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FICHa DE FoRmaCIÓN
Hilo Negro

Freinet. El educador.
Dar unas pinceladas  sobre Freinet y su obra es una tarea complicada. Como pedagogo 
no se conformó con aceptar la pedagogía recibida en la Ecuela Normal Francesa 
sino que su labor investigadora le llevó a estar en contacto con las pedagogías más 
avanzadas de la época. 
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Uno de los méritos de 
Célestin Freinet (1896-
1966), es el de haber he-
cho una síntesis de las 
corrientes de la Escuela 
Nueva, de  sus teorías y 
sus métodos. Sin olvidar 
las aportaciones de la psi-
cología y sociología.

 Pero en él se produ-
ce un avance más. No 
consiste en revolucio-
nar la escuela solamen-
te para que los niños y 
niñas sean más felices, 
aprendan con métodos 

activos, lo cual de por sí 
ya vale la pena, frente 
a una pedagogía tradi-
cional imperante en su 
época, sino que estudia-
mos, adquirimos cultura 
para algo: para la toma 
de conciencia  como di-
ría después Freire. Para 
analizar nuestra sociedad 

de forma crítica y trans-
formarla. Empezando por 
nosotros mismos y  nues-
tro propio entorno.
 Por ello no se conforma 
con revolucionar su es-
cuela sino que empieza a 

extender su pedagogía re-
uniéndose con otros maes-
tros y maestras. Crea jun-
to a otros compañeros y 
compañeras una interna-
cional de la enseñanza : la 
FIMEM ( Federación Inter-
nacional de Movimientos 
de Escuela Moderna)  en la 
que están incluidos paises 
de todos los continentes.
 Fue por tanto, una per-
sona comprometida con 
mejorar la enseñanza y 
por tanto la Sociedad. Esa 
sociedad igualitaria con la 

que todos y todas soñamos 
y que hay que empezar a 
hacer y construir desde las 
Escuelas. Y como pedago-
go supo incorporar a su 
clase las técnicas más mo-
dernas de su época: la im-
prenta de tipos, la cámara 
fotográfica y de  video, 
el cine, el magnetófono, 
la cooperativa, las herra-
mientas de la vida laboral 
para conectar el trabajo 
intelectual con el manual 
en sus talleres.

 ¿Está desfasada hoy su pe-
dagogía? Hay mucha gente 
interesada en que así sea, 
pero que se lo pregunten a 
los finlandeses, que preci-
samente han incorporado 
sus técnicas y tienen las es-
cuelas más avanzadas como 
demuestra el informe PISA.
 Porque al ser una peda-
gogía abierta a la sociedad 
y sus transformaciones es 
difícil que pueda quedarse 
desfasada. Freinet incorpo-
ró la prensa, las noticias, 
la tecnología de su época, 

y por tanto cuando la 
sociedad cambia la es-
cuela la sigue porque 
no está cerrada. No 
es algo ya hecho.
 Al no ser una pe-

dagogía hermética; 
como una iglesia ce-
rrada, en posesión 

de la única verdad,  
acepta las críticas y las 
aportaciones y técnicas 

de otras corrientes peda-
gógicas. Nos hemos enri-
quecido últimamente con 
las aportaciones de comu-
nidades de aprendizaje: 
tertulias dialógicas, gru-
pos interactivos, mayor 
participación de las fami-
lias en la vida de los cen-
tros etc. ¿Que se pueden 
descafeinar sus técnicas, 
desligarlas de su potencial 
transformador y aplicarlas 
en una simple escuela bur-
guesa? Por supuesto que sí. 

Dad la palabra al 
niño, que la asuma 
y construya una 
conciencia de 
participación; que 
diga su palabra y 
la defienda.
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Pero sus técnicas hoy, en-
riquecidas con los avances 
de las nuevas tecnologías, 
siguen siendo revolucio-
narias. Freinet hoy más 
que nunca.

Originalidad de las 
técnicas Freinet y 
su conexión con la 
sociedad del 
siglo XXI
 Elise  Freinet puso de 
manifiesto cómo la expe-
riencia de Bar-sur-Loup 
condujo a Freinet a inte-
riorizar primero, y a supe-
rar después, las concepcio-
nes vigentes tras la guerra 
de l4-l8 en el movimiento 
de la nueva educación que 
él dirigía. Se trata ante 
todo de la necesidad im-
periosa, física y psicológi-
camente, de salir del aula 
para ir a buscar la vida en 
el rico entorno del campo 
vecino y la artesanía toda-
vía existente. Por lo tanto 
la primera innovación será 
la clase-paseo, en la que se 
observará el medio natural 
y humano, del que se lle-
vará a la escuela, primero 
los ecos orales y después 
los escritos. Los textos así 
producidos se corregirán, 
enriquecerán y constituirán 
la base de los aprendizajes 
elementales clásicos que 
los convierten en un ins-
trumento directo de mejora 
de la comunicación. Hasta 
aquí no hay nada nuevo con 
respecto a Decroly y su es-
tudio del medio, pero Frei-
net se niega a seguir hasta 
el final a Decroly.
 Las orientaciones teóri-
cas de las etapas psicológi-
cas vinculadas a las gran-
des funciones vitales, que 
presiden la organización 
sistemática del estudio 
del medioalimentación, 

protección contra la in-
temperie, defensa contra 
los peligros, solidaridad 
humana, obstaculizan a 
su juicio la emergencia de 
los verdaderos intereses 
del niño. Para Freinet, el 
estudio del medio sólo tie-
ne pleno sentido cuando 
se intenta obrar sobre él y 
transformarlo de tal forma 
que ampliará y enriquece-
rá rápidamente ese estudio 
mediante dos dimensiones 
complementarias: por una 
parte, los testimonios in-
dividuales presentados en 
clase por los alumnos que 
desean dar a conocer a sus 
compañeros y compañeras 
acontecimientos que les 
han llamado la atención y 
en los que han participa-
do, con lo que se origina 
el texto libre; y por otra, el 
diario escolar difundido en 
el medio familiar, y, sobre 
todo, la correspondencia 
interescolar, por la cual se 
comunica a otras escuelas 
la sustancia de esos testi-
monios individuales, es-
cogidos democráticamen-
te en clase y modificados 
colectivamente con miras 
a su comunicación. La co-
municación, que equivale 
a la socialización, se con-
vierte en el instrumento 
por excelencia del acceso a 
lo escrito. El deseo de co-
municación transformará 
el estudio del medio en ob-
servación meticulosa con 
miras a su comunicación 
a otras personas extrañas 
al medio cercano, y ade-
más identificará y creará 
el medio técnico que haga 
posible esa comunicación, 
es decir: la imprenta en la 
escuela y el limógrafo. El 
estudio del medio, la im-
prenta, el diario y la co-
rrespondencia escolares se 

convertirán en los instru-
mentos primordiales de 
una revolución pedagógi-
ca. Las cintas magnéticas 
y el magnetófono, la pe-
lícula y, hoy día, la cáma-
ra de vídeo, completarán 
posteriormente el arsenal 
técnico de esa comunica-
ción que se ha convertido 
en el objetivo concreto del 
aprendizaje de la escritura 
y la edición.
 El aprendizaje del cálcu-
lo sufrirá la misma trans-
formación radical. Para 
Freinet, el cálculo tiene 
que ser un instrumento 
de acción sobre las cosas. 
Sirve para medir los cam-
pos, pesar los productos, 
calcular el precio de costo, 

los intereses que se de-
ben o se cobran. Todo ello 
justifica la actividad arit-
mética, en vez del acceso 
descarnado a los números 
y las operaciones. Es pre-

ciso por tanto sumergir el 
cálculo escolar en la vida 
del entorno y convertirlo 
en cálculo vivo. La pro-
pia clase, concebida como 
un medio «técnico de 
vida» constituirá la base 
de estas actividades ma-
temáticas. La imprenta, el 
diario escolar, la corres-
pondencia interescolar y 
las visitas lejanas cuestan 
dinero y en los municipios 
más desfavorecidos no se 
puede esperar el dinero 
de las administraciones, 
aunque nuestra labor sea 
reclamárselo como dere-
cho que es, si realmente 
defendemos una educacón 
pública. La cooperativa 
escolar nace de esta do-
ble exigencia: motivar el 

cálculo y hacer funcio-
nar los talleres de 
la escuela. De ello 
se deduce que la 
cooperativa se con-
vierte en lugar de 
reflexión, de elabo-
ración de proyectos, 
de adopción de deci-
siones, de contabili-
dad y de estimación 
de posibilidades. Su 
funcionamiento re-
quiere la elección del 

responsable y reunio-
nes periódicas de debate 

y control. De este modo, 
las técnicas de comunica-
ción escolar se convierten 
en instrumento de una 
formación cívica por la ac-
ción, y no por la palabra, 
en instituciones lejanas 
a las que únicamente el 
funcionamiento diario de 
la institución escolar dará 
un significado 
concreto.

La imprenta como 
medio pedagógico de 
comunicación constituyó 
sin duda el punto fuerte 
de la innovación en 
materia lingüística. 
No es casual que Freinet, 
militante proletario, la 
utilizara. La prensa y 
los talleres de imprenta 
constituyeron desde el 
principio de las luchas 
obreras el trabajo 
noble por excelencia.


