda independentista vasca ETA, la 
organización terrorista más mortífera de España y responsable, según las estadísticas 
oficiales, de 861 víctimas mortales desde 1968 hasta 2011, cuando anunció el "cese total y 
definitivo” de su actividad armada (FVT, 2024).  
 
En este sentido, hay algunos estudios en relación con la comunicación y el relato en 
terrorismo etarra, aunque no es el principal asunto abordado. Velasco y Dompablo (2020) 
observan cómo los nuevos terrorismos han cambiado “las técnicas y formas de difundir sus 
mensajes”, “que responden a las lógicas de la posverdad”. Y especifican que “el terrorista 
busca movilizar sus apoyos y coaccionar a sus enemigos, y para eso tiene que establecer una 
vía de comunicación con el público” mediante un “proceso de normalización” en los medios 
de comunicación de masas, como anota Fernández Montesinos (2018). En los últimos años 
han aparecido artículos sobre su imagen exterior (Alonso, 2011), el contenido del relato a 
través del concepto de memoria (Heath-Kelly y De Mosteyrín, 2021; Alemán Salcedo y Pérez-
Agote Aguirre, 2021) o el análisis de tipo de mensajes en la literatura y el cine en función de 
si se recurre a la ficción o no (Rueda Rieu et al, 2022) o el tipo de tratamiento que se da a las 
víctimas (Labiano Juangarcía, 2019). 
 
Esta tendencia a analizar el tipo de relato en torno a ETA y el tratamiento informativo que se 
concede a las víctimas se ha ido acrecentando desde la disolución definitiva de ETA en 2018, 
pero de entre la literatura científica en lo que respecta a ese fenómeno cada día más 
importante en la sociedad que es la posverdad no hay estudios relacionados con ETA. Una 
de las escasas menciones la hace Barge (2022) y está referida a un comportamiento político. 
 

5. Conclusiones 
 
Una serie de controvertidas historias con repercusión política y/o social ha impulsado las 
investigaciones sobre la manipulación de la realidad con la intención de convencer a la 
opinión pública de ideas que de otra forma no aceptaría. Esto da paso a la consiguiente 
posverdad como acción para dar menos valor a los hechos objetivos que a las emociones y 
creencias personales. La revisión bibliográfica marca los antecedentes en el siglo pasado, con 
acontecimientos como el Watergate o el escándalo Irán-Contra. En 2004 Keyes asentó el 
concepto a raíz de la invasión de Irak y en 2016 se produjo la implosión del término 
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posverdad tras el Brexit, la victoria de Trump y su designación como palabra del año por el 
Diccionario de Oxford. 
 

El debate central gira alrededor de lo que es verdad y lo que es mentira o, dicho de otra 
manera, lo que es verdad, las fake news y la posverdad. Uno de los asuntos sobre los que se ha 
debatido, junto a la guerra, el coronavirus o el cambio climático, es el terrorismo. Ya lo ha 
escrito Fernández Montesinos (2018): “El terrorismo ha sufrido un proceso de 
normalización”. Un proceso que ha relacionado sus acciones con la necesidad de venderse a 
la opinión pública siguiendo el proceso comunicativo de la posverdad. Hace unos años el 
proceso de paz de Colombia generó una literatura sobre su polarización entre los detractores 
y los que lo apoyaban, que tuvo su campo de batalla informativo en las redes. El estudio más 
destacado para el tema que nos ocupa es el de Castañeda (2004), que se centra en el elemento 
del negacionismo sobre hechos trascendentales pasados. Estos mismos análisis se han 
repetido en la literatura científica con el caso español referido a la violencia ejercida por ETA 
y los pasos consiguientes hasta llegar a la disolución de la organización. Se han estudiado 
diversos aspectos como el análisis de libros y series que retratan la violencia pasada y el daño 
de las víctimas. Pero no hay nada específico sobre la vinculación de ETA y sus 
organizaciones políticas con la posverdad, tanto durante la lucha armada, como en el 
proceso de abandono de las armas, como en la época actual tras la disolución. 
 

En conclusión, hay dos grandes líneas de trabajo sobre la posverdad. La primera ha sido, y 
es, un debate sobre ideas y significados. Polarización, fake news y verdad han centrado las 
discusiones. Junto a ellas, otra a destacar centrada en una defensa de los conceptos 
tradicionales del periodismo, corriente crítica con la posverdad que defiende que no se 
puede aceptar el desprecio a la verdad y hay que movilizarse frente a los que intentan 
normalizar ese concepto. De esta manera, se corroboran las dos primeras hipótesis de 
investigación planteadas por este estudio, ya que es evidente que hay una profusa literatura 
científica sobre los conceptos de desinformación y fake news, aunque solo a partir de los 
meses posteriores a finales de 2016, cuando el término posverdad se asentó en el debate 
público gracias a dos “hechos fundacionales” (el Brexit y la victoria de Donald Trump).  
 
Esta tendencia se aprecia también cuando se estudian los efectos de la posverdad, la 
desinformación y las fake news en la lucha por imponer el relato en materia de terrorismo, 
pero, a diferencia de otros procesos similares, en el caso de ETA existe un vacío investigador 
respecto a otros casos parecidos. Desde que la banda terrorista anunció su disolución -y, por 
tanto, se entró en una nueva fase comunicativa centrada en cómo contar a las generaciones 
venideras lo ocurrido en las seis décadas anteriores, en las que hubo 861 muertos- apenas 
hay 75 referencias en el repositorio de Scopus relacionadas con el terrorismo de ETA, la 
posverdad, la desinformación y las fake news en la suma de entradas en castellano y en inglés. 
En ese mismo periodo, esos tres términos están presentes en casi 125.000 artículos científicos. 
 
Ese esfuerzo por investigar cómo se está contando la historia de esta banda terrorista 
(insistimos, precisamente en un momento tan trascendental como es el de la irrupción de la 
paz) sí se ha producido en otros dos escenarios. Sobre el IRA, el grupo terrorista norirlandés, 
hay en los últimos seis años 319 investigaciones publicadas (cuatro veces más que en el caso 
de ETA). Sobre la violencia en Colombia, 453, seis veces más que sobre el terrorismo etarra. 
Por tanto, se confirman las hipótesis 4 y 5: el estudio sobre la influencia de la posverdad en el 
final de ETA está aún por abordar. Queda por aclarar (porque no corresponde hacerlo en la 
presente investigación) si este vacío investigador se debe a una falta de voluntad por parte 
de la comunidad científica o a un simple hecho cronológico que determina que para abordar 
un asunto como este hace falta cierta distancia en el tiempo. En el momento de cerrarse esta 
investigación habían transcurrido seis años desde el fin de ETA. Por su parte, el IRA cesó su 
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actividad en julio de 2005, tras los llamados Acuerdos del Viernes Santo. Es decir, han 
transcurrido ya 19 años. En el caso de Colombia, los acuerdos de paz firmados con las FARC, 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se firmaron en 2016, solo dos años antes del 
final de ETA. No parece, por tanto, que el elemento tiempo tenga un peso excesivo a la hora 
de aproximarse a la batalla por el relato en materia de terrorismo. 
 
Por tanto, parece evidente que, para cubrir este vacío, en el futuro habría que potenciar los 
estudios que traten de arrojar luz sobre este fenómeno de paz tras la violencia para 
demostrar si, tras 60 años de lucha armada, ETA está utilizando la posverdad, las emociones 
y las creencias personales para ganar el relato sobre lo que ocurrió. Y, sin duda, investigar si 
las autoridades españolas compiten por añadir relatos que apoyen sus tesis y traten de 
ocultar sus actuaciones nada edificantes durante ese periodo de tiempo.  
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