
08
DE HABILIDADES METACOGNITIVAS DEL PLANTEO Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES 
ANALYSIS OF METACOGNITIVE SKILLS IN THE FORMULATION AND RESOLUTION OF MATHEMATICAL 

PROBLEMS IN TEACHER TRAINING
Hilário Madureira Sacalei-Freitas1

E-mail: hfreitas82@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-2539-0573 

Daymí Miranda-Rojas2

E-mail: daimimiranda2000@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-7069-5225 

1 Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Angola.
2 Universidad de Holguín. Cuba.

ANÁLISIS

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Sacalei-Freitas, H. M., & Miranda-Rojas, D. (2025). Análisis de habilidades metacognitivas del planteo y la resolución de 
problemas matemáticos en la formación de profesores. Revista Transdisciplinaria de Estudios Sociales y Tecnológi-
cos, 5(1), 68-76. 



Fecha de presentación: septiembre, 2024          
Fecha de aceptación: diciembre, 2024         
Fecha de publicación: enero, 2025

69

Volumen 5 | Número 1 | Enero-Abril - 2025

REVISTA TRANDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS SOCIALES Y TECNOLÓGICOS | ISSN: 2953-6626

RESUMEN

La investigación examina la relación entre las habilidades metacognitivas y el proceso de planteo y resolución de pro-
blemas matemáticos, destacando que muchos estudiantes enfrentan dificultades en estas áreas debido a un desarrollo 
insuficiente de dichas habilidades. La metacognición es importante para comprender, planificar y evaluar soluciones a 
problemas matemáticos. Al respecto, existen diversos estudios que indican que los estudiantes con habilidades meta-
cognitivas más desarrolladas muestran un mejor desempeño en la resolución de problemas. Para abordar esta proble-
mática, se propone un instrumento de diagnóstico basado en el modelo de cuatro etapas de George Pólya, que permite 
evaluar habilidades metacognitivas en cada fase del proceso. Para la elaboración del instrumento fue necesario una 
revisión de la literatura para establecer parámetros y redactar los indicadores específicos para evaluar estas habilidades. 
El instrumento de diagnóstico requiere que los estudiantes resuelvan un problema matemático y reflexionen sobre su 
proceso, lo que permite a los docentes identificar áreas de fortaleza y debilidad. Los resultados sugieren que este instru-
mento no solo facilita la evaluación de las habilidades metacognitivas, sino que también puede promover un aprendizaje 
más reflexivo y activo, motivando a los estudiantes a adoptar una mentalidad de crecimiento.
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ABSTRACT

The research examines the relationship between metacognitive skills and the process of posing and solving mathematical 
problems, highlighting that many students face difficulties in these areas due to insufficient development of these skills. 
Metacognition is crucial to understanding, planning, and evaluating solutions to mathematical problems. In this regard, se-
veral studies indicate that students with more developed metacognitive skills show better performance in problem-solving. 
To address this problem, a diagnostic instrument based on George Pólya’s four-stage model is proposed, which allows 
the assessment of metacognitive skills at each stage of the process. To develop the instrument, a literature review was ne-
cessary to establish parameters and write the specific indicators to assess these skills. The diagnostic instrument requires 
students to solve a mathematical problem and reflect on their process, allowing teachers to identify areas of strength and 
weakness. The results suggest that this instrument not only facilitates the assessment of metacognitive skills but can also 
promote more reflective and active learning, motivating students to adopt a growth mindset.
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INTRODUCCIÓN

El planteo y la resolución de problemas constituyen un 
proceso esencial en el ámbito de la enseñanza de la 
Matemática. Este proceso no solo permite a los estu-
diantes aplicar conceptos matemáticos, sino que tam-
bién fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y la 
creatividad. Por lo tanto, cultivar habilidades en esta 
área es fundamental para el aprendizaje efectivo de las 
Matemáticas. Sin embargo, es común observar que mu-
chos estudiantes enfrentan dificultades significativas al 
intentar plantear y resolver problemas de manera efectiva 
(Ferrández, 2023; Ilbay & Espinosa, 2024).

Estas dificultades pueden manifestarse de diversas for-
mas, desde la incapacidad para identificar la informa-
ción relevante en un problema hasta la falta de estrate-
gias adecuadas para abordarlo. Esta situación puede 
llevar a la frustración y a una percepción negativa de la 
Matemática, lo que a su vez puede afectar el rendimiento 
académico general de los estudiantes (Jaramillo, 2023; 
Arbeu et al., 2024; Pila et al., 2024).

Uno de los factores clave que influye en esta problemática 
es el deficiente desarrollo de habilidades metacognitivas. 
Según investigaciones recientes (Mendoza et al., 2021; 
Velázquez & Goñi, 2024), las habilidades metacognitivas 
son aquellas que permiten a los estudiantes reflexionar 
sobre su propio proceso de aprendizaje, identificar sus 
fortalezas y debilidades, y regular sus estrategias de re-
solución de problemas. Sin un adecuado desarrollo de 
estas habilidades, los estudiantes pueden tener dificulta-
des para evaluar su comprensión y para ajustar sus en-
foques cuando se enfrentan a un problema matemático.

Para abordar esta situación, es crucial que los educado-
res implementen estrategias de enseñanza que no solo 
se centren en la transmisión de conocimientos, sino que 
también promuevan el desarrollo de habilidades meta-
cognitivas. Esto puede incluir la enseñanza explícita de 
estrategias de resolución de problemas, la promoción 
de la autoevaluación y la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje. Al hacerlo, se puede ayudar a los estudian-
tes a convertirse en aprendices más autónomos y efec-
tivos, capaces de enfrentar desafíos matemáticos con 
confianza y competencia (Leiva, et al., 2023; Quiroz et al., 
2023; Bauz, 2024).

La metacognición para López (2023), se refiere a la 
“capacidad de las personas para reflexionar sobre sus 
procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. 
A través de la metacognición, las personas pueden co-
nocer y regular los propios procesos mentales básicos 
que intervienen en su conocimiento” (p. 109). También, la 
metacognición se relaciona con la planificación de estra-
tegias u otros recursos didácticos (Cázares & Páez, 2023) 
por lo que en el contexto del planteo y la resolución de 

problemas matemáticos, las habilidades metacognitivas 
juegan un papel crucial en la efectividad de este proceso.

Diversos estudios han demostrado que los estudiantes 
con un mayor desarrollo de habilidades metacognitivas 
tienden a tener un mejor desempeño en el planteo y la 
resolución de problemas (Torregrosa et al., 2020¸ Ricardo 
et al., 2023). Estos estudiantes son capaces de compren-
der mejor el problema, planificar estrategias efectivas, 
monitorear su progreso y evaluar la solución obtenida. Sin 
embargo, para poder desarrollar estas habilidades en los 
estudiantes, es necesario realizar un diagnóstico previo 
que permita identificar sus fortalezas y debilidades en el 
ámbito metacognitivo. Este diagnóstico debe basarse en 
un marco teórico sólido que guíe el proceso de evaluación 
y permita diseñar estrategias de enseñanza efectivas.

El modelo de cuatro etapas propuesto por George Pólya 
es una de las contribuciones más significativas en el ám-
bito del planteo y la resolución de problemas. Este enfo-
que sistemático se compone de cuatro pasos fundamen-
tales: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar 
el plan y examinar la solución. Cada una de estas etapas 
no solo proporciona un marco para abordar problemas, 
sino que también permite a los educadores diagnosticar 
las habilidades metacognitivas de los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje (Espinoza, 2021; Nurhikma et al., 
2023). 

En la comprensión del problema se establece la base 
para el desarrollo exitoso de las etapas posteriores. En 
esta fase, los estudiantes deben identificar la incógnita, 
los datos disponibles y las condiciones que afectan la 
solución. Esto implica una lectura atenta y una reflexión 
sobre el problema presentado. La capacidad de desglo-
sar el enunciado y reconocer qué información es rele-
vante es esencial para evitar malentendidos que podrían 
llevar a errores en la solución. Además, fomentar el uso 
de esquemas o dibujos puede ayudar a los estudiantes 
a visualizar el problema, facilitando así su comprensión 
(Ortega, 2024; Sará & Campo, 2024). 

Para establecer una estrategia se deben involucrar a los 
estudiantes a pensar de manera creativa y a considerar 
diferentes estrategias que podrían ser útiles para resolver 
el problema. Este paso es fundamental para desarrollar 
el pensamiento y la capacidad de análisis, ya que los 
estudiantes deben evaluar si han encontrado problemas 
similares en el pasado y si pueden aplicar soluciones co-
nocidas o adaptar métodos a la situación actual. La flexi-
bilidad en el pensamiento y la disposición para explorar 
múltiples enfoques son habilidades clave que se cultivan 
en esta etapa (Anampi & Chauca, 2023). 

En la ejecución de las estrategias de solución los estu-
diantes deben seguir los pasos que han diseñado, pres-
tando atención a los detalles y ajustando su enfoque 
según sea necesario. Es común que durante esta fase 
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surjan obstáculos o que se requiera un cambio de es-
trategia, lo que subraya la importancia de la perseveran-
cia y la adaptabilidad en la resolución de problemas. La 
capacidad de autoevaluarse y de reflexionar sobre su 
proceso es fundamental para el aprendizaje efectivo, y 
los educadores deben fomentar un ambiente donde los 
estudiantes se sientan cómodos revisando y modificando 
sus enfoques. 

En la evaluación de la solución obtenida los estudiantes 
deben reflexionar sobre el resultado obtenido. En esta 
etapa, los estudiantes verifican no solo si la solución es 
correcta, sino también si el razonamiento que condujo a 
esa solución es válido. Esto implica que el docente reali-
ce preguntas heurísticas como: ¿Puedo verificar el resul-
tado? o ¿Existen otros métodos que podrían haber con-
ducido a la misma solución?. Este proceso de revisión no 
solo refuerza el aprendizaje, sino que también ayuda a los 
estudiantes a desarrollar una mentalidad crítica y analíti-
ca que será valiosa en su futura formación matemática.

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo 
diseñar y validar un instrumento de diagnóstico que per-
mita evaluar las habilidades metacognitivas de los estu-
diantes en el proceso de planteo y resolución de proble-
mas matemáticos, tomando como referencia el modelo de 
Pólya. Este diagnóstico será útil para el diseño de estra-
tegias de enseñanza que fomenten el desarrollo de estas 
habilidades y mejoren el desempeño de los estudiantes.

METODOLOGÍA

En el contexto de la investigación, se realizó una revisión 
de la literatura existente sobre metacognición, planteo 
y resolución de problemas matemáticos, así como so-
bre la evaluación de habilidades metacognitivas. Este 
análisis previo permitió definir los parámetros a medir. 
Posteriormente, se redactaron los indicadores específi-
cos que el profesor debe evaluar relacionados con las 
habilidades metacognitivas de los estudiantes durante 
el planteo y la resolución de problemas matemáticos. De 
este modo, se establecieron criterios claros y objetivos 
para valorar el desarrollo de estas habilidades fundamen-
tales. La revisión de la literatura no solo sirvió para enmar-
car teóricamente la investigación, sino que también per-
mitió identificar vacíos en el conocimiento actual sobre la 
evaluación de habilidades metacognitivas en el contexto 
de la resolución de problemas matemáticos. 

DESARROLLO

El instrumento consiste primeramente en la resolución de 
un problema matemático. Seguidamente, los estudian-
tes deben identificar los datos explícitos e implícitos, así 
como las incógnitas y las condiciones del problema. Este 
proceso requiere que sean conscientes de sus propios 
procesos de pensamiento para poder comprender el 

problema, identificar la información relevante y determi-
nar lo que se les solicita resolver. Además, es fundamen-
tal que planifiquen y seleccionen las estrategias adecua-
das para abordar el problema, lo que implica reflexionar 
sobre sus conocimientos y habilidades.

Durante la fase de ejecución, los estudiantes deben mo-
nitorear su progreso de manera constante, verificar si se 
avanza correctamente y realizar ajustes cuando sea ne-
cesario. Esto implica supervisar y regular sus propios pro-
cesos cognitivos para asegurar que la estrategia de so-
lución se esté aplicando de manera efectiva. Finalmente, 
al evaluar la solución obtenida, los estudiantes deben 
reflexionar sobre su coherencia y lógica, así como iden-
tificar posibles errores o fortalezas en su razonamiento.

Posteriormente al desarrollo del proceso de planteo y re-
solución de problemas se utiliza el siguiente instrumento 
para identificar las habilidades metacognitivas que más 
utilizan los estudiantes así como cuáles son las deprimi-
das. El profesor debe evaluar de Excelente (5 puntos), 
Muy Bien (4 puntos), Bien (3 puntos), Mal (2 puntos), Muy 
mal (1 punto) cada uno de los siguientes indicadores:

1. Identifica los datos explícitos del problema. 

Los datos explícitos son aquellos que se presentan de 
manera clara y directa en el enunciado del problema. 
Identificarlos es crucial porque permiten establecer una 
base sólida sobre la cual se puede construir el análisis 
y la solución. Según Juárez (2023); y Bagué (2024), la 
identificación de datos explícitos permite a los estudian-
tes organizar la información y crear un marco estructural 
para su análisis. Al tener una base sólida, pueden aplicar 
técnicas de resolución de problemas más efectivas y sis-
temáticas. Este proceso está estrechamente relacionado 
con la metacognición, ya que implica reflexionar sobre 
qué información es relevante y cómo se puede utilizar 
para abordar el problema.

Sin una correcta identificación, los estudiantes pueden 
omitir detalles relevantes o malinterpretar la situación. 
Cuando los estudiantes no logran identificar correctamen-
te los datos explícitos, corren el riesgo de distraerse con 
información no esencial o de interpretar erróneamente el 
problema (Huamani & Polanco, 2022). Esto puede llevar 
a soluciones ineficaces o incorrectas. La metacognición 
juega un papel crucial en este sentido, ya que fomenta la 
autoevaluación y la conciencia crítica sobre el propio pro-
ceso de pensamiento. Los estudiantes deben ser capa-
ces de monitorear su comprensión del problema y hacer 
ajustes si es necesario.

2. Identifica los datos implícitos que son relevantes 
para resolver el problema.

Los datos implícitos son aquellos que no se mencio-
nan directamente pero que son necesarios para una 
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comprensión completa del problema. Son elementos crí-
ticos que, aunque no se expresan de manera explícita en 
el enunciado del problema, son esenciales para una eva-
luación integral de la situación (García & Campillo, 2023). 
Estos datos pueden incluir suposiciones, contextos cultu-
rales, antecedentes históricos o condiciones específicas 
que afectan la problemática. La capacidad de reconocer 
estos elementos es fundamental para desarrollar una so-
lución bien fundamentada.

Reconocer estos datos permite una evaluación más pro-
funda y puede revelar factores subyacentes que afectan 
la situación, lo cual es esencial para evitar soluciones 
superficiales o ineficaces. La identificación también enri-
quece el análisis del problema, ya que permite a los estu-
diantes explorar dimensiones adicionales que podrían no 
ser evidentes a primera vista. Este proceso de evaluación 
más profunda es crucial para entender las causas del 
problema. Además, al hacerlo se evita caer en soluciones 
superficiales que no abordan las verdaderas necesida-
des de la situación (Caballero et al., 2009; Salvatierra et 
al., 2019).

3. Define claramente las incógnitas que se necesita re-
solver.

Definir claramente las incógnitas es un paso importante 
en el proceso de resolución de problemas. Al identificar 
exactamente qué se necesita resolver, se establece un 
marco claro que guía el análisis y la toma de decisiones. 
Esto evita que los estudiantes se distraigan con detalles 
irrelevantes o problemas secundarios, lo que puede lle-
var a confusiones y a la pérdida de tiempo. Esta clari-
dad es esencial para mantener el enfoque en el objetivo 
principal (González et al., 2023). Cuando las incógnitas 
están bien definidas, los participantes en el proceso de 
resolución tienen una comprensión compartida del pro-
blema y de los objetivos a alcanzar. Además, proporciona 
un punto de referencia para evaluar el progreso y ajustar 
estrategias.

4. Comprende las condiciones del problema y cómo se 
relacionan con la solución.

Entender las condiciones del problema es esencial para 
el proceso de resolución de problemas matemáticos. Esto 
incluye no solo el análisis del contexto en el que se pre-
senta el problema, sino también la identificación de las 
limitaciones que pueden afectar la solución. Las condi-
ciones pueden abarcar factores como recursos dispo-
nibles, restricciones, normativas relevantes, entre otros. 
Un análisis exhaustivo de estas condiciones permite a los 
estudiantes tener una visión más completa y precisa del 
problema (Canales, 2018; Cristobal et al., 2023).

Las condiciones del problema determinan en gran medi-
da qué soluciones son factibles y cuáles no. Sin una com-
prensión clara de estas limitaciones, es fácil proponer 

soluciones que son teóricamente atractivas pero prácti-
camente inviables. Al considerar las condiciones, los es-
tudiantes pueden desarrollar estrategias que no solo sean 
creativas, sino también realistas y adaptadas a la situa-
ción específica. Esto aumenta las probabilidades de éxito 
en la implementación de las estrategias de resolución.

5. Planifica una estrategia antes de comenzar a resol-
ver el problema.

La planificación de la estrategia es un componente crítico 
en el proceso de resolución de problemas, ya que pro-
porciona un marco organizado que guía a los estudian-
tes a través de las etapas para alcanzar una solución. Al 
estructurar los estudiantes pueden identificar los pasos a 
seguir, establecer prioridades, entre otros. Una planifica-
ción bien elaborada no solo facilita el proceso, sino que 
también ayuda a mantener el enfoque en los objetivos 
establecidos (Pino & Ramírez, 2009; Arroyo et al., 2014). 

Una de las ventajas más significativas de la planificación 
es la capacidad de prever obstáculos que podrían surgir 
durante la resolución del problema. Al anticipar estos de-
safíos, los estudiantes pueden desarrollar estrategias de 
contingencia y preparar respuestas adecuadas, lo que 
aumenta considerablemente las probabilidades de éxito.

6. Selecciona una estrategia adecuada para resolver 
el problema.

Cada problema es único y puede presentar característi-
cas específicas que requieren diferentes enfoques. Este 
principio es fundamental en el ámbito educativo, donde 
los estudiantes deben aprender a reconocer que no hay 
una única forma de resolver problemas. Al adoptar esta 
perspectiva, los estudiantes pueden adaptar sus estra-
tegias a las particularidades de cada situación, lo que 
puede aumentar la efectividad del proceso de resolución 
de problemas (Donoso et al., 2020; Mosquera & Chacón, 
2024). 

7. Reflexiona sobre conocimientos previos antes de se-
leccionar una estrategia.

Arroyo et al. (2014); y Gualdrón et al. (2020), afirman que 
al analizar lo que ha funcionado en procesos de resolu-
ción de problemas anteriores, los estudiantes pueden 
extraer lecciones que les ayudan a abordar problemas 
futuros de manera efectiva. Este proceso de aprendizaje 
continuo es esencial para el desarrollo de habilidades y 
competencias, ya que fomenta una mentalidad de creci-
miento y adaptación.

8. Hace ajustes a la estrategia si se nota que no está 
funcionando.

La capacidad de ser flexible y ajustar las estrategias en 
función de los resultados obtenidos es importante tam-
bién en el proceso de resolución de problemas. No todos 
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los enfoques funcionan en cada situación, y es común 
que las soluciones iniciales no ofrezcan los resultados 
esperados. La flexibilidad permite a los estudiantes ree-
valuar su enfoque y realizar los cambios necesarios para 
mejorar la efectividad de su estrategia de solución (Pino 
& Ramírez, 2009; Gualdrón et al., 2020).

9. Reflexiona sobre la solución que obtuvo.

La evaluación del resultado final permite a los estudiantes 
determinar si el problema ha sido efectivamente resuelto. 
También, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre 
el proceso que se ha seguido. Al analizar los resultados, 
se pueden identificar qué aspectos funcionaron bien y 
cuáles no, lo que proporciona información valiosa para 
mejorar futuros enfoques (Gualdrón et al., 2020; Ledezma 
et al., 2021).

10. Identifica posibles errores en el razonamiento y 
cómo se puede corregir.

Al identificar y analizar los errores cometidos, los estu-
diantes pueden comprender las causas subyacentes de 
sus fallos y realizar las correcciones necesarias. Este pro-
ceso no solo ayuda a rectificar la situación actual, sino 
que también proporciona una base sólida para evitar que 
esos mismos errores se repitan en el futuro (Gualdrón et 
al., 2020; Chacón, 2024). 

Al evaluar los indicadores anteriormente descritos, el 
instrumento permite identificar las áreas en las que los 
estudiantes se destacan y aquellas en las que necesitan 
mejorar. Por ejemplo, si los estudiantes obtienen califica-
ciones bajas en la identificación de datos implícitos, esto 
puede indicar la necesidad de reforzar habilidades en 
esta dirección. Además, Si los estudiantes consistente-
mente presentan dificultades en ciertos indicadores, el 
profesor puede reevaluar sus estrategias y considerar la 
implementación de enfoques más efectivos o actividades 
que fomenten la metacognición.

Para maximizar la efectividad del instrumento, se pueden 
considerar las siguientes recomendaciones: el instrumen-
to no debe ser solo una herramienta de evaluación. Se 
puede utilizar de manera formativa para guiar a los es-
tudiantes en su desarrollo meta-cognitivo. Además, es 
fundamental que los docentes proporcionen retroalimen-
tación constructiva basada en los resultados del instru-
mento. Esto ayudará a los estudiantes a identificar sus 
áreas de mejora y a desarrollar un plan de acción para 
avanzar. También, se pueden diseñar actividades y ejer-
cicios específicos que aborden las habilidades metacog-
nitivas que se identifican como deficientes.

Procesamiento de la información

Para el procesamiento de la información, se ha desarrolla-
do una función en el entorno y lenguaje de programación 

R, orientada al análisis estadístico. El objetivo de esta fun-
ción es visualizar cuáles indicadores son los más afec-
tados de manera colectiva. Esto permite identificar las 
habilidades relacionadas con dichos indicadores y tomar 
medidas desde un enfoque docente.

library(ggplot2)

evaluar_estudiantes <- function() {

 cantidad_estudiantes <- as.integer(readline(prompt = 
“Ingrese la cantidad de estudiantes: “))

  evaluaciones <- data.frame(Estudiante = character(), 

               Ind1 = integer(), 

               Ind2 = integer(), 

               Ind3 = integer(), 

               Ind4 = integer(), 

               Ind5 = integer(), 

               Ind6 = integer(), 

               Ind7 = integer(), 

               Ind8 = integer(), 

               Ind9 = integer(), 

               Ind10 = integer(), 

               stringsAsFactors = FALSE)

  for (i in 1:cantidad_estudiantes) {

  cat(“Evaluación para el estudiante”, i, “:\n”)

  evaluacion <- sapply(1:10, function(x) {

   as.integer(readline(prompt = paste(“Ingrese la evalua-
ción para el indicador”, x, “(1-5): “)))

  })

 evaluaciones <- rbind(evaluaciones, c(Estudiante = pas-
te(“Estudiante”, i), evaluacion))

 }

  evaluaciones[,-1] <- lapply(evaluaciones[,-1], 
as.numeric)

   medias <- colMeans(evaluaciones[,-1], na.rm = TRUE)

 df_media <- data.frame(Ind = paste(“Ind”, 1:10), Media 
= medias)

   ggplot(df_media, aes(x = Ind, y = Media)) +

  geom_bar(stat = “identity”, fill = “steelblue”) +

  labs(title = “Evaluación de Estudiantes por Indicador”,

     x = “Indicadores”,

     y = “Puntuación Media”) +
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  theme_minimal()

}

evaluar_estudiantes()

Los gráficos facilitan la comparación entre los diferentes 
indicadores a evaluar en el diagnóstico, en este sentido, 
la función anterior genera un gráfico de barras que permi-
te ver cuáles tienen valores más altos o bajos de manera 
visual y rápida (Figura 1).
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Figura 1. Ejemplo ilustrativo de resultados exportados de 
la consola de R.

Al identificar y visualizar los valores de cada indicador, 
es posible de forma rápida compararlos entre sí, detectar 
patrones y tendencias. Además, esto facilita el análisis y 
la toma de decisiones para darles tratamiento al desarro-
llo de las habilidades más afectadas identificadas en el 
diagnóstico. Esta práctica no solo optimiza el proceso de 
evaluación, sino que también permite a los educadores 
diseñar intervenciones más efectivas y personalizadas.

Una vez identificadas las habilidades más afectadas, se 
pueden diseñar intervenciones que aborden las necesi-
dades específicas de cada estudiante. Esto puede ayu-
das individuales o el desarrollo de materiales didácticos 
adaptados. Al centrarse en las áreas que requieren ma-
yor atención, se maximiza el impacto de las estrategias 
educativas.

El análisis de los indicadores también puede revelar áreas 
donde los docentes pueden necesitar formación adicio-
nal. En este sentido, al identificar patrones de bajo rendi-
miento en ciertas habilidades puede indicar la necesidad 
de capacitación específica para los profesores, asegu-
rando que estén provistos de herramientas y estrategias 
necesarias para dar tratamiento a estas habilidades.

Finalmente, la visualización de los datos promueve un en-
foque activo en la educación. Es decir, no se espera a 
que los problemas se maximicen sino que se puede inter-
venir de manera temprana y efectiva. Esto no solo mejora 
el rendimiento académico, sino que también contribuye a 
la formación de los estudiantes.

CONCLUSIONES

La metacognición es un componente esencial en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, ya 
que permite a los estudiantes reflexionar sobre sus pro-
pios procesos de pensamiento. Esta capacidad es fun-
damental para mejorar su desempeño en el planteo y la 
resolución de problemas, lo que resalta la necesidad de 
desarrollar estas habilidades en el aula.

La implementación de diagnósticos previos que identifi-
quen las habilidades metacognitivas de los estudiantes 
es crucial para diseñar estrategias de enseñanza efec-
tivas. Un diagnóstico bien fundamentado permite a los 
educadores adaptar sus métodos y enfoques, abordando 
las debilidades específicas y potenciando las fortalezas 
de cada estudiante.

El instrumento de diagnóstico para evaluar habilidades 
metacognitivas permite a los profesores identificar áreas 
de mejora en sus estudiantes. Este instrumento no solo 
actúa como una herramienta de evaluación, sino que 
también puede ser utilizado de manera formativa, propor-
cionando retroalimentación constructiva que fomente el 
desarrollo continuo de las habilidades metacognitivas.

La generación de gráficos que visualizan los resultados 
del diagnóstico facilita la comparación entre diferentes 
indicadores y la identificación de patrones en el desem-
peño de los estudiantes. Esta visualización permite a los 
educadores tomar decisiones y reajustar sus estrategias 
de enseñanza, enfocándose en las habilidades que re-
quieren mayor atención y desarrollo.
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