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1. INTRODUCCIÓN

La educación de nuestros días, es una educación en la que niñas y
niños, chicos y chicas juegan y aprenden, se preguntan, sueñan y tam-
bién nos enseñan con su espontaneidad, inocencia, curiosidad y viveza. 

Hoy son dos sexos los que pueblan las aulas, una realidad educativa
que pide una reflexión para dar cabida a una escuela en femenino y
en masculino.

Se han ido dando pasos en la educación, desde que las mujeres pu-
dieron acceder a ella por primera vez, hasta que chicos y chicas com-
partieron el aula y también las mismas asignaturas. Pero como tan-
tas veces se ha venido diciendo, la educación mixta – el hecho de que
chicas y chicos compartan el aula - no equivale a coeducación. Coe-
ducar es educar a niñas y niños ofreciéndoles distintas miradas que
contemplen las aportaciones de mujeres y hombres. Esto es, educar
teniendo en cuenta las diferencias, tratándolas con respeto, valorán-
dolas y limando desigualdades entre chicas y chicos.

Hay una herencia en las aulas que es necesario revisar. La herencia
de una educación pensada y dirigida a los chicos. Así, con la entrada
de las chicas en la educación, esto es, con la educación mixta, se tra-
ta a unas y otros por igual, y esto ha significado educar “según el
patrón masculino, sin tener en cuenta las diferencias”1 entre unos y
otras y olvidando que la experiencia de cada sexo en el mundo es dis-
tinta y singular.

Es por ello, que hoy en día, también es necesario hacer hueco a la co-
educación en la escuela, de modo que la educación sea pensada re-
almente para mujeres y hombres.

Desde hace años se ha venido desarrollando un trabajo para incluir a
las mujeres y a las niñas en la educación, de modo que sus experiencias,

1. Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en educación.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepdeelejido/moodle/mod/resource/view.php?id=1883
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necesidades e intereses también tuvieran espacio en las aulas. Esto
ha facilitado que tanto chicas como chicos pudieran darle un signifi-
cado libre al hecho de tener un cuerpo sexuado2. 

Esto no ha ido ocurriendo por casualidad, sino gracias al movimiento de
mujeres y al trabajo de muchas mujeres y algunos hombres que, debi-
do a su sensibilidad, han sabido abrirse a las experiencias femeninas y
tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar sus labores docentes.

Y en esta labor, como madres y padres podemos aportar nuestra
sensibilidad para velar por que los niños y las niñas sean tenidas en
cuenta en la escuela. Gracias a la participación de las madres y los
padres en el centro educativo, éste se enriquece y se completa... La
escuela cobra más vida.

Con el objetivo de poner un granito de arena para que esto se pueda
hacer realidad y para dar un poco de luz a la nueva figura de respon-
sable de coeducación en centros educativos, hemos considerado
oportuno elaborar este manual y así acercar la coeducación a ma-
dres, padres y aquellas personas que están participando en la edu-
cación de un chico o una chica en edad escolar. Para seguir profun-
dizando en la figura de responsable de coeducación se ha elaborado
así mismo un curso On line de modo que, quien lo desee, pueda for-
marse a distancia e ir reflexionando sobre cómo hacer de la escuela
un espacio coeducativo.

2. “La diferencia sexual hace referencia al sentido y el significado que cada cual le da al hecho
de nacer siendo de un sexo o de otro. Vivir este hecho con interpretaciones impuestas o bien
como si el propio cuerpo no tuviera ninguna significación hace imposible vivir a gusto en la
propia piel. […] Es por eso, que te invito a ayudar a que cada niña y cada niño puedan dar sig-
nificados libres, singulares y no violentos a su feminidad o a su masculinidad. O sea, sin echar
mano de estereotipos o etiquetas, y sin negar aquello que son: un hombre o una mujer”. En
VV.AA., Tomar en serio a las niñas, Cuadernos de Educ. No Sexista nº 17, Instituto de la
Mujer, 2005, Madrid. Pp. 14-15.
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2. RESPONSABLE DE COEDUCACIÓN

… Es comienzo de curso y después de la primera reunión del Consejo
Escolar, Sara –madre de un niño de 6º de primaria- y Álex –padre de
una niña de 2º- se toman un café mientras comentan la reincorpo-
ración de sus respectivos hijo e hija a la escuela.

Entre anécdotas del verano y proyectos de vida, comienzan a hablar
de la figura de responsable de coeducación a la que se ha hecho
mención en la reunión.

Sara -que hizo un taller sobre la situación de las mujeres en el mundo
con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres por
la Paz el pasado curso- comenta que le gustaría profundizar en este
sentido y que está pensando en participar en el centro para favore-
cer la coeducación, ya que siente que el taller le ha abierto algunas
puertas y es algo en lo que viene reflexionando un tiempo.

Sara y Álex tienen amistad desde hace un tiempo, y ella, que sabe que
él tiene sensibilidad en materia de coeducación, le propone tomar
parte en el proyecto y pensar juntos algunas cosas que les pueden
ayudar a formarse y hacer algo para que las chicas y chicos del cen-
tro tengan igualdad de oportunidades y derechos.
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Sara y Álex son conscientes de que garantizar la igualdad de oportu-
nidades y derechos en un centro educativo requiere una intervención
intencional, ya que partimos de una situación de desigualdad y discri-
minación. Saben que es necesario pararse antes de actuar para
tener en cuenta que en el aula hay chicas y chicos.

Además de la labor que han de hacer la administración pública, los
centros educativos y su personal, también saben que es fundamen-
tal la participación de las familias, que son el referente educativo prin-
cipal de niñas y niños.

Una manera de conjugar la participación de las familias con las y los
docentes, es el cuidado de la coeducación a través del Consejo
Escolar tal y como propone la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral Contra la Violencia de Género que recoge esta
figura de responsable de coeducación como “Una persona, elegida
por los miembros del Consejo Escolar del Centro, que impulse medi-
das educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hom-
bres y mujeres”3.

Para ello será fundamental cultivar nuestra sensibilidad en esta mate-
ria, reflexionar y formarnos. En este sentido, desde distintos organis-
mos de igualdad y asociaciones podemos solicitar información sobre
cursos, talleres y materiales y tenemos la oportunidad de profundizar
también a través del Curso On line que Ceapa ha concebido dentro del
proceso de formación de las madres y padres que tengan interés en
prepararse para asumir la responsabilidad de cuidar la coeducación
de los centros educativos desde el Consejo Escolar4.

Los padres y madres que, en su caso, decidan colaborar de este
modo habrán de observar lo que sucede en el centro, siempre tenien-
do en cuenta la presencia de chicas y chicos, profesores y profeso-
ras, de modo que se puedan visibilizar y dar valor a las diferencias

3 Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género que introduce una modificación de la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación a este respecto en el quinto punto.

4 Para más información ver www.ceapa.es
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–que siempre nos enriquecen-, detectar desigualdades o discrimina-
ciones y proponer medidas coeducativas.
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Para ello se realizará:

wUn diagnóstico que recoja necesidades y carencias, y refleje
también fortalezas del centro educativo.
wUn plan de acción coeducativo.
wUna evaluación de resultados.

Para llevar a cabo este proceso y la elaboración de los distintos docu-
mentos es necesario reflexionar previamente sobre distintos aspec-
tos de la vida de un centro que se nombran en los siguientes capítu-
los, como son:

wLa organización del centro.
wEl lenguaje.
wLa organización de los tiempos y los espacios.
wEl currículum.

3. LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

Este año es el primero que se van a celebrar unas jornadas de puertas
abiertas en el centro al que acuden los hijos e hijas de Pedro y Gladis.

El otro día en el Consejo Escolar Gladis, que se ha animado a partici-
par en la preparación de las jornadas, se sintió un poco mal porque
varias propuestas nuevas que ella hizo en relación a estas jornadas
se dejaron para el final y les dedicaron un menor tiempo que al cam-
peonato de fútbol que lleva celebrándose desde hace años. 

Pedro, que también estuvo en la reunión, se dio cuenta de cómo se
sentía su amiga y compañera en el AMPA, pues él llevaba un tiempo
observando que las intervenciones de algunos hombres se extienden
habitualmente más tiempo, se hacen en primer lugar y en ocasiones
sin esperar a que la persona que está hablando termine de hacerlo.

Gladis y Pedro se han dado cuenta de que la participación y la toma
de decisiones en su centro educativo son desigualitarias. Y en este
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sentido se aleja de la filosofía coeducativa que se recoge en el
Proyecto Educativo de Centro.

Se les ocurre que una manera de abordarlo es compartir con el
resto de la comunidad educativa lo que han sentido y vivido. Quieren
proponerles dedicar un tiempo a observar y reflexionar cómo es la
participación en las reuniones, poniendo especial atención a los cri-
terios con que se ordenan las propuestas a debatir, el tiempo que
emplea para hablar cada cual, quién toma la iniciativa, protagoniza
las interrupciones, a quién se le corta la palabra, etc. 

Gladis y Pedro creen que esta reflexión puede ser un buen germen
para la futura elaboración de propuestas destinadas a introducir la
coeducación en la estructura del centro educativo.

Observar cómo es el clima de relaciones del centro entre niñas, niños
y personas adultas que lo habitamos, y las interacciones que se dan
cada día en él, es una buena manera de reflexionar en torno a las
relaciones que se establecen y si las decisiones que se toman son
equitativas. 
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De esta reflexión pueden surgir multitud de propuestas encaminadas
a incorporar la coeducación en la organización del centro. A conti-
nuación enumeramos algunas:

wIncorporar el diálogo y la escucha como elementos centrales
en todas las relaciones que se establecen en el centro. Estos
son imprescindibles para asegurarnos de que conocemos y
atendemos las necesidades e inquietudes de niños y niñas indi-
vidualmente. De esta manera reconoceremos su valor y se lo
transmitiremos a las niñas y los niños, para que también incor-
poren el diálogo y la escucha en las relaciones que mantienen.
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wCuidar la participación equitativa de mujeres y hombres en las
reuniones con: unos tiempos de exposición similares, turnos
que alternen el orden de quien comienza a hablar y un reparto
de tareas entre los sexos para cuidar que ambos podamos
protagonizar actividades vinculadas con el cuidado a otras per-
sonas (como ayudar a una criatura a ir al baño) y con diferen-
tes habilidades físicas (como la fuerza para desplazar una
mesa o el equilibrio para subirse a lo alto de una escalera y col-
gar una pancarta decorativa).

wProgramar desde el AMPA actividades extraescolares que
fomenten valores como la relación, la cooperación, el cuidado. 

wDecidir desde el Consejo Escolar que parte del presupuesto se
invierta en recibir una formación en coeducación en sintonía
con las necesidades detectadas en la realidad del centro.

wProponer, a través de nuestra participación en el Consejo
Escolar, contactar con el organismo local de igualdad para que
nos asesore y recomiende formas de trabajar. Puede ser
además, el inicio de colaboraciones futuras. 

Por último, reconocer desde el centro educativo la labor que hace-
mos desde las familias y que las familias a su vez reconozcamos la
labor educativa que está haciendo el profesorado será la manera de
poder trabajar en común para que cualquier propuesta coeducativa
vaya más allá de las paredes de una clase o de casa y se filtre por
toda la vida familiar y escolar.
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4. LENGUAJE

Edgar acudió a la reunión convocada por el centro educativo para
informar a madres y padres acerca del viaje de fin de curso. Este año
van a ir a Andorra, donde harán rutas por la naturaleza y practicarán
deportes multiaventura. 

A la salida de la reunión Edgar escuchó un comentario sobre las chi-
cas de alguien que dijo “Ya verás que bien les viene, que no hacen
otra cosa que darle a la lengua”.

Este comentario se ha quedado en la cabeza de Edgar días después,
pues él, que tiene 2 hijas, sabe perfectamente que ellas son ágiles y
les gusta practicar actividades deportivas. 

Como tiene muy buena relación con el tutor de Luzmila, una de sus
hijas, decide comentarlo con él. Charlan amigablemente y juntos caen
en la cuenta de lo importante que es utilizar un lenguaje que no sea
peyorativo hacia las chicas y del valor de un lenguaje que nombre a
los dos sexos.

Esta situación nos invita a reflexionar acerca de la función que tiene
el lenguaje. El lenguaje nos sirve para nombrar y representar la rea-
lidad que vivimos, algo que hacemos a través de las palabras que
elegimos utilizar en las relaciones que mantenemos en el centro
educativo y también a través de las imágenes que están visibles en
nuestro centro. 

De esta manera aquello que no nombramos se puede quedar en el
silencio. Además la forma en que hablamos, las expresiones que ele-
gimos utilizar también nos hace ver la realidad de una determinada
manera. Por ejemplo, referirse a la práctica del diálogo como “no
hacer otra cosa más que darle a la lengua”, parece que deja sin decir
los aprendizajes que supone la práctica del diálogo, tales como expre-
sar emociones, sentimientos y preocupaciones, escuchar y aconse-
jar en los conflictos que vive cada cual.
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Ser conscientes de esto es un punto de partida para elegir utilizar un
lenguaje que nombre y visibilice la experiencia singular de niños y
niñas, sin jerarquías, promoviendo formas de ser, estar y expresarse
que se alejen de unas pautas rígidas que dictan una única manera de
cómo tiene que ser un chico y cómo una chica. 

Esta forma de utilizar el lenguaje supone ir más allá de la alternancia
de las vocales “a” y “o” de manera automática. Se trata de mirar y
escuchar la realidad en profundidad, mirarse a una y a uno, conocer
nuestros deseos, inquietudes, necesidades… y buscar las palabras
adecuadas para nombrarlas, de manera que la experiencia singular
de cada una y cada uno quede nombrada.

Esto hará que cada cual, según lo sienta necesario, vaya incorporan-
do a su práctica diaria de la palabra la alternancia del masculino y el
femenino, los genéricos reales como alumnado o profesorado, los
pronombres como “quien o quienes” cuando no conocemos el sexo
de las persona a quienes nos referimos o los verbos conjugados en
la primera persona del plural cuando somos un grupo mixto (hoy ire-
mos a visitar…), etc.5

Esta manera de utilizar el lenguaje facilitará que nuestra realidad y la
experiencia de nuestras hijas e hijos queden nombradas y sean valo-
radas de manera equitativa.

5. Desarrollado con más profundidad en el curso On line “Madres y padres coeducamos en la
escuela. Responsable de coeducación en los centros educativos” de Ceapa. Para más infor-
mación: www.ceapa.es 15



5. ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS Y LOS ESPACIOS

Hoy Noufissa y Ángela han participado en el taller de medioambiente
realizado en el centro educativo al que acuden sus hijos.

Durante todo el mes se habían dedicado a guardar en casa materia-
les de desecho como botellas de plástico, cartones de leche, tapones
de corcho, envoltorios de regalo, periódicos, hueveras,… y hoy han
podido reconvertirlos en marcos de fotos, móviles de pared, macete-
ros, sujetalibros y marionetas.

Se lo han pasado en grande pero, a la hora de recoger el material uti-
lizado durante el taller y limpiar el lugar, han podido comprobar como
varios niños intentaban evadir la tarea acercándose a las otras
mesas donde todavía no habían terminado, charlando entre sí,… Las
chicas, sin embargo, según terminaban colocaban en su sitio el mate-
rial utilizado y limpiaban la zona ocupada sin darle más trascendencia.

Noufissa y Ángela han visto que sus hijos, Omar y Daniel, han estado
entre ese grupo de chicos que evitaba recoger. Se quedan preocu-
padas porque creen que dar un valor al espacio en el que estás y par-
ticipar en su buen mantenimiento es algo que debe formar parte del
aprendizaje de las criaturas a lo largo de su crecimiento. 

Además, observar que son los niños (y no las niñas) quienes no le dan
valor a estas acciones les lleva a pensar que hay un aprendizaje desi-
gualitario en este sentido. 

El uso de los espacios y los tiempos que se hace en los centros edu-
cativos puede darnos muchas pistas de cómo está presente la coe-
ducación en ese centro. 

Cómo ocupan nuestros hijos e hijas el patio del colegio, a qué juegos
eligen jugar ellas y a cuáles ellos, cómo participan en clase, qué
intervenciones duran más, quién toma la palabra en primer lugar o
se ofrece voluntariamente en la explicación de un ejercicio en la
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clase de gimnasia, quiénes ayudan a cortar la comida o servir agua
a la hora del comedor, quién manipula la mayor parte del tiempo los
instrumentos de laboratorio en clase de Química, para qué utilizan
la biblioteca las niñas y para qué los niños, qué tiempo dedican ellas
y ellos a juegos que favorecen la competencia y cuánto a aquellos
que fomentan la relación, cuánto tiempo se dedica por parte del pro-
fesorado a la relación con niñas y niños y cómo es, cuánto dedican
los niños a hablar con otros niños y las niñas con otras niñas, y chi-
cas y chicos entre sí...

Todas ellas son preguntas que nos ayudarán a caer en la cuenta de
que existen diferencias entre niños y niñas, mujeres y hombres en el
uso de los espacios y los tiempos. Detectar las que implican desi-
gualdades y elaborar, entre las y los integrantes de la comunidad del
centro, un listado de propuestas coeducativas para abordarlas
puede ser una buena manera de superarlas. 

17



Algunas propuestas que favorecen un uso equitativo de los espacios
y los tiempos que compartimos en el centro educativo pueden ser:

wDar valor a los niños y las niñas que llenan su tiempo y ocupan
los espacios con juegos que promueven la relación y la coope-
ración, el reparto equitativo de la palabra y del espacio, y que se
alejan de la violencia.

wDedicar un tiempo a hablar y reflexionar con las criaturas acer-
ca de qué tal ha ido el día, cómo se han sentido, si han tenido
algún malestar, cuál ha sido la causa,... sin pasar por alto situa-
ciones violentas entre ellas y ellos, con las personas adultas del
centro o con los espacios y materiales del mismo.

wImplicar a niñas y niños en el cuidado de los espacios, por ejem-
plo a través de actividades programadas de manera conjunta
entre las familias y el profesorado para que los sientan como
propios.

18
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6. CURRICULUM

... Alicia, la profesora de ciencias, se encontró con Silvia en el pasillo
y charlaron un rato. Silvia es una de sus alumnas que la semana ante-
rior le había consultado algunas dudas sobre sexualidad que le daban
vueltas en la cabeza y no podía resolver por sí sola.

Después de escuchar cómo se sentía y de conocer si ya se habían
despejado las dudas que la tuvieron preocupada durante semanas,
Alicia le contó que hablar con ella le había hecho reflexionar sobre la
necesidad de que tanto las chicas como los chicos del centro reci-
bieran lo que ella llamó “coeducación afectivo-sexual”.

Le dijo que en otras ocasiones ya le había sucedido que chicas y chi-
cos le habían confiado sus preocupaciones y que, por eso, llevó esa
necesidad al Consejo Escolar. El Consejo recibió con apertura la pro-
puesta de Alicia y fue Manu, un padre del centro y responsable de coe-
ducación quien se encargó de investigar distintos recursos a través
de los que se podría acceder a una formación para el alumnado en
“coeducación afectivo-sexual”. Además Manu ha sugerido que tal vez
sea interesante que, tanto el profesorado como las madres y padres
que tengan interés, reciban una formación en esa línea.

Alicia y Manu han acogido una necesidad presente entre las alumnas
y los alumnos del IES del que forman parte y han buscado la manera
de dar respuesta a la misma, incorporando al currículum educativo
del centro algunas cuestiones que preocupan a chicos y chicas.

El currículum comprende los objetivos, contenidos, actividades, orga-
nización, recursos, metodología y materiales que dan forma al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, a la relación educativa. Es por ello
que podemos decir que el currículum refleja la concepción educativa
de un centro, sus valores.

Estos valores se pueden deducir de los aspectos que se trabajan en
las clases de modo explícito y también de la manera de hacer, de



dirigirse y de tomar en cuenta a chicas y chicos, de las cosas a las
que damos valor, de la relación en sí misma.

Alicia, con su forma de hacer -tomar en serio lo que le dicen las chi-
cas y chicos- también está transmitiendo valores implícitamente.
La actitud de la profesora de ciencias formaría parte del currícu-
lum oculto.

Una manera de transmitir valores coeducativos en el currículum es
escuchar tanto a chicos como a chicas, favorecer la participación de
unas y otros y dar valor con nuestra actitud a las diferencias. Todo
ello formaría parte del currículum oculto.

Otra manera de hacerlo es decidir ofrecer una for-
mación específica en coeducación al alumnado,
como ha propuesto Alicia, y también al profeso-
rado y a las familias, como ha sugerido Manu.
Esta sería una manera de introducir algunos
contenidos coeducativos en el currículum del cen-
tro de manera explícita.

Formarnos y dedicar un tiempo a
pensar en lo que queremos transmi-
tir nos ayuda a caer en la cuenta de
lo necesario que es reconocer las
desigualdades que existen entre
los sexos y ofrecer además otras
experiencias de mujeres y hombres que
han desplegado libertad y que han ido más
allá del modelo tradicional de feminidad o
masculinidad, dando un significado libre
al hecho de ser mujeres y hombres.

Esto supone tener en cuenta una
realidad en la que existen familias diver-
sas, monomarentales, monoparentales,
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familias extensas, parejas del mismo y de distinto sexo, etc. Todo ello,
junto a la incorporación de contenidos al currículum escolar como la
salud, la afectividad, la sexualidad, la igualdad de oportunidades y dere-
chos entre mujeres y hombres, facilitará que chicos y chicas superen
unos modelos rígidos de comportamiento que les dicen cómo han de
ser los chicos y cómo las chicas.

Esta intervención reflexionada ha de acompañarse además de una
metodología que contemple las oportunidades educativas que se dan
en el aula para educar en igualdad de oportunidades. Esto incluye
reforzar en el día a día las aportaciones que provengan del alumnado,
el profesorado y las familias que promuevan la paz y la coeducación y
no dejar pasar por alto situaciones en las que se fomenta la desigual-
dad. Por ejemplo, si las chicas siempre recogen y los chicos cambian
a otra actividad sin recoger lo de la anterior, no se debe dejar pasar
un comentario de un alumno que dice “las chicas no hacen nada”. En
esos momentos es necesario dar valor a lo que ellas hacen, aunque
en ocasiones no sea tan vistoso como el comportamiento de ellos, y
dar así valor a la corresponsabilidad, al cuidado de un espacio común
y al hecho de que hay una cosa para cada momento. Estos pequeños
detalles son los que educan a chicas y chicos en el día a día.
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Revista Padres y Madres de Alumnos
Publicación bimensual, con una tirada de 12.300 ejemplares, que incluye en sus páginas
información de interés para padres y madres sobre temas educativos, sociales, familia-
res y trata todas aquellas cuestiones relacionadas con los derechos de la infancia.

Temas de Escuela de Padres y Madres
Carpeta Uno

1. La televisión
2. Educación especial e integración escolar
3. Defensa de la Escuela Pública
4. Las escuelas de padres y madres
5. Educación para el ocio y el tiempo libre
6. Los padres y madres ante los temas transversales
7. Educar para la tolerancia

Carpeta Dos
8. Educación, participación y democracia
9. Infancia y educación infantil

10. Educación sexual
11. Técnicas para la dinamización de APAs
12. Sociología de la educación
13. Educación para el consumo
14. Orientación y tutoría

Carpeta Tres
15. Los centros educativos y su entorno
16. Juegos y juguetes
17. Prevención de las drogodependencias
18. Las actividades extraescolares
19. Planificación de actividades y programas
20. La familia: espacio de convivencia y socialización
21. Educación no Sexista
22. Ante el racismo: la educación intercultural

Colección Cursos
1. Las APAs, la participación y la gestión de los centros educativos 

10. La prevención de las drogodependencias: Nuevos retos y perspectivas 
13. La educación sexual, un marco para hablar de los afectos
14. Construyendo salud. Promoción de habilidades parentales
15. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
16. Construyendo Salud. Promoción de habilidades parentales. Manual para el monitor

o la monitora
17. Aprendiendo en familia. Prevención del conflicto familiar en el marco de la igual-

dad de oportunidades
18. Educación Sexual desde la familia. Infantil y Primaria
19. Educación Sexual desde la familia. Secundaria
20. Construyendo un mundo mejor con nuestros hijos e hijas. 

Manual para monitores o monitoras
21. Construyendo un mundo mejor con nuestros hijos e hijas. 

Manual para padres y madres



22. Habilidades de comunicación familiar. 
Ampliación del programa Construyendo Salud

23. Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas
24. Educación para el consumo. 

Materiales para trabajar el consumo desde la perspectiva de género
25. Habilidades para trabajar con grupos e impartir cursos de formación
26. Programa de formación de formadores sobre educación afectivo-sexual y preven-

ción de VIH-SIDA dirigido a familias y APAs. Educación Sexual desde la Familia.
Manual para el monitor o la monitora

27. Educación Sexual desde la Familia. Manual para el alumno o la alumna
28. Adolescencia y familia. Cómo mejorar la relación con los hijos e hijas adolescen-

tes y prevenir el consumo de drogas. Manual para el monitor o monitora
29. Adolescencia y familia. Cómo mejorar la relación con los hijos e hijas adolescen-

tes y prevenir el consumo de drogas. Manual para el alumno o alumna

Colección Informes
1. El reparto del trabajo doméstico en la familia. La socialización en las diferencias de

género
2. Nuevos consumos juveniles de drogas. Aportaciones desde el papel de interme-

diación social de las apas
3. Manual de legislación educativa. Instrumento de trabajo de las APAs y consejeros

escolares de la escuela pública
4. Los padres y madres ante el consumo de alcohol de los jóvenes
5. Los padres y madres ante la prevención de conductas problemáticas en la ado-

lescencia
6. Los estilos educativos de las familias españolas y el consumo de drogas en la ado-

lescencia
7. La participación de las familias en la escuela pública.

Las asociaciones de madres y padres del alumnado

Colección Herramientas
1. La tutoría, un marco para las relaciones familia-centro educativo
2. Los comedores escolares
3. Cómo poner en marcha escuelas de padres y madres
4. La financiación de las APAs. ¿De dónde sale el dinero?
5. Educación física y deporte en la edad escolar
6. La violencia contra las niñas: el abuso sexual
7. El alcohol en casa
8. Las APAs ante el alcohol y otras drogas
9. La alimentación en edad escolar

10. Tareas domésticas: hacia un modelo de responsabilidades compartidas
11. La educación desde las familias monoparentales
12. La gestión democrática de centros educativos para padres y madres
13. Orientación profesional desde la familia. Construyendo alternativas no tradicio-

nales
14. Las drogas en la E.S.O.: propuestas educativas para madres y padres
15. Prevención del sida en los niños y los adolescentes. Guía para padres y madres
16. La tutoría, un marco para la prevención en secundaria
17. Ocio y escuela. Ámbitos de intervención para las asociaciones de padres y madres



18. Apuntes de educación sexual. Sobre la sexualidad de niños y niñas con discapacidad
19. Las dificultades de vivir una vida apresurada.

Reflexiones en torno a nuestro uso del tiempo
20. Los padres y madres ante las drogas. Propuestas educativas
21. La escuela en el medio rural
22. Educar en la corresponsabilidad. Propuesta para la familia y la escuela
23. ¿Cómo elaborar un plan de mediación en un centro educativo? 

¿Guía para su desarrollo con el apoyo del APA
24. ¿Cómo pueden ayudar las familias a resolver los conflictos en los centros educativos?

Colección Aprende y Educa
1. ¿Hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas?
2. ¿Educamos igual a nuestros hijos e hijas?
3. ¿Cómo elegir los juguetes?
4. ¿Saben usar Internet o los videojuegos?
5. ¿Por qué es tan importante la educación infantil?
6. ¿Es adecuada la alimentación en los centros escolares?
7. ¿Estás preparado para cuando tus hijos o hijas se encuentresn con las drogas?

Colección Experiencias
1. Primer Concurso de Experiencias Educativas
2. Segundo Concurso de Experiencias Educativas
3. Tercer Concurso de Experiencias Educativas
4. Cuarto Concurso de Experiencias Educativas
5. Quinto Concurso de Experiencias Educativas
6. Sexto Concurso de Experiencias Educativas
7. Actividades realizadas por las APAs para prevenir el consumo de drogas 
8. Séptimo Concurso de Experiencias Educativas
9. Octavo Concurso de Experiencias Educativas

Otros títulos
 Los retos de la educación ante el siglo XXI. Congreso de educación de CEAPA

(CEAPA/Editorial Popular, 1995)
 La escuela que incluye las diferencias, excluye las desigualdades. Congreso de

CEAPA sobre necesidades educativas especiales (CEAPA/Edit. Popular. 1996)
 ¿50 años de Derechos Humanos? Guía para padres y madres comprometidos
 Educación para la salud: la alimentación y la nutrición en edad escolar
 El papel de la familia y las APAs ante los problemas del medio ambiente
 ¿Cómo promover la participación de las mujeres y las familias inmigrantes en la

escuela?
 Recomendaciones para mejorar la alimentación de la familia
 Manual del Consejero Escolar
 Alcohol. Cannabis
 Television y familia. Recomendaciones
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Plaza Rafael Gibert, 27
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Email: alfonsoxelsabio@teleline.es
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Email: confapa@confapagalicia.es
FAPA GOMERA
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Tel: 949 88 11 06
Fax: 949 88 11 12
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Apdo. de Correos, 36
38911 Frontera - El Hierro
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Tel: 959 26 12 03
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Apdo. de Correos, 129
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Tel: 953 65 06 25
Fax: 953 69 71 99
Web: www.fapajaen.org
Email: info@fapajaen.org
FAPA LANZAROTE
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35500 Arrecife de Lanzarote
Tel: 928 80 00 89
Fax: 928 80 20 44
Web: www.fapalanzarote.info |
Email: fapalanzarote@telefonica.net
FELAMPA LEÓN “Sierra-Pambley”
C/ Francisco Fernández Díez, 28
APTDO. DE CORREOS, 705 - 24080 LEON
Tel: 987 21 23 20
Fax: 987 21 23 20
Web: www.felampa.org
Email: felampa@felampa.org



FAPA MADRID “Francisco Giner de los
Ríos de Madrid”
Puerta del Sol, 4, 6º D
28013 Madrid
Tel: 91 534 58 95 - 91 553 97 73
Fax: 91 535 05 95
Web: www.fapaginerdelosrios.es
Email: info@fapaginerdelosrios.es
FDAPA MÁLAGA
C/ Hoyo Higuerón, 3
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente
29009 Málaga
Tel: 952 042 623
Fax: 952 042 671
Web: www.fdapamalaga.org
Email: info@fdapamalaga.org
FAPA REGIÓN DE MURCIA “Juan
González”
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Tel: 968 23 91 13
Fax: 968 24 15 16
Web: www.faparm.com
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CONFEDERACIÓN DE APAS “GONZALO ANAYA”
(Comunidad Valenciana)
Pasaje de la Sangre, 5, Puerta 2, despacho 11
46002 Valencia
Tel: 96 352 96 07 | Fax: 96 394 37 97
Web: www.gonzaloanaya.com | Email: gonzaloanaya@gonzaloanaya.com

COVAPA
C/ Redován, 6
03014 Alicante
Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36
Web: www.covapa.es | Email: covapa_alicante@hotmail.com

CONFAPACAL
(Castilla y León)
Avda. Ramón Pradera,16 Bajo-Local,3
47009 Valladolid
Tel: 983 337 058 | Fax: 983 337 058
Email: confapacal@telefonica.net

CONFAPA “MIGUEL DE CERVANTES”
(Castilla-La Mancha)
C/ Zarza, 6, 1ºA
45003 Toledo
Tel: 925 28 40 52 - 925 28 45 47 | Fax: 925 28 45 46
Email: confapa.clm@terra.es

CONFAPACANARIAS
Av. 1º de Mayo, 22, 1º dcha
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03
Email: fagaldos@teleline.es


