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Resumen  

La multitud de beneficios que comporta al alumnado un clima escolar positivo pone 
de manifiesto la importancia de evaluar este constructo de manera adecuada. Sin 
embargo, aún no se dispone de ninguna medida válida y fiable ajustada al contexto 
académico español que evalúe los aspectos más relevantes del clima escolar. Para 
superar esta limitación, se diseñó la escala Percepción del Alumnado sobre el Clima 
Escolar (PACE-33), instrumento que evalúa el clima escolar percibido en alumnado 
adolescente. El objetivo de este trabajo es corroborar mediante el análisis factorial 
confirmatorio la estructura del PACE-33 encontrada en el estudio exploratorio previo 
de nueve factores, además de analizar su fiabilidad de consistencia interna. 
Participaron en la investigación 654 estudiantes (Medad = 15,41 años, DT = 1,76) de 
ocho centros escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El modelo de 
nueve factores correlacionados propuesto presenta un ajuste óptimo (RMSEA= 
,035(,031 - ,039); NNFI = ,919; NFI= ,956; CFI = ,962), además de índices de fiabilidad 
de consistencia interna apropiados. Se concluye, por tanto, que la escala PACE-33 
permite conocer de manera válida y fiable la percepción del alumnado acerca de los 
principales aspectos que favorecen el clima escolar en la adolescencia. 

Palabras clave 

Clima Escolar, Instrumento de Medida, Análisis Factorial Confirmatorio, Fiabilidad, 
Adolescencia 

Abstract 

The multitude of benefits that a positive school climate brings to the students shows 
the importance of evaluating this construct appropriately. However, there is still no 
valid and reliable measure adjusted to the Spanish academic context that evaluates 
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the most relevant aspects of the school climate. To overcome this limitation, the 
students’ perception of school climate scale (PACE-33) was designed, an instrument 
that evaluates the perceived school climate in adolescent students. The aim of this 
work is to corroborate the nine-factor structure of the PACE-33 found in the previous 
exploratory study by means of confirmatory factor analysis, in addition to analyzing 
its internal consistency reliability. A total of 654 students (Mage = 15,41 years, SD = 
1,76) from eight schools in the Basque Country participated in the research. The 
model of nine correlated factors proposed presents an optimal fit (RMSEA= ,035(,031 - 

,039); NNFI = ,919; NFI= ,956; CFI = ,962), as well as appropriate internal 
consistency reliability indices. In conclusion, the PACE-33 scale allows us to know 
in a valid and reliable way the perception of the students about the main aspects that 
favour the school climate in adolescence. 

Key Words 

School Climate, Measurement Instrument, Confirmatory Factor Analysis, Reliability, 
Adolescence 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de todo centro educativo es promover el aprendizaje y el 

desarrollo del alumnado (Alonso-Tapia et al., 2020). En este complejo proceso, el clima 

escolar es esencial dado que está considerado como una de las piezas clave de la 

eficacia, calidad y mejora del centro escolar (Aron, Milicic y Armijo, 2012). Numerosos 

estudios muestran un fuerte vínculo entre el clima escolar positivo, esto es, un clima 

caracterizado por la valoración y aceptación del alumnado en un ambiente basado en el 

apoyo, las claras expectativas conductuales, la legitimidad de las normas, la 

comunicación y el trabajo colaborativo, y los resultados académicos, conductuales y 

psicológicos del alumnado (Maxwell, Reynolds, Lee, Subasic y Bromhead 2017; 

Quijada, Ruiz, Huertas y Alonso-Tapia, 2020). Además, está comprobado que esos 

resultados se mantienen en estudiantes de diferentes niveles, orígenes y culturas (Jia et 

al., 2009). El clima escolar positivo se ha asociado, entre otros muchos, con mejores 

resultados académicos (Alonso-Tapia et al., 2020; Daily, Mann, Kristjansson, Smith y 

Zullig 2019; López-González y Oriol, 2016), una menor prevalencia del acoso escolar 

(Farina, 2019; Hong, Espelage y Lee, 2018) y de la delincuencia del alumnado 

(Gottfredson Gottfredson, Payne, y Gottfredson, 2005; Patton  et  al.,  2006), una mayor 

cohesión de grupo (Daniels,  2016), un compromiso con la escuela más alto (Bosworth 

y Judkins, 2014; Orpinas y Raczynski, 2016), una mayor satisfacción con la vida 

(Aldridge et al., 2016) y un mejor bienestar psicológico (Bondía, Martínez, Melendro y 

Mora, 2019; Newland, DeCino, Mourlam y Strous 2019; Varela et al., 2019). Por todo 

esto, y debido a la gran capacidad de cambio que posee el clima escolar, actualmente 

hay abundantes iniciativas de reforma escolar que se centran en mejorar este constructo 

(Alonso-Tapia et al., 2020; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger, 2011) y 

son numerosos los estudios que subrayan la importancia de evaluarlo adecuadamente 

con el objetivo de mejorar la calidad de las instituciones educativas (Quijada et al., 

2020; Sun y Royal, 2017). Es más, autores como Bondía et al. (2019), Herrera y 

Ballesteros (2014) y Wang y Degol (2016) afirman que la evaluación del clima escolar 

es una vía de trabajo prioritaria y fundamental. Sin embargo, es un constructo difícil de 

abordar y de evaluar debido principalmente a que se trata de una estructura 
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multidimensional que ha sido aprehendida desde diferentes perspectivas teóricas y 

metodológicas (Maxwell et al., 2017). La existencia de divergencias en la interpretación 

del concepto clima escolar así como en la enunciación de las dimensiones que lo 

componen, ha implicado que hayan sido numerosos y muy diversos los instrumentos 

creados, especialmente en los países anglosajones, para la evaluación de la percepción 

del alumnado sobre dicho constructo (Cohen, McCabe, Michelli y Pickeral, 2009; 

Escalante, Fernández-Zabala, Goñi e Izar-de-la-Fuente, 2020). Sin embargo, tal y como 

comprobaron Escalante, Fernández-Zabala, Goñi, e Izar-de-la-Fuente (2020) en su 

estudio tras revisar más de 50 instrumentos de medida diseñados para la evaluación del 

clima escolar, hoy en día, aún, no está claramente delimitada la estructura interna de 

este constructo y no se cuenta con ningún instrumento en castellano válido y fiable que 

mida de forma equilibrada las dimensiones específicas de los cuatro dominios 

principales que la mayoría de los estudios respaldan como componentes del clima 

escolar, esto es, seguridad, relaciones, aspectos ambientales-estructurales y enseñanza-

aprendizaje (Cohen  et  al.,  2009;  National  School  Climate  Center,  2014). Para tratar 

de solventar estas limitaciones, se diseñó la escala Percepción del Alumnado sobre el 

Clima Escolar (PACE-33), que posibilita la evaluación de los aspectos específicos más 

relevantes de los cuatro dominios del clima escolar mencionados anteriormente. En el 

análisis factorial exploratorio llevado a cabo en el estudio piloto de esta escala 

(Escalante, Fernández-Zabala, Goñi e Izar-de-la-Fuente, 2020) se extrae una solución 

compuesta por nueve factores: seguridad física, normas, relación alumnado-

profesorado, relación entre iguales, cohesión de grupo, aspectos ambientales-

estructurales, capacidad de motivación del profesorado, expectativas del profesorado y 

recursos metodológicos. El objetivo de este trabajo es corroborar mediante el análisis 

factorial confirmatorio dicha estructura de nueve factores y analizar su fiabilidad de 

consistencia interna en orden a completar su validación. Se opta por someter a prueba la 

estructura de nueve factores correlacionados debido a que, por un lado, diversos autores 

que analizan la estructura interna de escalas que tienen por objetivo evaluar la 

percepción del alumnado (Hung, Luebbe y Flaspohler, 2015; Muñoz et al., 2018) o del 

profesorado (Quijada et al., 2020) sobre el clima escolar hallan una estructura de 

factores correlacionados, y por otro lado, autores como Shindler, Jones, Williams, 

Taylor y Cardenas (2016) afirman que las dimensiones del clima escolar están 

altamente correlacionadas entre sí, lo que indica que son fuertemente interdependientes. 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes  

Inicialmente participaron un total de 683 estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y Bachillerato provenientes de ocho centros escolares de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, seis públicos y dos concertados. No obstante, 

debido a la eliminación de los sujetos que no habían respondido a más del 10% de los 

ítems y de los outliers (sujetos con respuestas muy extremas o inconsistentes), la 

muestra finalmente quedó compuesta por 654 estudiantes de 1º de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) a 2º de Bachillerato. El rango de edad fue de 12 a 19 años 

(Medad = 15,41 años, DT = 1,76). Del conjunto de la muestra 341 (52,1%) eran hombres 
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y 313 (47,9%) mujeres, de los cuales 226 (34,6%) cursaban 1º ciclo de la ESO, 250 

(38,2%) 2º ciclo de la ESO y 178 (27,2%) Bachillerato (Tabla 1). La selección de la 

muestra se llevó a cabo de forma incidental. 

 

          Ciclo escolar 

Sexo 1º ciclo ESO 2º ciclo ESO Bachillerato Total 

Mujer 108 (16,5%) 128 (19,6%) 77 (11,8%) 313 (47,9%) 

Hombre 118 (18,1%) 122 (18,6%) 101 (15,4%) 341 (52,1%) 

Total 226 (34,6%) 250 (38,2%) 178 (27,2%) 654 (100%) 

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de hombres y mujeres en cada ciclo escolar 

2.2. Instrumentos de medida 

El clima escolar percibido se evaluó con la escala PACE-33 (Escalante, Fernández-

Zabala, Goñi e Izar-de-la-Fuente, 2020) (Anexo 1). Se trata de un autoinforme que 

cuenta con un formato de respuesta en escala Likert de cinco grados donde 1 = 

totalmente en desacuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo. Contiene un total de 33 ítems, 

29 directos y 4 inversos, que se organizan en nueve subescalas: (1) seguridad física; (2) 

normas; (3) relación alumnado-profesorado; (4) relación entre iguales; (5) cohesión de 

grupo; (6) aspectos ambientales-estructurales; (7) capacidad de motivación del 

profesorado; (8) expectativas del profesorado; y (9) recursos metodológicos. En la 

evaluación psicométrica previa se constató que estas nueve subescalas tienen una buena 

fiabilidad de la consistencia interna: seguridad física (α = ,805), normas (α = ,797), 

relación alumnado-profesorado (α = ,852), relación entre iguales (α = ,890), cohesión 

de grupo (α = ,868), aspectos ambientales-estructurales (α = ,753), capacidad de 

motivación del profesorado (α = ,927), expectativas del profesorado (α = ,847) y 

recursos metodológicos (α = ,874). 

2.3. Procedimiento 

En primer lugar, se mantuvo una reunión con el equipo directivo de cada uno de los 

centros educativos, en la que se les explicó en detalle la finalidad de esta investigación y 

se les solicitó su participación en la misma. Tras obtener la aprobación de colaboración 

de la dirección de los centros, se les entregó el consentimiento informado que debían 

firmar tanto los progenitores o los tutores legales como el propio alumnado participante. 

Una vez obtenidos dichos consentimientos informados, se concretaron unas fechas y 

horarios con la jefatura de estudios de los centros para aplicar entre el alumnado la 

escala PACE-33. Esta escala la administraron dos de las investigadoras de este trabajo 

en horario lectivo y de manera simultánea a todo el alumnado integrante de una misma 

aula con el fin de asegurar la uniformidad en la aplicación. Las investigadoras dieron las 

explicaciones oportunas para que el alumnado cumplimentase la escala de manera 

adecuada. Asimismo, subrayaron la importancia de responder con sinceridad a los 

distintos ítems, insistiendo en el carácter confidencial y voluntario de la prueba, en 

orden a reducir la tendencia de deseabilidad social en las respuestas. Para evitar 

amenazas a la validez de resultados, además, siguieron el criterio de ciego único, 

evitando que las personas participantes conociesen la finalidad de la investigación. 
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2.4. Análisis de datos 

En esta investigación se utilizaron dos programas estadísticos: el SPSS v.25 (IBM 

Corporation, 2017) y el EQS v.6.2 (Bentler, 2006). Se hizo uso del programa estadístico 

SPSS v.25 para los análisis preliminares de los datos, y del EQS v.6.2, por un lado, en 

los análisis previos para evaluar el coeficiente estandarizado de curtosis de Mardia, y 

por otro, para el análisis factorial confirmatorio realizado posteriormente. 

Como parte de los análisis preliminares, primeramente, se eliminaron los individuos 

que no habían respondido a más del 10% del total de ítems y/o los que presentaron 

patrones de respuesta extraños o inconsistentes, esto es, 26 individuos. Seguidamente, 

tras comprobar que el número de valores perdidos no excedía del 5% del total de los 

datos analizados y que el patrón de datos perdidos era aleatorio, se imputaron dichos 

valores mediante el método de estimación de tendencia lineal en el punto. A 

continuación, se identificaron y eliminaron tres casos con valores atípicos mediante el 

procedimiento de detección de anomalías. Por último, antes de proceder al análisis 

factorial confirmatorio, se examinó el ajuste de los datos a una distribución normal 

multivariada. A este respecto, Bentler y Wu (2002) afirman que el coeficiente 

estandarizado de curtosis de Mardia debe presentar un valor inferior a 3 para poder 

asumir el supuesto de normalidad multivariante en el conjunto de datos.  

Para establecer el ajuste del modelo de nueve factores correlacionados, se llevó a 

cabo un análisis factorial confirmatorio a través del método de estimación robusto de 

máxima verosimilitud, puesto que el coeficiente estandarizado de Mardia indicó que la 

distribución multivariada de los datos no era normal (Bentler y Wu, 2002). El ajuste del 

modelo se valoró empleando los siguientes índices robustos: Satorra-Bentler chi-

cuadrado (SBχ2); razón entre la Satorra-Bentler chi-cuadrado y los grados de libertad 

(SBχ2/gl), índice que debe obtener un valor próximo al punto de corte de 2 que señalan 

Tabachnick y Fidell (2007) para considerarse adecuado; raíz cuadrada del error medio 

cuadrático (RMSEA) y su respectivo intervalo de confianza del 90%, cuyo valor 

inferior a ,06 es indicativo de un ajuste óptimo (Kline, 2015); índice de ajuste 

comparativo (CFI), índice de ajuste no normalizado (NNFI) e índice de ajuste 

normalizado (NFI), en los que valores superiores a ,90 son representativos de un ajuste 

adecuado (Kline, 2015).  

La fiabilidad de la consistencia interna de la subescalas se examinó mediante el alpha 

de Cronbach y los coeficientes de fiabilidad compuesta omega de McDonald y rho de 

Raykov. Se consideran adecuados los valores superiores a ,70 en estos tres índices 

(Hair, Babin, Anderson y Black, 2018). Además, se estimó la Varianza Media Extraída 

(VME) como indicador de la validez de la estructura interna de la escala. En este último 

caso, se recomiendan puntuaciones próximas al punto de corte establecido de ,50 (Hair 

et al., 2018). Bettencourt (2004), sin embargo, matiza dicho criterio y afirma que 

valores de VME inferiores a ,50 pueden considerarse aceptables, siempre que presenten 

coeficientes de fiabilidad compuesta superiores a ,70 y correlaciones ítem-total que 

superen el ,40. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Estructura interna de la escala PACE-33  

El modelo de nueve factores correlacionados propuesto (Figura 1) muestra un ajuste 

adecuado: SBχ2(459) = 833,788 p < ,05; SBχ2/gl = 1,82; RMSEA(90%) = ,035(,031, ,039); 

NFI = ,919; NNFI = ,956; CFI = ,962. En este modelo la distribución de frecuencias de 

los residuos estandarizados pone de manifiesto que el 95,55% de los residuos presentan 

valores centrales entre -0,1 y 0,1. En lo que respecta a los coeficientes no estandarizados 

y los errores típicos, se verifica que todos muestran valores razonables y 

estadísticamente significativos. En cuanto a los coeficientes de regresión 

estandarizados, todos los ítems logran cargas superiores a ,40.  Los coeficientes de 

regresión entre los ítems y los factores oscilan entre ,461 y ,920 (Tabla 2). 

En lo referente a las relaciones entre los factores latentes, las covarianzas están 

comprendidas entre .073 y .632 siendo los factores relación alumnado-profesorado y 

capacidad de motivación del profesorado (F3-F7) los que se asocian en mayor medida. 

En cambio, los factores que menor grado de asociación muestran son seguridad física y 

normas (F1-F2) y relación entre iguales y capacidad de motivación del profesorado 

(F4-F7).  

3.2. Fiabilidad de la consistencia interna y VME de las subescalas del 
PACE-33 

En la Tabla 3 se presentan los diferentes coeficientes de fiabilidad de consistencia 

interna y la VME de las nueve subescalas del PACE-33. 

En cuanto a la fiabilidad de la consistencia interna, todas las subescalas presentan 

valores adecuados, esto es, superiores a ,70. Los valores están comprendidos entre ,706 

y ,921 para el alpha de Cronbach, entre ,715 y ,922 para el omega de McDonald y entre 

,723 y ,922 para el rho de Raykov. 

Respecto a la VME, todas las subescalas presentan valores adecuados superiores a 

,50, a excepción de la subescala aspectos ambientales-estructurales que presenta un 

valor inferior (VME = ,404). De todas formas, de acuerdo a lo afirmado por Bettencourt 

(2004), dicho valor puede considerarse aceptable ya que la subescala muestra 

coeficientes de fiabilidad compuesta razonables (ω = ,722 y ρ = ,724) y se verifica que 

las correlaciones ítem-subescala corregidas son superiores a ,40. 
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Figura 1. Modelo de nueve factores correlacionados 
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 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

PACE01 ,801  
       

PACE02 ,824  
       

PACE03 ,658  
       

PACE04 ,825  
       

PACE05  ,754 
       

PACE06  ,792 
       

PACE07  ,805 
       

PACE08  ,764 
       

PACE09   ,801 
      

PACE10   ,783 
      

PACE11   ,731 
      

PACE12   ,739 
      

PACE13   
 

,758 
     

PACE14   
 

,801 
     

PACE15   
 

,798 
     

PACE16   
 

,860 
     

PACE17   
  

,769 
    

PACE18   
  

,843 
    

PACE19   
  

,776 
    

PACE20   
  

,755 
    

PACE21   
   

,566 
   

PACE22   
   

,461 
   

PACE23   
   

,734 
   

PACE24   
   

,737 
   

PACE25   
    

,865 
  

PACE26   
    

,920 
  

PACE27   
    

,894 
  

Tabla 2. Coeficientes de regresión ítem-factor 
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 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

PACE28 ,752  
       

PACE29 ,856  
       

PACE30 ,867  
       

PACE31  ,800 
       

PACE32  ,836 
       

PACE33  ,878 
       

 
Nota. F1 = seguridad física; F2 = normas; F3= relación alumnado-profesorado; F4 = relación entre iguales; F5 
= cohesión de grupo; F6 = aspectos ambientales-estructurales; F7 = capacidad de motivación del profesorado; 
F8 = expectativas del profesorado; F9 = recursos metodológicos. 

 
Tabla 2. Coeficientes de regresión ítem-factor (Continuación) 

 

 

 α ω ρ VME 

Seguridad física ,851 ,858 ,861 ,609 

Normas ,860 ,860 ,861 ,607 

Rela. al-pro ,846 ,848 ,849 ,584 

Rela. iguales ,879 ,880 ,880 ,648 

Cohesión ,864 ,866 ,866 ,619 

Ambiente ,706 ,715 ,723 ,404 

Motivación ,921 ,922 ,922 ,798 

Expectativas ,862 ,864 ,866 ,683 

Recursos ,875 ,876 ,877 ,703 

Nota. α: Alpha de Cronbach; ω: Omega de Mcdonald; ρ: Rho de Raykov; VME: Varianza Media Extraída; 
Rela. al-pro: Relación alumnado profesorado; Rela. iguales: Relación entre iguales; Cohesión: Cohesión de 
grupo; Ambiente: Aspectos ambientales-estructurales; Motivación: Capacidad de motivación del profesorado; 
Expectativas: Expectativas del profesorado; Recursos: Recursos metodológicos. 

 
Tabla 3. Coeficientes de fiabilidad y VME de las subescalas del PACE-33 

4. DISCUSIÓN 

Dado que está comprobado que son abundantes los beneficios que reporta un clima 

escolar positivo al alumnado (Maxwell et al., 2017; Quijada et al, 2020), son numerosos 

los estudios que subrayan la necesidad de evaluar este constructo adecuadamente. Sin 

embargo, aún no se conoce con precisión la estructura interna de esta variable y no se 

dispone de un instrumento de medida válido y fiable en castellano que posibilite la 

adecuada evaluación de la percepción del alumnado adolescente sobre las dimensiones 

más relevantes del clima escolar (Escalante, Fernández-Zabala, Goñi e Izar-de-la-

Fuente, 2020; Escalante, Goñi, Fernández-Zabala e Izar-de-la-Fuente, 2020). Esta 

investigación surge precisamente con la intención de suplir esta carencia, y para ello, 

aporta una escala validada en el contexto español que evalúa los aspectos más 

destacados del clima escolar de forma fiable. Los resultados obtenidos en este estudio 

constatan que el PACE-33 permite medir de manera eficaz y con precisión la 

percepción del alumnado adolescente español acerca de aspectos relativos a la seguridad 
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física, las normas, la relación entre el profesorado y el alumnado, la relación entre los 

iguales, la cohesión de grupo, los aspectos ambientales-estructurales, la capacidad de 

motivación del alumnado, las expectativas del profesorado y los recursos 

metodológicos.  

En lo que respecta a la estructura interna del PACE-33, los resultados constatan que 

el modelo de nueve factores correlacionados propuesto presenta un ajuste óptimo, y 

que, por tanto, reproduce de manera adecuada los datos observados. Esta estructura 

evidenciaría la disposición de las dimensiones que conforman el clima escolar. Este 

resultado es congruente con el obtenido en estudios previos (Hung et al., 2014; Muñoz 

et al., 2018), que si bien analizan la estructura interna de escalas para la evaluación de la 

percepción del alumnado sobre el clima escolar compuestas por subescalas distintas a 

las del PACE-33, confirman también una estructura compuesta por distintos factores 

correlacionados. En la misma línea, Quijada et al. (2020) constatan una estructura de 

factores correlacionados relativa a la percepción que posee el profesorado acerca de 

algunas de las dimensiones más destacadas del clima escolar. 

En lo referente a la fiabilidad del PACE-33, los coeficientes de consistencia interna 

logrados en este estudio confirman la fiabilidad de las puntuaciones obtenidas en todas 

las subescalas del PACE-33, lo que es indicativo de que todas miden con precisión las 

dimensiones más destacadas del clima escolar percibido. Esto diferencia a la escala 

PACE-33 de otras como La Escala Breve de Clima de Clase (EBCC) de  López-

González y Bisquerra (2013) o la Escala de Clima Social Escolar (ECLIS) de Aron et 

al. (2012), en las que no todas las subescalas que las componen alcanzan el ,70 exigido. 

Además, los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de las subescalas del 

PACE-33 tienen valores superiores a ,50 en la VME, lo que mostraría que al menos la 

mitad de la variación en sus ítems se debe al factor latente al que pertenecen (Hair et al., 

2018), y confiere validez a la estructura interna de la escala.  

En cualquier caso, hay que señalar que este estudio no está exento de limitaciones. 

La limitación principal de este trabajo radica en que, a pesar de que se ha contado con 

una muestra heterogénea y representativa de la población, el alumnado participante 

pertenece a una sola comunidad autónoma y ha sido seleccionado de forma incidental, 

por lo tanto, sería pertinente que futuros estudios ratificasen los resultados obtenidos en 

este trabajo con una muestra más amplia y aleatoria que abarcase alumnado de otras 

comunidades autónomas. 

En cualquier caso, este estudio ofrece evidencias de la estructura interna y de la 

fiabilidad de la escala PACE-33 en población adolescente española y supone un avance 

importante en la delimitación de la estructura interna del clima escolar, una de las 

variables más importantes de la eficacia, calidad y mejora de la institución educativa 

(Aron et al., 2012). Disponer de una medida válida y fiable como es el PACE-33 para la 

evaluación de la percepción del alumnado sobre los aspectos más importantes del clima 

escolar permitirá a los centros educativos tomar decisiones basadas en datos y optimizar 

los recursos con los que cuentan, lo cual es esencial para que puedan brindar una 

respuesta educativa adecuada. 
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ANEXO 1 

ÍTEMS DEL PACE-33 
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