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R E S U M E N 

El objetivo del presente estudio fue examinar posibles relaciones 

entre la memoria de corto y largo plazo con el nivel de 

comprensión lectora en niños escolares de 11 años. Participaron 

39 niños de 11 años (54% hombres y 46% mujeres) a quienes se 

les valoró con el Cuestionario de antecedentes neurológicos y 

psiquiátricos (Salvador & Galindo, 1996), la Batería de Evaluación 

de los Procesos Lectores Revisada (PROLEC-R) versión mexicana de 

Salvador-Cruz, Cuetos y Aguillón (2016) y el Test de Aprendizaje 

Verbal España-Complutense Infantil (TAVECI) (Benedet, Alejandre 

y Pamos, 2017). Se encontró relación entre la capacidad de 

memoria verbal a largo plazo de los niños y su capacidad para 

comprender el material escrito. Asimismo, se coincide con 

estudios previos que señalan que, en esta edad los procesos de 

descodificación de la lectura se encuentran desarrollados, la 

comprensión del texto depende de la creación de una imagen 

mental global sobre el texto que necesariamente debe 

almacenarse a largo plazo (Casteel, 1993). 
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A B S T R A C T 

This study examined the relationship between short- and long-term memory and the reading 

comprehension level of 11-year-old school children. The participants were 39 11-years-old children (54% 

male and 46% female) assessed with The Questionnaire of Neurological and Psychiatric Records (Salvador 

&amp; Galindo, 1996), the Mexican version of The Reading Processes Assessment Battery (PROLEC-R) 

(Salvador-Cruz, Cuetos &amp; Aguillon-Solis, 2016) and the Spain-Complutense Children&#39;s Verbal 

Learning Test (TAVECI) (Benedet, Alejandre &amp; Pamos, 2017). We found a relationship between 

children&#39;s long-term verbal memory span and their ability to comprehend written material. These 

findings agree with previous studies that point out that decoding processes are developed at this age, and 

reading comprehension depends on creating a global mental picture of the text that has to be kept in long-

term memory storage (Casteel, 1993). 

 

 

R E S U M O 
O objetivo do presente estudo foi examinar possíveis relações entre a memória de curto e longo prazo com 

o nível de compreensão em leitura em crianças escolares de 11 anos Participaram 39 crianças de 11 anos 

(54% meninos e 46% meninas) que foram avaliados pelo Questionário de Antecedentes Neurológicos e 

Psiquiátricos (Salvador & Galindo, 1996), a Bateria de Avaliação dos Processos de Leitura para Crianças 

(PROLEC-R), versão mexicana de Salvador-Cruz, Cuetos e Aguillón (2016) e o Teste de Aprendizagem Verbal 

Espanha-Complutense Infantil (TAVECI) (Benedet, Alejandre y Pamos, 2017). Foi encontrada uma relação 

entre a capacidade de memória verbal a longo prazo das crianças e sua capacidade para compreender o 

material escrito. Além disso, coincide com estudos prévios que demonstram que, nesta idade os processos 

de descodificação da leitura se encontram desenvolvidos, a compreensão do texto depende da criação de 

uma imagem mental global sobre o texto que necessariamente deve armazenar-se a longo prazo (Casteel, 

1993). 

 

 

La comprensión de la lectura es esencial para el aprendizaje a lo largo de las etapas de la vida, 

específicamente en la académica. Niños con dificultades para leer y comprender información de un texto, 

tienden a presentar problemas en la escuela, en la vida adulta, el lugar de trabajo e incluso en sus 

comunidades. Comprender los procesos cognitivos que interactúan para una comprensión lectora exitosa, 

como la memoria verbal, es clave para el desarrollo de intervenciones tempranas. Las dificultades para 

aprender información nueva o recuperarla para resolver situaciones nuevas, no sólo interfiere con la 

capacidad de aprendizaje escolar, sino además con la competencia de adaptarse a un entorno cambiante. A 

continuación, se describen brevemente los hallazgos en neuropsicología infantil sobre el desarrollo de la 

lectura y la memoria verbal, así como la relación entre ellos. 
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Memoria verbal en la edad escolar 
La memoria como función neurocognitiva codifica, almacena, organiza y recupera información de 

diversas modalidades (Coon & Mitterer, 2007). Recoge nuestras experiencias pasadas y nos permite crear 

conceptos, adaptarnos a situaciones presentes y planear el futuro. Desde la neuropsicología, el desarrollo de 

la memoria ha mostrado mejoras notables en la ejecución desde los 6 y hasta los 12 años (Coon & Mitterer, 

2007) lo que corresponde al periodo de la primaria en México. 

El desarrollo de la memoria se atribuye a un incremento en las capacidades básicas, el uso de estrategias, 

el conocimiento metacognitivo y el conocimiento sobre el mundo (Siegler, 1998). Por otro lado, las 

controversias sobre la memoria en los niños se centran en sí la cantidad de información procesada 

activamente en un lapso de tiempo, cambia con la edad manteniéndose estable o si las diferencias de edad 

en la capacidad de almacenamiento a corto plazo presentan variaciones respecto a los periodos críticos del 

desarrollo (Anderson, 2002).  

Se ha señalado que la capacidad de memoria de los niños de 2 años es de alrededor de dos ítems, a los 5 

años es de cuatro ítems; a los 7 años es de aproximadamente cinco ítems, y a los 9 años es de seis ítems. El 

promedio de memoria en adultos es de siete elementos. Estudios longitudinales, han mostrado un aumento 

continuo en la capacidad de la memoria desde la infancia y hasta los 18 años, quedándose sin cambios a 

partir de entonces (Schneider, Knopf y Sodian, 2009).  

Estos hallazgos sugieren que la capacidad de la memoria a corto plazo (MCP) aumenta progresivamente 

con la edad y se estabiliza en la adultez. No obstante, esta explicación, aunque atractiva, es demasiado 

simple. La capacidad de memoria no es un fenómeno general que sea esencialmente idéntico ni 

independiente del tipo de información que se recuerde. En cambio, lo que una persona sabe sobre los 

estímulos que está recordando afecta a la duración de la memoria y el conocimiento tiene un efecto en la 

velocidad de procesamiento.   

Existen indicios de que las diferencias de edad en la capacidad de memoria y el aumento de la velocidad 

de procesamiento, pueden deberse a un mecanismo de dominio general (Kail & Salthouse, 1994); por 

ejemplo, las mejoras progresivas relacionadas con la edad, pueden explicarse por la amplitud  del 

vocabulario en niños mayores, además de un mayor conocimiento sobre los dominios que se investigan 

cuando se controla experimentalmente el conocimiento relevante para la tarea ya no se producen 

diferencias de edad en la capacidad de memoria. Lo mismo se ha demostrado con la velocidad de 

procesamiento de la información, que presuntamente aumenta con la edad en una amplia gama de tareas.  

El conocimiento general que se tiene sobre el tema es una de las diferencias individuales en el 

rendimiento de la memoria y determina la cantidad de información nueva del mismo dominio que puede 

almacenarse y recuperarse influyendo en sus estrategias básicas, conocimiento metacognitivo y su 

adquisición de nuevas estrategias (Schneider & Bjorklund, 1998). 

La influencia del conocimiento general en el rendimiento de la memoria proviene de estudios que 

utilizan el paradigma experto-novato, donde se comparan bajo un dominio determinado (por ejemplo, 

deportes o ajedrez), en una tarea de memoria relacionada con ese dominio. Por ejemplo; pedir a un 

entrenador de futbol (experto) y a una persona sin interés en los deportes (novato), recordar palabras 

asociadas con el deporte (balón, portero, partido, etc.). Desde el punto de vista del desarrollo, la principal 

ventaja del paradigma experto-novato es que podemos obtener resultados donde el conocimiento y la edad 

cronológica no se confunden (Jonin et al., 2022; Toth, Daniels & Solinger, 2011).  Varios estudios han 

demostrado que un amplio conocimiento del dominio de la tarea, permitía a un niño experto actuar de 

forma muy parecida a un experto adulto y mejor que un adulto novato, mostrando así una desaparición y a 

veces la inversión de las tendencias habituales del desarrollo (Schneider, Gruber, Gold, & Opwis, 1993). 

Quizás el hallazgo más sólido en la literatura sobre los efectos del conocimiento es que, expertos en un área 
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aprenden más rápido y en mayor cantidad cuando estudian información "nueva" en su dominio, que los 

novatos (Brod & Shing, 2019). 

 

Desarrollo de la comprensión de la lectura 
La definición de lectura carece de consenso, pero algunos investigadores (Cuetos, Rodríguez, Ruano & 

Arribas, 2007) coinciden en que la comprensión es crucial para completar este proceso. En la mayoría de las 

aproximaciones teóricas a la lectura, se destaca su naturaleza compleja con subprocesos distintos, 

distinguiendo dos tipos de operaciones: la descodificación, transforma palabras escritas en sonidos o 

significados, donde intervienen tareas como: procesos perceptivos, identificación de letras, conversión 

grafema-fonema y procesos léxicos. Por otra parte, la comprensión implica extraer el mensaje del texto, 

incluyendo el análisis sintáctico y el procesamiento semántico.   

En México, la enseñanza formal de la lectura inicia alrededor de los 5 y 6 años. Sin embargo, los niños ya 

están expuestos a la letra impresa desde temprana edad a través de anuncios, televisión, internet y 

materiales adaptados a su edad. Por tanto, los niños pueden leer los nombres de las tiendas locales y 

logotipos publicitarios, este reconocimiento de la letra impresa a menudo utiliza pistas no convencionales y 

depende del contexto.   

Para a ser un buen lector, un niño debe construir reglas de conversión grafema-fonema para decodificar 

palabras, incluso aquellas no familiares, y establecer conexiones entre las palabras impresas y la fonología 

de las palabras completas (Castles & Coltheart, 2004). Para desarrollar un sistema de lectura, deben 

comprender cómo las palabras impresas equivalen a las palabras habladas, a esto se le conoce como el 

"principio alfabético" (Byrne, 1998). Varios estudios han seguido el progreso de los niños en la lectura y la 

ortografía durante los primeros años escolares. 

Muter, Hulme, Snowling y Stevenson (2004), evaluaron a niños de 4 años y reevaluaron sus habilidades 

relacionadas con la lectura 2 años después. En la primera valoración, fueron estudiados con pruebas de 

lectura de palabras, conocimiento de los sonidos de las letras, vocabulario y conciencia fonológica. Al tercer 

año, la precisión y la comprensión lectora fueron las medidas de evaluación. Los resultados mostraron dos 

predictores tempranos: la precisión lectora, -es decir de la decodificación- la capacidad de los niños para 

manipular los fonemas en las palabras habladas y su conocimiento de las letras. Adicionalmente, la 

comprensión lectora al final de estudio se asoció con el tamaño del vocabulario y con las habilidades 

gramaticales en las primeras etapas escolares.  

Tras adquirir habilidades de decodificación, la esencia de la destreza lectora es la recuperación a alta 

velocidad, pero se sabe poco sobre los predictores de la fluidez lectora; es decir, la capacidad de leer en voz 

alta con la velocidad y la entonación adecuadas. La idea central es que el lector debe acceder a las 

representaciones ortográficas de alta calidad para leer con fluidez (Ehri, 2005). Share (1995), propone que 

cada decodificación exitosa de una palabra desconocida proporciona oportunidad para adquirir información 

ortográfica crucial para el desarrollo del reconocimiento de palabras.  

A medida que el niño desarrolla la recodificación fonológica, se vuelve cada vez más lexicalizado, 

desarrollando un almacén de formas visuales de las palabras (léxico ortográfico), que es fundamental para el 

reconocimiento de la palabra o significado. Este conocimiento se utiliza al descifrar palabras que contienen 

diversos patrones ortográficos y son novedosos para el niño (Castles & Coltheart, 2004). 

 

Efectos de la memoria en la comprensión lectora  
La comprensión de un texto no es un proceso aislado; diversos estudios han examinado la relación de 

procesos cognitivos implicados en la comprensión lectora (Zwaan & Rapp, 2006). Para poder comprender un 

texto, en primer lugar, el lector debe transcribir el código escrito en unidades significativas del lenguaje 

(palabras u oraciones) y combinar estas unidades con una representación mental coherente. La evaluación 



 Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology                                                                                                                   ISSN: 0718-4123 

    2023, Vol. 17 Nº 3   16 - 36                                                                                                                                                                                              DOI: 10.7714/CNPS/17.3.202 

 

27 

 

de esta representación incluye recordar información sobre el texto, responder preguntas, aplicar el 

conocimiento obtenido, mostrar similitudes o analogías con otros textos.  

Los procesos de integración de la información están limitados por la capacidad de la memoria de los 

niños (Brod & Shing, 2019). La limitada capacidad para procesar información tiene implicaciones en el 

aprendizaje, afectando la eficacia de la comprensión pues la representación mnémica del texto -sustentada 

por la memoria a corto plazo- y la información relevante del conocimiento previo almacenado en la 

memoria declarativa a largo plazo dinámicamente interactúan durante y al final de la lectura (Schroeder, 

2014; Smiler, Gagne & Stine-Morrow, 2003). La comprensión necesita involucrar aspectos cuantitativos 

(cuanto se comprende) como aspectos cualitativos (qué se recuerda). La comprensión en niños como 

adultos, se ve afectada por la cantidad, como la calidad de lo que se recuerda; sin embargo, en adultos la 

calidad del recordado es un mejor predictor de buena comprensión (Casteel, 1993).   

En 1980, Daneman y Carpenter valoraron la capacidad de MCP mediante tareas de lectura donde los 

participantes leían series de oraciones y después recordaban la última palabra de cada oración. La memoria 

medida de esta manera es conocida como span de lectura y correlaciona con la capacidad para comprender 

un texto. El span varía en adultos de 2 a 6 ítems, siendo un buen predictor de la comprensión de lectura -

como se valora en tests convencionales-, así como en la capacidad para desarrollar inferencias sobre un 

texto -es decir deducir información no explícita- (Singer et al., 1992). 

Aunque el span de lectura de MCP puede ser un predictor de diferencias individuales de la comprensión, 

su capacidad es limitada para mantener todos los recursos que un lector proficiente debe considerar: 

fragmentos cruciales del texto, la estructura del texto, el conocimiento lingüístico, la información relevante 

o el conocimiento general sobre el mundo, etc. Por ejemplo, si el span de lectura está limitado a 4 unidades, 

puede ser complicado para un lector comprender incluso la oración más simple, sin mencionar los largos y 

complejos textos a los que un adulto puede llegar a enfrentarse día a día.   

La memoria a largo plazo (MLP) tiene un papel en la capacidad para comprender la lectura (Kintsch, 

Patel, & Ericsson, 1999). Cuando se lee un texto sobre un tema familiar, interviene no solo la capacidad 

limitada de la MCP, sino que también incluye componentes de la MLP; estos componentes de la MLP 

contienen los ítems ligados con los contenidos de la MCP. Buenas habilidades de lectura se reflejan en 

estructuras extensas y sólidas en la MLP, permitiendo a los lectores anticipar el siguiente movimiento del 

texto sin tener que leerlo, haciendo posible que integre el conocimiento del mundo, las experiencias previas 

y la información de MCP del texto para llegar a una inferencia intuitiva (Artuso & Belacchi, 2021). 

Estos procesos mnésicos de MLP son bases de la comprensión de la lectura. Cuando leemos un texto de 

un tema conocido, somos expertos que han practicado la comprensión del tema por muchos años. Estas 

estructuras existen únicamente en los dominios en los que se cuenta con experiencia y requieren práctica. 

Por ejemplo, la mayoría de la gente no comprenderá de igual manera un texto sobre energía nuclear que 

como lo harían al leer las noticias del periódico. La MLP proporciona estructuras que disponen de la 

memoria almacenada previamente y que es directamente relevante con el texto sin la necesidad de 

consumir tiempo en la recuperación de la información (Ordonez Magro et al., 2020). El concepto de MLP nos 

da la posibilidad de comprender como un lector proficiente maneja la información para que la MCP y otros 

almacenes como los de memoria de trabajo para interpretar el texto.  

La manera en que estos procesos interactúan en niños escolares, especialmente cuando los aprendizajes 

se basan en la lectura -como pasa a partir de los 11 años- ha sido poco explorada. En esta edad las funciones 

básicas de lectura (identificación de rasgos visuales, almacenamiento e identificación de letras, formación 

del léxico ortográfico y conversión grafema-fonema) se han adquirido; las habilidades en desarrollo en esta 

etapa son de más alto nivel, es decir al nivel textual (Nicolielo-Carrilho et al., 2018; Ordonez Magro et al., 

2020).  
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La comprensión en este nivel requiere el funcionamiento en conjunto de habilidades de memoria verbal, 

ya que la información del inicio puede ser necesaria para la integración o reinterpretación de conclusiones al 

finalizar el texto. Identificar esta correlación en niños, especialmente en esta edad, podría orientar medidas 

pedagógicas y de rehabilitación neuropsicológica, impactactando significativamente en la vida académica 

como personal de estos niños. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue examinar posibles relaciones 

entre la memoria de corto y largo plazo con el nivel de comprensión lectora en niños escolares de 11 años. 

 

Método 
Participantes 

Se seleccionaron 39 niños de 11 años (54% hombres y 46% mujeres) de sexto año de educación básica en 

escuelas públicas de la Ciudad de México. El promedio de edad fue de 11.3 años (DE=.22). Fueron excluidos 

niños con antecedentes neurológicos, psiquiátricos, problemas del aprendizaje o que contaran con 

incapacidad motriz para realizar las pruebas.  

 

Instrumentos 
1. Cuestionario de antecedentes neurológicos y psiquiátricos (Salvador & Galindo, 1996). Está compuesto 

por 10 preguntas abiertas que abordan datos personales, información pre y perinatal, antecedentes 

neurológicos, alteraciones conductuales y dificultades de aprendizaje. 

2. Batería de Evaluación de los Procesos Lectores Revisada (PROLEC-R) (Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 

2007) versión mexicana de Salvador-Cruz, Cuetos y Aguillón (2016). Evalúa los procesos que intervienen en 

la comprensión de material escrito y detecta las dificultades en la capacidad lectora a través de nueve 

subpruebas. Se emplearon la subprueba de Comprensión de textos (16 reactivos) y la de Comprensión oral 

(8 reactivos), para analizar el efecto de las dificultades en la lectura causadas por problemas centrales del 

lenguaje. Ambas pruebas tienen textos de estructura similar y se realizan preguntas que valoran 

comprensión de estructura gramatical compleja, léxico y la realización de inferencias. Los índices de 

baremación de la prueba permiten clasificar a los niños en tres categorías cualitativas (ejecución normal, 

dificultades leves y dificultades graves) según el nivel problemática que presentan en las pruebas. La 

fiabilidad se ha calculado con el coeficiente alfa de Cronbach y tiene un valor total igual a 0.79. 

3. Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense Infantil (TAVECI) (Benedet, Alejandre y Pamos, 2017) 

versión mexicana de Salvador-Cruz y Salgado, (2012). Evalúa la memoria verbal mediante el paradigma 

clásico de aprendizaje de palabras. Sus índices de fiabilidad se encuentran entre 0.87 y 0.90 entre las 

diferentes subescalas de la prueba. Para este estudio se utilizarán las variables de Recuerdo Inmediato 

(promedio de aciertos de los cinco ensayos de la lista de palabras), Recuerdo libre a corto plazo, Recuerdo 

libre a largo plazo y el Reconocimiento.  

Procedimiento 

Se estableció el contacto con los directivos de tres escuelas públicas de la delegación Venustiano 

Carranza para solicitar el permiso para ingresar a las instituciones. Obtenido el acceso, se organizaron juntas 

con padres de familia para explicar los objetivos de la investigación y solicitar la firma de consentimiento 

informado a los padres; con aquellos que accedieron a participar, se procedió con la aplicación del 

Cuestionario de antecedentes neurológicos y psiquiátricos (Salvador & Galindo, 1996).  Una vez identificados 

los niños que cumplieran los criterios de inclusión y de exclusión, se estableció una conversación con cada 

uno de los niños para solicitar el asentimiento previo a la evaluación. Se procedió con la aplicación de las 

pruebas que duró aproximadamente de 45 a 55 minutos.  
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Resultados 

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos correspondientes a los puntajes de memoria verbal y 

lectura, así como el puntaje máximo a obtener por los niños en cada subprueba. 

 

Tabla 1. 

Estadísticos descriptivos de los puntajes de memoria del TAVECI 

 Reactivos Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Memoria Verbal (TAVECI) 

Recuerdo inmediato* 15 5 15 8.95 8.705 

Recuerdo libre a corto 

plazo 

15 5 14 9.49 2.281 

Recuerdo libre a largo 

plazo 

15 4 13 9.95 2.164 

Reconocimiento 15 12 15 14.41 0.910 

Compresión de lectura (Prolec-R) 
Comprensión de 

textos 

16 7 16 12.41 2.54 

Comprensión oral 8 1 8 4.69 1.82 

*promedio de los cinco ensayos  

 

Se encontró que los niños recuerdan un promedio de 9 palabras durante los cinco ensayos, en este caso 

la desviación estándar es alta comparada con el resto de las variables y la brecha entre el máximo (15 

palabras) y el mínimo (5 palabras) de la muestra es alta. Es decir, existen niños cuyo recuerdo se encuentra 

en los extremos. En memoria a corto plazo los niños presentan una mejora, llegando a recordar 9 palabras, 

la desviación en este caso es menor que en el recuerdo inmediato lo que significa que a pesar de tener 

resultados en los extremos, los resultados entre niños comienzan a ser consistentes mientras el tiempo 

avanza. Por otro lado, el recuerdo a largo plazo aumenta a 10 palabras con una correspondiente disminución 

de la desviación del grupo en esta variable. Por último, en el reconocimiento los niños tienen la mayor 

cantidad de aciertos 14.41 y la menor desviación (DE=.910), esto refleja que el registro en los niños se 

encuentra mayormente desarrollado y que es el proceso más consistente entre niños. No se encontraron 

efectos del sexo en ninguna de las variables de la ejecución de la memoria verbal (p>.05). 

Los resultados del PROLEC-R muestran que un 15.4% de los niños mostraron dificultades leves en la 

lectura mientras que el resto se encuentran dentro de la categoría de ejecución promedio. Ninguno de los 

niños presentó dificultades graves. Adicionalmente se compararon los resultados de las pruebas según el 

sexo de los escolares evaluados sin encontrar diferencias significativas (p>.05). Los análisis de correlación de 

Pearson que se muestran en la Tabla 7, se encontraron varias correlaciones (p<.01) entre las diferentes 

variables que miden memoria verbal lo que muestra consistencia de la prueba dentro de sus diferentes 

dimensiones. En cuanto a las variables del PROLEC-R, la comprensión oral mostró una correlación positiva 

media con la comprensión de textos r=.590, p<.01. Es decir, la capacidad lingüística de los niños afectará 

directamente la comprensión de textos. Por último, la comprensión de textos correlacionó positivamente 

únicamente con el recuerdo libre a largo plazo r=.348, p<.05 . 
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Tabla  

Correlaciones entre las variables 

 Recuerdo 

inmediato 

Recuerdo 

libre a 

corto 

plazo 

Recuerdo 

libre a 

largo 

plazo 

Reconocimiento 
Comprensión 

de textos 

Comprensión  

oral 

Recuerdo 

inmediato 
- .780** .678** .476** .249 .424** 

Recuerdo libre 

a corto plazo 
 - .650** .345* .110 .233 

Recuerdo libre 

a largo plazo 
  -  .399* .348* .389* 

Reconocimiento    - .164 .189 

Comprensión 

de textos 
   

 
- .590** 

Comprensión 

oral 
     - 

**p<.01 

*p<.05 
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Discusión 
 

El objetivo de este trabajo fue examinar las posibles correlaciones entre los procesos de memoria verbal y el proceso de 

comprensión lectora en niños escolares de 11 años con la finalidad de crear un antecedente que a futuro podría servir para 

modelos de intervención psicoeducativa para pequeños que cruzan el cambio de la escolaridad primaria a secundaria. Como 

proponen los paradigmas clásicos de memoria los resultados mostraron una tendencia al aumento de la cantidad de palabras 

recuperadas conforme avanzaba el tiempo (recuerdo inmediato < recuerdo libre a corto plazo < recuerdo libre a largo plazo). 

Esto, dado que la consolidación de la memoria requiere de tiempo para poder generar las huellas mnésicas del registro 

temporal o permanente de la información. El material almacenado posee en este momento una alta organización y dado que 

los niños se encuentran en desarrollo el tiempo facilita la organización semántica dando como resultado el aumento en la 

cantidad de información recordada (Frick et al., 2023). 

Los resultados en reconocimiento concuerdan con estudios previos que mencionan que esta variable presenta mayor 

cantidad de aciertos, en comparación con las pruebas de recuerdo libre y de recuerdo con claves semánticas. Este hecho se 

suele interpretar como que la cantidad de información almacenada es superior a la cantidad de información que se puede 

recuperar; es decir, los procesos de aprendizaje de los escolares están más desarrollados que sus procesos de recuperación 

(Benedet, Alejandre y Pamos, 2017). 

La prueba de reconocimiento implica la memoria pasiva asociativa, distinta a los procesos de memoria estratégica que 

utiliza procesos organizados para la recuperación de la información; con una base neurológica frontal (Anderson, 2002). Dado 

que en el reconocimiento los niños de la muestra presentan la menor desviación estándar y esta tarea valora el registro de la 

información, podemos concluir que esta habilidad mnésica se encuentra completa o mayormente desarrollada en la muestra.  

La variabilidad en la tarea de recuerdo inmediato sugiere dos procesos ejecutivos que intervienen en la memoria: habilidades 

de organización y mantenimiento activo de la información (memoria de trabajo) y las estrategias de recuperación. Ambos 

procesos tienen una localización anatómica frontal y según Anderson (2002), esta edad representa un hito en maduración de 

esta área cerebral, explicando por qué algunos niños requieren de tiempo para organizar y extraer la información 

estratégicamente (Banerjee & White, 2015; Sonne et al., 2023).  

 

Interpretación de la ejecución en memoria 
El análisis de las correlaciones y su interpretación dentro de los marcos teóricos de memoria deben considerar análisis sobre 

las tareas que se utilizan para valorarlos. La tarea de Reconocimiento no requiere de organización semántica y uno puede 

acertar por azar con un 50% de tasa de acierto, este efecto puede explicar por qué las correlaciones con reconocimiento son 

menores que entre otras variables de la memoria verbal. Dentro de estas correlaciones la de mayor dimensión es la que 

señala el papel del recuerdo inmediato. Según Benedet, Alejandre y Pamos (2017) esto se debe a que tanto el 

reconocimiento como el recuerdo inmediato pueden categorizarse como procesos de memoria pasivos o asociativos. Por 

otro lado, las correlaciones entre memoria a corto y largo plazo requieren de un proceso estratégico de la memoria mientras 

que la relación entre memoria a corto y largo plazo es más alta ya que implican procesos de memoria activa y estratégica; y 

porque ambas variables reflejan la consolidación del recuerdo organizado en estructuras semánticas (Sonne et al., 2023).  

 

Diferencias según el sexo  
A más de 100 años de investigación en psicología aún existe debate sobre las diferencias de sexo en las habilidades 

cognitivas. En el campo de la neuropsicología se ha aceptado la idea de que las mujeres y niñas presentan ventajas sobre los 

hombres y niños en habilidades verbales, mientras que los varones tienden a presentar ventaja en habilidades espaciales o 

matemáticas (Halpern, 2012; Hyde, 2014). De manera interesante en ninguna de las variables de este estudio (memoria 

verbal, comprensión de lectura y comprensión oral) se presentaron efectos del sexo.  

 

Estudios sobre la ejecución de la memoria verbal (Andreano & Cahill, 2009; Asperholm et al. 2019; Halpern, 

2012; Hamson et al., 2016; Hirnstein, Stuebs, Moè, Hausmann, 2022; Hyde, 2014; Kimura, 2000; Miller & Halpern, 2014) 

concluyen una pequeña pero robusta ventaja de las mujeres/niñas en estas tareas. Empero, esta ventaja es mayor en el 

recuerdo inmediato que en el reconocimiento (Asperholm et al., 2019), probablemente debido a que, en general, el 

reconocimiento es más fácil que el recuerdo inmediato. 

https://journals.sagepub.com/reader/content/183f9438192/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr6-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183ee3c53b2/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr8-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183f9438192/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr76-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183f9438192/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr76-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183f9438192/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr78-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183f9438192/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr99-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183f9438192/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr114-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183f9438192/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr139-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183ee3c53b2/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr8-17456916221082116


 Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology                                                                                                                   ISSN: 0718-4123 

    2023, Vol. 17 Nº 3   16 - 36                                                                                                                                                                                              DOI: 10.7714/CNPS/17.3.202 

 

32 

 

En comparación con otras habilidades, en la memoria verbal las niñas presentan una menor ventaja que los varones que 

en otras habilidades lingüísticas como la lectura (Reilly, 2012; Stoet & Geary, 2013) o la escritura (Hedges & Nowell, 1995). En 

la comprensión lectora, nuestros datos de nuevo contradicen lo establecido en el estado del arte. Aunque algunos autores 

proponen que las diferencias de género tienden a ser menores mientras menor es la edad (Asperholm et al., 2019), 

investigaciones recientes cuestionan tal aserción, y señalan que la ventaja de las mujeres/niñas sobre los hombres 

permanece estable a través de todas las etapas del desarrollo (de Frias et al., 2006; Hirnstein, Stuebs, Moè, Hausmann, 

2022). 

Nuestros datos en cambio no muestran ninguna diferencia por sexo, la ausencia no puede ser atribuida a la edad en años 

de la muestra (de Frias et al., 2006; Hirnstein, Stuebs, Moè, Hausmann, 2022) pero sí a un sesgo generado por el tamaño de 

la muestra o por aspectos no controlados en el muestreo (como la preparación académica de los padres, el nivel 

socioeconómico, etc.); estas situaciones pueden considerarse en futuros estudios emparejando a los niños con base en 

variables como el rendimiento escolar o aumentando el tamaño de la muestra.  

 

Comprensión y memoria 

La comprensión auditiva ha sido identificada como un predictor de la comprensión de lectura (Cadime et al., 2017; Kim, 2015; 

Tilstra et al., 2009; Tobia & Bonifacci, 2015; Torppa et al., 2016).  Desde las etapas iniciales de la adquisición de la lectura en 

ortografías transparente como el español, la comprensión auditiva parece tener una fuerte influencia en la comprensión de 

la lectura (Florit & Cain, 2011).  Previos estudios sobre la relación entre lenguaje hablado y escrito proponen que la relación 

es más fuerte en etapas iniciales del desarrollo (Benson, 2008; Kim & Wagner, 2015; Little et al., 2017; Padeliadu & 

Antoniou, 2014;  Ribeiro et al., 2016; Silberglitt et al., 2006).  

De manera congruente con los resultados de esta investigación, estudios previos (Fernandes et al., 2017; Padeliadu & 

Antoniou, 2014; Yildirim, Rasinski, et al., 2019) sugieren que la habilidad para extraer significado de un texto depende del 

desarrollo de la comprensión oral, particularmente cuando la lectura no ha sido automatizada (Jenkins et al., 2003).  Esto 

significa que probablemente la dimensión de la correlación encontrada en niños mexicanos sirva como un marcador para 

determinar el nivel de la lectura dado que los niños utilizan la comprensión oral como una estrategia compensatoria que no 

es necesaria cuando los estudiantes usualmente llegan a un techo en la fluidez de la lectura (Arnesen et al., 2017; Nese et 

al., 2012, 2013; Santos et al., 2020). 

Comprensión de la lectura únicamente se vio relacionada con la capacidad de la memoria a largo plazo, esto debe ser 

dado que la comprensión del texto depende de la creación de una imagen mental global sobre el texto que necesariamente 

debe almacenarse a largo plazo (Casteel, 1993). Esto habla sobre el nivel de madurez de los procesos de lectura en estos 

pequeños. Como previamente se mencionó existe la posibilidad de que tanto memoria verbal como comprensión de lectura 

sean similares en el rendimiento general de los niños. Esta correlación puede tener varias vertientes. Podría existir un factor 

del conocimiento previo almacenado en MLP que facilite la comprensión del texto para ciertos niños (Jenkins et al., 2003) o la 

facilidad de los niños para trasladar y consolidar información almacenar de la MCP a largo plazo; esto facilitaría la creación de 

imágenes mentales de los textos.  

 

Conclusiones 
Las habilidades de la lectura forman parte ineludible de la evaluación de las actividades académicas generales. La mayoría 

de nuestras actividades cotidianas requieren que hagamos uso de información a través de la lectura. Esta información se 

relaciona directamente con la información almacenada (incluyendo conocimientos y hechos), por lo que las dificultades para 

procesar, almacenar y recuperar esa información interfieren con las actividades de la vida diaria. Por otro lado, los ámbitos 

académico, profesional, familiar y social, está constituidos por una serie de situaciones de aprendizaje en donde la memoria y 

la lectura forman un papel fundamental.  

Este estudio buscó explorar la asociación entre memoria verbal y el proceso de comprensión lectora en niños escolares de 

11 años. Los resultaros mostraron que los niños a esta edad tienen habilidades de registro y almacén en la memoria auditiva 

relativamente desarrollado. Cualitativamente, los niños aumentan el recuerdo con la cantidad del tiempo que para la 

consolidación de la memoria. Dado que el registro parece estar desarrollado, probablemente las diferencias entre los niños 

sean resultado del desarrollo de estrategias en la recuperación. Esto, relativamente esperado dados los hitos de desarrollo 

del lóbulo frontal que se presentan a los 11 años.  

https://journals.sagepub.com/reader/content/183ee3c53b2/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr159-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183ee3c53b2/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr186-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183ee3c53b2/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr85-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183f9438192/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr8-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183f9438192/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr47-17456916221082116
https://journals.sagepub.com/reader/content/183f9438192/10.1177/17456916221082116/format/epub/EPUB/xhtml/index.xhtml#bibr47-17456916221082116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9554866/#CR6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9554866/#CR46
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9554866/#CR53
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9554866/#CR66
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9554866/#CR4
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En cuanto a la lectura, algunos de los niños presentaron dificultades leves en la lectura no esperadas para su escolaridad. 

No se encontraron diferencias en la ejecución de la memoria ni de la lectura según el sexo de los niños. Por último, se 

encontró una relación entre la capacidad de memoria verbal a largo plazo de los niños y su capacidad para comprender el 

material escrito. Algunas de las limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados de este estudio es el 

tamaño de la muestra y la probable necesidad de utilizar variables de control como las calificaciones o nivel socioeconómico 

de los niños al valorar una actividad académica como la lectura.  

Este estudio es un punto de partida para la creación de propuestas de intervención que pongan en juego los aspectos 

descritos por el estudio y que puedan adaptarse a distintos niveles educativos (primaria, secundaria, bachillerato, etc.) 

valorando sus efectos. Actualmente este trabajo se realiza a nivel primaria y en el ámbito de la educación pública. Claro está 

que hay mucho por entender y explicar acerca de los procesos de comprensión en la realidad del país. En esta medida, son 

muchas las posibilidades para continuar con el trabajo de investigación.   

La principal recomendación que podrían llevar a cabo tanto profesores como padres de familia es el asignar un tiempo y 

espacio para la lectura. El impacto de esta actividad se maximiza si se motiva a los niños a conocer textos sobre temas que les 

interesen. Existen muchos más elementos que pueden tomarse en cuenta para que los niños logren un manejo experto de 

los procesos de comprensión lectora. Sin embargo, solo será a través de estudiar cómo se realizan estas tareas como será 

posible describir su complejidad, al tiempo que se crearan propuestas que permitan mejorarla. En este sentido, el trabajo 

futuro podría continuar el análisis de la lectura en niños de distintos grados escolares y distinto nivel de educación con la 

finalidad de describir su evolución. También resultaría interesante hacer comparaciones entre el desempeño de niños en 

escuelas públicas y privadas, para determinar si existen diferencias cualitativas entre ellos.  Se espera que la lectura de este 

trabajo propicie un interés mayor por profundizar en este campo y por construir alternativas que mejoren las estrategias y 

recursos de los niños para desempeñarse con éxito dentro y fuera del ámbito escolar. 
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