
RESUMEN

En la presente comunicación se  expone una revisión de estudios en los que se
relaciona el papel de la memoria operativa en el campo de las dificultades de aprendiza-
je y, concretamente, el rol que juega en las dificultades de aprendizaje de la escritura.
Este estudio se basa en el modelo de memoria operativa desarrollado originalmente por
Baddeley y Hitch (1974) y ampliado posteriormente por Baddeley (2000). Se enmarca
asimismo dentro de una línea de investigación desarrollada en la Universidad de León
sobre el estudio de la escritura en alumnos con y sin dificultades de aprendizaje que
viene realizando importantes aportaciones, desde perspectivas psicológicas e instruccio-
nales, a este campo de investigación: la planificación (García & Marbán, 2003), la moti-
vación (García & de Caso, 2004), autoconocimiento y autorregulación (Torrance,
Fidalgo & García, 2006), revisión del mensaje escrito (García & Arias, 2004), memoria
operativa y composición escrita (García & Martínez-Cocó, 2005). Durante el desarrollo
de esta investigación se recibieron ayudas del proyecto de investigación competitivo
financiado por DGI-MCyT, BSO 2003-03106, para 2004-2006, al IP (J. N. García).
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INTRODUCCIÓN

Durante años se consideró a la memoria como una facultad propia de la especie
humana que permitía almacenar los conocimientos durante periodos más o menos largos
de tiempo. Hasta la década de los setenta se mantuvo una consideración unitaria y sim-
ple; fue a partir de los setenta cuando surgieron enfoques más funcionales.

Actualmente, la visión que se tiene no es tan elemental, se considera a la memo-
ria como un proceso cognitivo con funciones específicas como la de reducir informa-
ción, actuar sobre los ítems informativos interiorizados, codificar la información, orga-
nizarla, registrarla, mantenerla y recuperarla cuando se decide hacer uso de ella. La
memoria operativa no es un simple almacén donde se deposita la información. Se con-
sidera como el procesador central del sistema cognitivo. Se trata de una memoria activa
que ejerce dos tipos de funciones diferenciadas; por un lado controla procesos como la
comprensión del lenguaje, la codificación, el razonamiento o la resolución de problemas;
y por otro, al disponer de un sistema de repetición verbal de la información, evita su
decaimiento. Es una memoria altamente implicada en el aprendizaje. Con frecuencia los
niños con problemas para el aprendizaje suelen tener problemas para recordar tanto estí-
mulos auditivos como visuales (González-Pienda & Núñez, 1998). Estos déficits de
memoria tienen una gran influencia en los aprendizajes instrumentales (lectura, escritu-
ra, matemáticas).

El estudio de las relaciones entre memoria y escritura constituye un campo de
investigación aplicado relativamente reciente dentro de la psicología de la memoria. Los
estudios que abordan de forma clara el papel de la memoria en la escritura se centran
básicamente en el modelo de memoria operativa de Baddeley y Hitch (1974), que ha sido
desarrollado posteriormente por Baddeley (1986, 1999, 2000). Este modelo comprende
un ejecutivo central que controla dos sistemas subsidiarios de almacenamiento: i) el
bucle fonológico, responsable del almacenamiento temporal de información verbal; los
diferentes ítems se mantienen  durante un tiempo limitado dentro del almacén fonológi-
co, pero estos ítems se mantienen durante un periodo mayor de tiempo si se produce el
proceso de repaso articulatorio subvocal; ii) la agenda viso-espacial, es responsable del
almacenamiento de la información visoespacial durante breves periodos de tiempo y
juega un papel clave en la generación y manipulación de imágenes mentales. Según
Baddeley & Logie (1999), el ejecutivo central coordina los dos sistemas subordinados,
enfocando y cambiando la atención y activando las representaciones dentro del sistema
de memoria. La combinación de procesamiento y almacenamiento está dirigida por el
sistema ejecutivo central que puede operar indistintamente sobre los dos subsistemas
subordinados.
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APORTACIONES DE LOS ESTUDIOS EMPÍRICOS 

Seguidamente, se presentará de forma sintética una revisión de estudios empíri-
cos internacionales sobre el papel de la memoria operativa y su relación con la compo-
sición escrita en alumnos con y sin dificultades de aprendizaje. 

Dentro de los estudios neuropsicológicos se apoya el modelo de la estructura tri-
partita de la memoria operativa, sugiriendo que existe cierta independencia funcional
entre los sistemas (Jonides, 2000; Parkin, Yeomans & Bindschaedler, 1994; Ruchkin,
Berndt, Jonson, Grafman, Rotter & Canoune, 1999; Smith & Jonides, 1999). 

Swanson y Sachse-Lee (2001) exponen que las dificultades de aprendizaje refle-
jan un déficit fundamental de la memoria operativa. Argumentan que esos déficits,
dependiendo de las tareas demandadas, se manifiestan como una limitación de dominio
específico (acceso ineficaz a las representaciones fonológicas) o como una limitación del
dominio general (limitación de la capacidad de procesamiento del control atencional).
Muestran evidencias que sugieren que los déficits en memoria operativa están íntima-
mente relacionados con la pobre realización de un gran número de tareas académicas,
como son la lectura, las matemáticas o la escritura. 

La memoria operativa hace referencia al uso de mecanismos de almacenamiento
temporal en la ejecución de tareas complejas: por ejemplo, para escribir un texto cohe-
rente hemos de ser capaces de retener la información nueva en la memoria para poder
establecer relaciones sintácticas y semánticas entre frases y palabras sucesivas, y cons-
truir así una representación coherente y válida del significado del texto. Es, por tanto, el
sistema responsable del almacenamiento temporal de la información durante la ejecu-
ción de tareas cognitivas. Algunos de los trabajos que han investigado los déficits de
memoria operativa en alumnos con dificultades de aprendizaje han hallado evidencias de
problemas tanto a nivel de amplitud como de habilidad para utilizar estrategias de pro-
cesamiento u otros aspectos vinculados con la memoria operativa (Hulme et al., 2002).

La memoria es uno de los procesos psicológicos básicos que interviene de forma
importante en el aprendizaje de la escritura, por lo que el estudio de su intervención en
dicho aprendizaje puede ofrecer datos relevantes que permitan mejorar la comprensión
actual de este aspecto, así como subsanar algunos problemas o dificultades en el proce-
so de adquisición de este aprendizaje instrumental. Un número considerable de trabajos
de psicología de la memoria que han utilizado la escritura como material de investiga-
ción, con el fin de contribuir al esclarecimiento de las relaciones que se establecen entre
ambas tareas cognitivas, se han efectuado desde el sistema de memoria operativa. 

Hace veinte años, Flower y Hayes (1980) ilustraron la naturaleza multitarea de la
escritura y la coordinación del conocimiento y el procesamiento de la información
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durante la composición escrita. Recientemente, Hayes (1996) ofreció una revisión del
modelo que difiere de la versión de 1980 en varios aspectos, especialmente en propor-
cionar más fuentes sobre el origen del conocimiento de la memoria y más explícitamen-
te sobre el papel de la memoria operativa.

La memoria operativa ha recibido recientemente una atención considerable por
parte de investigadores sobre la escritura (Butterfield, Hacker & Albertson, 1996;
Kellogg, 1996; Levy & Ransdell, 1995; McCutchen, 1996; Ransdell & Levy, 1996). La
investigación en escritura está repleta de ejemplos de las interacciones de proceso y
recursos utilizados, los cuales deben ser orquestados dentro de algún sistema ejecutivo.
Diversos autores (Flower & Hayes, 1980; Hayes & Flower, 1980; McCutchen, 1984,
1988; Levy & Ransdell, 1995), indican que los escritores hábiles deben barajar conti-
nuamente conocimiento y procesos. Dada la complejidad de todos los procesos implica-
dos en la escritura, la elaboración de un texto requiere un proceso de supervisión que
permita orquestar las distintas habilidades dentro del espacio reducido y limitado de la
memoria operativa. Así, en un momento dado, será necesario volcar toda la energía en
la ejecución de un determinado componente (buscar un orden a las ideas, imaginar el
impacto sobre el lector o atender a los procesos de producción).

Es importante señalar que la escritura no es un proceso lineal sino interactivo, en
el que las distintas operaciones pueden influirse mutuamente. Se trata de un proceso que
por su complejidad tiende a saturar la capacidad de la memoria operativa; de ahí que
muchas veces el escritor deba proceder por partes. Aunque el sistema permite compen-
sar la deficiencia en un proceso con la aportación de otros procesos, es indudable que si
un escritor tiene que pensar para escribir difícilmente podrá pensar en lo que quiere pro-
ducir.

Nuestra labor en este estudio va a consistir en analizar los trabajos de memoria
operativa aplicados en el ámbito de la composición escrita. Al emprender este trabajo
partimos de la base que la escritura es una actividad habitual que realizan los sujetos, por
lo que la memoria operativa interviene de una forma importante en la realización y en la
habilidad de esta tarea cognitiva.

En un estudio realizado usando el modelado por ordenador en la escritura de
niños, McCutchen y Perfetti (1982) encontraron relaciones entre el desarrollo de la
memoria operativa de los niños y la generación textual de los mismos

En la investigación realizada por McCutchen (1996), se realiza una revisión
empírica documentando los efectos de la limitación de capacidad de la memoria opera-
tiva en los tres componentes del proceso de la escritura: planificación, edición y revisión;
llegando a la conclusión que el aspecto más estudiado es la relación entre la memoria
operativa y el  proceso de edición durante la adquisición de la escritura.
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Swanson y Berninger (1996),  llevaron a cabo un estudio con 300 alumnos de 4º,
5º y 6º grado, con el objetivo de comprobar: i) si las diferencias individuales en memo-
ria operativa y en escritura correspondían a un sistema de procesamiento general o espe-
cífico; ii) qué tareas de memoria operativa operaban independientemente de la memoria
fonológica en medidas de escritura y lectura; iii) qué variables de memoria operativa
predecían escritura más allá de las que predicen lectura. Encontraron que las medidas de
memoria operativa reflejaban un procesamiento ejecutivo que predecía significativa-
mente el nivel de escritura. Sus resultados sugieren que las diferencias individuales en
escritura de estos niños reflejan la capacidad de un sistema específico, mientras que la
comprensión lectora es sustentada por la capacidad de un sistema múltiple.

Kellogg (1996) realizó investigaciones de las demandas de memoria operativa en
escritura. Comparó las demandas de procesamiento de varios subprocesos de la escritu-
ra, distinguiendo los procesos de planificación, edición y revisión, encontrando que la
edición demandaba más recursos que la planificación y la revisión. La presente más
notable que supone el presente modelo teórico consiste en la integración en su formula-
ción de un sistema de procesamiento de la información junto al proceso de composición
escrita (Alamargot & Chanquoy, 2001), representado por el modelo de memoria opera-
tiva como fue desarrollado por Baddeley (1986).

McCutchen (2000), realizó una nueva revisión para explorar las implicaciones de
una teoría de la memoria operativa dentro del desarrollo de la escritura hábil o experta.
Mostrando que la memoria operativa puede contribuir ampliamente en el desarrollo de
una escritura experta. Pone también de manifiesto que las investigaciones revisadas se
centran en procesos de alto nivel como la planificación y la revisión, dejando un tanto
descuidado el papel de la memoria operativa en procesos de bajo nivel.

En la investigación llevada a cabo por Hooper et al., (2002), examinan el funcio-
namiento ejecutivo de 55 niños de 4º y 5º grado con y sin problemas en expresión escri-
ta. Estos hallazgos indican la importancia de la función del ejecutivo central en los pro-
cesos de composición escrita, en la que los niños con problemas de escritura tenían un
menor dominio de iniciación, mantenimiento, introducción de cambios e inhibición o
cambio de tarea. Pero destacan la necesidad de examinar otras variables.

Otro estudio de interés es el realizado por Bourdin y Fayol (2002), con 16 estu-
diantes universitarios con el propósito de mostrar cómo las demandas mecánicas de la
escritura continúan afectando a las características de los textos que producen los adultos
bajo ciertas situaciones de sobrecarga cognitiva. Esta investigación demostró que la cali-
dad del texto producido por adultos con buen nivel educativo, disminuye cuando la pro-
ducción se realiza en forma escrita. Cuando éstos deben producir, en forma escrita, tex-
tos basados en elementos dados que sólo se asocian débilmente entre sí, la capacidad
residual necesaria, ya sea para mantener y organizar la información en la memoria ope-
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rativa, o para adoptar un enfoque estratégico en la composición de textos es insuficien-
te, porque el esfuerzo que conlleva esta elaboración debe añadirse al del manejo de la
producción escrita.

Los procesos de codificación y decodificación necesarios en la escritura ocurren
en algún módulo de la memoria operativa. Es en la memoria donde se produce la trans-
formación de la información fonológica en grafémica, y viceversa; de  aquí que se inclu-
yan las habilidades de memoria entre las causas del buen o mal funcionamiento de la
adquisición del conocimiento ortográfico (Adams & Hitch, 1997).

Manso y Ballesteros (2003), realizaron un estudio con 178 sujetos de 2º de
Educación Primaria y de 5º de Educación Primaria, con el objetivo de averiguar la impli-
cación de la agenda viso-espacial en el lenguaje escrito, especialmente en la formación
del lexicón ortográfico y en el traspaso de la información a la memoria a largo plazo. Sus
resultados sugieren que el aprendizaje de las palabras sometidas a norma ortográfica
depende de factores viso-espaciales. Ratifican también que los recursos de la memoria
operativa son escasos y que los automatismos en el aprendizaje liberan buena parte de
los mismos, poniendo de manifiesto que conforme avanza la escolaridad se va consoli-
dando el lexicón ortográfico.

En la investigación realizada por Abu-Rabia (2003) con 47 estudiantes universi-
tarios, trataba de comprobar la influencia de la memoria operativa en la escritura creati-
va, hallando evidencias de la limitación de la memoria operativa y la participación del
ejecutivo central en este tipo de tareas.

Es necesario destacar la investigación realizada por Alloway et al., (2005), con
194 niños de 6-7 años, en la que demostraron que las habilidades de escritura están estre-
chamente relacionadas con medidas del ejecutivo central.

En una reciente investigación (Gathercole, Lamont & AlloWay, en prensa) basa-
da en la observación en clase de jóvenes estudiantes, se encontró que la escritura era una
de las áreas más significativas en la que, niños con déficits en memoria operativa, tení-
an dificultades.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A pesar de la proliferación de investigaciones en estos últimos años, todavía se
carece de descripciones detalladas de cómo se consigue el acceso a la información alma-
cenada en la memoria a largo plazo y cómo es usada dentro de una memoria operativa
de capacidad limitada.
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El papel de la memoria operativa en el aprendizaje y procesamiento de la infor-
mación es de capital importancia y nos puede ofrecer datos muy valiosos para compren-
der  cómo se producen estos procesos y habilidades en alumnos con dificultades de
aprendizaje. La memoria operativa es necesaria para retener, relacionar y manipular los
elementos de las palabras y, sobre todo, es imprescindible para llevar a cabo procesos
cognitivos de alto nivel implicados en la escritura (Swanson & Howell, 2001).

Como síntesis global de las investigaciones sobre procesos de memoria operati-
va en alumnos con dificultades de aprendizaje y sus principales hallazgos encontramos
que los aspectos más específicos que se resaltan son: i) la complejidad y diversidad que
subyace a los procesos de memoria; ii) la relación causal entre déficits de memoria ope-
rativa y los problemas en los aprendizajes instrumentales de los alumnos con dificulta-
des de aprendizaje.

Son numerosos los procesos cognitivos que están directamente implicados y rela-
cionados con una buena ejecución y funcionamiento de la memoria operativa. Tratar de
explicar el funcionamiento de la memoria operativa es una tarea difícil y compleja
(Swanson & Berninger, 1996), porque sus niveles de funcionamiento dependen de la efi-
cacia de numerosas estrategias cognitivas, así como del grado de disponibilidad de los
conocimientos relevantes.

A raíz de la revisión realizada en este estudio observamos que no existen sufi-
cientes estudios sobre el papel que desempeñan los diferentes subsistemas de la memo-
ria operativa sobre la escritura.  Son diversos los estudios que argumentan que el ejecu-
tivo central es el que predice significativamente el nivel de escritura (Abu-Rabia, 2003;
Alloway et al., 2005; Hooper el al., 2002; Swanson & Berninger, 1996); sin embargo,
apenas existen referencias que expliquen el papel de los otros dos subsistemas de la
memoria operativa sobre la escritura (Manso & Ballesteros, 2003). Por otro lado, obser-
vamos que existen escasas investigaciones sobre el tema, por lo que sería necesario rela-
cionar el dominio de la escritura con la memoria operativa, lo que aportaría datos rele-
vantes sobre el papel de dicha variable en la dinámica de los procesos cognitivos des-
plegados en la composición escrita. La razón de la escasez de trabajos sobre el papel de
la memoria operativa en la escritura puede deberse a que tradicionalmente se considera-
ba que la lectura y la escritura eran las dos caras de la misma moneda y que la escritura
incluía buena parte de las habilidades implicadas en la lectura.
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