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Los procedimientos usados en ficción pueden mejorar la atención, la memoria 

y la comprensión de las noticias televisivas. La estructura dramática disminuye 

la complejidad del mensaje y, al hacerlo, reduce el esfuerzo cognitivo que se 

demanda a los telespectadores. De ello resultaría una mejor memoria elaborada. 

Cuarenta sujetos participaron en un experi

mento de mediciones repetidas (repeated 

measures) en el que vieron cuatro historias de 

un noticiario. Las noticias en versión dramática 

tuvieron mayores niveles de comprensión y 

mejor recordación que aquellas en versión 

'periodística' (pirámide invertida). 1 

S orprende la escasa atenció n académica que 
recibe el proceso cognitivo ligado a la estructura 

de la info rmación periodística. Al contrario de los 
educadores, quienes también trabajan con el traspa
so de conte nidos, los pe riodistas y comunicadores 
damos poca importancia, en el d ía a d ía , a los 
códigos que deben seguir los me nsajes que quere-
mas traspasar. 

Estar info rmado no es sólo recibir datos, es 
asimilarlos y ente nde rlos. En ese contexto, han 
resultado profundame nte preocu pantes todos los 
estudios q ue hablan de poca re te nción y compren
s ión de las noticias te levisivas. A p esar ellos ,2 y de los 
descubrimie ntos en el campo de la s icología cogni 
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tiva que seña lan la importancia de la estructura de 

una histo ria para el procesa mit:n to de la inJorma

ción ,3 pocos peri odistas televisi vos piensa n en sus 

audiencias en estos términos a la ho ra de real izar sus 

notas. Los esfuerzos se concentran más hien en 

capturar al público, lo que se traduce en darl e 

importancia a los leads o ganchos. 

Es cierto que esta discusión ya es palle de 

algunos programas de peri odismo como el de la 

Universidad Católica, pero pocos -<1(111 hoy- se han 

centrado en entender el po rqué de esta relación 

entre la estructura de una histo ria y su procesamien

to . Esto motivó el estudio que se presenta aquí. Es un 

esfuerzo por constatar si, en efecto , la estructura 

dramática fun ciona para aquello que más importa al 

periodismo: la comprensió n del contenido que se 

transmite. 

La primera pregunta para esta investigación era: 

¿Ayuda la estructura dramática a mejorar la entrega 

informativa, es decir, a que se logre la comprensió n 

final de los hechos? Y la segunda iba dirigida a las 

razones de ello : ¿Qué sistemas utilizamos para pro

cesar información que podrían verse afectados o 

. I 

" ' -

ayudados po r la fo rma en q ue estructuramos un 

mcnsaje~ En el fo nclo: ¿Por 4ué sirve 1" estructura 

d ramáti ca? 0 , "por qué nOI 

Las respuestas a la segunda pregunta se encuen

tran principalmente en el área el e la ed ucación y la 

sico logía cognitiva, donde los pro fes ionales sí han 

tratado de definir cóm traspasa r mejo r -es decir, 

con mayores índ ices de memori:1 y comprensi ón

los contenidos ed ucativos. in embargo, los estudios 

en el ~1rea periodística -de la no fi cc ión en general 

y de la televisión en parricular- son muchos menos. 

A l mo menro de pla ntea rse esta investigación . lo 

poco que se había hecho en esta materia se enfo

caba en los efectos en atención , comprensió n y 

memo ri a de ciertos aspectos específi cos de la TV 

como las imágenes. los cortes en la edició n ,5 las 

imágenes impactantes,6 los mensajes v isuales ver

sus el audi07 y el uso de bum/wrs y /easers en los 
no ticiarios ,8 

Pocos\) habían investigado el modo en q ue el 

o rden de los elementos dentro de una histo ria afecta 

la comprensión y recordación de noticias, objetivo 

de este estudio, 
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INFORME 

NOTICIAS COMO HISTORIAS 

No es extraño que miremos hacia la ficción, el teatro 
y el drama en busca de fórmulas. El periodismo es 
un e jercicio de contar historias, historias del día a 
día, reales. Y desde la imaginación como desde la 
realidad, los resultados son similares: relatos de 
hechos traspasados desde un individuo a otro: 

Pero en la práctica el periodismo ha intentado 
escapar de sus orígenes de contador de historias , 
haciendo esfuerzos extremos por diferenciarse de 
otras formas dramáticas. Io En este intento, los 
periodistas han creado una fórmula que viola 
algunas reglas básicas del story-telling, según el 
cual las historias tiene n un principio , un medio y un 
final. 11 

Históricamente limitados por la tecnología , los 
periodistas estandarizaron el proceso de producción 
creando estructuras como la llamada .pirámide in
vertida •. En ella , e l lead contie ne e l corazón de la 
historia , muchas veces equivalente al clímax, y es 
dado a conocer en los primeros párrafos de una nota . 
Luego, la historia continúa con los detalles o rganiza
dos de acuerdo con su relevancia , de mayor a menor. 

Aunque las audiencias mostraron por años una 
prefere ncia por la ficci ó n sobre el contenido rea l, 
muchos noticiarios televisivos aún entregan infor
mación en estas crónicas "invertidas· .12 El ritmo de 
trabajo, el miedo a salirse del esquema común y la 
poca comprensión de los hechos por los mismos 
pt:riodistas empujan a los reporteros de TV a 
mantener estas fórmulas que requieren menor aná
lisis y más rapidez. Son modos más parecidos a las 
crónicas de un periódico antiguo que al drama de 
una o bra de teatro. 

Por eso, al observar la nota de un noticiario 
muchas veces parece que estuviéramos viendo una 
película desde el final hacia el principio. El hecho de 
experimentar un relato televisivo al revés podría 
estar obstaculizando significativamente la compren
sión de ese mensaje . 

RECORDAR Y COMPRENDER LAS NOTICIAS 
EN TELEVISiÓN 

Aunque la televisión ha superado distancias y fron
teras a través de diversas tecnologías, muchos estu-

NARRACiÓN PERIODíSTICA 

dios han mostrado y siguen mostrando bajos niveles 
de memoria y comprensión de noticias por parte de 
gente que se informa principalmente por ese me
dio . n En varios de estos estudios, el público recuer
da menos del 50 por ciento de los temas más 
importantes de una semana de noticias. 

Como resultado de eso, muchas investigaciones 
han analizado el impacto de factores de audiencia -
edad, género, educación, y uso de los medios- sobre 
la atención, la memoria y la comprensión de noticias 
televisivas. 14 Otros estudios sugieren que el proble
ma radica en la complejidad del medio, en la 
exigencia de procesar un estímulo visual y auditivo 
y, a la vez, tratar de darle un sentido coherente al 
mensaje. 15 

El ritmo de los noticiarios también aumenta las 
demandas de procesamiento de información. Las 
notas son breves y las audiencias no son capaces de 
controlar información en esos lapsos.16 

La investigadora Ann Lang llega a la conclusión 
de que "los niveles ele retención de información 
(in/ormation holding) y de comprensión son bajos 
po rque la cantidad de esfuerzo que los telespectado
res invierten al ver TV no es suficiente para procesa r 
completamente un noticiario". 17 En otras palabras, el 
éxito en la elaboración de la información está 
determinado por la ca pacidad del espectador y por 
la complejidad del mensaje1 8 

Ca lidad de la elaboración 
de la info rmació n 

Capacidad cognitiva 
= ~ ___ d.e_l ~te,le_s~p_e.c.ta_d_o_r __ ~ 

Complejidad del mensaje 

Si esto es cierto, incapaces de mejorar las capa
cidades cognitivas de la audiencia, los periodistas 
televisivos podemos mejorar la memoria y compren
sión de nuestros mensajes al reducir la complejidad 
de ellos, estructurando historias en una.forma que 
sea más fácil de procesar. 19 

ESTRUCTURA DE UNA HISTORIA Y EL 
PROCESAMIENTO DE NOTICIAS EN TV 

Numerosos estudios demuestran cómo la organiza
ción dentro de un mensaje puede aumentar o 
disminuir la calidad del procesamiento de éste. 
Concuerdan en que la estructura dramática afecta 
fuertemente la manera en que la audiencia procesa, 
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recuerda y comprende la información.20 Sin embar
go, la mayoría de estas investigaciones se ha hecho 
para textos y no para contenidos televisivos. 

Hay otras teorías cognitivas que también ayudan 
a comprender la importancia de la estructura en e l 
procesamiento de noticias televisivas. Una ele ellas 
es la teoría del esquema Cschema the01Y). 

Teoría del esquema 

La teoría del esque ma es una gran proposición 
teórica para describir cómo las aud iencias procesan 
no ticias de te levisión. 21 De acuerdo con e lla, los 
espectadores tienen ciertas expectativas cuando se 
sientan a ver lV, expectativas que se basan e n su 
experiencia con el medio y con otras formas narra
tivas . Usan estas expecta tivas -llamadas schemata
como un modo de ahorrar recursos de procesamien
to. Lo que hacen es anticipar nueva informació n 
basándose e n la antigua. Cuando un mensaje se 
arma de esta forma, la tarea de procesarlo se hace 
más fácii.22 Por e llo, si las ca racterísticas estructura
les de un mensaje son usadas de modo inapropiado, 
se daña su memorización y compre nsión. 

El esquema, e ntonces, guía la atenció n del 
receptor y es el modelo a través de l cual la 
audiencia inte rpre ta la estructura de una histori a y 
su mensaje. 23 

Varios resultados apoyan la idea de que estas 
estructuras de memoria o esquemas de procesa
miento favorecen la comprensión al interrelacionar 
e l conocimiento del espectador en e l mismo mo
mento e n que procesa información nueva.2-4 Mien
tras mayor es la identificación de la estructura del 
me nsaje con e l esquema menta l del telespectador, 
mayor es la probabilidad de compre nsió n de esas 

historias.2~ Los textos "deformes» o las ·,h istorias 
revueltas" aume ntan el esfue rzo de procesa mie nto y 
resultan en nive les menores de recordació n q ue 
aq uellos textos que se acerca n a l esque ma ideal. 26 

Memoria semántica y episódica 

El procesamiento de los me nsajes involucra una 
compleja red de funciones cognitivas. La memoria 
semántica y la memoria episódica están e n las bases 
de ese procesamiento. 

Para que una informació n pase a ser parte de 
nuestro conocimiento general , primero necesita es
tar integrada a nuestra memoria e pisódica, la memo
ria para eventos, de talles y situaciona les de orden 
tempora l. Sólo después de q ue procesamos una 
información y creamos una lista de conceptos para 
comenzar a e labora rl a, esta subgráfica de conoci
miento puede pulirse y almacenarse e n la memoria 
s má ntica . La me moria semánti a actúa sobre el 
conocimiento preexistente y juega un ro l importante 
' n la comprensión, como e l g ran tesauro mental. 

Como la comprensión de un mensaje depende de 
lo bien que se transfiera la memoria episód ica a la 
memoria semántica,27 la fuerza q ue te nga la memo
ria episódica es clave para que e l conocimie nto pase 
a ser semántico. A su vez, la fuerza de la memoria 
episódica depende de la intens idad y la rele vancia 
de la expe riencia, del grado de compromiso emocio
nal con la experie ncia comunica tiva y con su o rden 
temporal. 

De estos resultados se puede deducir dos nocio
nes importantes para los periodistas de TY: 

• Primero, que para mejorar la compre nsió n y 
memorización de las historias, éstas deben estar 
estructuradas de modo que e l telespectador no 
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INFORME 

neces ite acceder a su memo ria semántica para la 
compre nsió n. Así, se reduce la complejidad de l 
me nsa je y e l esfue rzo demandado a l recepto r. Por lo 
tanto , de be ría aumentar la me moria y comprensión. 

Una solución e n este sentido es la que propo ne 
Lang: escribir noticiarios e n o rden cronológicQ. De 
esta manera , afirma , las aud ie ncias pueden ver los 
eventos C0 l110 ocurre n , reconstruyendo las causas y 
consecuencias de tie mpo rea l, ahorrándose e l es
.fuerzo de acceder él su me moria semántica. El 
proble ma es qu e las historias not iciosas no s iempre 
tie ne n un orden cro no lógico. Muchas notic ias hace n 
re fere ncia a procesos que pueden ser paralelos o 
eventos que se desa rro ll aron en forma simu ltánea o 
sin re lación te mpo ral. 2S 

La solución, entonces, rarec iera estar más bien 
e n un dise¡''¡o episódico basado e n re lac iones causa
les , e n el cual la c ro nología esté dada no por el 
tie mpo s ino e n t.é rminos de eventos causa-efecto 
ligados por un objetivo común. De ntro de una 
histo ria , el o rigen de estas ca usas y sus consecuen
cias implica ca mbios e n e l stalu qua, movimiento y 
un grado ele contl icto implícito e n cualquier ca mbio. 

Al dar cue nta de l contex to y al presentar clara
me nte a los actores de una historia , se debería 
ahorrar a l espectador e l acceso a los nódulos de la 
red sCIl1:íntica lo q ue, como se ha dic ho , distrae de 
la info rmació n e ntrante . En est.e diseño, e l corazón 
de la histo ri a debe quedar para el final , después de 

z 
'0 

U1 
Z .. 
1-

Introducción 

Clímax 

Progresión dramática 

Exposición 

UNIDADES DRAMÁTICAS 

NARRACiÓN PERIODíSTICA 

que las ca usas y los personajes han sido expuestos. 
• La segunda deducción es que si la transferencia 

de memoria episódica a semántica depende de su 
fuerza y ésta , a su vez , de la relevancia y fuerza de 
la e xperiencia , los periodistas deberían buscar la 
manera de involucrar a l telespectador intensamente 
e n e l relato. Una estructura que relata e l contexto y 
logra empatía con los protagonistas de una historia 
tiene más posibilidades de involucrar al receptor con 
la e ntrega informativa . 

La tensión inherente a la estructura dramática -
constru ida alrededor de un conflicto- no sólo debe
ría hacer las historias más fáciles de comprender, 
sino que deberb crear mayores niveles de compro
miso y de atención , lo que a su vez debería mejorar 
la memoria y la comprensión. 

En resumen, los descubrimientos de la sicología 
cognitiva sugieren que e l buen resu ltado de la 
estructura dramática en ficción tiene fundamentos 
e n e l modo en cómo se procesa la información y, del 
mismo modo, la estructura dramática debería mejo
ra r la memoria y compre nsió n de las noticias . 

MEDICiÓN DE LA TEORíA 

El desafío e n e l presente estudio era comprobar 
esta teoría e n la práctica. Se tomaron tres variables 
independientes : atención , memoria y compren
sión. La variable dependiente fue la estructura d e la 
historia. Las posibilidades eran que fuera una 

FIGURA o: LA CURVA 

DRAMÁTICA, TíPICA DE GRAN 

PARTE DE LAS OBRAS DE 

FICCiÓN, PUEDE APLICARSE A 

LA ESTRUCTURACiÓN DE LAS 

NOTICIAS. A MEDIDA QUE EL 

RELATO AVANZA, CRECE LA 

TENSiÓN HASTA QUE SE 

LLEGA A UN PUNTO MÁXIMO 

EN EL CLíMAX, LUEGO DEL 

CUAL SE ALCANZA UN NUEVO 

EQUILIBRIO. 
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a mayoría de las historias clasificadas tendían a entregar 

información climática al comienzo de la historia. Es decir, 

entregaban primero la consecuencia de un evento o la 

resolución del conflicto y luego las causas y el contexto. 

estructura de Pirámide invertida o una estructura 
dramática . El experimento se basó e n las s iguie n
tes hipó tesis: 

1. Para la variable a tención: La va ri able atención 
a través de las histo rias va riará dependiendo de la 
estructura de e llas . 

H 1a Las historias con estructura dramática mos
trarán una curva dramática a lo largo de la histo ria, 
alcanzando su punto máximo de atención e n el 
clímax (FIGURA O). 

H Ilo Las historias con estructura de pirámide 
invertida mostrarán una curva descendie nte de aten
ción a lo largo de la historia. 

2. Para la va riable me moria : 
H 2a Las historias dramáticas te ndrán mayo res 

niveles de reconocimiento de claves (cued recogni

tion) para información en la narrativa que las "inve r
tidas-. 

H 2b Las noticias dramá ti cas te ndrá n nive les de 
recordación de image n más altos que las de pirámi
de invertida . 

3. Pa ra la variable comprensión: 
H3 Las noticias con estructura dramática te nd rá n 

niveles de comprensió n más altos que las histori as 
,invertidas». 

M étodos: Este fue un expermiento 2 x 1 factoria l 
de diseño de medidas re petidas ( repeated mesaures 

design). El factor fue la estructura de la histo ria y sus 
niveles fueron: dramática o p irámide invertida. La 
exposición a las d istintas vers iones fue manipulada 
entre sujetos. 

Sujetos: Participaron 46 estudiantes de la Univer
sidad de Maryland at College Park. Te nían un rango 
de edad entre los 17 y 42 años. Cada sujeto vio dos 
historias de las dos condiciones, o sea, dos dramáticas 

Y dos invertidas. 
Malel7al: Se graba ro n 7 ho ras de noticias de las 

cadenas CNN, ABC y CBS pa ra e leg ir las noticias que 
serviría n de stímulo. Se codificó y analizó el conte
nido de ve inte histo ri as de acue rdo con las sig uien
tes ca tegorías: relaciones ca usa les , tipo ele info rma
ció n y te ns ió n. Esto fu e hecho para comproba r la 
ex istencia de estructura invertida y la presencia de 
tipos de info rmación q ue pudieran ser clasificados 
de ntro de las unidades temáti cas ele la estructura 
dra mática : introducció n, ex posició n, prog resió n 
dramática , cl ímax y resolució n. 

Los resultados de este breve anális is de conteni
do de mostraron que los ele me ntos ca usa les están 
ausentes de las noti cias en la mayo ría de los casos y 
que una histo ria está fo rmada de partes que puede n 
ser clasificadas de acue rdo con e l nive l de tensió n o 
conflicto que e llas presentan . La mayoría ele las 
historias clas if icadas te ndían a e ntregar info rmación 
climática al comienzo de la hi storia . Es deci r, e ntre
gaban primero la consecuencia de un evento o la 
resolució n del conflicto (como e l núme ro ele vícti
mas en un caso de accide nte) y luego las ca usas y e l 
contexto. 

Finalmente, se seleccio na ro n cuatro historias que 
cumplían con los requis itos. Los criterios para e legir
las fue ron: 

1. que la narrativa incluyera e lementos de causa 
y efecto que pudieran ser manipulados; 

2. que la histo ria incluyera algún tipo de informa
ción que se considerara clímax; y 

3. que e l resto de la información e n la historia 
pudiera ser clasificado como introducción, exposi
ción, progresió n, clímax o desenlace . 

Al seleccionarse sólo aquello que po tenc ial-

REEVES, op. cit .; Ml::ADOW

cnOH y W A'IT. up. cit .; 
W OODALL, op. cil. 

22. GEIGEn, S. y REEVES. 

13., op. cit . 

23. MEADOWCHO I'T , J. y 

RFEVES, B ., op. cit . 

24. SMrn-l, F.M .. "The 
effects of stolY stn.lcture 
training upon first grdcler's 
ll1ell101Y ane! cOll1prehen
sion of w ore!less picture 
books", c1iseltación 
doctoral no publicada , 
Universidad ele Maly lane!, 

1986. 

25. MEADowCRon, .J. y 
HEEVES, B., op. cil. 

26. BOWEI(, G.H ., Y ClRlLO, 
R.K., op. cit . 

27. LANG , op. cit. 

28. FINDAHL, O. y H OIJER, 
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29. MEAOOWCHOFr y 
REEVE), Op. cit . 

INF ORME NARRACiÓN PERIODíSTICA 

n las historias dramáticas, el orden era: introducción, 

exposición, progresión dramática, clímax y resolución. En las 

de pirámide invertida, la se~uencia era: clímax, progresión 

dramática, exposición, introducción y resolución. 

mente podía ll a marse historia , se dejaro n fu era 
no ti c ias que cons istía n sólo e n declaraciones ofi
c ia les o citas sue ltas. 

Preparación del estímulo: El siguiente paso fue 
crear dos versio nes diferentes de estas cuatro histo
rias. Primero se ide ntificó el principal conHicto de 
e llas. Luego se dividieron e n segme ntos: introduc
ció n, exposició n, progresió n, clímax y resolució n. La 
clas ificación consideró tanto e leme ntos de la narra
ti va como de las imágenes. Luego estos cinco seg
mentos fueron reorganizados. En el caso de los 
segmentos expositivos, se les ag regó un gráfico que 
e nfati zaba su func ió n ele exposició n con los princi
pales puntos elados e n esa unidad temática . 

En la edición fin al, las dos versiones de cada 
historia contaba n con la misma narrativa , las mismas 
imáge nes y la misma duració n. Lo único que variaba 
e ra e l orde n de estas unidades temáticas. En las 
histo rias dranüticas, e l o rden e ra: introducción, 
exposició n, progresión dramática , clímax y resolu
ció n . En las lIa rnadas de pirámide invertida, la 
secue ncia e ra : clímax , progresió n dramática, expo
sición . introducción y resolución. 

Cada cinta de estímulo conte nía se is histo rias. Al 
comie nzo, había una para probar e l equipamiento y 
p.ara que el sujeto se acostumbrara a la atmósfera y 
los instrumentos. La segunda historia - seguida de 
una tancla come rcia 1- e ra para aumentar la naturali
dad del experime nto. Luego venían las cuatro histo
rias-estímulo, cada una de las cuales duraba aproxi
madamente dos minutos y era presentada en panta
lla por un título que sugería su tema. Éstos e ran : El 
der'echo de una madre. Un show aéreo inolvidable, 
Otro pueblo de Bosnia y Los camioneros marcharán. 

El orden de las historias fue aleatorio en las 

cuatro cintas para evitar un posible efecto de éste en 
los resultados. 

Variables dependientes: Como se ha dicho , las 
variables dependientes e n este estudio fueron aten
ción , me moria y comprensión. La atención fue 
medida como el tiempo de reacción para una tarea 
secunduia. La memoria , como reconocimiento de 
imágenes y de datos de la narrativa. El nivel de 
comprensión fu e medido de dos maneras: la habili
dad de resumir e l punto principal de una noticia y la 
habilidad ele narrar en orden dramático los eventos 
en preguntas de respuesta abierta. 

a' AtenC'ión 
Mientras los sujetos miraban las noticias en pantalla 
debían apretar un botón cada vez que oían un tono. 
Había diez tonos distribuidos en cada historia , uno 
al comienzo y otro al final de cada unidad temática. 

El tiempo de reacción para esta tarea secundaria 
fue utilizado como indicador del nivel de atención 
que los sujetos po nían a las noticias. Mientras más 
alto fue ra el tie mpo de reacción grabado en el 
archivo computacional , mayor atención estaba po
niendo e l sujeto al estímulo principal: las noticias 2 9 

b, Memoria 

Una segunda cinta de o nce minutos fue editada para 
medir reconocimie nto de imágenes (memoria vi

sual). Esta cinta te nía 137 segmentos de video sin 
audio . Cada segmento duraba 0,4 segundos y estaba 
separado del siguiente por 4,5 segundos de un 
pantallazo negro. Este material visual se seleccionó 
de cada unidad temática (una imagen por unidad) y 

el resto eran segmentos de comerciales e imágenes 
que el sujeto no había visto. 
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La memoria visual fue medida por el tiempo que 
demoraban e n responder (es decir, en apretar el 
botón al reconocer una imagen). El menor tiempo 
registrado en el computador indicaba una mayor 
latencia de la imagen en la memoria del sujeto.3o 

La memoria para la narrativa fue medida con un 
cuestionario de veinte preguntas de alternativa so
bre datos entregados en la h istoria. 

e) Comprensión 
El nivel de comprensión fue medido con pregun

tas de respuesta abierta usando un esquema de 
codificación que favorece el reconocimiento del 
tema central de una historia. Los puntajes ihan desde 
O (recordar una historia d istinta) hasta 8 (recordar e l 
punto centra l de una h istoria y ,además, tres o más 
detalles importantes). El límite de comprensión en 
esta escala fue e l puntaje 5 (recordación del punto 
central de la historia) . 

Otro elemento utilizado para medir la calidad de la 
comprensión fue pedirle a los sujetos que, en uno o dos 
párrafos, volvieran a contar la historia que habían visto. 
La línea de historia seguida en el recuento se eva luó 
con una escala que codifica los elementos de narrativa 
presentes en las respuestas y premia el establecimiento 
de relaciones causa-efecto. Ésta va de O (no recuerda 
nada) hasta 7 (es capaz de establecer relaciones 
causales e identifica protagonistas y antagonistas). 

FIGU RA 1: N IVEL DE 390 
ATENCiÓN PARA CADA 

RESULTADOS 

A) ATENCiÓN Y ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

Se confirmó la hipótesis de que la atención en las 
historias depende de la estructura. La FIGURA 1 
muestra dos curvas de atención distintas para la 
misma historia según su estructura. 

La hipótesis de q ue la curva de atención seguiría 
la curva de t.ensión de la estructura dramática fue 
confinnada en pa rte porque hubo un alza no espera
da en e l tiempo de reacció n al tono ubicado después 
de la gráfica e n la exposición. Lo mismo ocurrió con 
la hipótesis de que la atención decaería durante la 
noticia construida en pirám ide invertida . El tiempo de 
reacción de los espectadores disminuyó a lo largo de 
la historia con la sola excepción a nte e l tono posterior 
al gráfico, lo que deforma en parte la curva. 

Al hacer el anál isis por unidad temática ta mbié n 
se ve un aumento en el tiempo de reacción ante el 
tono ubicado después del gráfico. Esto podría expl i
ca rse porque e l gráfico requie re mayor esfuerzo de 
procesamiento de información po r parte del sujeto 
y, por lo tanto, su reacció n a un estímu lo secundario 
es más lenta. 

En ambos casos, eso sí, el tiempo de reacción para 
el estímulo secundario fue mayor durante e l clímax, 
lo que muestra un efecto de la unidad temática en el 
tiempo de reacción. 

ESTRUCTURA A LO LARGO DE 380 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

LA NOTICIA. 
~ 370 

AQu l SE MUESTRAN LA 

" VARIACIONES EN LOS VI 
:E 360 

T I EMPOS DE REACCiÓN A LO '"' 
LARGO D E LAS HISTORIAS Z 

-o 350 
CON ESTRUCTURA U 

DRAMÁTICA E «INVERTIDA », 
U 
e 340 

Asl COMO S U RELACiÓN CON 111 
11: 

LA CURVA DRAMÁTICA 111 330 a 
PROPIAMENTE TAL. LA o 

CURVA DE ATENC i ÓN A LA 11. 
320 

HISTORIA DRAMÁTICA ES 
:E 
111 

MUY SIMILAR A LA CURVA ¡:: 
310 

DRAMÁTICA PLANTEADA EN ESTRUCTURA D E PIRÁ MIDE INVE RTIDA 
LA TEORfA. SIN EMBARGO EL 300 

TONO 4 -QUE EQUIVALE AL 

TIEMPO DE REACCiÓN 

DESPu t s DEL GRÁFICO-
2 3 5 6 4 7 8 9 10 

PROVOCA UNA DISTORSiÓN. UBICACiÓN DEL TONO 

30. NEWI-IAGEN, J. E. Y 
REEVES, B ., op. cit. 
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1- 320 

310 
ESTRUCTURA DE PIRÁMIDE INVERTIDA 

300 
Introducción Exposición Progresión 

UNIDAD TEMÁTICA 

Con la excepción del segundo tono de la expo
sición , al hacer e l aná lisis por unidad temática, la 
c urva es · muy parecida a la propuesta para la 
estructura dramática: la atención aumenta en e l 
momento de la introducción del conflicto , baja un 
poco a l comienzo de la exposición y comie nza a 
aumentar hacia e l clímax pa ra decaer fuertemente 
du rante la resolució n (FIGURA 2). 

Lo anterior sugiere que e l tipo ele info rmación 
que contiene cada una de las un idaeles temáticas sí 
marca una elife re ncia e n el nivel de atención de la 
audiencia. Esto confirma la idea ele los dramaturgos 
ele q ue hay una curva de te nsió n definida por la 
e ntrega de info rmación y q ue estos cambios crean 
una curva de tensió n específica . 

B) MEMORIA Y ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

• Memoria para la nal'Tativa. La hipótesis 2a prede
cía un reconocimiento de elatos de la narrativa más 
alto para la noticia estructurada dramáticamente . 
Esto no fue confirmado. La estructura no hizo 
diferencia en el nive l de reconocimiento de datos. 

Al ana liza r este aspecto por unidad temática se 
observa un efecto claro en e l número de respuestas 
correctas. El clímax tuvo el porcentaje más alto de 
e llas, seguido por la exposició n, la acción creciente 
y la resolución. El porcentaje más ba jo de respuestas 

NARRACiÓN PERIODÍSTICA 

Clímax Desenlace 

FIGURA 2: NIVELES DE 

ATENCIÓN POR UNIDAD 

TEMÁTICA. 

AQuí SE MUESTRA LA CURVA 

DE ATENCiÓN POR UNIDAD 

TEMÁTICA. SE OBSERVAN 

SIMILITUDES CON L .A TEORíA 

DRAMÁ:rICA: EL CLíMAX ES 

EL QUE OBTIENE MAYOR 

ATENCIÓN t DESPUÉS DE LA 

EXPOSICiÓN QUE ESTÁ 

DISTORSIONADA POR LA 

REACCI6N AL GRÁFICO. 

correctas fue para los datos de la introducción. En 
resumen, la unidades temáticas sí influyeron en el 
recue rdo de datos a(1I1 cuando el orden en que éstas 
se presentaron no tuvo efecto. 

• Memoria pa.ra las imágenes. La estructura no 
tu vo efecto sobre la cantidad de imágenes reconoci
das por los sujetos. Sin embargo, de nuevo hubo 
consecuencias en e l análisis por unidad temática. Las 
imágenes de la resolución fueron las más reconoci
das por la mayor parte de los sujetos , seguidas de las 
imágenes de la acción creciente, e l clímax y la 
introducción. 

La demora en reconocer imágenes fue mayor 
para aq ue ll as que formaba n parte de la exposición 
y me nor para aquellas ubicadas al final de las 
histo rias, en la resolución. 

C) COMPRENSiÓN Y ESTRUCTURA 

DRAMÁTICA 

Confirmando las predicciones de la hipótesis 3, 
las historias estructuradas dramát icamente fueron 
comprendidas mejor que aque llas estructuradas e n 
pirámide invertida. 

En las historias dramáticas, los espectadores 
identifica ro n mejor e l punto principal y más detalles 
impo rtantes. La F[GURA 3 muestra el efecto principal 
de la estructura de la historia en la comprensión . En 
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FIGURA 3 : E FECTO DE L A 

E STRUCTU R A D E L A 

HISTORIA EN LA 

COMPR E NSiÓN DEL M E NSAJ E. 

AQu í SE MUESTRA EL 

E F ECTO PRINCIPAL QU E 

T IE N E L A ESTRUCTURA DE 

LA H I STORIA SOBRE SU 

COMPREN S iÓN . EN TÉRMINOS 
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la escala de O a 8, las no ticias d ramáticas tuvieron un 
nivel p romedio de 4,4 de compre nsió n y las de 
pirámide invertida un 3,8. 

De 160 respuestas de comprensión -4 histo rias 
po r 40 suje tos- 61 obtuvieron un punta je de 5 o más. 
De estas 61,59% correspo nd ió a notic ias dramáti cas 
y 40,9% a no ticias e n pirámide invertida. 

Este efecto tam bié n es ev ide nte e n la línea 
dramática de las respuestas . Cuando los sujetos 
na rraban las histo rias dra máticas de nuevo, lo 
hacían con una línea más cohere nte y lógica de 
retra nsmis ió n . 

Aunque las dos vers io nes de una historia conte
nían la misma info rmación , los sujetos fu eron más 
capaces de identifica r el punto central de una 
histo ria y sus deta lles importantes y, a la vez, de 
relaciona r y volver a contar las ca usas y efectos de 

E S T R UC T U RA 

D RA M ÁTICA 

ESTRU CTUR A 

(~ P E RIOD íSTICA ») 

un evento cuando la noticia estaba estructurada 
dral1lá tica mente . 

DISCUSiÓN FINAL 

Los resul tados ind ica n q ue la estructura afectó 
especia lme nte los ni ve les más a ltos de p rocesamie n
to. No intluyó e n la me moria para imágenes o da tos 
concre tos conte nidos e n la na rrativa, pe ro s í e n la 
comprens ió n m:1s p ro funda de una noticia y la 
capacidad de establecer re laciones de ca usa y efecto 
e ntre los hechos al pu nto de poder re latar nueva
mente la historia a otros. 

La razón para esto podlía estar en q ue el reconoci
miento de imágenes es un proceso manejado por un 
estímulo externo, de abajo hacia arriba, en el cual se 
requiere muy poco procesamiento y donde el sujeto 
tiene claves claras y precisas para bus ar en su memoria. 

I dar información de contexto y explicar las causas 

antes de la resolución, la estructura dramática reduce la 

complejidad del mensaje, y resulta en una memoria más 

elaborada y en una mejor comprensión. 

Carmen Gloria L6pez La est l7lctllra dramática el'/. n I: IlIltI j omlllla pam (,I/mpo/' a la CllIdiel/.cia I CUADERNOS DE INFORMAC iÓN N"14/2001 I 91 



31. ANDER>ON, J. : 
Cogl/ ili/Je Psycbology ?lnd 
ils imp/icC/liol/s. Freeman, 

New York. 1985. 

32. GRAnw, D .. op . cit. 

INFORME NARRACiÓN PERIODíSTICA 

s cierto que contar una historia en estructura dramática 

implica manipulación, pero la manipulación está presente 

al convertir cualquier evento noticioso en un mensaje 

transmisible. 

Los estudios de sicología cognitiva han demostra
do que las pruebas de alternativa .. , en general, son 
1115s fáci les que las de respuesta abierta porque hay 
pistas para que e l sujeto pueda buscar en su memo
ria. Los resultados de las prue bas de a lternativa son 
no rmalme nte mejores.:H Lo mismo puede haber 
ocurrido con la me moria para datos presentados en 
e l test de a lternativas. 

Sin e mbargo, los efectos de la estructura se 
obse rvan de mane ra relevante e n los niveles más 
a ltos del procesamiento de la información, cuando 
a los te lespectadores se les pid ió recordar y volver 
a contar la historia de una noticia. La reproducción 
ele las historias dramáticas fue más precisa y com
p leta que las ele pirámide invertida . Esto sugiere 
que a l dar info rmació n de contexto y explicar las 
ca usas antes de la resolución , la es tructura dramá
ti ca reduce la complejidad de l mensaje y resulta e n 
una memoria más e laborada y en una mejor 
comprensión. 

Aunque los niveles de comprensión en general 
son bajos -tema para otro estudio-, en la mayoría de 
los casos, cuando los individuos comprendieron el 
punto central de la h istoria, ésta estaba construida 
dramáticamente. 

Es muy importante recordar que este aumento en 
la comprensió n fu e producido por el mero reorde
namiento de las unidades temáticas . Para reducir 
tocios los efectos no re lacionados con e l orden de las 
unidades, el diseño experimental sólo manipuló eso. 
Esta preca ución hace más válidos los resultados del 
estudio, pero obviamente reduce las diferencias 
teóricas entre estructura dramática y pirámide inver
tida . Si se hubieran trabajado todos los e lementos de 
la teoría dramát.ica: conflicto, tratamiento de prota-

gonistas/ antagonistas, causas y efectos, etcétera, tal 
vez se hubieran notad o efectos aún más profundos 
en la comprensió n y memoria del mensaje . 

¿ENGANCHADO O ATRAPADO? 

Los resultados de este experimento hacen dos 
contri buciones fundamentales a la discusión inicial. 

Primero, que la c urva dramática , lo que en teoría 
se ha asumido como real, sí existe en té rminos de 
atención. El clímax es e l punto donde los espectado
res están más envue ltos y más atentos a la historia . 

Segundo, que los encargados de las noticias no 
debieran preocuparse porque la estructura dramáti
ca no parta con el gancho o clímax. Las historias en 
pirámide invertida muestran una curva descendente 
tan pronto como los te lespectadores conocen la 
información del clímax el comienzo. Esto confirma 
los resultados de Graber32 de que la audie ncia de 
noticias pierde el interés después del inicio o lead. 

Al contrario, la estmctura dramática crea una 
curva de atención más estable y ascendente, en la 
que no sólo engancha al telespectador sino que lo 
atrapa . Esta idea de .. a trapar- a la audiencia implica 
compromiso y emoción , variables de gran atractivo 
para la investigación futura. 

DESAFíos PROFESIONALES 

Aunque hay un creciente convencimiento de la 
utilidad de la estructura dramática, estos resultados 
deberían ayudar a derribar e l muro que algunos aún 
levantan entre periodismo y drama. 

Es cierto que contar una historia en estmctura 
dramática significa manipular los datos, pero la 
manipulación de la información está presente a l 
convertir cualquier evento noticioso en un mensaje 
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transmisible, ya sea en pirá mide invertida, en estruc
tura dramática o como un punteo de datos. Sea cual 
sea la estructura elegida, los peri odistas damos a la 

rea lidad un o rden que no tenía. Los pe riodistas no 
tra nsmite n noticias, las construyen, y la estructura 
dramática es sólo otro patrón ele construcción. 

Algunos han argumentado q ue mostrar la rea li
dad e n el esque ma de buenos y malos -protagonis
tas y antagonistas- es una sim plificación pe ligrosa 
de la realidad ,33 pe ro la estructura d ra mática no es 
necesariame nte esa simpli ficación ho llywoodense . 
Comparada con la estructura del "qué, cómo, cuán
do, dónde y po r qué., la estructura d ramática relata 
mejo r y de mane ra más profunda eventos y p roce
sos, poniendo é nfasis en las ca usas y los efectos y e n 
los personajes que fo rma n pa rte de e llos. 

Cualquier recue nto de la rea lidad , cualq uier 
inte nto de reducir hechos a l pape l o a imágenes de 
TV, resulta rá s ie mpre e n un producto más s imple y 
po bre que la rea lidad misma, po rque está limitado 
po r e l espacio y e l tie mpo . Esta simpl ifi cación 
comie nza en e l mismo luga r de los hechos cuando 
p a rte de lo que ocurre es contado de una pe rsona 
a otra. 

La dramatización -el uso de la estructura dramá
tica para contar un evento no ti cioso-, po r lo tanto , 
no es algo poco é tico. Dramatiza r no ti cias no 
s ignifi ca exagera r un conflicto, s ino enfa tiza rl o en 
té rminos de los facto res q ue mueven a los se res 
humanos a actuar y reaccio nar. Quizás el p rincipal 
o bstáculo pa ra hacer esto es la comp lejidad de 
aplicar e l drama a la rea lidad . Un pe ri od ista no 
puede crea r pe rsonajes, ni -li mpia r .. un confli to de 
sus a ristas comple jas como sí puede hacerlo un 
guio nista de cine . Además, e n la realidad , e l perio
dis ta sue le desconocer e l desenlace ele la historia . 

En definitiva, e l uso no abusivo de la estructura 
dramática de pe nde rá del p rofesio na lismo , los están
dares y la é tica de los pe riodistas de TV para fre nar 
la te ntación de .amoldar .. la rea lidad a los patrones 
de l drama. El consejo es s imple: mirar las no ticias 
como histo rias con un comie nzo, un medio y un final 
e n lugar de comenzar a contarlas po r su desenlace. 
No es, po r cierto, un consejo fácil de seguir po rq ue 

requiere periodistas conocedores de la info rmación 
de contexto, investigado res de las motivacio nes 
p rofundas de sus pe rsonajes y ca paces de ide nti fica r 
los contlictos e n juego e n eventos q ue pa recen 
desconectados e ins ignificantes. 

Pero va le la pe na: no sólo haría me jo res noticia
rios pe1" se, s ino q ue ayuda ría a las audie ncias a 
compre nde r mejo r lo q ue est:1 pasa ndo, a conectar 
lo q ue pa rece desco nectado , a mirar eventos d ia rios 
como procesos. La dramat izació n debería, incluso, 
me jo ra r las comun icaciones al hacer las narraciones 
interpe rsonales de la - noticias más precisas , cohe
re nte y atractivas. 

PREGUNTAS SIN RESPUESTA: 

INVESTIGACiÓN FUTURA 

Pa ra d isminuir al máx imo e l e rro r estad ístico este 
estudio fue, como se ha explicado , purista 'en su 
medició n. ó lo se modificó el o rden de los e l me ntos 
de las historias y sólo se midió ese impacto. Futu ros 
estud ios podrían analiza rel efecto de l tema específico 
de una notic ia . ohre estas mismas va riables. Q uizás, 
las e ·tructura elram:í tica funciona mejor para cierto 
ti po ele temas y no pa ra otros. Un segundo aspecto no 
investigado es e l impacto de los otros atri butos de la 
estru ctura dramáti a: pre encia y ausencia de perso
najes identi fi cahles, de conflicto, de tens ió n, etcétera . 

El o bjetivo de la tragedia es despertar e mociones. 
Al constru ir te nsió n y suspenso e l dra ma invo lucra a 
la audie ncia , .atrapá ndola- en la histo ria. Esto hace 
que los espectadores se -enamo ren .. de los persona
jes antes de q ue éstos e e nfre nten a una crisis. Este 
atri buto esencial del drama - el despe rtar emocio
nes- ta mpoco fue inve tigado e n esta tesis y sería un 
punto de gran inte rés al aplica r estructura dramática 
a las no ticias. ¿Cómo influye la estructura dra mática 
sobre las emocio nes? ¿Eleva e l ritmo card íaco de la 
audie ncia? ¿Cómo afecta este compromiso emocio
na l al procesamie nto del me nsaje? ¿Estar .atrapado> 
po r una histo ria afecta la racio nalidad? ¿Mejo ra el 
traspaso de información? 

Hay miles de p reguntas pe nd ie ntes sobre cómo 
mejo ra r e l procesamie nto de la info rmación pe rio
dísti ca .1l 
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