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COMO TAREA COLECTIVA Y CONTEXTUALIZADA: SU 

ORGANIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA  
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1. INTRODUCCIÓN  

En el marco de una institución educativa inclusiva, que pretende la 
igualdad, la equidad y la calidad, en una perspectiva educativa y de de-
rechos, la orientación educativa es un aspecto clave y contextualizado, 
al alcance de la totalidad del alumnado a lo largo de su proceso forma-
tivo, para que pueda alcanzar un desarrollo integral y equilibrado de to-
das sus capacidades desde las etapas iniciales, considerado como una 
tarea colectiva, que implica la necesaria colaboración entre los diferen-
tes agentes, con especial vinculación de las familias.  

La orientación educativa y profesional ha de estar implicada en todos 
los niveles de respuesta y a lo largo de las diferentes etapas, formando 
parte de la función docente e integrada en el proceso educativo a través 
de los diferentes planes, programas y ámbitos de actuación: la docencia, 
la tutoría y la orientación especializada, en colaboración con toda la co-
munidad educativa y los agentes del entorno, desde una perspectiva eco-
lógica-sistémica.  

El modelo de orientación educativa y profesional en la Comunidad Va-
lenciana en la enseñanza pública ha presentado una doble estructura de 
atención educativa; en Educación Infantil y Primaria se consolidó con 
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los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPEs) como equipos externos 
a los centros, y con los gabinetes psicopedagógicos municipales depen-
dientes de ayuntamientos, mancomunidades de municipios y entidades 
locales menores, según localidades. En la Educación Secundaria, en los 
Institutos tanto de Secundaria como los Centros Integrados de Formación 
Profesional, se cuenta con el orientador/a (profesorado de Secundaria), 
como personal de plantilla en el centro, que según el tamaño y las nece-
sidades del centro pueden ser un profesional o más, en los Departamentos 
de Orientación Académica y Profesional, como equipos internos. 

Los Servicios Psicopedagógicos Escolares se agrupaban en zonas edu-
cativas formados por diversos profesionales que trabajaban de forma co-
legiada, a los que estaban adscritos diferentes centros escolares. Con el 
Decreto 7�/����, de �� de mayo, del Consell, de organización de la 
orientación educativa y profesional en el sistema educativo valenciano 
se realiza un cambio de sistema de atención en la orientación educativa 
y profesional a los centros de educación infantil y primaria, y cada cen-
tro pasa a tener adscrito el profesional de la orientación educativa (pro-
fesorado de Secundaria), en los Equipos de Orientación Educativa como 
órganos de orientación interprofesional, coordinados en agrupaciones de 
orientación de zona con los Departamentos de Orientación Académica 
y Profesional, para establecer líneas conjuntas de actuación y facilitar 
los procesos de transición.  

1.1. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA  

En 1970, la Ley General de Educación reconoció el derecho de los estu-
diantes a la orientación en los centros educativos y, desde entonces, se 
ha recogido en todas las leyes orgánicas posteriores. Son las autonomías 
las que regulan sus funciones y organización.  

Rodríguez (2011) señala que el orientado/a es un profesional no docente, 
pero integrado en la organización del centro, con funciones relacionadas 
con la evaluación diagnóstica en contextos educativos, el asesoramiento 
psicológico a alumnado, familia, profesorado y autoridades académicas, 
la intervención se realiza de tipo correctivo, preventivo y optimizador, 
y es fundamental la coordinación sistemática con otros profesionales y 
el apoyo a la acción tutorial, mediante el trabajo conjunto con los 
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tutores/as del grupo de estudiantes que también es coordinador/a del 
equipo docente que imparte las diferentes materias. 

El modelo y la estructura de orientación actualmente vigente es resul-
tado de un largo proceso, basado en la experiencia y en la investigación 
psicopedagógica, que comenzó en los años 70 y que ha evolucionado de 
manera paralela a la evolución del modelo de educación en España. 

Marrodán (2020) resume los cambios en el modelo de intervención en 
orientación y las mejoras.  

MODELO DE INTERVENCIÓN ANTERIOR 
A 1990 

MODELO DE INTERVENCIÓN ACTUAL Y 
MEJORAS  

Modelo clínico Modelo mixto o psicopedagógico o psicope-
dagógico-social  

Centrado en el paciente Centrado en la necesidad 

Evaluación por un solo profesional Evaluación interdisciplinar  

Técnicas fundamentales: test psicométri-
cos 

Técnicas: test estandarizados, escalas, ob-
servación, entrevistas, recursos tecnológi-
cos.  

Individual Grupal. Trabajando por programas, sin des-
atender lo individual 

Puntual y correctiva Procesual. Compensatoria y preventiva.  

Tratamiento por un solo profesional fuera 
del centro 

Tratamiento interdisciplinar dentro del cen-
tro y fuera si es necesario.  

Orientación no integrada en el currículo Esfuerzo por integrar la orientación en el 
currículo. 

—— 
Esfuerzo por integrar las tecnologías al 
desempeño de la orientación.  

 

La finalidad última es lograr el pleno desarrollo de la personalidad y de 
las capacidades de todo el alumnado, mediante un modelo de orientación 
plenamente integrado en la actividad educativa.  

Es fundamental las actuaciones de manera preferentemente preventivas, 
proactivas y optimizadoras y que, de este modo, contribuyan a la calidad 
del sistema educativo. Un orientador/a sabe que esta labor se realiza a 
través del contacto diario con el profesorado, con las familias, con el 
alumnado, tanto de forma individual como en grupal en el aula o en 
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actividades organizadas o informales, es decir, en la vida cotidiana de la 
comunidad educativa, tanto formal como informal.  

En orientación se pueden introducir diferentes modelos educativos, Ro-
dríguez Diéguez (1990) señala que en orientación los modelos desem-
peñan la función de hacer más accesibles las construcciones teóricas me-
diante aproximaciones sistemáticas, y selecciona aquellos hechos de la 
realidad que, sometidos a investigación, pueden contribuir a la elabora-
ción de teorías. 

Repetto (1994) con objeto de valorar los logros de las investigaciones 
básicas y aplicadas en la Orientación Educativa entendida como Inter-
vención Psicopedagógica, diferencia cuatro tipos de modelos; Asesora-
miento o Consejo (counseling), servicios puros o mixtos, programas, 
consulta y tecnológico; también señala el modelo tradicional de carácter 
terapéutico y personalizado que reside en el Asesoramiento o Consejo y 
en el modelo de intervención por programas. 

De Bausela (2000) recoge diferentes modelos y enfoques que se presen-
tan en la siguiente figura.  

Velaz y Ureta (1998) clasifican la orientación según diferentes criterios: 

a) Empleando un criterio histórico, Rodríguez Monereo (1995), distingue los siguientes 
“modelos de orientación educativa y profesional en el siglo XX”: 
- Modelos históricos; el modelo de Orientación Vocacional de Frank Parsons (1980), y 
el modelo de Brewer que asimilaba la orientación y la educación (1914). 
- Modelos modernos de Orientación Educativa y profesional:  
. La orientación entendida como: clasificación y ayuda al ajuste o adaptación (de Koos y 
Kefauver, 1932): proceso clínico; consejo y proceso de ayuda para la toma de decisio-
nes; sistema metodológico ecléctico. 
- Modelos contemporáneos de Orientación (centrados en la institución escolar y en las 
organizaciones educativas), la orientación como: un conjunto o constelación de servi-
cios; reconstrucción social; acción intencional y diferenciada de la educación; facilita-
dora del desarrollo personal; modelos centrados en las necesidades sociales contempo-
ráneas; técnica consultiva o intervención indirecta; intervenciones primarias y secunda-
rias: la teoría de la orientación activadora; Programas Integrales de Orientación preven-
tiva; orientación para la adquisición de las habilidades de vida. 

(b) Parker (1868), clasifica los modelos en función del estilo y la actitud del orientador/a 
en el desarrollo de su función, en relación con dos ejes (directividad – no directividad y 
enfoque existencialista conductista), distinguiendo el modelo de: rasgos y factores, el 
espontáneo – intuitivo; el rogeriano; el pragmático empírico; el conductista; el ecléctico. 
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(c) En función del tipo de relación que se establece entre orientador/a y orientado/a, Es-
cudero (1986) clasifica los modelos:  
a. Psicométrico: el orientador/a es el experto de una serie de técnicas y el profesor/a el 
destinatario de los resultados de las mismas. 
b. Clínico – médico; basado en el diagnóstico. El orientador/a diagnostica y diseña el 
plan de intervención, que es aplicado pasivamente por el profesor/a. 
c. Humanista; la orientación es un proceso de ayuda al individuo en un clima positivo de 
relación. El profesor/a es concebido como orientador/a. 

Castellano (1995) diferencia los siguientes modelos: 
. De counseling; se centra en la acción directa sobre el individuo para remediar situacio-
nes déficit. Aunque desligado del proceso educativo, su demanda aconseja una utiliza-
ción prudente. 
. De consulta; centrado en la acción indirecta sobre grupos o individuos, ejerce su fun-
ción desde una perspectiva terapéutica, preventiva o de desarrollo. 
. Tecnológico; pretende fundamentalmente informar. 
. De servicios; se centra en la acción directa sobre algunos miembros de la población, 
generalmente en situaciones de riesgo o déficit. 
. De programas; intervención de acción directa sobre grupos, como garantía del carác-
ter educativo de la orientación. 
. De servicios actuando por programas; modelo de intervención directa sobre grupos, 
considera el análisis de necesidades como paso previo a cualquier planificación, y una 
vez detectadas y priorizada, diseñar programas de intervención que den satisfacción a 
las mismas. 

 

1.2. DIRECTRICES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea sobre temas de Orientación a lo largo de la vida, 
resalta la necesidad de unos potentes servicios de orientación que equi-
pen a los ciudadanos con unas habilidades que les permitan gestionar 
su propio aprendizaje y carrera profesional a lo largo de la vida, así 
como durante las transiciones que tendrán lugar tanto entre como dentro 
del mundo de la educación/ formación y el mundo del trabajo (Consejo 
de la Unión Europea, 2004; Council of the European Union, 2008). 

Se centra en cuatro áreas prioritarias: el desarrollo de las habilidades de 
gestión de la carrera, la accesibilidad de los servicios de orientación, el 
control de la calidad y coordinación de los servicios; e invitan a los 
Estados Miembros a tomar medidas para modernizar y fortalecer sus 
sistemas de orientación.  
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Se basa en los siguientes aspectos: la orientación es un derecho de toda 
la población europea reconocido en el modelo social europeo (Carta 
Social Europea -Revisión de 1996- Artículo 9 – Derecho a la orienta-
ción profesional); tiene un papel clave en el desarrollo de las políticas 
públicas de educación y de formación ya que contribuye al desarrollo 
de objetivos como la equidad en el acceso a la educación, el desarrollo 
de competencias clave, la prevención del abandono temprano de la edu-
cación y la formación, elevar el nivel educativo de la población, favo-
recer la movilidad del alumnado, entre otros; se fundamenta en el prin-
cipio de aprendizaje a lo largo de la vida a partir del cual la orientación, 
en todo momento vital, contribuye a la construcción de la carrera de la 
persona (Martínez y Ordiales, 2013; Salinas, 2010).  

Ello requiere que las estructuras y servicios de orientación sean crecien-
temente más accesibles, diversifiquen los métodos de orientación y 
desarrollen sistemas de garantía de la calidad, siendo necesario recoger 
evidencias sobre la eficacia de las intervenciones. 

Presenta objetivos de las políticas públicas de educación y formación 
(elevar el nivel educativo de la población, prevenir el abandono tem-
prano, garantizar la permeabilidad de las ofertas formativas, promover 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida), de bienestar social (lucha con-
tra la exclusión social), de empleo (cualificación profesional, eficacia 
del trabajo, trabajo decente) y de desarrollo económico. 

El concepto de orientación en Europa es un concepto en evolución. En 
2020 se publicó por la Comisión Europea el Memorándum sobre el 
aprendizaje permanente (CE, 2000) donde se hacía referencia a la 
orientación educativa y profesional. El eje 5 abordaba la redefinición 
de la orientación y el asesoramiento a nivel europeo y establecía que la 
orientación debía ser accesible para todos, ofertándose desde el ámbito 
comunitario y/o local y cumpliendo un mínimo de calidad. El recono-
cimiento de la orientación ha ido en aumento y la preocupación por 
garantizar su calidad en relación con las decisiones que en materia de 
educación, formación y empleo se han ido tomando en el espacio euro-
peo y, por tanto, en los distintos Estados miembros (Francesch, 2013). 
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A partir de la Resolución sobre la orientación a lo largo de toda la vida, 
que adoptaron los Ministros de Educación el 24 de mayo de 2004, se 
dispone de una definición común en la que se señala que la orientación 
se refiere a un conjunto de actividades (tutoría, enseñanza en materia 
de toma de decisiones y de las habilidades de gestión de la propia ca-
rrera, oferta de información, consejo y asesoramiento, evaluación de las 
capacidades) que permiten a los ciudadanos de cualquier edad identifi-
car en cualquier momento de su vida sus aptitudes, capacidades e in-
tereses, adoptar decisiones importantes en materia de educación, for-
mación y empleo y gestionar su trayectoria vital individual en el apren-
dizaje, el trabajo y otros entornos en los que se adquieren o utilizan 
dichas capacidades o aptitudes (a lo largo de toda la vida). La orienta-
ción se facilita en una variedad de entornos: educación, formación, em-
pleo, a escala local y a nivel privado (Manzanares y Sánchez, 2019).  

Se considera a la orientación una vertiente de la intervención educativa 
dirigida esencialmente a: 

‒ Capacitar a los ciudadanos para gestionar y planificar sus iti-
nerarios de aprendizaje y laborales según sus objetivos vitales, 
relacionando sus capacidades e intereses con la educación, la 
formación, las oportunidades de empleo y el autoempleo, y 
contribuyendo así a su realización personal. 

‒ Ayudar a las instituciones de educación y formación a contar 
con alumnos/as, estudiantes y aprendices motivados que asu-
man la responsabilidad de su propio aprendizaje y fijen sus 
propios objetivos en sus resultados. 

‒ Ayudar a las empresas y organizaciones a contar con personal 
motivado y adaptable, capaz de acceder y beneficiarse de las 
oportunidades de aprendizaje ofrecidas en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

‒ Ofrecer a los responsables políticos un medio importante para 
conseguir un amplio conjunto de objetivos de interés público. 

‒ Apoyar las economías locales, regionales, nacionales y euro-
peas a través del desarrollo y la adaptación de los trabajadores 
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a las demandas económicas y las circunstancias sociales cam-
biantes.  

‒ Ayudar a establecer sociedades en las que los ciudadanos con-
tribuyan activamente a su desarrollo social, democrático y 
sostenible. 

La orientación cuenta con un importante reconocimiento internacional; 
la Comisión Europea y sus agencias CEDEFOP, la OCDE y otros or-
ganismos, vienen cooperando en las revisiones de políticas para la 
orientación (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profe-
sional, 2006). Se resalta la importancia de la orientación a lo largo de 
la vida, para lograr objetivos como los que siguen: 

‒ Aprendizaje permanente: Luchar contra el abandono escolar, 
promover vínculos adecuados entre educación, formación y 
trabajo, así como asegurar una base de competencias ade-
cuada, para hacer frente a los desafíos que entraña la creación 
de sociedades basadas en el conocimiento en el contexto de la 
globalización. 

‒ Resultados en el mercado laboral: Reducir la falta de corres-
pondencia entre oferta y demanda de trabajo, hacer frente al 
desempleo y mejorar la movilidad laboral. 

‒ Equidad e inclusión social: Promover la reintegración en los 
sistemas educativos, formativos y de empleo de grupos de 
riesgo, así como la inserción de colectivos excluidos en pro-
gramas generales de formación y servicios del mercado labo-
ral. 

En el horizonte 2030, de entre los 17 objetivos de la estrategia europea, 
el 4 se refiere a “garantizar una educación de calidad inclusiva y equi-
tativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida”. Aspiraciones como: 

‒ Garantizar que todas las niñas y niños completen la educación 
primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad, lo que 
conduce a resultados de aprendizajes relevantes y efectivos.  
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‒ Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que 
tienen habilidades relevantes, incluyendo habilidades técnicas 
y vocacionales, para empleo, trabajo decente y espíritu em-
prendedor.  

‒ Eliminar las disparidades de género en la educación y garan-
tizar la igualdad de acceso a todos los niveles de educación y 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los ni-
ños en situaciones vulnerables. 

2. OBJETIVOS

‒ Realizar un seguimiento del proceso seguido por la orienta-
ción educativa y profesional en la Comunidad Valenciana en 
la enseñanza pública. 

‒ Analizar el cambio en el modelo de orientación educativa y 
profesional en la Comunidad Valenciana en la enseñanza pú-
blica y su desarrollo normativo.  

3. METODOLOGÍA

Se realizará un análisis de contenido de la literatura básica en orienta-
ción educativa y en la normativa de la orientación educativa y profesio-
nal en la Comunidad Valenciana.  

Por tanto, es una investigación descriptiva y explicativa, y cualitativa, 
al seleccionar los aspectos relevantes para este trabajo, mediante el aná-
lisis de contenido (López, 2002).  

López (2002) señala que el análisis de contenido es fundamental en la 
actualidad mediante el análisis de textos escritos, con la selección de 
unidades significativas de los textos, que recogen párrafos o frases 
relevantes.  
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4. RESULTADOS

El modelo de orientación educativa en la Comunidad Valenciana era 
doble, por un lado, los centros públicos de educación infantil y de edu-
cación primaria eran atendidos por servicios externos, los Servicios Psi-
copedagógicos Escolares (SPEs), regulados en 1994 con el Decreto 
131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, los servicios espe-
cializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional, que 
se derogan con el Decreto 7�/����. Los institutos de secundaria por los 
orientadores/as educativos/as en los Departamentos de Orientación, 
como personal docente del centro (se realiza la primera oposición a ni-
vel nacional en 1993 con la especialidad de Pedagogía y Psicología, en 
la Comunidad Valenciana posteriormente, y más tarde se cambia la es-
pecialidad a Orientación Educativa).  

En la actualidad está regulado por la LOE, la LOMLOE como norma-
tiva nacional, y por el Decreto 72/2021, de 21 de mayo, del Consell, de 
organización de la orientación educativa y profesional en el sistema 
educativo valenciano. 

Normativa en la que se basa 

La Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la cual se modifica la Ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone que los poderes públicos prestarán una 
atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza, 
entre los cuales se encuentra la orientación educativa y profesional con perspectiva de 
género e inclusiva, como un derecho básico del alumnado y un medio necesario para el 
logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conoci-
mientos, destrezas y valores. La orientación y la acción tutorial acompañan al alumnado 
en el proceso educativo, individual y colectivo, a lo largo de todas las etapas educati-
vas. 

La Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profe-
sional, en el título III, plantea un modelo de información y de orientación profesional in-
tegrado y de calidad en las etapas educativas iniciales, en los centros educativos del 
sistema y en los centros integrados públicos de formación profesional. 

La Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la in-
fancia y adolescencia reconoce los derechos de la infancia y la adolescencia y el princi-
pio de corresponsabilidad de toda la sociedad, las administraciones públicas y las fami-
lias, como también el establecimiento del marco normativo que define las políticas públi-
cas en este ámbito y la distribución de competencias y medidas de coordinación de es-
tas políticas. 
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El Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el cual se desarrollan los principios 
de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, dedica el capítulo quinto 
a la orientación educativa, psicopedagógica y profesional en el marco de la escuela in-
clusiva, que se estructura y se organiza en diferentes niveles de actuación, en los que 
los profesionales trabajan de manera coordinada. 

El Decreto 252/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organización 
y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, establece la estructura y las 
funciones de los departamentos de orientación académica y profesional como órganos 
de coordinación docente en los que se articulan las funciones de orientación y tutoría, 
así como una oferta curricular adaptada y diversificada. 

El Decreto 253/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organización 
y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación In-
fantil o de Educación Primaria, atribuye determinadas tareas a los equipos de orienta-
ción educativa y psicopedagógica de la zona. 

El Decreto 173/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento or-
gánico y funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, atribuye a la Di-
rección General de Inclusión Educativa, entre otras, la competencia de ordenar y gestio-
nar los servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesio-
nal, así como el apoyo a los centros educativos y a otros organismos con competencias 
en esta materia. 

 

Se recoge en el Preámbulo del Decreto 72/2021, que:  

‒ La escuela actual está sometida a nuevas exigencias y deman-
das, que son el reflejo de una sociedad diversa y globalizada 
en la que los cambios sociales, económicos y productivos su-
ceden a un ritmo rápido. 

‒ Esta realidad conlleva que los centros educativos estén some-
tidos a procesos de adaptación constante, pero también que 
participen como agentes transformadores, contribuyendo a la 
eliminación las barreras existentes en los diferentes contextos 
y creando las oportunidades para que todo el alumnado pueda 
acceder y permanecer en el sistema educativo en condiciones 
de igualdad y de equidad, tenga éxito en los estudios y mejore 
su inserción sociolaboral, poniendo especial atención al alum-
nado que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad y 
en riesgo de exclusión. 
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‒ Estos procesos de transformación requieren, por un lado, el 
compromiso y el liderazgo de los equipos directivos, que tra-
bajan juntamente con la comunidad educativa y los agentes 
del entorno, y de otra, que las políticas educativas tengan 
como referente los propios centros y su contexto próximo, im-
plementando actuaciones de carácter global y multisectorial. 

‒ En estos escenarios cambiantes, la orientación educativa y 
profesional constituye uno de los pilares esenciales, en cuanto 
que facilita que las personas adquieran las competencias ne-
cesarias para desarrollar su proyecto de vida y profesional, 
gestionar las decisiones con autonomía, adaptarse con éxito a 
los cambios, previstos e imprevistos, que pueden producirse 
en los diferentes ámbitos y a lo largo de la vida, y reconocer y 
aprovechar las oportunidades que se les presentan. 

‒ De este modo, la orientación educativa y profesional se con-
vierte en un factor clave que favorece la calidad de la ense-
ñanza, como un derecho básico que debe ponerse al alcance 
de la totalidad del alumnado a lo largo de su proceso forma-
tivo, desde las etapas iniciales, y como una tarea colectiva, que 
implica la necesaria colaboración entre los diferentes agentes, 
con especial consideración de las familias. 

Requisitos de la orientación educativa y profesional 

Contextualizada a las diferentes realidades y necesidades existentes, que se planifique 
y se desarrolle desde los centros educativos en todos los niveles de respuesta y a lo 
largo de las diferentes etapas, que forme parte de la función docente y que se integre 
en el proceso educativo a través de los diferentes planes, programas y ámbitos de ac-
tuación: la docencia, la tutoría y la orientación especializada, en colaboración con toda 
la comunidad educativa y los agentes del entorno. 

En consonancia también con los modelos de educación inclusiva y de orientación para 
la vida, lo cual implica tener en consideración los siguientes aspectos generales: 

1. Apoyar el proceso de transformación de los centros hacia una educación de calidad, 
inclusiva y equitativa para todo el alumnado, con el propósito de promover y conseguir 
cambios consistentes en sus culturas, políticas y prácticas. 
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2. Poner el foco de la intervención en el conjunto del centro, contribuyendo al bienestar 
de la comunidad educativa y al proceso de mejora de la organización. 
3. Actuar desde una perspectiva educativa y de derechos, frente a una perspectiva mé-
dica o esencialista, que se centre en la identificación y la eliminación de las barreras 
presentes en el contexto escolar y sociocultural y en la dinamización de los recursos 
que aumenten la capacidad de los centros educativos para responder de forma inclu-
siva a la diversidad, con el fin de que todo el alumnado pueda alcanzar un desarrollo in-
tegral y equilibrado de todas sus capacidades. 

4. Garantizar que las experiencias de aprendizaje de todo el alumnado se planifiquen y 
se desarrollen de forma personalizada, implicándole en la toma de decisiones y po-
niendo el foco, no solo en sus necesidades e intereses, sino también en sus fortalezas y 
posibilidades de progreso. 

5. Adoptar una perspectiva ecológica-sistémica, que posibilite la participación en cada 
nivel de respuesta de todos los agentes implicados, internos y externos, a través de in-
teracciones simétricas y cooperativas. 

6. Desarrollar un sistema de orientación profesional ajustado y eficaz, que contribuya a 
la consideración de todo tipo de opciones formativas y profesionales y fomente la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Evolución de la orientación en el sistema educativo valenciano  

Hasta el momento actual, han coexistido estructuras de la orientación educativa y profesional cla-
ramente diferenciadas entre las diferentes etapas. Así, los centros de educación infantil y primaria 
han contado con la intervención de los servicios psicopedagógicos escolares de titularidad de la 
Generalitat, como equipos de sector externos a los centros, y con los gabinetes psicopedagógi-
cos municipales dependientes de ayuntamientos, mancomunidades de municipios y entidades 
locales menores. Por otra parte, los centros de educación secundaria disponen de departamentos 
de orientación académica y profesional, como equipos internos. 

Los servicios psicopedagógicos escolares han desarrollado un trabajo con altos niveles de cali-
dad y profesionalidad, los retos que tiene que afrontar la escuela actual requieren avanzar hacia 
nuevas formas de organización, con el objetivo de implantar un sistema integrado de la orienta-
ción a lo largo de todas las etapas educativas que implique a las diferentes administraciones, ser-
vicios y agentes de la orientación, aprovechando las ventajas y la experiencia acumulada de to-
das las estructuras. 

En la nueva organización que establece este decreto, los equipos de orientación educativa, en las 
etapas de educación infantil y primaria, y los departamentos de orientación educativa y profesional, 
en educación secundaria, como órganos de coordinación interprofesional, contribuyen a dinamizar 
los cambios y las transformaciones desde dentro del centro, sin renunciar a las redes externas de 
coordinación y de apoyo a su intervención. 
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Las agrupaciones de orientación de zona interconectan los equipos de orientación educativa y los 
departamentos de orientación educativa y profesional, facilitando así los procesos de transición y 
el establecimiento de líneas conjuntas de actuación que promuevan la prevención y el desarrollo 
integral del alumnado desde la infancia y el acompañamiento a lo largo de su proceso formativo. 
Complementariamente, las coordinaciones periódicas con otros profesionales dentro un mismo 
ámbito territorial posibilitan la cohesión, el trabajo horizontal, el intercambio de información, expe-
riencias y recursos, la formación especializada, el establecimiento de estrategias de gestión con-
junta y el enriquecimiento profesional.  

Las unidades especializadas de orientación, junto con la inspección de educación, los centros de 
educación especial como centros de recursos, la red de centros de formación, innovación y recur-
sos para el profesorado (CEFIRE) y los diferentes dispositivos del entorno sociocomunitario, ofre-
cen asesoramiento, intervención y recursos complementarios a las intervenciones que, desde la 
proximidad, realizan los equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación 
educativa y profesional. 

 

Principios que se recogen en esta normativa  

Esta disposición está incluida en el Plan normativo de la Administración de la Generalitat para el 
año 2021, y desarrolla el objetivo operativo 3.2.14 del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión 
Social 2017-2022 (Plan VICS): redefinir el modelo de orientación educativa, a partir del análisis 
del actual modelo para mejorar su calidad y eficiencia; y garantizar la coherencia de las actuacio-
nes orientadoras a lo largo de todas las etapas educativas y al inicio previo de la escolarización. 

En la tramitación de este decreto se han seguido los principios de buena regulación, recogidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparen-
cia y eficiencia. 

Principio de necesidad y eficacia, la norma, como se ha expuesto, responde a la necesidad de 
establecer una estructura de la orientación que esté integrada en los centros docentes y dé conti-
nuidad a la orientación a lo largo de todo el proceso formativo del alumnado 

Principio de proporcionalidad, la norma contiene la regulación adecuada e imprescindible y esta-
blece las obligaciones necesarias con el fin de atender el objetivo que se persigue. 

Principio de seguridad jurídica, se enmarca en el resto del ordenamiento jurídico y responde al 
reparto competencial establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de 
la Comunitat Valenciana.  

Principio de transparencia se ha garantizado mediante los procesos de consulta, audiencia e in-
formación públicas y la negociación de la norma en todos los ámbitos de participación: mesa sec-
torial de educación, mesa técnica de función pública, comisión de seguimiento del documento so-
bre la implantación de la reforma educativa en los centros concertados, mesa de madres y pa-
dres y Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. 

Principio de eficiencia, la disposición regula la creación de estructuras de orientación educativa y 
profesional que actúan de forma interconectada y complementaria, en diferentes niveles de espe-
cialización, lo que hace posible un trabajo más coordinado y un mejor aprovechamiento de los re-
cursos disponibles. 
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Quedan derogadas las disposiciones siguientes: 

– Decreto 131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el cual se regulan los servicios espe-
cializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional. 
– Artículo 32, «Estructura de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional», del Decreto 
104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el cual se desarrollan los principios de equidad y de inclusión 
en el sistema educativo valenciano. 
– Capítulo V, «El departamento de orientación académica y profesional», del Decreto 252/2019, de 29 
de noviembre, del Consell, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos 
que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 
– Orden de 10 de marzo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la cual se determinan 
las funciones y se regulan aspectos básicos del funcionamiento de los servicios psicopedagógicos es-
colares de sector. 
– Orden 3/2017, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por 
la cual se constituyen las unidades de atención e intervención del Plan de prevención de la violencia y 
promoción de la convivencia (PREVI) y se establece el procedimiento para su funcionamiento. 
– Orden 1/2019, de 8 de enero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la 
cual se estructuran los servicios psicopedagógicos escolares y se desarrolla el Decreto 104/2018, de 
27 de julio. 

 

Selección de artículos  

TÍTULO I. Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto 
Este decreto tiene por objeto regular la organización de la orientación educativa y profesional en 
el sistema educativo valenciano, para que, desde una visión de derechos, inclusiva, intercultural, 
con perspectiva de género y de forma cooperativa entre todos los agentes implicados, contribuya 
a la optimización de los procesos de desarrollo personal, social, emocional, académico y profe-
sional del alumnado, garantice la orientación a lo largo de todo el itinerario formativo y acompañe 
a los centros docentes en el proceso de transformación hacia la inclusión. 

Artículo 3. Estructura de la orientación educativa y profesional 
La orientación educativa y profesional se estructura en cuatro tipos de intervención, de acuerdo 
con sus características y los equipos que participan en cada uno:  
1. El primer tipo de intervención corresponde a los equipos educativos de los centros docentes, 
coordinados por el profesorado tutor de los diferentes grupos de alumnado, y se lleva a cabo a 
través de la docencia y la tutoría. 
2. El segundo tipo de intervención lo constituyen los equipos de orientación educativa de los cen-
tros docentes de educación infantil y primaria y de educación especial de titularidad de la Genera-
litat y los departamentos de orientación educativa y profesional de los centros docentes de edu-
cación secundaria sostenidos con fondos públicos, que ofrecen un apoyo especializado al alum-
nado, al profesorado y a las familias. 
3. El tercer tipo de intervención lo realizan las agrupaciones de orientación de zona, las cuales 
interconectan los equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación educativa 
y profesional, con el fin de garantizar la orientación a lo largo de las diferentes etapas,a la vez 
que interactúan con las instituciones del entorno sociocomunitario próximo. 
4. El cuarto tipo de intervención lo conforman las unidades especializadas de orientación, que 
ofrecen apoyo externo a los centros docentes, a los equipos de orientación educativa, a los de-
partamentos de orientación educativa y profesional y a las agrupaciones de orientación de zona. 
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El Decreto 72/2021, se desarrolla para el curso 2021-2022 con la Reso-
lución de 1 de octubre de 2021, por la cual se establecen las líneas es-
tratégicas de la orientación educativa y profesional y de la acción tuto-
rial, que se organizan en torno a cuatro líneas estratégicas: enseñanza-
aprendizaje, igualdad y convivencia, transición y acogida y orientación 
académica y profesional, que están vinculadas a los diferentes planes, 
proyectos y programas de que dispone el centro. A su vez, cada línea 
estratégica conlleva un conjunto de actuaciones que los centros tienen 
que priorizar de acuerdo con sus características y necesidades (artículo 
3).  

Indicaciones para la aplicación  

Esta resolución establece el plan general de orientación educativa y profesional y de ac-
ción tutorial, referido en el artículo 17 del Decreto 72/2021, entendido como el marco de 
referencia mediante el cual se establecen las líneas estratégicas que, en este ámbito, 
tienen que desarrollar los centros docentes a través de los planes, proyectos y progra-
mas que conforman su Proyecto educativo de centro y la Programación general anual. 

Las actuaciones relacionadas con la orientación educativa y profesional y con la acción 
tutorial que desarrollan los centros tienen que partir de las características del centro en 
su contexto, dar respuesta a las necesidades del alumnado y de la comunidad educa-
tiva, estar integradas en sus proyectos, planes y programas y tener en cuenta los dife-
rentes agentes orientadores: los equipos educativos, el personal orientador, las familias, 
el mismo alumnado y los agentes externos. 

Para que la orientación educativa y profesional impregne la cultura del centro y contri-
buya al desarrollo de los objetivos de mejora, hay que contar con la participación y la 
implicación de toda la comunidad educativa y recoger las actuaciones que estén con-
sensuadas y sean consideradas como importantes y prioritarias por las personas que 
tienen que colaborar en su desarrollo. 

A pesar de que la orientación y la tutoría forman parte de la función docente, hay que 
destacar el papel de los equipos de orientación educativa y de los departamentos de 
orientación educativa y profesional en la coordinación y dinamización de estas actuacio-
nes, conjuntamente con los equipos directivos, la tutoría y la comisión de coordinación 
pedagógica, para que se integren de forma natural en el resto de actuaciones del centro 
educativo, den apoyo a los procesos de desarrollo integral del alumnado y se conviertan 
en motor de transformación y de mejora de las comunidades educativas. 

 

  



‒   ‒ 

5. DISCUSIÓN 

Los siguientes autores realizan análisis y reflexiones en la línea del 
cambio producido en el modelo de orientación de la Comunidad Valen-
ciana.  

El modelo de servicios era el más recomendado y utilizado en los cen-
tros docentes, pero presenta rasgos propios, ventajas y limitaciones se-
gún Vélaz y Ureta (1998). 

Los rasgos propios son: suele tener un carácter público y social; la in-
tervención es directa; presenta un carácter terapéutico y de resolución 
de problemas; actúa sobre el problema y no sobre el contexto que lo 
genera; suele estar ubicados fuera de los centros educativos; su implan-
tación es zonal y sectorial; actúa por funciones, más que por objetivos; 
tiene un carácter público y social; se centra en las necesidades del alum-
nado con dificultades y de riesgo; su implantación es zonal y sectorial. 

Las ventajas más destacadas son: facilita información a los agentes edu-
cativos; favorece la distribución y el ajuste del alumnado en función de 
criterios externos definidos por el sistema; conectan el centro con los 
servicios de la comunidad; facilita información a los agentes educati-
vos; favorece la distribución y ajuste del alumnado; colabora con el tu-
tor/a, profesor/a y con las familias; conecta el centro con el resto de los 
servicios de la comunidad. 

Pero también presentan limitaciones como: poco conocimiento y cone-
xión con la institución escolar; descontextualización de los problemas 
y de sus propias intervenciones; sus funciones están predefinidas; en-
foque básicamente remedial y terapéutico; escasez de recursos huma-
nos para afrontar las funciones que se les asigna; la relación entre pro-
fesionales está poco coordinada y es poco profunda; contribuyen a la 
identificación de roles entre profesionales de la educación, dejando la 
orientación en una situación difusa; poca conexión con la institución 
educativa; ausencia de una conceptualización de los problemas y de sus 
propias intervenciones; sus funciones viene marcadas; su adecuación a 
los centros no es racional; enfoque básicamente remedial y terapéutico; 
disponen de poco tiempo para asesorar y formar al profesor/a y tutor/a; 
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su horario dificulta el trabajo con las familias y la comunidad; escasez 
de recursos humanos para afrontar las funciones asignadas. 

Moliner, O. y Fabregat, P. (2021) plantean el modelo de intervención 
(Nieto, 2001), en el que bastantes de los roles asumidos y de las 
estrategias utilizadas desde la educación inclusiva (formación, 
provisión de materiales y recursos, coordinación, dinamización...), ha 
de dar paso a un modelo más reflexivo, interactivo y conectado con la 
realidad escolar, planteando roles y estrategias para la movilización del 
conocimiento de la investigación en educación inclusiva que ayuden a 
reconstruir la práctica educativa de manera colaborativa.  

La inquietud de situarse más próximos a la realidad de los centros, 
intentando averiguar cómo ayudar al profesorado para que sea él mismo 
quien diagnostique su problema y encuentre su solución, se aproxima 
al modelo de facilitación descrito por Nieto (2001), que pretende 
fomentar el aprendizaje mutuo y el apoyo entre profesionales de la 
educación que se enmarca en el modelo colaborativo, que define las 
relaciones de interdependencia entre los orientadores/as y el 
profesorado, desde el trabajo conjunto con los equipos docentes, 
facilitando instrumentos para que reflexionen sobre su propia práctica, 
compartan nuevos recursos y experiencias y los adapten a su contexto, 
planificando y desarrollando cambios e innovaciones (Newman y 
Ingraham, 2016). 

Ainscow et al.(2016) apuntan que la investigación-acción consigue 
transformar las prácticas en las escuelas, facilitando procesos 
interpretativos grupales, implicando las diferentes perspectivas de 
docentes y asesores para fomentar la reflexión crítica, el aprendizaje 
colaborativo y la crítica mutua para el análisis compartido de las propias 
prácticas. Por tanto, se destaca la investigación-acción como estrategia 
general de investigación que permite desarrollar un proceso compartido 
de construcción de conocimiento, desarrollo profesionaly mejora de la 
práctica en el aula (Arnaiz et al., 2018; Moliner et al., 2017). 

Suárez (2020), propone un modelo zonal en el que:  

1. La zona educativa es la que ofrece información del proceso educativo 
y social del alumnado. Para ello sería necesario fundir los actuales 
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equipos de orientación y departamentos de orientación en uno y de esta 
forma conocer al alumnado desde su etapa infantil hasta el bachillerato 
o formación profesional, orientación para la vida. 

2. Se crea una coordinación continua con los servicios que favorecen el 
desarrollo personal y social del alumnado (servicios de salud, servicios 
sociales, fiscalía de menores, asociaciones, etc.) Mediante mesas técni-
cas multidisciplinares donde todos los sectores de una zona estuvieran 
representados para trabajar por un fin; el alumnado. 

3. Su finalidad es preventiva y proactiva. La importancia de la preven-
ción y actuar antes que surjan las dificultades. Para ello es necesario 
trabajar desde la etapa de infantil. Si la orientación educativa tiene 
como una de sus finalidades el desarrollo personal del alumnado, es en 
esta etapa donde cobra mayor importancia la intervención. Para ello se-
ría necesario la presencia de un profesional de orientación en los cen-
tros de educación infantil y primaria al igual como ocurre en secunda-
ria. Para prevenir hay que estar presentes en los centros, participando 
de las dinámicas y contextos de estos. 

4. Se tenga en cuenta una ratio idónea de alumnado. Según la UNESCO 
la ratio es de 250 alumnos/as por orientador/a porque las intervenciones 
en los centros educativos deben ser para todo el alumnado (identidad 
de género, que sufre bullying, que vive la violencia de género, con ne-
cesidades educativas especiales, de compensatoria, orientación en la 
vida, elección de estudios, etc). 

5. La intervención como profesionales de la orientación ha de partir de 
lo que marca la normativa, pero con identidad profesional, y las inter-
venciones se concretan en contextos educativos diferentes que marcan 
la actuación (intervenir en un contexto, analizar las necesidades de este, 
plantear un plan de actuación, utilizar recursos especializados y llevarlo 
a cabo). 

Afirma que es necesario un modelo de orientación basado en interven-
ciones que favorezcan la igualdad, la inclusión, la toma de decisiones, 
la contextualización y, en definitiva, a mejorar la sociedad.  
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Molina y Rozalén (2006) presentan el modelo de orientación de Casti-
lla-La Mancha, que se puede generalizar al resto de las comunidades 
autónomas:  

Líneas básicas: 

A) Carácter continuo de la orientación, entendiéndose que debe 
prolongarse a lo largo de toda la vida:  

‒ Se pretende que el alumnado adquiera las competencias 
necesarias para afrontar los retos de cada momento evolutivo, 
considerando la orientación como un proceso que va 
acompañando al sujeto a lo largo de su desarrollo. 

‒ Los alumnos/as son considerados como agentes activos en el 
proceso de orientación (Repetto, 1994; Rivas 1995a). 

B) La orientación educativa y profesional forma parte de la función 
docente: 
– El proceso orientador va unido al proceso educativo. 

‒ La orientación se considera como parte de la Educación para 
la Carrera inserta en el currículum donde el profesorado es el 
profesional clave. 

C) Los objetivos de la intervención son fundamentalmente de 
prevención y de desarrollo y no tanto de índole terapéutica. La 
orientación garantiza el desarrollo en los centros de medidas 
preventivas, habilitadoras y compensadoras dirigidas al alumnado y a 
su contexto para que contribuyan a hacer efectiva una educación 
inclusiva de calidad. Así pues, la orientación debe responder a una 
visión global y sistémica del proceso educativo en el propio contexto 
donde se desarrolla. 
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D) La orientación educativa y profesional se concreta en planes de 
actuación 
en los centros y en las zonas educativas, para coordinar las acciones 
de los profesionales de las distintas estructuras y establecer la 
cooperación con los distintos servicios, instituciones y 
administraciones:  

‒ En un primer nivel (profesorado-tutor/a) se actúa 
preferentemente por programas enfatizando sobre todo la 
prevención primaria  

‒ En un segundo nivel (unidades o departamentos de orientación 
en el centro) se actúa mediante un modelo de servicios pero 
interviniendo por programas (Vélaz de Medrano, 1998, 
Álvarez 2005) se opta por un modelo de orientación interno 
ubicando estas estructuras dentro de los centros. 

‒ En un tercer nivel (Centros Territoriales de Recursos) se actúa 
mediante el modelo de asesoramiento o de consulta (Vélaz de 
Medrano, 1998) como un intercambio de información entre el 
asesor especializado del centro territorial y otros orientadores 
o agentes educativos con el fin de mejorar la calidad de la 
respuesta.  

E) Se articula una red única de profesionales de la orientación en los 
centros públicos: profesorado perteneciente al cuerpo de educación 
secundaria de la especialidad de psicología y pedagogía que actúan de 
forma complementaria a otros profesionales. Los profesionales de la 
orientación: 

‒ Han de actuar desde el asesoramiento cooperativo con el 
profesorado y la comunidad educativa desde el contexto 
escolar (Álvarez, 1994; Hernández 1994); 

‒ Han de ser un miembro más del equipo educativo y no un 
“intruso” que interfiere en su labor educativa (Rodríguez, 
Álvarez, Echeverría & Marín, 1993); 
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‒ Han de convertirse en un agente de cambio (Montané & 
Martínez, 1994); 

‒ Han de contribuir a la capacitación del equipo de profesores/as 
y ser fuente de recursos para los agentes implicados en el 
proceso de orientación (Bisquerra, 1996, Velaz de Medrano, 
1998). 

El modelo de orientación se vertebra entorno a tres grandes ejes: 

1º. La estructura y organización de los servicios de orientación va más 
allá de los profesionales que lo componen. Es un modelo de orientación 
interno, que incorpora estas figuras a los centros de infantil y primaria 
siguiendo la experiencia de los departamentos de orientación de 
secundaria. Esto supone una renovación del modelo de orientación 
donde las funciones de orientación educativa y profesional se integren 
en cada uno de los centros, en sus estructuras 
organizativas, en sus contextos socioculturales. Estar dentro del centro 
aporta, por su parte, la posibilidad de dedicar todo el tiempo a una 
misma institución, a la que se pertenece, y poder estar presente en su 
planificación global y a todo el alumnado, lo que resulta más acorde 
con un enfoque constructivista y curricular (Martín, 2005).  

En este sentido, la orientación se desarrolla, con los matices propios de 
cada etapa educativa, en los siguientes niveles:  

a. Primer nivel: a través de la acción tutorial de todo el 
profesorado. 

b. Segundo nivel: a través de las estructuras específicas de 
orientación en los centros: las Unidades de Orientación en 
centros de Educación Infantil y Primaria; Los Departamentos 
de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria, los 
Centros de Educación de Personas Adultas y la Escuelas de 
Arte y, en los Centros de Recursos y Asesoramiento a la 
Escuela Rural, que aglutinan las funciones de orientación y 
formación; en las zonas rurales de muy baja densidad 
demográfica y complicada orografía y la cercanía debe ser 
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compatibilizada con una estructura que facilite la cohesión y 
el intercambio en centros muy pequeños y dispersos.  

c. Tercer nivel: Estructuras de asesoramiento y apoyo 
especializado; a través de los Centros Territoriales de 
Recursos para la Orientación, la Atención a la Diversidad y 
la Interculturalidad. 

2º. Se garantiza la coordinación tanto interna como externa. Para 
vertebrar todo el sistema de orientación se establecen fundamentalmente 
tres medidas:  

‒ incorporar estas figuras a los colegios que han de disponer de 
Unidades o Departamentos de orientación, que facilitan el 
trabajo coordinado y cooperativo con toda la comunidad 
educativa. 

‒ el Plan de Orientación de Zona, que facilita la coordinación y 
el trabajo en equipo de todos los orientadores de dicha zona, y 
contribuye así a conocer el conjunto del sector en el que se 
trabaja y a facilitar el intercambio de experiencias e 
innovaciones. Para ello, se crea una asesoría de formación en 
orientación, atención a la diversidad e interculturalidad en 
cada Centro de Profesores. 

‒ Los Centros Territoriales de Recursos como asesoramiento 
especializado a las estructuras de orientación.  

3º. La orientación educativa y profesional se concreta en planes de 
actuación en los centros docentes y en las zonas educativas, para 
coordinar las acciones de los profesionales de las distintas estructuras y 
establecer la cooperación con los distintos servicios, instituciones y 
administraciones. El objeto de intervención ya no es solo el sujeto 
aislado, sino los grupos primarios, la institución y la comunidad, dentro 
de un planteamiento más ecológico y sistémico de trabajo. 
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6. CONCLUSIONES  

La orientación educativa presenta muchos retos todavía (Torres, 2019): 
la bajada de las ratios (la UNESCO recomienda un orientador/a para 250 
estudiantes y la media en la actualidad en España está en unos 800 estu-
diantes por cada orientador/a), la necesidad de una formación más espe-
cializada y en contacto con la realidad laboral, las numerosas tareas que 
se han de realizar que impiden que el orientador/a se dediquen a tareas 
de prevención, la identificación del modelo con la atención al alumnado 
con necesidades, la dificultad para atajar el abandono escolar y la nece-
sidad de una orientación profesional y vocacional, la importancia de una 
dedicación mayor al alumnado más vulnerable, la relevancia del trabajo 
colaborativo con los docentes, los equipos directivos de los centros, las 
familias y la comunidad educativa en general (asociaciones, servicios, 
entidades, etc.) 

La educación es un proceso que ha de buscar la calidad y la mejora. 
Esperemos que el modelo de orientación educativa y profesional en la 
Comunidad Valenciana en la enseñanza pública, que se basa en los as-
pectos contextuales, de zona, de coordinación, trabajo en red, y desde 
una perspectiva inclusiva y cooperativa, pueda lograr los objetivos que 
se plantea, educación individual y grupal y mejore la misma.  
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