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INTRODUCCIÓN 

La educación es un proceso humano de maduración en todos los órdenes. 

Andrés Delgado define a la educación como la actualización consciente y libre de 

las capacidades de perfeccionamiento humano. En este sentido la acción 

educativa es un proceso de crecimiento sin limites, como ilimitado es el destino 

del hombre. La verdadera educación propone la formación de la persona 

humana, en orden a su fin último y al bien de la sociedad. 

Puesto que los padres son los transmisores de la vida, tienen la grave obligación 

de educar a sus hijos; son ellos los primeros y principales responsables de la 

educación de sus descendientes. 

En el mundo moderno, caracterizado por el pluralismo, los padres son auxiliados 

por la escuela en su misión educativa. Pieza fundamental y principal responsable 

de la calidad educativa de la escuela es el profesor. 

La principal motivación para la elaboración de este trabajo es retomar los 

conceptos humanistas de la educación y conjuntarlos con la comunidad 

educativa, entendiendo a ésta como el conjunto de profesores, pedagogos, 

padres, alumnos, dirección, administración, etc, para tener una verdadera 

educación que busque constantemente el bien de la persona y de la sociedad. 

La educación Marista, fundada, fundada por Marcelino Champagnat, retoma 

plenamente los conceptos humanistas de la educación, e involucra a toda la 
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comunidad para ue sea educadora, por eso es importante conocer el sistema 

pedagógico de Marcelino Champagnat y así transmitirlo a los profesores y padres 

de familia. 

Marcelino Champagnat nació en El Rosey, comarca rural del sur de Francia, 

cercana a la ciudad de Lyon, el 20 de mayo de 1789. 

Ingresó al seminario cuando tenla 16 anos y fue ordenado sacerdote a los 27. Su 

primer campo de trabajo fue la parroquia de la Valla. Ahl enfrentó una 

experiencia lacerante de marginación educativa. de pedagogia deficiente, de 

ignorancia religiosa y de profesores mediocres, que unida a su entrai'\able amor 

por los jóvenes y por los nii'\os lo llevó a concebir un proyecto ambicioso: fundar 

una comunidad de educadores que dedicaran su vida y su trabajo a preparar 

"buenos cristianos y ciudadanos responsables". 

Compartió su inquietud con varios jóvenes campesinos, a quienes fue 

transmitiendo este ideal, y asl nacieron los Hermanos Maristas el 2 de enero de 

1817. Colocó a la naciente congregación bajo la protección de Maria, a quien 

gustaba invocar como "Buena Madre", y la propuso a sus discípulos como 

Inspiración y estimulo de sus ilusiones apostólico - educativas. 

Cuando murió, el 6 de junio de 1840, la semilla se habla multiplicado: los 

Hermanos eran 280, las escuelas 48 y además de haberse propagado por 

diferentes regiones de Francia, estaban presentes en las lejanas islas de 

Oceanla. 
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Fue proclamado beato por el Papa Plo XII el 29 de mayo de 1955 y presentado 

como "destacado educador, experto maestro y amigo de la niñez y juventud". 

Marcelino Champagnat. en su libro "Gula del Maestro", después de definir al 

educador, mencionar quiénes son los principales educadores y aludir sobre la 

misión del educador, da las cualidades principales de éste: 

1.· Amor y autoridad: 

La educación que el niflo recibe en casa tiene estas dos caracteristicas: amor de 

los padres, que es hondo, generoso y tierno. Por otra parte, la autoridad de los 

padres, que tiene que ser a la vez suave y firme. 

Siendo la escuela la prolongación de la familia en sentido educativo, es 

necesario que el profesor ame a sus alumnos por motivos sobrenaturales; y por 

su ascendiente moral, fruto de su conducta discreta y siempre digna, ejercerá en 

torno suyo una autoridad verdadera y eficaz. 

2.- Sentido práctico: 

Implica criterio recto, prudencia y astucia. Gracias a estas cualidades, sabe el 

profesor dirigir debidamente a un grupo de alumnos, aprecia las cosas con tino, 

tiene en cuenta la ligereza y la debilidad de la ninez. 

Infunde aliento a todas las buenas voluntades y se contenta con los esfuerzos 

cuando no puede conseguir de momento buenos resultados. 
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Habla siempre razonablemente a los nlnos y no obra jamás por capricho o de 

modo irreflexivo, que fo obligue a revocar su decisiones. 

3.- Firmeza: 

Es un compuesto de energia, decisión, constancia y vigilancia. 

4.- Bondad: 

Esta cualidad supone en el educador paciencia, mansedumbre, indulgencia· y 

buen carácter. 

5.-Piedad: 

Comprende el esplritu de fe en el celo y la abnegación sobrenaturales. 

6.- Capacidad profesional: 

Abarca la cultura personal y la aptitud pedagógica. 

El profesor ilustrado goza de gran autoridad; todas y cada una de sus palabras 

son recibidas cual rayo luminoso. A cualquier asunto que sea le anade oportunos 

comentarios, apreciaciones y comparaciones que despiertan la atención del nino, 

abren nuevos horizontes a su indulgencia, desenvuelven su juicio y forman su 

corazón. Pero el buen profesor no basa su autoridad sólo en su cultura, sino 

también en una dimensión moral y en su testimonio o ejemplo. 
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La aptitud pedagógica es propiamente la cualidad profesional. 

Cuanto más diffcil es una profesión, tanta mayor preparación teórica y práctica 

requiere. 

El objetivo general de este trabajo es: 

Estudiar el sistema pedagógico de Marcelino Champagnat con el objeto de 

evaluar su influencia educativa actual, con la intención de motivar a la comunidad 

educativa a que aproveche la riqueza de su legado educativo. 

Para cumplir este objetivo se desarrolló un primer capitulo donde se aclaran y 

actualizan los principales conceptos y elementos que intervienen en el proceso 

de ensenanza - aprendizaje. 

En el segundo capitulo se resume la vida del P. Champagnat y sus principales 

características como educador. 

En el tercer capitulo se hace un estudio de las principales características de la 

pedagogía marista y su influencia educativa. 

Finalmente, en el cuarto capitulo se propone un instrumento que permite a los 

profesores conocer la vida de Marcelino Champagnat y sus principales 

caracterlsticas pedagógicas, para que las puedan entender y aplicar. 
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El motivo principal de este instrumento es despertar el interés de los profesores 

para que rescaten el legado pedagógico de Marcelino Champagnat y el Instituto 

de los Hermanos Maristas. 

El pedagogo juega un papel fundamental en el rescate del legado pedagógico de 

Marcelino Champagnat y del Instituto de los Hermanos Maristas; como 

profesional de la educación tiene la capacidad de analizar todo el cúmulo de 

conocimientos par adoptarlos, transmitirlos y actualizarlos de tal forma que los 

padres de familia y los profesores puedan utilizarlos. 
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CAPÍTULO 1 

LA EDUCACIÓN HOY 

El problema de la educación hoy puede estudiarse desde diferentes puntos de 

vista. como son el cuantitativo, el cualitativo y el ideológico, principalmente. 

El cuantitativo da una idea del alcance y cobertura que se da en la educación de 

un país, estado o municipio, cuántos nil'los y jóvenes tienen educación y cuántos 

no. 

El cualitativo informa de la eficacia y eficiencia de los métodos pedagógicos y del 

aprovechamiento que tienen los educandos. Y el ideológico muestra la forma de 

pensamiento y el criterio con que actuarán las nuevas generaciones. 

Efraln Gonzáiez Morfin define a la educación como la actualización consciente y 

libre de la perfectibilidad humana. El hombre al nacer no sabe nada; tiene que 

aprender todo de sus mayores: de sus familiares, profesores, etc., y ¿ qué 

pueden ensenar éstos sino lo que saben y han vivido? Pero esa entrega del 

patrimonio cultural de una generación a otra no es ni total ni fiel, porque cada 

adulto que interviene en la transmisión, como son los parientes, padres, vecinos, 

maestros, comunicólogos etc., lo hacen a su manera y deforman de algún modo -

inconsciente o conscientemente - el depósito cultural nacional. 
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Nadie puede transmitirlo cabalmente porque dadas las limitaciones humanas 

nadie lo conoce en su totalidad; y nadie lo transmite con absoluta fidelidad 

porque a causa de la impeffección humana a nadie le es posible captarlo con 

integridad y dada la malicia humana, no estando de acuerdo con él, lo transmite 

como considera que deberla ser. 

Al ser la educación un derecho, es obligación del Estado que ésta tenga una 

cobertura total para todos los nil'los y jóvenes de un pais. Igualmente importante 

es que los métodos pedagógicos y didácticos utilizados produzcan los resultados 

más eficaces. Pero lo más importante es que la ideologia de la educación sea 

congruente, y lo más fiel y apegada a la cultura de ese pueblo en el que se 

pretenda ensenar a las nuevas generaciones. 

Si lo más importante en la educación es su congruencia ideológica, hay que 

definir claramente lo que es la ideologla; el Dr. Roger Vekemans la define como: 

• La disciplina encargada de dar los criterios fundamentales en escalas de 

prioridad, que permitan una opción racional frente a fines múltiples y 

alternativos." 1 

Es claro que la ideología debe manejarse con base en una escala de prioridades, 

que toma prestada de su doctrina. La doctrina da la escala de valores 

ontológicos, pero en el nivel de la ideologla ya no basta fa pura escala de valores 

ontológicos, porque ya se está en lo concreto, en lo práctico, en las últimas 

determinaciones del tiempo y del espacio, en el aqul y ahora. 

1 VEKEMANS, Rogcrs. Doctrina ideología y oolflica, p. 13. 
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En consecuencia, además de la escala de valores ontológicos que se deriva de 

la doctrina, surge una nueva escala de urgencia, que se consigue por deducción 

y por inducción, dada por la actividad humana en el tiempo y en el espacio. 

Esta última escala de urgencia no se consigue por simple deducción desde la 

ética, sino también por inducción desde la apreciación que se hace del aqul y 

ahora. 2 

La ideologla constituye el instrumento que pennite unificar la escala de urgencia, 

la cual surge de la acción en el aquí y ahora, y de la escala de importancia 

fundamentalmente doctrinaria y por consiguiente ética, de manera que no se 

afecten ni las normas doctrinarias ni las exigencias que imponen el tiempo y el 

espacio. 

1.1. Persona Humana. 

Al hacer alusión de educación, sólo se puede referir a personas humanas, motivo 

por el cual se comienza en forma muy concreta, analizando algunos aspectos de 

la persona humana. 

La doctrina en la que se enmarca todo este trabajo es humanista, lo cual quiere 

decir que coloca al hombre como principio y meta, y no como mero instrumento, 

sino como sujeto que es fin último de toda organización y de toda acción en los 

órdenes polltico, social económico y educativo. 
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Cada uno de nosotros está investido de una dignidad que sólo le es propia a la 

persona humana, y es este dato el que distingue al hombre de todos los demás 

seres de la Tierra. 

Boecio define a la persona humana como una substancia individual de 

naturaleza racional" 

La persona es una substancia, es decir, una realidad que existe en si misma, que 

tiene una existencia propia e independiente; la persona es una substancia 

individual, es una realidad interiormente indivisa y distinta de cualquiera otra. 

El hombre es cuerpo y espiritu; lo que constituye al hombre en su ser especifico 

es el alma o espíritu, la cual penetra de si misma al cuerpo, lo unifica, lo 

organiza, lo vivifica. 

El alma es, por asl decirlo, portadora de una vida propia, que se expresa y 

desenvuelve a través de la inteligencia y de la voluntad: sus actividades 

caracteristicas, que mientras testimonian su existencia, manifiestan también su 

naturaleza. 

La afirmación doctrinal de la eminente dignidad de la persona humana es el 

centro de todo ideario educativo. Por ello una doctrina educativa esencialmente 

humanista tiene que hundir sus ralees en el concepto genuino de la persona 

humana. 
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En la concepción humanista hay una preocupación constante por alcanzar la 

realización plena del ser humano dentro del cuerpo social, así como una actitud 

de lucha frente a todos aquellos factores que obstaculizan o impiden su 

desarrollo integral como persona. 

Gracias a su espíritu y sus facultades (inteligencia, voluntad y afectos), el hombre 

puede decidir que la suya es una existencia susceptible de ser mejor, de 

perfeccionarse y de que, consecuentemente. tiene la obligación de alcanzar una 

mayor perfección, que no es otra cosa sino el desarrollo de todas sus 

potencialidades que, como ser revestido de una dignidad superior, posee de 

acuerdo con su naturaleza. 

A través de la inteligencia, la voluntad y los afectos el hombre está en capacidad 

de conocer la verdad y los bienes y de elegir o tomar una decisión, 

proclamándose dueno de sus actos. 

Estas tres facultades son fundamento de la libertad humana. toda vez que el acto 

libre es el resultado de la interrelación inteligencia - voluntad y afectos. 

El tránsito de la persona humana por el mundo empieza desde el momento 

mismo de la concepción y se prolonga hasta la muerte, y desde el principio hasta 

el fin debe respetarse la dignidad humana, para que cada quien pueda solventar 

a la vez los aspectos materiales de la existencia y desarrollar las facultades 

propias del esplritu que le permitan cumplir con su destino como persona. 

" La convivencia justa. libre y ordenada es medio necesario para el 

perfeccionamiento de la persona. Es por tanto obligación ineludible de todos 
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respetar la dignidad y la libertad de los demás, y cooperar no sólo a la 

conservación, sino también al desenvolvimiento de un orden social justo que 

armonice los aspectos individuales de la vida humana ." 3 

Gaudium et Spes No. 25 señala que: ··oe la índole social del hombre aparece la 

interdependencia entre el desarrollo de la persona humana y el incremento de la 

misma sociedad. El principio, el sujeto y el fin de toda institución social es, y 

debe ser, la persona humana, ya que es ella quien por su propia naturaleza, tiene 

absoluta necesidad de la vida social." 

la sociedad debe poner al alcance de la persona los bienes y servicios 

necesarios para garantizarle una vida digna y decorosa, asegurándole los medios 

Idóneos que le permitan desarrollar su condición de persona. 

La defensa de la dignidad humana y la promoción de la persona supone que el 

hombre sea cada vez más duet\o y autor de sus decisiones, y no marioneta del 

poder o del dinero; que sus decisiones sean tomadas de acuerdo con lo que su 

inteligencia le dice que debe hacer, y no de acuerdo con los dictados caprichosos 

de personas o grupos. 

la dignidad de todos y cada uno de los hombres conlleva el hecho de que existen 

una serie de derechos, inalienables e irrenunciables, y deberes que son propios 

de cada persona y que han de ser conocidos por ella. 

• El ser humano es una persona, con cuerpo material y alma espiritual, con 

inteligencia, voluntad, libertad y con responsabilidad sobre sus propias acciones 

3 P.A.N .. Proyeccjón de los principios de Doctrina p. 35~36. 
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y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que corresponden 

obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social."4 

Estos derechos básicos e inalienables son los derechos humanos, los cuales, en 

función de la libertad, pueden dividirse en: 

a) Derechos destinados a garantizar la integridad personal, lo que supone el 

derecho a la vida, la prohibición de la tortura, de la esclavitud, la condena del 

racismo y de cualquier tipo de discriminación, ele.; el derecho a la seguridad, a 

circular libremente o a buscar asilo ante la persecución; el consentimiento para el 

matrimonio, a la protección contra el hambre, a la protección de la salud y de la 

familia. 

b) Derecho al trabajo: " El derecho al trabajo es prerrogativa común de todos los 

hombres porque, en última instancia, se funda en el derecho a la vida y a la 

libertad. De ahl que el derecho al trabajo no puede quedar sujeto ni por el 

sindicato, ni por el patrón, ni por el gobierno a la imposición de criterios 

ideológicos o pollticos. Considerar al trabajo humano como mercancla o como 

simple elemento de la producción atenta contra la dignidad del trabajador y 

contra el orden de la comunidad". 5 

c) Derecho a un salario justo: "Todo trabajo socialmente útil debe tener la 

retribución justa que permita al trabajador vivir y formar decorosamente una 

familia, con posibilidades reales de mejoramiento".6 

4 jbldem. p. 35. 
5 ibídem. p. 58. 
6 . 

1bldem. p. 59. 
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d) Derecho a la propiedad: " La propiedad privada es el medio más adecuado 

para asegurar la producción nacional y constituye el apoyo y la garantía de la 

dignidad de la persona, y de la existencia de la comunidad humana fundamental, 

que es la familia" .7 La propiedad privada conlleva siempre una responsabilidad 

social. 

e) Derecho a la educación: El ser humano tiene una naturaleza inacabada, 

imperfecta; pero sus facultades especificas le pem1iten perfeccionarse, y esta 

perfección se logra mediante la educación, que se extiende a lo largo de toda la 

vida. 

" La perfección que se busca con la educación es la del hombre en cuanto 

hombre, en este caso bajo el enfoque especifico de la persona como un ser libre 

y que por lo tanto le da a la educación una profunda raiz y realidad ética. 

La educación es un derecho porque el hombre requiere las posibilidades de 

mayor perfección de sus potencias y los fines que las satisfacen como condición 

sin la cual no puede llevar una vida digna".ª 

7 P. A. N. Principios de Docirjna, p. 18. 
8 CORTE, Ma. de tos Angeles, Educación v sociedad. El derecho a la educación., p. 83. 
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1.2. Definición de Educación. 

La palabra "educar" proviene del vocablo latino educare, que a su vez se formó 

del verbo educere, compuesto de ex, afuera y ducere, llevar. conducir. 

Originariamente tuvo la palabra "educación" la significación de cuidar, criar, hacer 

crecer. 

Viejos autores latinos expresaban con ella la acción de llevar a los animales al 

campo; después, la idea de la crianza de éstos. 

Fue hasta la época del célebre poeta Marco Accio Plauto (250-184 a. de J.C.) 

cuando el término "educación" vino a significar la idea de crianza y dirección de 

los nii\os { educare puerum). Siglo y medio más tarde, el sentido de tan 

importante término se fue profundizando de manera fértil y oportuna, gracias a 

Marco Tulio Cicerón (106-43 a. de J.C.). Este se propuso dar a la palabra 

"educación" una acepción especlflcamente humana. Con el vocablo humanitas 

llegó a designar lo que, a diferencia de los animales, sólo al hombre le es dable 

crear y asimilar (conocimientos, hábitos morales, lenguaje, etc.). La humanitas, 

por otra parte, no era otra cosa que la traducción latina de la palabra griega 

paideia. 

El término paídeia, que, por manera admirable, designó el proceso integral de la 

educación entre los griegos, es una palabra que comienza a usarse hasta el siglo 

V antes de nuestra era. El vocablo de que se servia la más antigua literatura 

para aludir al fenómeno de la formación humana era el substantivo arelé, en su 
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acepción de fuerza y capacidad. "Vigor y salud son arete del cuerpo. Sagacidad 

y penetración, arete del espiritu". 

En su inicial uso, la palabra paideia (de país, niño) no traspuso su origen 

filoló'gico: significó la educación de los infantes. Sólo más tarde tuvo el sentido 

de formación cultural en general. 9 

Esta idea de formación cultural general va aunada al concepto de educación, que 

a continuación se estudia desde su definición etimológica. 

a) Definición etimológica de educación. 

La gran enciclopedia Rialp afirma que el término educación se deriva del latln e

ducarse : ir conduciendo de un lugar a otro, es decir, que la educación lleva de un 

grado de perfección a otro mayor, muestra un camino de perfección y hace 

transitar por él; pero también afirma que e-ducarse es extraer, esta segunda 

etimologla pone de relieve que la educación saca y desarrolla las potencialidades 

del hombre. 10 

Victor Garcia Hoz en su definición etimológica de educación da un significado de 

dentro hacia afuera: " las voces latinas ex y duco, de las que se deriva 

educación, apuntan a la potencialidad interna del hombre que la educación ha de 

actuar y hacer aflorar al exterior". 11 

9 ~. LARROYO, Francisco. La Ciencia de la educación , p. 25. 
10 cfr., Gran enciclopedia Rialp volumen VIII, p. 325. 
11 GARCIA HOZ. Víctor, Principios de Pedagoai• Sistemática., p. 18. 
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b) Definición vulgar de educación: 

• Desde una perspectiva superficial se ha hablado de la educación como: una 

cualidad adquirida en virtud de la cual un hombre está adaptado en sus modales 

externos a determinados usos sociales". 12 

La definición vulgar de educación, da un significado muy pobre, ya que presenta 

a la misma como una simple repetición o imitación de formas de actuar, 

superficiales y externas, cuando en realidad la educación es mucho más que 

simples formas externas, como se descubrirá en la definición real de educación. 

c) Definición real de educación: 

Muchos son los autores y las obras donde se pretende dar una definición real de 

educación; se comenzará mencionando a la G. E. R., que dice: • La educación es 

la ayuda que una persona presta a otra para que se desarrolle y perfeccione en 

los diversos aspectos de su ser, dirigiéndose asl hacia su fin propio ".13 

Esta anterior definición muestra cómo la educación abarca todos los aspectos del 

ser humano, es decir: material, espiritual, individual y social, y además que 

gracias a la educación el hombre es capaz de realizar una vida con dignidad 

humana. 

Vlctor Garcla Hoz afirma que • la educación es el perfeccionamiento intencional 

de las potencias especificamente humanas; o que la educación es un quehacer 

12 CORTE, Ma de los Angel~s. ~.p. 9. 
13 GRAN ENCICLOPEDIA RIALP Vol. VIII p. 325. 
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Intelectual intencional y voluntario, que abarca todas las manifestaciones propias 

del hombre ". 14 

Garcla Hoz, en estas definiciones, además de mencionar nuevamente la 

integridad de la educación con respecto al hombre, menciona la intencionalidad 

especifica de la educación. 

Por último se menciona la definición de Eduardo Spranger, que es la más 

apegada al humanismo educativo. 

" Educar es transferir a otro, con abnegado amor, la resolución de desarrollar, de 

dentro a afuera, toda su capacidad de recibir y de forjar valores ". 15 

1.3. Definición de pedagogla: 

Etimológicamente, la palabra "pedagogla" resulta de la yuxtaposición de dos 

ralees griegas: pais, paidós= nii\o; tlgo, tlguein= dirigir, llevar. Es decir, 

pedagogla = ciencia de dirigir a los nii\os. 

En el plano de los conceptos, se puede definir a la pedagogla como: conjunto de 

conocimientos sistemáticos relativos al fenómeno educativo. 

14 GARCIA HOZ. Viciar. Direcciones Aduales de la Pedagoaia., p. 256. 
15 SPRANGER. Eduardo. Pedagog!a Sistemática .• p. 72. 



19 

" La pedagogía tiene, pues, como objeto específico, el estudio del fenómeno 

educativo; éste es investigado por ella en sus múltiples facetas y dimensiones, en 

sus manifestaciones en el tiempo y en el espacio y en sus complejas relaciones 

de causa y efecto con los demás fenómenos que integran la vida humana en 

sociedad, dentro de su condicionamiento cultural inmediato". 16 

Ya que el ser humano es un ser inacabado, el fenómeno educativo acampana a 

las personas a lo largo de toda su vida, ayudándolas a encontrar su 

perfeccionamiento constante. 

Los estudios referentes a la educación son tan antiguos como la cultura misma, y 

ellos constituyen el germen de la pedagogía, que a pesar de su antigüedad, 

recorrió un largo camino hasta constituirse como ciencia, es decir, " como un 

conjunto sistemático de verdades demostradas acerca de la educación". 17 

Las primeras ideas pedagógicas aparecen mezcladas, principalmente, con 

pensamientos religiosos, políticos y morales, sin que en los primeros tiempos se 

ponga de relieve una preocupación especlficamente sistemática. En el mismo 

mundo clásico, griego, y latino, donde ya se plantearon en sus fundamentos los 

principales problemas educativos, únicamente podrán mencionarse las 

Instituciones oratorias, de Quintiliano, como una obra dedicada especfficamente a 

la educación. 

16 MATTOS, Luiz A .. Comoendio de Didáctica General. p. 17. 
17 

GARC!A HOZ, Víctor, Prtocfp!os de Pedagogía Sistemática .• p. 45. 
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La orientación polftica de la educación, claramente manifestada en la antigüedad, 

siguió vigente durante toda la Edad Media, y en el Renacimiento cobró especial 

auge en los Tratados de Educación de Principes. 

Obras como el Tratado de la Ensellanza, de Luis Vives, y la DidiJctica Magna, de 

Comenio, fundamentales expresiones del pensamiento pedagógico en los siglos 

XVI y XVII respectivamente, y la considerable preocupación pedagógica que en 

el siglo XVIII promovieron la Ilustración y el desarrollo de las ciencias, hicieron 

posible el planteamiento sistemático de la pedagogía como ciencia. 

Fue Herbart quien, a comienzos del siglo XIX, publicó su Pedagogla General 

derivada del fin de la educación, obra en la cual la pedagogía aparece como una 

ciencia perteneciente al dominio de la filosofía práctica y situada entre la ética, 

que senala los fines a la educación, y la psicología, que estudia los mecanismos 

humanos que la hacen posible. 

La obra de Herbart promovió una poderosa corriente pedagógica que, llenando el 

slglo XIX y gran parte del XX , proporciona los fundamentos de la pedagogía 

sistemática en su sentido más riguroso. 

Ya en el siglo XX el neoidealismo se planteó , no el problema de la posibilidad 

de una pedagogía, sino el de su autonomía, resolviendo negativamente la 

cuestión; es decir, afirmando que la pedagogía no es algo independiente de la 

filosofía. Pero ya en esta época los estudios experimentales del proceso 

educativo hablan cobrado demasiada entidad para que la ciencia de la educación 

se hallara subordinada enteramente a los vaivenes de los filósofos. El posterior 

desarrollo de los estudios históricos y experimentales ha contribuido más y más a 
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que las ciencias de ta educación se independicen de la filosofia, manteniendo 

con ella, sin embargo, unos peculiares vínculos que se hacen patentes en la 

filosofía de la educación.18 

t.3 Campos de ta pedagogía. 

Francisco Larroyo, en su libro de " La Ciencia de la Educación," divide en tres 

campos o grupos de problemas la ciencia de la educación o pedagogia: 19 

El primer grupo de problemas de la pedagogia se refiere al estudio de to que es 

el hecho pedagógico; aqul se investiga la esencia de ta educación, los tipos y 

grados. 

La pedagogía pregunta aqul: ¿Qué es la educación? ¿Quiénes Intervienen en 

ella? 

Con el nombre de ontologia pedagógica se conocen estas cuestiones. El término 

ontologia ( del griego on, lo que es ) significa el estudio del ser, de los caracteres 

objetivos de las cosas en general. 

La ontologla pedagógica es el estudio de la educación como realidad. 

18 l!l!lll!!!J, p. 45-47. 
19 ~. LARROYO, Francisco, ..Ql!...9l, p. 37. 
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La ontologia se puede dividir en cuatro temas de estudio: 

a) El tema inicial de estudio de la ontologia pedagógica, reside en encontrar un 

concepto general de la educación, lo que es el hecho educativo y sus funciones. 

El hecho educativo puede distinguirse en diversos aspectos: 

- Educación espontánea, si no se da por una intención. 

- Educación intencionada, que se da porque asl estaba planeada. 

Cuando las personas tratan de educarse por si solas se refiere a: 

- Autoeducación. 

Pero cuando la educación es sugerida y dirigida, se refiere a: 

- Heteroeducación. 

Cuando se considera el hecho educativo desde el punto de vista de la edad de 

los educandos, se tiene: 

- Educación de la Infancia. 

- Educación de la Adolescencia. 

- Educación de la Juventud. 

- Educación de Adultos. 

- Educación de la senectud. 

Si la educación se imparte a seres sin deficiencias flslcas o mentales: 

- Educación Normal. 

Si la educación se imparte a seres con deficiencias flsicas o mentales: 

- Educación especial. 
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Por lo que concierne a la cultura, la educación puede ser: 

- Científica. 

-Técnica. 

- Moral. 

- Estética. 

-Clvica. 

- Religiosa. 

- Económica, etc. 

Dependiendo del lugar donde se imparta, la educación podrá ser: 

- Escolar. 

- Extraescolar. 

Con relación a la entidad encargada de Impartir la educación, se habla de: 

- Educación familiar. 

- Educación privada. 

- Educación Estatal. 

El grado.o nivel educativo se distinguen por medio de los términos: 

- Educación preescolar. 

- Educación primaria. 

- Educación secundaria. 

- Educación vocacional o de bachillerato. 

- Educación técnica. 

- Educación profesional o universitaria. 
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Si la educación se enfoca al cultivo de lo clásico, la literatura o la historia es una 

educación: 

- Humanista. 

Si se enfoca a las ciencias naturales, es una educación: 

-Realista. 

Según el punto de vista desde el cual se considere el fenómeno educativo, se 

podrán ver las distintas formas de la educación. 

b) Actores permanentes de la educación: 

- El educando o alumno. 

- El educador o profesor 

- Los padres 

- Los medios de comunicación 

- La sociedad, etc. 

- El objeto del proceso educativo o el bien cultural que se· apropia el educando 

bajo la Influencia o dirección del educador. 

:'.·_. ·. .·-

C) Educador, educando y fam!Ha que junto. a la. sociedad constitu~en la 

comunidad educativa: · 
, __ . ·- ' 

d) Leyes de la edl!ca~ión ·que regulan la. relactÓri .·de t~d~s los factores· que 

operan en ella. 

•·.... . . . . i ·. ·~ .....•. 
Educarse equivale a cultivarse, a adaptarse a cierto tipo de vida social y cultural. 

De hecho en toda educación intencionada, dirigida conscientemente con ún plan, 
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se piensa en una meta a donde llegar, en una serie de fines por realizar. 

llegamos asl al segundo campo pedagógico; fin en griego se dice te/os; de ahl 

que se llame a esta parte de la ciencia como teleologla pedagógica. 

Se puede mencionar a grandes rasgos dos fines de la educación: el individual y 

social. 

El Individual: la educación busca el perfeccionamiento del hombre, tiende a su 

mejoramiento personal. 

El Social: el mejoramiento de la sociedad se da por la Interdependencia de las 

personas y la sociedad misma. 

Los fines que el hombre se propone en lá existencia se hallan inseparablemente 

unidos a sus ideales, a la forma como valora o estinl~ la' vida y el mundo. Por ello 

la teleologla pedagógica incluye forzosamente la axiologia pedagógica. 

Los valores son de suma importancia ya que ellos son los que permiten que el 

individuo se pueda autodefinir, confirmando asl a la persona, son gula en las 

decisiones y le dan sentido a la vida. Si educador logra que sus alumnos capten 

un valor y que se dejen captar por el el muy probable que esta vivencia quede 

interiorizada pues al vivi un valor. éste determinará unas actitudes, una conducta 

distinta que perdure para siempre. 

Y por último llegamos a la parte de la pedagogia que comprende los medios, es 

decir, la forma como se llega a los fines. Del griego mesas: medio. La 
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meseologla pedagógica es la puesta en práctica de los conceptos para llegar a 

los fines. En la meseologla pedagógica interviene la didáctica que es: la 

disciplina que se encarga del estudio del proceso ensel\anza - aprendizaje, 

analizando cada uno de los elementos que lo conforman, en el momento 

didáctico en que se encuentre. 

1.3.1 Momentos didácticos: 

Para que el porceso de ensei'lanza - aprendizaje logre su desarrollo se requiere 

de cuatro momentos, los cuales auxilian en la consecución de los objetivos del 

mismo. 

1.- Diagnóstico: Proceso de determinación de los hechos que deben de ser 

tornados en cuenta al adoptar decisiones en la planeación y deben responder a 

las necesidades más urgentes de los educandos y la sociedad. 

2.- Planeación: Es la previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas 

del trabajo y la programación racional de todas las actividades, de modo que la 

educación resulte segura, económica y eficiente. 

3.- Realización: Consiste en llevar a cabo lo planeado, satisfaciendo las 

necesidades detectadas. 

4.- Evaluación: Es el proceso mediante el cual se comprueba si el educando 

aprendió o no. Se le conoce comúnmente como la parte final de un trabajo, pero 

no lo es, ya que debe figurar durante todo el proceso. 
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El siguiente esquema muestra la necesidad de relación de los cuatro momentos 

didácticos, ya que si alguno falla, es muy probable que no se dé el proceso de 

ensenanza - aprendizaje. Se hace notar la relación de la evaluación en cada uno 

de los momentos; nos ayuda a mejorar el proceso de ensenanza - aprendizaje. 

MOMENTOS DIDÁCTICOS 

1 DIAGNQSTICOl I PLANEACIONI 1 REALIZACIÓN! !EVALUACIÓN 1 

................................... ,":~~LUACIÓ~ ... ,·:.................................. . 

Fuente: el autor. 

1.3.2 Elementos didácticos. 

Por último, se propone un cuadro que contiene los Elementos didácticos, que nos 

proporciona un resumen de los actores del proceso ensenanza - aprendizaje, los 

objetivos, los contenidos, la metodologla, los recursos, el tiempo y el lugar donde 

se debe llevar a cabo. 
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ELEMENTOS DIDÁCTICOS 

ELEMENTOS A QUÉ SE REFIERE PUNTOS A CONSIDERAR 

Quién 

Para qué 

Qué 

Cómo 

Con qué 

Cuándo 

Dónde 

Profesor - Alumno 
..........,.Ccmln.iat:llO.Sl,IP'qlQlpWllJ"1 .... 
P"1-.f111t1~~~"*11at1U~ 

Objetivos 
l1r.Ul:l'ftolDllU..J~O.kl_M..,_.,.WCll\ZJI'; 

l .............. IOISlo~-UaM'O~Cl'POI· 
,~,...~ini»<-'31~$ 

Contenidos 
Sallbl~~S.~too'pit; 

Metodolcx,¡ía 
(Métodos. tecnicas y procedimientos) 
~·.....ioota.":WIGl*•~1...,1 .. o.t90~ = ll"llllUlnlflC~"l)l!Jl'"'Vlld"'Jl'pa<Ol~f'""3'11tol 

P-....-.:IOrlbsPHOSIW91'f91'1f'fn"4"..o10yi.t~ 

8 proleSOJ debe ser oo !).lía. onerrtW" y fdla<br &M 1Pf9!dla;t .. Contar COf\ ~ 
men!os amplios del lema o curso a~. asl comod&las hwrami&n\asddidlC.1$ . 
Cabe conooer las carad«l~11cas dol auarono al que 1mpMt!tá &I ano. 

Oeta!~ esindlspoosa.ble conooerlas <:aradorbtica:!. gactemldsdl: ésle.editd. sexo, 
nivel SCIClO.Wl\Jral. mrernes. lugar de rvsidlncia 

=aban:::IJrlas áreas de conocmenro,habddades 1apt11udea par1una atU::ación 

SU redac.ci6n debe serdaríl o iooq.¡lwc.a 
Se óeben consldetarlas c:arac:urls1tcas del alumno 

Tendrán<JJt cubnrlasneoesldadQ$detall.fOOQ. respondef atosob¡ellvos. 
Tianen~eWéllcD$ypedatgOgtcos 

~::=:r~~~=~~~.=!=:':1~':4~da111'8t\al1l8 -.... las rOcticats 5CYl los rllQACs que I011al&Gen la aplH:aclórl del mO!odo. 
Hay qoo adocU8r ros métodos y lécnlcls a los obje!IYOS y no a la inwl"'..3. 
Téc.orcas de En$0/\anza; lns1rumen10 al DJaf se acudil para c:onct9f•un rmmenro de la 
'6ccion Téalieas da inr.gracion lnllrumonto ~so Ullliza para rUJcirel OMI de lensión 
De un grupo, propiciando la lomiación de equipos 

Recursos y materiales didácticos B f')t;tlflO didaClJCO es la rnrraastrudura, as door. el aparalo en si (llkw1sibn, nitroproyee-
~1111.,.,0~1.au. .,p!IJOllC ot~· lor,alc) 
ar~·"ª l!»fQi • .1r1;1 iqJWQt r..--:.a.~ 8 matorial dtdáctlCO son les .1pOyOS elabOfados con basa en el Mrna (9Ce'5IOS. hO¡as d9 
.. ...,.~·-·~.... ror.alolio.cat'feles,olc) 

· 'Tiempo didáctico 
E••~ldl:adolflM~Ot~~. 

Lugar 
e..i-..,...u.lolfl•~-~·~· 

los recursos r matenalos doda(;!l(.Os fdian el~ en~aprendtaje 
Oebt;n serfaclrbles a losrocursos económicos)' cullUrales c:cn ~ sa cutnra. asl cuno 
adect.la.rsea losmémGbs. leQ:u.s yob¡elivos. 

o.tieser~yco:ttrOOd:l. 
Slf9Q\li«'e lolflUtoCUGnta postieS lff'P"&Vlstos. 

H-r ~ conua.nr la c:ondic:ianet fllicrn dll k.rgll"como: illlnNeióf\, Ylfl!Mción,. espa
cio, mobiiaño, ele. 

Fuente: El Autor. 

~ 
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CAPÍTULO 11 

MARCELINO CHAMPAGNAT, UN EDUCADOR 

11.1 Nacimiento, padres y primera educación de Marcellno 
Champagnat. 20 

Marcelino Champagnat nació el 20 de mayo de 1789 en la parroquia de Marlhes, 

fue bautizado al dia siguiente de su nacimiento, con los nombres de José Benito 

Marcelino. El padrino fue un tia materno, Marcelino Chirat, y la madrina, su prima 

politice Margarita Chateiard. 

Su padre se llamaba Juan Bautista Champagnat, y su madre, Maria Chlrat. 

Tuvieron seis hijos: tres varones y tres mujeres. Marcelino era el mas pequeno y 

último de los hermanos. 

Marcellno, que estaba destinado a fundar un Instituto cuyo carácter peculiar iba a 

ser la humildad y sencillez. nació de una familia humilde, en una región pobre, de 

gente profundamente religiosa, pero sencilla y sin instrucción; asi pudo conocer, 

por propia experiencia. las necesidades que habría de remediar y el caracter y 

las costumbres de aquéllos a quienes iba a proporcionar educadores. 

20 ~. FURET, Juan Bautista, ~é Benito Marcelino Champagnat. p. 1 • 8. 
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La educación de Marcelino estuvo a cargo de su virtuosa madre, quien se vio 

magnlficamente secundada en su acción educativa por una tia del nil'lo, mujer de 

gran piedad y eminente virtud. Era una de las muchas religiosas expulsadas de 

los conventos por causa de la revolución. 

Su madre y su tia apenas consiguieron ensel'larle a leer, por eso lo mandaron a 

la escuela para que el profesor lo ayudara a perfeccionar su lectura y le ensenara 

a escribir. 

El primer die de clases, el profesor lo llamó a su lado para que leyera. Como era 

muy tlmido y se tardó en salir del lugar que el profesor le habla asignado, otro 

nil'lo más avispado se le adelantó; entonces el profesor, malhumorado dio un 

bofetón al nir'lo que pretendla leer antes que Marcelino y lo mandó sollozando al 

fondo del aula. 

Aquel método no era el más apropiado para dar seguridad al recién llegado y 

sacarlo de su timidez. Más tarde afirmaría Marcelino que llegó a temblar y que 

tuvo más ganas de llorar que de leer. 

Su esplritu juicioso se rebeló contra aquella muestra de brutalidad y se dijo "no 

volveré a la escuela de un profesor asl. El castigo que sin razón ha aplicado a 

ese chico me da a entender qué puedo esperar de él. En cualquier momento hará 

lo mismo conmigo. Así que no quiero ni sus lecciones ni menos aún sus 

castigos"21 

21~.p.6. 
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A pesar de los ruegos de sus padres, se negó a volver a fa escuela. 

Cuando asistia al catecismo para prepararse a la primera comunión, el 

sacerdote, cansado un día por las constantes distracciones de uno de los ninos, 

al que habla llamado la atención repetidas veces, lo reganó severamente y le 

puso un apodo, aplicándole al mismo tiempo una hiriente comparación. 

El muchacho, apenado por tan severo castigo, se mantuvo tranquilo, pero sus 

campaneros no olvidaron el apodo; a la salida de la catequesis, lo rodearon y 

empezaron a repetir a coro el mote. El niño bajó la vista, se enojó, se irritó y llegó 

a amenazar a sus compañeros, lo que provocó que éstos arreciaran en sus 

insultos y prolongaran su diversión cruel. 

Para librarse de las hirientes bromas, el niño se vio en la necesidad de huir de su 

compañía, vivir solitario y presentarse casi escondido a la catequesis. Con el 

tiempo, esta situación fue modelando en el niño un carácter duro, dificil y casi 

agresivo. 

Estos dos acontecimientos ocurridos en su infancia, marcaron a Marcelíno 

Champagnat y siempre recordó a los Hermanos que los malos tratos y los 

castigos impuestos con pasión sólo consiguen alejar a los niilos de la escuela, 

poner en contra sus ánimos y recibir las ensellanzas de su profesor a disgusto. 
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11.2 Juan Bautista Champagnat, padre de Marcellno Champagnat. zz 

El padre de Marcelino se llamaba Juan Bautista Champagnat (1755 - 1804). 

Contrajo matrimonio en 1775 con Maria Teresa Chirat (1746- 1810). 

Juan Bautista era labrador; poseia una granja, unas 11 hectáreas de terreno de 

cultivo, un molino, una sierra mecánica instalada en la casa del molino; vendian 

telas, géneros de encaje y otras cosas propias de una tienda popular. 

A la familia y a la hacienda se dedicó Juan Bautista sus primeros 15 anos de 

matrimonio. Con et estallido de la revolución en 1789 toma parte muy activa entre 

los jacobinos. 

Entre 1788 y 1789 fue presidente de los Penitentes Blancos. asociación socio -

económica - religiosa muy parecida a las cofradías de San Isidro Labrador en 

Espal'ia. 

En su calidad de presidente de esta asociación formó parte del comité de la 

burguesía que, como los de la nobleza. el alto y el bajo clero, funcionaba en las 

ciudades y en los pueblos principales, y que trabajarla en la preparación de los 

Estados Generales convocados para el 1 de mayo de 1789. 

Estos comités, presididos por un delegado real, redactaron un informe en el que 

figuraban sus aspiraciones, deseos y quejas. 

22 gr., MERINO, Segundo, Personalidad de Marcellno . Alaun<>s rasaos ,p. 1 • 10. 



33 

De 1789 a 1792 se da la primera fase de la Revolución Francesa, en la cual hay 

un manifiesto predominio de la burguesfa; se van sucediendo en esta etapa los 

Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la 

Asamblea Legislativa. 

Después del asalto a la Bastilla el 14 de julio de 1789, se sigue en Francia una 

ola de miedo. En estas circunstancias, las villas y las ciudades organizaron una 

guardia permanente para defenderse en caso de necesidad. 

De la guardia de Marlhes fue nombrado coronel Juan Bautista Champagnat, 

cargo que ejerció entre 1791 y 1795. 

En el primer aniversario de la toma de la Bastilla, en su calidad de jefe de la 

guardia de Marlhes, Juan Bautista pronunció un discurso ante el altar de la patria. 

En este discurso puso claramente de relieve sus Ideas revolucionarias. 

El 2 de junio de 1791 fue nombrado secretario de Marlhes y en el mismo mes lo 

nombraron inspector de pesas y medidas del distrito o partido judicial de Marlhes, 

cargo retribuido. 

En el curso de 1792 fue elegido elector de diputados para la Convención; en ese 

mismo ano fue nombrado comisario de la Revolución en Marlhes y juez de paz, 

cargos que le exigirlan perseguir a los prófugos de la guerra y a los sacerdotes 

refractarios, es decir, aquéllos que no juraron la Constitución. 
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Del 21 de septiembre de 1792 al 2 de julio de 1793 se vivió en Francia la 

Convención y del 2 de julio del 1793 al 27 de junio de 1794 el Terror. Este 

periodo comprende la segunda fase de la Revolución. 

Juan Bau!ista sigue durante estos anos desempellando las mismas funciones y 

goza de la confianza de los nuevos jefes y delegados de la Revolución. 

Lyon se subleva contra los jacobinos, pero la sublevación es aplastada. En esta 

ocasión, Juan Bautista Champagnat acudió con su guardia contra Lyon, Recibió 

poderes especiales para detener a los que hablan ayudado a los rebeldes, para 

registrar las casas, sellarlas. detener a todos los que de palabra o por escrito 

hablan ido en contra de la Revolución. En esta misión se le asocia su primo Juan 

Pedro Ducros. 

Como delegado del municipio de Marlhes. Juan Bautista Champagnat preside en 

St. Genest - Malifaux la quema de los títulos de nobleza de la familia Courbon el 

12 de noviembre de 1793. 

Ordena que las campanas de Marlhes sean llevadas a fundir a St. Étienne, 

llamada, durante la Revolución, Villa de las Armas. Impide que los soldados de 

Claudio Yavoges quemen la iglesia de St. Genest - Malifaux. 

En 1794, siguiendo órdenes superiores, establece la semana de diez dias. 

De 1795 a 1800 regresa la burguesla al poder, y es la tercera fase de la 

Revolución. 
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De 1795 a 1797 el Directorio es constituido por monárquicos y gente de derecha. 

los gobernantes de este periodo trataron de que las aguas volvieran a su cauce. 

Apareció, sin embargo, el llamado "terror blanco", que vengó crfmenes y ajustó 

cuentas. Entre los eliminados se encuentra Juan Pedro Ducros, primo y socio 

revolucionario de Juan Bautista Champagnat. 

De 1797 a 1800 está en el poder el segundo Directorio, que reemplazó a Ja 

guillotina por la deportación. Maquiavélico y cfnico, busca su Interés explotando a 

los obreros de la naciente industria. 

En el mes de noviembre de 1797, Juan Bautista Champagnat es nombrado de 

nuevo presidente de Ja Administración de Marfhes. 

Se ve a Juan Bautista presidiendo las fiestas establecidas por el segundo 

Directorio ( Ja de ta vejez, la de la juventud, la de Ja libertad, la de la muerte del 

Rey). Presenta en estos años Ja lista de habitantes que no pueden pagar Jos 

impuestos; protesta por los impuestos que debe pagar Marfhes y amenaza con 

que éste pase al departamento del Alto Lofra, al que antes perteneció, por ser 

allá Jos impuestos más reducidos. 

Del 9 de noviembre de 1799 al 10 de mayo de 1804 es Ja época del Consulado y 

del 10 de mayo de 1804 a 1814 el Imperio nuevamente, concluyendo con éste Ja 

cuarta fase de Ja Revolución. 

Napoleón, después de ver Ja marcha de Ja pofftica y el comportamiento innoble y 

sectario del segundo Directorio en contra del papa Plo VI, muerto en Valence, 
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inaugura esta nueva fase de la Revolución. En ella, las cosas y las instituciones 

vuelven a lo que fueron antes de 1789. 

Juan Bautista Champagnat continúa en su puesto en esta fase de la Revolución. 

El 22 de marzo de 1800 es condecorado. 

En esa época, Marlhes deja de ser cabeza de partido judicial y St. Genes! -

Malifaux recobra su categoría. 

Juan Bautista Champagnat irá dejando poco a poco sus funciones en Marlhes. En 

el Ayuntamiento de St. Genes! - Malifaux será nombrado consejero o concejal. 

El 12 de junio de 1804 muere Juan Bautista Champagnat, precisamente cuando 

ya Napoleón había firmado un concordato con el Papa Pío VII en 1801 y había 

sido coronado Emperador de íos franceses en mayo de 1804. 

Todos estos datos llevan a concluir en unos rasgos característicos.del padre de 

Marcelino Champagnat. 

-Juan Bau1ista Champagnat poseyó una cultura súperlor a la ~e su ambiente .. 

- Habla y escribe bien. 

- Le agradaron los primeros planes de la Revolución y se,d~j¿91Ji~~o arrastrar 

por su primo Juan Pedro Ducros. . .· / 

- Juan Bautista Champagnat tuvo un gran sentido práctico. Fue reallsta;.y como 

tal no actuó en contra de los intereses de sus conciudadanos: sJ religión, sus 

hijos, sus bienes, etc. 
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No se enriqueció en sus actividades revolucionarias; al contrario, perdió. dinero. 

Por documentos encontrados en el archivo notarial se sabe que a su muerte dejó 

deudas que la viuda Champagnat fue pagando sin vender ninguna propiedad 

familiar. 

En el informe psicográfico dado por el Instituto Grafológico Moretti, de Urbino , 

Italia, se hace referencia a la fuerte y profunda influencia que ejerció sobre 

Marcelino su madre; 23 nada se dice, en cambio, sobre la de su padre. 

No obstante, en la vida de Marcelino Champagnat hay ciertas opciones y 

actitudes que sólo se explican por la influencia de su padre, como son: 

- El gran sentido práctico de lo real de Marcelino, su intuición y su esplrilu de 

observación, las realizaciones que llevó a buen término, su actividad, son reflejo 

y herencia de lo que fue su padre. 

- Al fundar la Congregación de los Hermanos Maristas, introduce en ella el 

trabajo manual, como un valor en la vida. En los años de formación alterna la 

enseñanza religiosa con el estudio y los trabajos manuales 

- Estableció pequeñas industrias a cargo de los Hermanos, y para él, el amor al 

trabajo era un signo de vocación para ser Hermano marista: hizo del amor al 

trabajo una caracterlstica de los educadores maristas. 

23 gt, BALKO, Alejandro.; Quién crestü Marcelino Champagnal ?, p. 9. 
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- En su Congregación no consintió dos clases de Hermanos: de primera y de 

segunda categoría. Sólo quiso una categoría. 

- Al fundar la Congregación, se propuso resolver el problema que en lo referente 

a la educación tenían los pueblos y los municipios pobres. 

- Después de muchos intentos por parte de otras Congregaciones, Marcellno 

encuentra la fórmula revolucionaria que reduce a un tercio la paga que recibirla 

un Hermano con relación a lo que pagaban los municipios por un Hermano de las 

Escuelas Cristianas. 

- Envía a un Hermano en lugar de tres, que como mlnimo enviaban los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas. Para salvar el principio de comunidad, los Hermanos 

que trabajaban solos en los municipios pequenos regresaban a su comunidad 

base por la tarde. Asl los municipios pequeños podlan tener un religioso 

educador. 

Resumiendo, podemos decir que Juan Bautista Champagnat formó el factor 

humano de su hijo Marcelino. 
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11.3 Maria Chlrat, madre de Marcellno Champagnat. Z1 

Su madre, mujer de gran carácter, llevaba la casa y el cuidado de la familia con 

prudente economia y orden perfecto. Mujer piadosa, que unia todas las virtudes 

de esposa fiel y buena madre. 

El cuidado de su casa y la educación de sus hijos le ocupaban todo el tiempo, 

tanto que prácticamente no conocia las demás casas del pueblo. 

Sus vecinas acudian a ella en las penas y dudas o en cualquiera otra necesidad 

en que se encontraran. y nunca dejaron de experimentar los efectos de su 

prudencia, cordura y caridad. 

Era reservada y r:unca se inmiscuia en los asuntos particulares de los vecinos. 

Su máxima preferida era que hay que arreglar la propia vida y la de aquéllos de 

quienes hemos de responsabilizamos, sin ocuparnos de los demás ni de los que 

no nos atane. 

Alimentó y crió personalmente a sus hijos, y por su devoción se esmeraba en 

ensenarles oraciones cristianas. 

No contenta con formar a sus hijos en la piedad e iniciarlos y acostumbrarlos a 

las prácticas religiosas, ponla sumo esmero en corregir sus defectos, modelar su 

2" m;.. FURET, Juan Bautista, ~. p. 3. 
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carácter y crear en ellos hábitos sociales, tan necesarios para mantener la paz en 

la familia y la felicidad en la sociedad. 

Exigía a sus hijos gran moderación en las palabras y nunca consentla que se 

juntaran con personas que pudieran escandalizarlos o inducirlos al mal. 

Sin privarlos de lo necesario, quería que sus hijos fueran sobrios; durante las 

comidas no permitla que tomaran nada, ni que fuesen caprichosos; deblan 

conformarse con lo que se les ofrecla. 

A una vecina que se extrañaba del trato en la mesa y le recomendaba que diera 

mayor libertad a sus hijos, le respondió: " Sé to que conviene a mis hijos. Los 

cuido y procuro que no carezcan de nada. Pero no quiero que se acostumbren a 

lo mejor y a satisfacer sus gustos para que no se vuelvan golosos" .25 

11. 4 Marcellno Champagnat, hombre de respuestas. 

Marcelino permaneció en su casa de Rosey, de la parroquia de Marlhes, hasta 

noviembre de 1805. Este ar'lo ingresa en el seminario menor de Verriéres. En 

noviembre de 1813 pasarla al seminario mayor de San lreneo, de Lyon. Aqul 

cursarla los tres af\os de teologla. 

:is~.p.3. 
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Fue ordenado sacerdote el 22 de julio de 1816 y enviado, en calidad de 

coadjutor, al pueblo de La Valla. 

El 28 de octubre de 1816, Juan Bautista Montagne está gravemente enfermo. 

Vivla en la aldea llamada Les Palais du Bessat, y el Padre Champagnat es 

llamado a confesarlo, pero al hacerle unas preguntas al muchacho, Marcelino se 

da cuenta de que tiene un desconocimiento total de Dios; durante dos horas lo 

instruye y finalmente lo confiesa y lo ayuda a bien morir. 26 

Marcelino queda impresionado por el desconocimiento de Dios y por la 

ignorancia de Juan Bautista Montagne y se pregunta cuántos nif\os y jóvenes se 

encuentran en la misma situación. Ante este problema, da una respuesta: la 

fundación del Instituto de los Hermanos Maristas, el 2 de enero de 1817. 71 

Como coadjutor en la parroquia de La Valla, Marcelino se enfrenta a los 

principales problemas que encuentra.26 

11.4.1 Respuesta a la pobreza: 

Marcelino da una respuesta ante la pobreza material de la parroquia de La Valla 

y de sus feligreses. 

- La Valla se forma por unas 60 aldeas, que distan de ella desde un centenar de 

metros hasta unos 12 kilómetros. 

26 !;fr.. !!!lll§.m.. p. 59. 
Z7 !;fr.. il!iQfiln.. p. 61 
26 cfr.. MERINO, Segundo, !1IW<I!., p. 24. 
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- El suelo es pobre, de unos 40 centímetros de profundidad en los valles, el resto 

son rocas graniticas. 

- Cultivan algo de centeno y hortalizas, atienden la cría de algunos animales, 

obtienen la poca carne que comen, el queso y la leche. 

- Se trabaja en la industria de los clavos y en la de la seda. 

Como respuesta a esta situación de pobreza, Marcelino se presenta como un 

ejemplo de trabajo, de donación, de entrega, de pobreza. Deja la casa parroquial 

y sus comodidades para irse a vivir con los Hermanos por él fundados, 

Marcelino Champagnat se preocupa por los huérfanos, los nlnos abandonados y 

olvidados, carentes de afecto y amor; se preocupa por las familias pobres. 

Marcelino vela por las noches a los enfermos: abre un internado y una escuela 

donde educa a ninos abandonados. 

11.4.2 Respuesta a la miseria moral. 

El padre Champagnat da una respuesta ante la miseria moral de La Valla. 

Entre los principales problemas que encuentra Marcelino Champagnat en este 

ambito destacan: 

- A causa de la Revolución, las iglesias fueron cerradas, y esto bajó el nivel moral 

de las personas. 
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• Los ejércitos importaron costumbres, danzas y libertades poco morales, que 

contagiaron rápidamente a los pueblos. 

• La Iglesia había perdido mucha influencia socio - religiosa. Careció de sentido y 

visión del futuro y se apegó demasiado a un pasado que no volverla mas. 

• El problema de la embriaguez como herencia de la Revolución, y la droga para 

olvidar más, al alcance de todos. 

- Reuniones nocturnas, herencia de los clubes jacobinos. 

El padre Champagnat dio una respuesta enérgica y constante a todos estos 

problemas. Estableció una pequeña biblioteca para fomentar las buenas lecturas, 

se presentaba en las reuniones nocturnas y con su sola presencia las fue 

acabando; los dias de fiesta organizaba reuniones con los hombres del pueblo, 

para evitar la embriaguez: por medio de sermones e instrucciones sencillas 

renovó la moral de La Valla. 

11.4.3 Respuesta a la miseria cultural. 

Marcelino ante la miseria cultural de La Valla. 

- Antes de la Revolución, todos los pueblos tenian escuela de enseñanza 

primaria. En aquel tiempo la Iglesia respondia de los hospitales y de la 

ensel'lanza primaria. 
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- La Revolución negó a los padres el derecho de escoger la educación de sus 

hijos, que pertenecen al Estado, por lo tanto, la escuela debe ser neutra. Las 

escuelas confesionales quedan suprimidas. 

- La preocupación máxima de Napoleón fue la de las escuelas o colegios 

imperiales, de ensel\anza media, de donde saldrfan los cuadros dirigentes de la 

sociedad. 

En 1829, la educación primaria queda a cargo de la Universidad, y la Ley Guizot 

establece la necesidad de un titulo obtenido ante un tribunal nombrado por la 

Universidad, para poder ensenar y para librarse del servicio militar, que duraba 

siete anos. 

La respuesta del padre Champagnat a este problema es casi inmediata, ya que 

funda en el curso de 1817 una escuela en La Valla. Pide para los Hermanos un 

salario equivalente a una tercera parte de lo que pedlan los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas. Manda a un Hermano en lugar de tres a poblaciones muy 

pequenas. 

ti. 5 El estilo educativo de Marcellno Champagnat. 

Cuando se habla de un estilo educativo, se pretende mostrar los aspectos 

particulares y peculiares de la forma de enseflanza de Marcelino Champagnat. El 

estilo educativo de Marcelino ha multiplicado sus frutos a través de la dedicación 
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y entrega de muchos Hermanos Maristas, que han consagrado sus vidas a la 

consecución del ideal de Marcelino Champagnat. 

La educación no es neutra; siempre tiende a englobar a todo el hombre, con un 

cierto tipo de pensamiento o filosofla. 

El estilo educativo de Marcelino Champagnat tiene hoy una doble dimensión: 

·una obra viva y una histórica; una espiritual y una presentación sistemática". 29 

La obra histórica se remonta a ya casi 200 ailos, cuando en Francia surgieron las 

primeras escuelas maristas, con mobiliario y edificios muy pobres y precarios, 

pero todas las carencias eran sustituidas por un nuevo estilo de enseiianza, una 

mezcla de antiguos y nuevos métodos, que aunados con el entusiasmo y 

vitalidad de los seguidores de Marcelino Champagnat, daban un nuevo sentido a 

la educación. 

Una obra viva, que se deja sentir en la actualidad por medio de ras muchas 

escuelas maristas, las cuales se dedican a impartir una educación integral y a 

cumplir el ideal educativo de Marcelino Champagnat, resumido en las siguientes 

palabras: "Formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos".3l 

Una espiritualidad que no deja a la escuela en un terreno material, sino que la 

traspasa a una sobrenaturalidad, donde se puede cumplir con una educación 

integral que llene tanto lo material como lo espiritual. 

29 ESCORIHUELA P. Joseph Ma .. El Educador MariSla • p. 79. 

3l CHAMPAGNAT, Man:elino, Gula del Maestro., p. 12. 
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El estilo educativo de Marcelino Champagnat se distingue también por su 

presentación sistemática, uno de los factores más visibles de las escuelas 

maristas, donde ta disciplina, el orden, el estudio serio y la rectitud de 

costumbres imperan para beneficio de los educandos. 

El padre Champagnat sienta las bases para una sana relación del educador, el 

educando y la familia, por medio de la disciplina a la que describe de la siguiente 

manera: "La disciplina escolar consiste en la fiel observancia del reglamento de 

la clase, en la vigilancia del profesor para prevenir las infracciones al deber y en 

la saludable sanción que se aplica a las faltas para reprimirlas. Tres son por lo 

tanto los fines de la disciplina: mantener, prevenir y sancionar. 

Mantiene, dirigiendo a los nir'los en consonancia con el reglamento de la clase; 

previene, ejerciendo sobre ellos continua vigilancia, y sanciona, corrigiendo los 

desórdenes y fallas al reglamento a medida que se producen o animando y 

premiando a los buenos alumnos por su conducta, estudio y esfuerzo".31 

Cuando un maestro logra hacer suyos los fines de la disciplina, logra tener una 

muy buena relación con los alumnos, pues es ejemplo para ellos, en su forma de 

actuar y dirigirse, al mantener el reglamento; es un verdadero amigo cuando 

vigila a sus alumnos para prevenir las faltas, y tendrá también una relación 

paternal cuando les haga ver sus errores y los sancione para que se corrijan. 

El ambiente escolar es el conjunto de factores que hacen que los alumnos se 

sientan bien en una Institución educativa. Estos factores pueden ser materiales, 

es decir, el edificio, los salones, los patios de recreo, los jardines, la limpieza, 

31 ~,p.115. 
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etc. Pero igualmente uno de los factores será el de ras relaciones que se den 

entre los maestros, alumnos, padres de familia, personal administrativo y los 

directivos; son los que por medio de sus actitudes logran hacer o no un buen 

ambiente escolar. Cuando se da el buen ambiente escolar, se da lógicamente un 

mejor aprovechamiento de las clases y unas muy buenas relaciones 

interpersonales; de lo contrario la escuela corre el peligro de no tener calidad o 

de desaparecer por intolerancia de los maestros o bien de los alumnos. 

Para ser buenos educadores, aconsejaba Marcelino Champagnat: "es 

indispensable vivir en medio de los educandos, y que el tiempo que pasen con 

nosotros se alargue y prolongue·. 32 

La pedagogía de presencia lleva consigo la inmensa riqueza afectiva de toda la 

personalidad del educador. " El educador ni estorba, ni molesta, ni ofende, ni 

altera. La presencia misma del educador es pacificadora, produce distensión y 

anima aspectos positivos y valores humanos".33 

32 FURET, Juan Bautista.~. p. 374. 
33 esc:ORIHELA, Joseph Ma., ~. p. 92. 
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CAPÍTULO 111 

LA HERENCIA DE UN EDUCADOR 

El ano de 1789 es la fecha del nacimiento de Marcelino Champagnat y del mundo 

moderno. Esta coincidencia tiene un valor simbólico; el inmenso impulso hacia 

adelante que caracteriza a esta época está profundamente fundado sobre los 

progresos de las ciencias, su aplicación a la técnica y su divulgación por medio 

de la educación. 

El padre Champagnat pertenece a esa serie de hombres entusiastas y 

clarividentes que supieron leer los signos de los tiempos en su época y se 

esforzaron por insertarse en la poderosa corriente histórica de la educación 

popular. 

111.1 La vocación de Marcelino Champagnat. 

Puede uno preguntarse cuál fue la motivación directa que comprometió en la 

comente de la educación a Marcelino Champagnat. No estaba dotado para el 

trabajo intelectual propiamente dicho; al contrario, se sentla muy atrafdo por toda 

clase de ocupaciones manuales, en las que destacaba. 
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Sin embargo, pertenecfa a una familia de notables del campo, en Ja que Ja 

educación era una tradición. Su padre en particular tenia una cultura muy buena 

para su tiel"'lpo y su ambiente, la cual hizo que se Je encomendaran diversos 

cargos en la administración pública. 

El hijo del presidente del municipio de Marlhes debfa necesariamente afrontar las 

dificultades de Ja educación. Marcelino se desanimó de tal manera del 

aprendizaje de la lectura y de Jos procedimientos del maestro del Jugar que 

decidió no volver a poner los pies en Ja escuela. 

Tal resolución no podfa sostenerse en una época en Ja que Ja instrucción 

representaba el porvenir. Con un poco más de madurez y de reflexión, Marcelino 

Champagnat se dejó convencer y terminó tomando el camino de una escuela 

clerical. 34 

Sin embargo, las dificultades que encuentra en Jos estudios son reales, como lo 

constata el maestro del pequer'\o colegio de St. Sauveur. Su cur'\ado, Benito 

Arnaud, acepta prepararlo para poder ingresar en el seminario menor, pero 

pronto declaró que su.joven pariente no está hecho para los estudios. Marcelino 

no hace caso a su pariente y pasará 11 duros años para llegar al sacerdocio. 35 

La experiencia negativa de nir'\o ha madurado en el alma del adolescente y Je ha 

hecho abrir los ojos sobre la miserable situación en la que se encuentran Ja 

mayor parte de los nir'\os del pueblo ante el Ideal de la educación. 

:W ~.FURET, Juan Bautista., Vida de José Benito Marce!ino Champagnat, p. 10. 
35 ibidem .. p. 23. 
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·Nacido en St. Genest- Malifaux, departamento de Loira, no llegué a saber leer y 

escribir más que con dificultades enormes, debido a la falta de maestros 

capaces. Desde entonces comprendí la urgente necesidad de una instrucción que 

pudiera, con menos gastos, ofrecer a los ninos del campo la buena ensenanza 

que los Hermanos de las Escuelas Cristianas proporcionan a los pobres de las 

ciudades".3'; 

Este texto permite ver cómo Marcelino Champagnat se habla formado un Ideal 

personal de instrucción y de educación. En una perspectiva más amplia, su 

actitud corresponde al nuevo ideal de educación cristiana que resulta del 

florecimiento de la instrucción popular y de la renovación rellglosa en Francia. 

Por su desbordante vida, Marcelino Champagnat es· atraído por los jóvenes y la 

educación. Por otra parte, su sencillez de alma lo acerca a los niños y su corazón 

compasivo lo empuja hacia los pobres, los niños a'l:l~ndonacÍÓs, los huérfanos. 
- .. · ,. '>: .. ·T·~_-' -.. 

Todo esto lo podemos comprobar en uno ·de sus.' primeros escritos en el 

seminario. ·Señor y Dios mio ... , te prometo::: 1r1sÍruir"~ los demás en tus divinos 

preceptos y enseñar el catecismo tanto a los pobr~~ c"J~o ~.los ricos ...• .., 

En su carta del 21 de enero de 1830 al Hno; Bartoiomé, Marcellno expresa 

claramente sus inclinaciones pedagógicas: 

• Diga a sus alumnos ... que les quiero mucho; que nunca s~b() 0a!_s~nto altar sÍn 

pensar en usted y en sus queridos alumnos; que quisiera teñer la dicha de 

3'; HERMANOS MARISTAS. cuadernos Maristas .• vol. l., p. 31 . 
.., i2!!lh 
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enseñar, de dedicar de forma más directa mis desvelos.a formar a esos tiernos 

niños . ..:ia 

. . 

Esta frase escrlta. por. Marcellno Champagnat resume. la esencia del apostolado 

escolar. El ·~mÓf ~.los jóvenes es Ja señal de Ja vocación para.ia' ed~eación. 

La vocación del padre Champagnat estará animadaduranleJoda su vida por dos 

movimi~nt6s que no siempre llegan a converger én iá ¡írá~tic~;,~, iiractivo por la 

educación~~ gener,al y Ja fuerte compasión pÓr Jos pobr¿si ,c;~·h~értan,os; y los 

Jóvenes· cie.~Órie~tados. 
·-''-;' 

El padre Champ~gn;fexpresa claramente süs inÍ~nciones~~ l~'inip~rtánÍe ~rta 
'' • • .Ó" •• ••• -,•.-,•,:-.·_.)·=•-•,• <•_-••'•_,:,__•_:- •'•--.• ·:¡-. - --,-.,,•,• •'>" e 

que escribe desde Párlúí'moriséñ'a·r· De Pins; el 3 de febrero de 1.838: · 
-~- .-: . - . - . ,_ ·.~- ·-. - .. -- . - , .. - . ' .. 

. ·-~ _, -... ~--.-:. :· ·._; 

" Usted sabe, Monseñor, que el únÍ~()· tin'q~e .fié' lle propu~stri' ~I fundar Jos 
·- .. '_....- ·=-·---------.-·-<'-' .•- ' .. ; •,. t. . 

Hermanitos de Maria. ha siclo propo/~ion'ar /a Jos muñlé:iplos rurále~'eJ beneficio 

de Ja educación, que Ja f~lta d~ recu~sri~ sufl~ientes imposibilita procurarse por 

medio de Jos excelentes Herm~no~\í~ i~~ E~6~ela.s Cri~tlanas. Ahora bien, para 
. " - ,. . ··~ :1 - - _,._:': -·,' ::···- · .. -

obtener ese resultado me ha sido RE!ée~ai"io, ;conservando Ja misma enseñanza, 

adoptar un sistema cte.eco~~mi~qu~~·vita~a Jos dbstácuJos ... •39 

·:(-< 
.1";·-: ·.-'.':'"' 

':1 ·:~·~:·:,_ .¡, .. "~ 

El sentido práctico del padre'~tí~l)li:ágnát.1o·hace estar particularmente atento a 

las dificultades financieras de Jos'míiniclpios pobres. Esta preocupación Jo obliga 

a admitir comunidad~s: de' sóÍo·;.dos Hermanos, con el riesgo de pasar por 

:iemm. ..... y > 
~ SESTER. Paul., Cartas def Padre Chanipagriat., vol. 1 doc. 171, p. 341. 
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imprudente. Un texto importante de 1824 es particularmente significativo de la 

voluntad que Marcelino ·champagnat tenia de ir hacia los pobres. 
. . . . ' : .... ~ - , ¡ . .: ··. ". - . ·:. 

"Para favorééer a 1ri~ iliímicipios pobres proio~cfcina~ris sóÍo durante el invierno, 

dos hermarícis que reg~esari a la ca~a rn~dr~ p¿r~: ~'provechar su situación. a fin 

fr .. alojamiento y n;obitiario adeduado ,,.:m · 
:·:,< .. 

~· , .X:_: 
Los discípulos del padre Champagriat compartían su vida con el destino de la 

gente necesitad~·ª las c~ales erarí~~n~iad¿s?hasta adoptar su ritmo de vida, 

alternalÍdo la enseftanza colÍ el trabajo m·~IÍuaL . 
. , . ' ... - ,:- -

-. - . • --'· : _¿'.'. "= -·, ~ -'.-- -. . . . ~ :-'- . '. ·-

111. 2 Líneas rnáestras de una pedagogía. 

. . 
' . 

Marcelino Ch~~pagnai, hom.bre de naturaleza practica· y sencilla, deja a sus 

Hermanos un ·¡~ga~~ p'edagógico, rico en experiencias y vivencias, que se 

podrían resumir en estos lineamientos. 

<O HERMANOS MARISTAS, op. cil., p. 32 
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imprudente. Un texto importante de 1824 es particularmente significativo de la 

voluntad que Marcelino Champagnat tenia c:Íe ir hacia los pobres. 

"Para favoreéer a los municlpiCJ~ pobr~s ~rop~r~i6namo~ sólo durante el invierno, 

dos herma n.o~ que regr~sáñ a la. casa .madre para• aprov~charsu situaci6n,afin 

de no serun~car~a p~r~ ~st~blecimient6. S~lo pedimos ~.táles mu~icipios, 400. 

fr .. aloja~ientC>frri6IJiiiári'~ ~decuadÓ . "4º . . . . . .·. 

Los discipu16s d~I padre Champagnat comparÍi~n'su vida con el ~estino de la 

gente necesitadaa las cuales eran eriviados, hasia ~cloptars~ ritmo de vida, 

alternando la enseñanza con el trabajo manual. 

111. 2 Lineas maestras de. una pedagogía . 

. .. , . 

Marcelino Ch~mpagna•t. hombre' de.naturaleza práctica y sencilla, deja a sus 

Hermanos un· 1eciado' ~edagógico, . rico en experienciás y. vivencias, ~ue se 

podrian resumir e~ est6; lí~~amí~ntos. 

40 
HERMANOS MARISTAS, !!1L9L, p. 32 
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111.2.1 Sencillez en la educación. 

Para descubrir su vocación de educador, Marcelino hatenido que vivir con el 

corazón abierto su propia experiencia de adolescente frente a las exigencias de 

la educación de su tiempo. A través de sus propios problemas ha captado las 

necesidades y las aspiraciones de los jóvenes de ·su medio, con atención 

especial a los nif\os pobres y abandonados. 

La pedagogla del P. Champagnat se desarrolla siguiendo la misma linea de la 

sencillez que va directamente a lo esencial, dando frutos de'. equilibrio y 

fecundidad. 

Maréelino no es Inventor de nuevos sistemas educativos. Es un Íipo práctico, 

como la mayorfa de tos educadores por vocación .. 

Recomienda a los . Hermanos que consultén con frecuencia el vademecum 

pedagógico d~ l~s 8~rman~.s de las E:'sC::uelas Cristianas. 

·-:.,.,.::, 

Con todo, pese á es.taimifaciórÍ JXierior de ta organización escolar. los discipulos 

del P. Champágnaiséi, clÍsti~~&~~ cl~ramente y desde el principio de . sus 

modelos, por~l~~pf~tGq~e ~rÍima ~u actitud pedagógica. 

Un ext¡acto de 'í~ carta· del 1 o. de diciembre de 1623 del P. Champagnat 

transporta d~· golpe a un ámbiente pedagógico totalmente distinto. He aqul lo que 
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Marcelino Champagnat comunica a los Hermanos sobre la escuela de 

Tarentaise: 

• Los asuntos de Tarentaise también van muy bien. Los nil'los dicen que el Hno. 

Lorenzo era un buenazo, pero que éste - su sucesor - lo es aún más".41 

La expresión buenazo sel'lala con claridad la caracterfstica de un determinado 

ambiente escolar. Su ·correcta interpretación hace descubrir elementos tales 

como la sencillez, la amabilidad y el buen trato que caracteriza a un medio 

educativo familiar, en el que las comunicaciones gozan de la libertad, la 

autenticidad y la cordialidad de las relaciones familiares : 

Todo esto se encuentra en peñecto acuerdo con la descripción que hace el Hno. 

Silvestre del espfritu .del lnstitufo. 

• Tanto entre los Padres como enfr~ losHerinános el espfritú mai'ista es un 

esplritu lmprednacÍ~ d~ Íod~~ fas ca~a~t~r1stlc'3s d~una farT1rna, por su sencill~z. 
su naturalidad; y s'ú.cor~l~fid~d.;A . ·• ·. .· ·. · . . . . . 

Con fa expresión de buenaio'se'deja ver desde los comienzos un estilo particular 
µ -·"<·-- ·- ... "-- .. -·-- _,, .. ·._ • -·- - ---- . . " 

en ias rélaciolles entré pr,ofesores y' alumnos; qué distingue y caracteriza a la 

educación· m~ri~ta;,;io 6ua'd·n~ e~ u~~ cas~aildad; toda. fa personalidad de 

Marcelfno Ch~;i;µ¡¡9~·~t. lá ~án~~;d~ ~étúar d~ sus discfpulos y el espfritu que 
" . . -- . _,.,,, . . _. " ' . . . . . . . ~· 

les ha Íransmitido IÍevall ei cu~o de la sencillez: 

41 ., ' . . . " 
SESTER, Paul, ~. doc. 1, p. 29. 

42 HERMANOS MARISTAS,~. p. 238. 
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Este esplritu de sencillez se orienta espontáneamente hacia lo esencial y destaca 

los elementos fundamentales. Se puede afirmar, por otro lado, que el objetivo de 

la educación cons.iste en desarrollar las cualidades humanas esenciales. 

El Hno. Avit presenta un cuadro más detallado de los primeros discípulos del P. 

Champagnat y de su labor educativa: 

• Los nuevos. maestros formados por el buen padre no eran sabios, pero su 

piedad, s~ab~i~a6ión Ysus buenos ejemplos encantaban a las gentes sencillas 

y les atra·i~n ~Uchbs'a1l:i~~os: Les enseñaban el catecismo, el amor a Dios y a 

sus padre~. ja lectJr~ y I~ e'~hritura. s~ le~ preferla a los maestros laicos que, 

por otra parté'no'l~nl~~rrlayor.f~strt'Jccióny eran.mucho menos religiosos. 

Además, la mayor. p~rt~:~~ I~ '. ~O,bfaclcmes'.' careclan. de. escuelas, o bien sólo 

contaban con maestros ambulantes durante el.Invierno'. 43 

En res~men, la·. sen~llle; ~~I ¡. ~~i~#agn~t orienta 'directamente la educación 
. ,- •. ,. .;. -o-o ., ·_, .. ·.---- • 

hacia 10 esencial ·y vitaC en 1.ln ambiente de familia que caracteriza 

necesariamente a todo medio verdaderamente educativo. 

41 AVIT, Hno. Anales def lns!iluto, p. 28. 
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111.2.2 Una educación al servicio de la vida: 

Educar es favorecer el impulso vital, ampliar los horizontes y ajustarse a los 
. ___ :;- ,· . . 

valores de la vida. 

En tiempos del P. Champagnat 1~ ln;frJcciion pb'~l.lia~ era, a ~ivel hisÍórlco, una 
. - , - . . " '. ~ ' . - .. '' ., ,. . '· - . ' - . -

de las principales corrientes de viéfa. Los Hermanos maristas,.inm'érsos de lleno 

en el medio popular, particlpabél~pl~~árri~nte.de ese i~pÚl~o. con 'sencillez y 

entusiasmo. 
,• ' 

escollo i~teleCtua1;e1 P. Champagnat se 

volcó por slmpatla sobre. los. jóvérieáiq~e i6: rodeában~ y que experimentaban 

dificultades parecidas .. Entra·ya áq.Üi·eií.'¡ú~gol~ n~tJral~za dinámica del futuro 

fundador, lleno de conÍpa~ló~{li~tg' pár~ 1~''acdÓl1~ tá'edu~ción era para él un 
- ,..,· . . "', ' ... -· -~: " . ,_ 

medio de encuentro con f o's"niñoS y la formÍl"de ayudarles, sobre todo a los más 

pobres y abandonados:: 
1·,·:-1 

¡·_:···' 

Este impulso vital, unido;en él, aÍ des~o de trabajar por el desarrollo .de .la 

juventud, ofrece Jna.~g~rha riq;lli~inl~ d~.é6mpo~er1Íes ·11~manos Y.rellgiosC>s: 

gusto por la vlda,~~c'estd~d dean:;isla~-y ~o~uniÓn; ~e~tid~-del hombre.y delas 

cosas, inclinación a .diferente~ ·prC>r~siones; fel"\IC>~- r~IÍgioso, senii~ó _de Dios, 

devoción a la Virgen, etc. · · Y,: 

Lleno de vida y de slmp~tfa por lo; jóvenes;· Ma;celin~ ChampagnaÍ está listo 

para darles una cultura básica y ent~r en ~()rri'ú~ ~C>n su'tuertefrr;pulso vital. 
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Los jóvenes entienden y siguen a los educadores natos porque les proponen 

valores auténticos. 

Uno de los rasgos más evidentes de la vocación de educador de Marcelino 

Champagnat es la obsesión por la educación, la formación y la corrección de sus 

disctputos. 

Su Ideal de vida dinámica se desarrollaba en tomo suyo y conectaba con la 

tendencia general humana y cristiana hacia la perfección. Su poderoso impulso 

educativ.o era aceptado por todos, pues ponla en juego sus ricas dotes humanas 

y espirituales entre tas cuales se distinguían su bondad y buen humor. 

Marcefino Champagnat se muestra comprensivo con los nlnos y sus 

necesidád~s;· ciori t~ in~írgcción indispensable les enseila et canto e insiste en la 

importánc:lá del pati~-~e recr_eo. ·.La escuela de los Hermanos maristas brinda a 

los niilos un ~mbi~~i~'(li{f~mllia en el que ta sencillez y la bondad presiden la 

relación ed~Cátiva:' ' .. 

Un rasgo ca~~ct~~{sti~~~el ~. C.hampagnat es el de hacer una especie de fusión 

entre lo espirlt¿~1)1J''i~rlí~oral, como transparencia de to humano a lo divino, 

que es elide~! rnl;mgd~ Í~ educación cristiana. La piedad de los ninos se sittía 
\ .. -·,.' ' , . ~· .. '.·- '. . 

en la linea fundamentáLde amor, que es la ralz de la relación con sus padres, 
; ~ '":- . - ·'; ·- .. ·.:.- - . . . 

Hermanos,árnigos yedllcaclores: 
. -~.' -- -~---· -·- --;:- . - . ,., 

• No se canseri d~ re~ordar a sus ~mes que son los ~nligos de los santos del 

cielo, de la Santisirna Virgen y, de forma especial, de J~sucristo. Que le da 
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envidia su tierno corazón; que siente un celo santo por ellos; que la mayor pena 

para El es verlos arrebatados por el demonio; que estaría dispuesto, si fuera 

necesario, a morir de nuevo en cruz en el mismo Saint - Symphorien; ¡pobres 

niños ! Agréguenles que el Señor les ama y que yo también los quiero ya que 

Jesucristo, la Santlsima Virgen y los santos los quieren tanto. "44 

Esta actitud pedagógica esta en consonancia con la exhortación apostólica 

Chatechesi Tradendae de Juan Pablo 11, del 25 de octubre. de 1979, en la cual se 

dice que la catequesis debe llevar al encuentro de uria persona, Jesucristo, sin el 

cual no podemos alcanzar la salvación ni la vida eterna. 

111.2.3 Amor tierno a los niños: 

Es evidente que las aspiraciones de los nii'\os y las respuestas que a ellas daba 

Marcelino Champagnat encontraban su lugar en los cuadros económico-sociales 

y culturales de su tiempo. 

En el ambiente familiar no habla lugar para I~ ~er~Ón~ÍicÍad y la libertad del nii'\o: 
'• ,_ .... -· ,. 

desde muy pequello quedaba ligado a los trabájos def campo y sometido a una 

vida muy austera. Con toda la sencillez del P. Cha~pagnat, su agudo sentido de 

lo real y de lo esencial y su simpatía profunda por lo~ niños lo hicieron dar corno 

por instinto con actitudes pedagógicas justas y.adaptadas; aun por delante de su 

época. 

44 SESTER. Paul, 21!.91., doc. 29. p. 72. 
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En sus cartas pedagógicas es donde menciona más del amor, entendiendo 

instintivamente que a los nil'los les es más necesario que el pan. 

El ser humano es una persona que no se abre sino al amor. Es indispensable que 

el nii'lo se sienta estimado por si mismo, independientemente de las cualidades 

que pueda tener o no. La educación es un diálogo de amor. 

• Quiero y deseo que a ejemplo de Jesús, nuestro Divino Modelo, profeséis un 

tierno amor a los niños."45 

Este afecto vivo y humano elimina las distancias tradicionales del alumno con el 

maestro. Una actitud artificial sofoca el anhelo de vida, Imposibilitando la 

comunicación que el niño quiere y espera. 

El tierno .. afe.cto ·· elimina de entrada la severidad de una disciplina fria e 

impersonal, también de tipo tradicional. Descarta sobre todo la brutalidad, tan 

opuesta a'la·virt~·cl d~ la benevolencia, esencial en la educación. La regla de 

1837 conslde.rá'expresamente que la corrección de las faltas graves debe ser 

aplazada hasta. la:cla~~ ~lguient~. y que el p~ntero utilizado para sei'lalar las 

lecturas en la 'piza~~ª ~ebe estar sujeto a la 111is~a. 

Una tradición ~agr:da ~¡l lnstltutó 
0

de I~~ HerrTl~llos Maristas prohibla a todos los 

hermanos pegarbáJo cu~lq~!~r ci~d¿nstan6i~. 

45 . . . 
ll!!IW!L. doc. 63, p. 157 .. 
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111.2.4 Amor al trabajo: 

Se encuentra aqul otro elemento fundamental en la educación marista.

lntimamente ligado a la realidad familiar: el amor al trábajÓ: Siendo el traba]~ ele 

primordial importancia en la vida humana, se convierte asl -:en un 'aspecto 

destacado en la educación de los jóvenes. ;_:, 

El amor al trabajo que garantiza la naturáieza laica de ia'.~ida~eliglosa de los 

Hermanos maristas aleja el peligro peculiar de. las -- institudone; ·- educativas 

Inspiradas por la Iglesia: cierto angelismo que hacía desc~id~r lo humano para no 

dar importancia sino a lo que es netamente religioso. Para 'quien conozca al P. 

Champagnat y la tradición que ha dejado a sus dlscipulos, no hay'peligro por ese 

lado. 

En uná educación integral los elementos humanos /~s~i~ituares se compenetran 

lntlmamente. 

El amor al trabajo y su aplicación prácÚea con;tltÍiy~~ de ~se- ;;,oda un elemento 

de sano equilibrio en la técnl~ edu'ciati~~ m'~Fist~'. ' _ _ . -, .. _,.,_ -···· ·, 
-y·~~ ':± .' -- : <_ ~ .- :.-

Las relaciones impregnadas de tÍondad y es~~ritan~l~~cl se ; poÍarizan por el 

esfuerzo común hacia la tarea que hay que 're~li~arJ,¡_~~dis~lplin~ halla asl su 
, .. -.. -... ·., ,·-,:' ,;.,., ·- -

fundamento en la naturaleza de las éosas;y seJfTlpone/como una condición 

indispensable de la vida y del desárrollÓ ~e -~d~t~c,; Él ;~speto a la autoridad y 

la obediencia, incluidas ya en el esplritu de fariím-a;\e' v~elven fáciles de cumplir. 
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En el amor al trabajo y en el espiritu de familia se encuentra también la mezcla 

del estilo educativo de suavldád y fuerza, caracteristicas del P. Champagnat. 

111.2.5 Sentido de la persona y la confianza en los jóvenes. 

Hombre activo y de gran corazón, de exhuberante vitalidad, Marcelino 

Champagnat se interesa por el individuo y va al encuentro de la persona, 

sintonizando con sus aspiraciones más profundas. Es privilegio de la sencillez 

abrirse a participar fraternalrl)~nte en el impulso de la vida de aquéllos a quienes 

encuentra. 

Tal actitud es fundamell!a( ell la_ educación, pues ·permite dialogar con los 

Jóvenes, asociarse a· su pujaníe vitalidad y acompaflarlos con amor y abnegación 
. . ~· . ' ' ' ' : . 

en sus esfuerzos; descubfi~ie?tos, ansias y entusiasmos. Tal vez es este frescor 

de la sencillez el, m~J6~ at~~nd"o de la educacÍón ~arista. 

Los hombres cansado"s y hasilados no tiene puestÓ en la educación. 

. . 

Una caracterlstica del verdadero educad~r es cr~er contra viento y marea en la 

voluntad de crecimiento y en las posibilid~de~ de mejorar qúe tienen ios jóvenes. 
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• La educación sólo es posible con una base de confianza que supera siempre Jos 

propios limites para aventurarse en Jo desconocido, arriesgarse en el presente, 

creer en el futuro. La educación brota por lo tanto de la lógica del amor."16 

Es muy complaciente encontrar en las Reglas de 1837 que dejó escritas el P. 

Champagnat el testimonio evidente de una confianza sólida en las posibilidades 

de progreso y de mejoramiento de los jóvenes. 

• Hay que decirles a Jos padres de Jos alumnos que deben esperar mucho de sus 

hijos y que con un poco de esfuerzo, con algunos cuidados y con su ejemplo, 

lograrán educarlos bien."47 

Con esta cita anterior podemos comprobar, Ja visión futúrista de la Comunidad 

Educativa que tiene Marcelino Champagnat. 

111.3 Aspectos sobresalientes en el modernismo pedagógico del Padre 
Champagnat. 

Uno de los aspectos prácticos que caracterizan desde Jos comienzos al sistema 

educativo de Marcelino Champagnat es la necesidad de vivir con los Jóvenes, 

compartir su existencia y darles un ambiente humano, donde broten los 

elementos para su crecimiento. La intuición-. de un -medio educativo y de Ja 

presencia viva de seres amados hizo ver claramente ai Fund~dor la nec_esidad 

«i LÉNA, Margartta, El E!iofdtu de Ja Educación , p. 25. 
q . 

CHAMPAGNAT. Marcellno, ReoJa del lnsli!yto de Jos Heananos Maristas .. p. 42.· 
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del acuerdo entre padres y educadores para la dificil tarea de la educación ~ del 

crecimiento de los jóvenes. 

La confianza del educador no es ilusoria, pues supone un mlnimo de esfuerzo y 

de buena voluntad en los muchachos y' un. ~úm~lo dé · cuidados en los 

educadores. El Padre Champagnat hace resalta~ la labor educativa de los 

padres, en una época en que los padres se encontraban ausentes, · Champagnat 

dio prueba de singular optimismo. 

- ·-- ·, - ,· 

No se trata únicamente de formalizar los hechos'isino:~~ ponerse de ~cuerdo 
. --· ~-- . . 

para la buena educación de los niños .. 

• Es conveniente en ocasiones entrevistar~~·.con los ¡>adres de tos alu~nos::.hay 
casos .en los que es muy ne.cesarlo ver a los 'padres de ciertos alumnos para 
ponerse d~ acu~rdo ~º~ ellos."..á . . . . . · .. 

. _,·,,.;;-· 

Otro aspecto de la educaciÓÍ(Íntegral .en el qué Marcelino Champagnat brilló 

entonces comÓ figura ~st~lartte qÜe en un 't1~mpo en que el clero se oponla a un 

sistema revolÜcionario.·champagriát supo hermanar el respeto a la autoridad civil 
y a la autorld~d religÍosa. . . .. . ··.. . 

La formación cie: .. buenos érlstÍ~no~; vílt~osos ciudadanos señala una meta tan 

real como valient~ en la lgÍ~~ia'. qu~'se lll~~ténra en la aposi~ión palltica 
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" Enseñarán igualmente a los niños, tanto con sus palabras como con sus 

ejemplos, a amar y respetar a la autoridad civil y a obedecer a sus magistrados, 

cuyo poder emana del mismo Dios."49 

Se necesitaba mucho valor y buena dosis de conocimiento de las circunstancias 

para ir contra la corriente en un siglo en el .C:Ja1 práciicamente todo el clero 

manifestaba su oposición al gobierno. 

Los párrocos tendrán que aceptar el espíritu conclli~dor del P. Champagnat si 
. '.'.'!' .. 

quieren que les mande Hermanos. 
. - ;,·· .. - .. ·_ . - . 

"Siendo costumbre nuestra no fundar establecin,"i~ntds si~; ed~~nt111li~~t~ previo 

y formal de las autoridades, tanto ecle.siásti&i~ C:omo cÍ~iles,. es ·¡;r~ciso que su 

solicitud cumpla esta condición."50 

111.4 La Tradición pedagógica marista. 

El espiritu pedagógico de Marcelino está presente en el conjunto de sus obras, su 

vida, sus escritos, sus actitudes; su relación con los hermanos, pero podrfamos 

resumirlo en tres aspectos: 

49 illl!Wn.. p. 40. 

ro SESTER. Paul .. ~.doc. 286, p. 525. 
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Pedagogla de presencia. 

Pedagogra de equipo y de la comunidad educativa. 

Pedagogía de la creatividad y del proyecto. 

Estos tres aspectos generales de la pedagogla de Marcelino Champagnat nos 

pueden ayudar a comprender y a explicar lo que decla, vivía o hacia, cuando 

formaba a sus Hermanos para que fueran auténticos educadores. 

111.4.1 Pedagogia de presencia. 

Para educar a los nii\os hay que amarlos. Y amarlos a todos por igual. Amar a los 

niños es entregarsé totalm~~te'a su~duC:aciÓn y adoptar lo; medi~s que un ~lo 
ingenioso pueda ;Jgerif par~formarles eri la Virtud y en {a piedad. 

Amarlos es tener ~~ ~¿~nt¡'~ué ~I ni~:o Í;¡~ un ser débil;'.qu~ nec~~ita ser ~ratado 
con bondad, caridad y c~¡,;pr~nsión, Y. ser instrttido y romiado con infinita 

paciencia. 

Amarlos es afrontar sin quejas sus defectos, su i.ndocilidad y hasta su ingratitud; 

es no lener en· las • atenciÓnes que ·se les prodigan más intenciones que las 
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sobrenaturales, esto es, la gloria de Dios, el interés de la Iglesia y la salvación de 

estas tiernas criaturas. 51 

Esta es la regla de oro del esplritu de la pedagogla educativa de;Marcelino 

Champagnat. Para educar a los niflos hay qÜe adiarios y~;;,:rlo; ~ tod~s· por • - . . .. - -, .. '.' .:.- ,-.. _ 

igual. 

No hay que perder de vista que el colegio forma parte cie la i:óní'úrÚdad educativa, . -_, , .. ," ·- ... ·; ,-.,. '•· .,. 

donde se tiene que ensel'iar el verdaderó'seniicio'~él amor; pero no sólo 

ensel'iarse, sino vivirse. 

., 
La comunidad educativa está com¡iuésta por el e alumnos; é( maesiro, los 

directivos, el colegio, Ja familia y la soCiedad eri general; • 

Ciertos pedagogos actuales fruncirlan el cel'io ~;;b¡e Ía : pal~bra amor. Los 

psicoanalistas subrayarlan la ambigüedad de esta reÍación jÓv~n ~·adulto. Dlrlan 

ellos que se podrían dar posibles desvlaci~nés de: ·tocl~ tipo según las 

situaciones: matemalismo excesivo para Jos más pequel'ios,'complejo de Edlpo, 

complejo de Electra, pedofilias diversas, etc. Y sobre todo;. el colegio es .el 

antídoto necesario del ambiente familiar, en el que la afeciiv1dact e's' lié.vado hasta 

el egolsmo. El colegio debe ser el lugar de paso de u~a· s~~l~clad doméstica, 

cerrada en si misma, a una sociedad ciudadana o irích.iso e~nómica abierta a 
' ., 

los otros y al mundo. 

51 J<fr., FURET, Juan BaU1lsta, ~. p. 552 
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Todo Jo anterior pone en entredicho el amor dentro de la escuela; pero 

afortunadamente el P. Champagnat añade amar a todos por igual. El pronombre 

todos descarta aquello que ciertos pedagogos o psicoanalistas modernos 

consideran como consecuencias nefastas de la evolución psicoafectiva del niño o 

adolescente. 

No se trata de una relación dual restringida o enfermiza sino de una relación 

interpersonal abierta al grupo o a la comunidad. 

Esta relación debe estar muy próxima a la caridad, si no lo es ya; Marcellno 

Champagnat expresa su pe.nsamiento en esta .perspectiva cuando ~~ade el 

adverbio igualmente. 

La igualdad, virtud democráÍica,': pero ariies éristi~~a. C~~ un arnor /gua/. para 
,' :'..' : ; ,. ~.' :, \«.-_·,_'.::o'.".."<~~;,',.''>·<>-~,:.:_;--;,:~\;, .. "'.··:;: .. ,• '.:··'._:""' ' . .'.._, -'.''<'/ •' '. _- ~;,' : '. .. ,:·.e··- .: ' --

tOdOS sus·. alumn~s:inciuso 'i()S más rebeldes'' o' desagradecidos.' Los. hermanos 

:~~~dores maniri~sta~-·~ sÜs aíJ~ri-ós el.'a~o~q¿~·>oi~~füin~ ?~r diti~ .~no cie 

,,-·, 

Cuando el P. Champagnat añade amar a ios nffl~s es en{regarae'totai'/n'ente'a su . - . . · .. -, ' - . . - __ ,. .,._ . ' -;~ ., -

educación, pretende que Jos educadores máristas tengan' un espfrifu de iniéíativai 

de búsqueda, de ingenio; pues·los.niños,sonse~s·débiie~:;·Poi,16,tanto, l~s· 
grandes virtudes pedagógicas que debe pr~ctiCá~ tóctci ed'~~dor ~~-~/1~ b~~dad, 

;.· . .--- ' -.- -,'. -'.;:: .-. ~· . :. . ·- . ' ' . " ' . -

la caridad, la comprensión, la paciencia. 

Este es el principio primero.y más importa'nte;,de la peda9ci9ra:de. Marcelino 

Champagnat; de él se desprenden actitudes. y comportamleriíos concretos para 

vivir en las ciases con los alumnos todos los dlas ... 
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Para presentarlos en forma general y clara, se pueden dividir o clasificar en dos 

categorlas: 

a) excesos que se deben evitar; 

b) actitudes positivas se deben adoptar. 

Se entra ahora, brevemente, en un terreno que atatle a la pedagogla didáctica, 

pues se encuentra en el centro de la conob'id~ relación l'Ylaestro " alumno; que 

cond~ce positiva o negativamente al deseo dti a~render, a i~motivaclón,'_ 

.· -, . .. 

a) Entre los excesos que hay.que evita~ se setlalan los principales que el P. 

Champagnat pide a los Hermanos ~ue eviten cuidadosamente: 

- las bromas, los apodos y los motes. 

- los castigos corporales. 

Se debe evitar golpear a los alumnbs con la mano, con el.ple,· con la vara; es 

totalmente contrario al decoro de u~ ma~stro tirarlos de. la nariz, de las orejas o 

de Jos cabellos, golpeartos o empújar1~s viCl1en_iain~nt~.-p· tir~~los del brazo, 

obligarlos a besar los ples de los compatleros, ponerlos con los brazos en cruz, 

etc. Tampoco les será permitido encerrarlo~ en una 'sala, dejarlos castigados 

después de clases, obligarles a ponerse una mordaza, ~I gorro con las orejas de 
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burro, etc. Todo maestro que use este tipo de castigos es un maestro. inepto y sin 

experiencia. 52 

En el terreno de. los castigos Marcellno va más allá· de su tiempo; rechazando 

todo tipode'casligos corporales y todo tipo de los que puedan humillar al alumno. 

Para concluir la lista de excesos que hay que evit~r. s~ p~~den mencionar tres 

principios ge~erales llenos de sabidurla del P. Cha~pakriat: :; 

- Nunca dar un castigo importante sin Jn ti~~po de feñ;~¡ó~ y ia 'consulta al Hno. 
;¿': . - '; 

director. . . . . :,:"·· ·<~,:.:,/:~ .'..'~> :<-.:-_;. t 't .. 

- Nunca exp~llar · a · un : alum~2; d: la' clas~; ~:ivo 'clisas de lnmoralidád 
contagiosa:· ;.>... . . .. 

b) Frente a•est~s·excesO's que se deben.evitar, ¿cuáles son las actitudes 

positivas que ~e 'deti~n adhptar 7 

En principio y de .manera habitual, la pedagogía de presencia, sin exceso en la 

vigilancia. 

52 ~. ZJNO, Pierde, Bto M. Champagnat Su obra esColar ~n sy contexto históñcÓ., p. 417. 
53 sf!., CHAMPAGNAT. Marcelino. Guía del Maestro .. p. 144. ·. 
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No obstante, Marcelino Champagnat pide a sus Hermanos estar siempre 

vigilantes para evitar las faltas, desórdenes y violencias entre los alumnos. 

Vigilancia en la clase, en el patio, al acompai'lar a los alumnos por la calle 

después de clases. Pero sobre todo insiste en la presencia y en el buen ejemplo: 

Para educar, para formar a un nii'lo, hay que merecer su respeto y obediencia. 

Pues bien, los únicos títulos que el niño acepta y comprende son la virtud, el 

buen ejemplo, la competencia personal ·y .. los. sentimientos paternales. La 
V ··••• . '. 

educación es, pues, y ante todo, fruto del buen ejemplo porque la virtud consolida 

la autoridad. Las acciones tienen may'or iue'..za'ci~ p~rsÜasión que las teorias y 

las palabras, por esto es muy importante el éjémp!o y ~I testimonio. 
::,·:~· :::,~;::'' ~·"":\~;<~''''.-_:: ._-_: --:;\·:·> 

El nii'lo aprende más.con los -ojos qu~ con los,oldos: vie-ridÓ trabajar a sus padres~ 

se va acosíurnbrancloá ,:¿alizar'i~s distint~~ trabaJo~ y aprende un oflcio.54 

El padre Chámpagn~ririsisté. ¡nqui,e1.maest;o)ll~d~~é -~éntr~r:su·áté?cion ____ en 

1as -ta1tasde 1os áí~rririos?sinci.én_-r~~~¡níierisaF·~r a15~no'. cuancio)o rnerezea. 

Una si~ple Ínirád~ d~ sáti;fac~ió~ e~' ciipaz de h~,c~/ nace~ eÍ á~im~ y dar fruto 

en una escuel~ c¡J~cgrarÍ Íulrile~o de san~i8ne~ y c<l~tigCls. $ ; < ' ' ' 
Para terminárestapartesob~e ia'pedag~gl~Uériadeh~manida~ que buseaba el 

P. C.hampágnat, basta rn_en~lÓnár Íá ~istóri~ del J°6~en J~an Bautista Beme. -

Juan Bautista Be~i es. huérfa~b: ~í P. Champagnat, ayudado de personas 

piadosas, socorrió 'a sll rlladre moribunda, abandonada por su marido, y en una 

54 " ' ' :· ,;-. : " ' • 
f;!I.. FURET, Juan Baullsla, ~.p. 550. 

!6 m.. CHAMPAGNAT, Marcellno, ~.p. 150. 
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pobreza extrema. Después de la muerte de su madre, Juan Bautista no pudo vivir 

con los nii'los de familias carttativas, vecinos que lo recogieron. 

Marcelino Champagnat lo conffa a sus Hermanos. El Hno. Juan Bautista Furet 

escribe: 

Acostumbrado a viVir vagabundo y a merced de sus malas Inclinaciones, no pudo 

soportar la sujeción que su ponla la vida reglamentaria de un centro educativo. Se 

fugó varias veces, pues prefería mendigar el pan y vivir en la miseria que 

doblegar su carácter y someterse a .la dii~ipllna de ia escuela: 
í, ·~ ·:· 

Los Hnos., desalentados, terminaron· po/d~di;al ~a~r~ tj~~>lo a0

bandonara a su 

desdichada suerte, pues le dijeron qlle esi~banperdi~~d';,el Uempo con ese nli'lo 

y que tarde o temprano 10 ténclrl~~ c!&~''.ci~;eeJi( -- . ;' . ~ ~ --.. - . 
·---~:·_. -· ::_<·~ ·,.:.•., 

~x . .,::(-
Marcellno Champagnat tuvo _qlie'exiíortar :á sus tíerm~nos' a· teller •paciencia y 

ánimo duranÍe m~cho~tiempo: 5Flnalm'ente;iJlla~ i Baui'i~ta B~me cambió 

totalmente; se tomÓ·b~e~~. cióé11i piados~: f6']<: : .• - :o.· - . 
.,~::: ;\::: : .. _:·.. <<:. 

El joven. JÚanºBa~ífst~Ber~e: pld;-i,," a~os \más tarde, ser admitido en la 

comunidad y f~e ~ri b~-e~ H~r;nano,,MurÍó1/1os 2.1-a~6~ dé edad en brazos del P. 

Chanipagriat, ~grad~~Íérid~I~ ~ua~io habla
0

hecho pÓr ér: 
. . - '' . ~·"' .. : . . ' ,': , .. ·;·: --~ - ·-- - - . - . -· . 

---
Después de.' ~~ta hi~tciri~ ~clifi~a~te ~e 'comprenden mejor las palabras de 

Marcelino Charnpagnat asus'Hermallos:· 

• 
56 ge., FURET, Juan Bautista, JiJLlil; p. 524. 
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• Preocúpense especialmente de los nii1os pobres, de los más ignorantes, de los 

menos capacitados. Traten a estos ninos con suma bondad, pregúntenles con 

frecuencia y no teman manifestarles en todo momento que los quieren más 

porque se hallan más desprovistos de privilegios y bienes naturales. Los nii1os 

pobres son para la clase lo que los enfermos para una comunidad: causa de 

bendición y prosperidad cuando se les mira con ojos de fe y se les trata como 

miembros dolientes de Jesucristo ... sr 

111.4.2 Pedagogía de equipo y de la comunidad educativa. 

. . . 

Para entrar de lleno a este tema,· se puede. tomar como· punto de partida un 

párrafo del testamento espirltuaíd~I • P. Cha'riíp~~~aí, red~ctado ~lgunos días 

antes de su muerte, el 6 delu~ici de 1a~·i:< " : .. · 
. ~·:·. 

• os encarezco también; m~;~~erid~s H~rrnanos, cC>n todo el cáriño de mi alma 

y por el que vosotros me prof~sá1s.q~e:as~~.6~po~éls cie tal modo que la caridad 

reine siempre entre vosotros!Amaos' ~nos á otro5, como Cristo os ha amado. No 

haya entre vosotros sino ~~:·so1ci'co~i~ón y':ún~'mi~~o ~spf~itu. Ojalá se pueda 

afirmar de ros Herni~nitos de M~rÍa ¡()'que se decía de los primeros cristianos: 

Mirad como se anÍa~ ... Es ~I de~e~ ~ás ~lvo dé mi corazón en estos últimos . . . . =:-- . 

Instantes de.mi vida. Sf/quei'idos Hermanos míos, escuchad las últimas palabras 

S7 il1flm!ll.,p. 520. 
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de vuestro padre, que son las de nuestro amadíslmo Salvador: Amaos los unos a 

los otros."58 

Con razón se puede sel'lalar que estos consejos; ante todo espirituales, se dirigen 

a una comunidad religiosa de Hermanos maristas y que•i:!ri rTÍ~ch'os paises Jos 

Hermanos son cada vez menos numerosos en: iÓ~ ',(::e~troi: ~ducativos. Sin 

embargo, parece que van dirigidos también~ lo~ 1~Ic~scjedicados a la labor 

educativa en los colegios maristas. 

Asi pues, la frase No, hara entre vosotros ~ino un :;~focorazón y un mismo 

esplritu significa no sÓ1~. ¡~'dáridad fraterná e~fre ~eligiososq~e viven juntos, sino 

también el ~sp1r1iu d~ co1~b'oraCión y d¡·soli~-arlda~,~~tr~ 1~s.;;,1eníbros de un 
' . - _,,. •- vo•··•· , • •,_,-, · •-- • ' -

mismo equipo pedagógico en una escuela o colegÍo: E~ÍÓ también 'vale p~ra Íos . . - . _, '. . .. - .. ', - ._ ... , .. -

miembros de. la comunidad. educativa "corÍ.s!itul_da por tÓdó e.1 persªnal del ceritro: 
- . : . . ': '.''.-_"''" -.. ' - - . . ':· .; ..• ; ·.-' .. -.~,- . ·-:~-~ , ""- .- •' .- - , . ': -

administración, mantenimiento,· enseñanza;' direé:Ción; sin -olvidara'.los'padres' de 

Jos alumnos y a losmi;~os alumnos: •. -. 
' __ , ~··- ::.o:c-

Cuando, Marcelino · Champ~gnat -~v~ca las p~labras d~ J~:~c~i~to:Amaos los 
·1 ,..,, - ''"··:•.-· , .. ¡,',;-,· .. _,,.._.,"·-,. ' 

unos a /OS otros, recuerda qÚe el pÓnerse'(!e acuerdÓ; la áyuda, lá enÍrega ITÍUtÚa 

y e1 servicio s~n 1~ más 1mportaMte ,ía~a diria,:;:;izar 10 que11a',:;:;am~~ 1a comllnídád 
-: - ·' .,: .. . · ... ,., - , __ . ---'': '-"·" ;·. -,-,·;.j!'<': 

educativa. 

La forma como toda su vida Marc~lino Chartlpagnat tr~i¿de ~obe~riar al Instituto . . . . . . ' -.~ . - ' . . -

por él fundado, fue. esiablecer equipos y una colllunlcf~d, educativa: 

58 
ibídem .. p. 542. 
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El P. Champagnat, al ver cómo aumentaba el número de sus discípulos, pensó 

en establecer un modo de vida más reglamentado y más de acuerdo con la vida 

comunitaria. Como no le era posible estar siempre con ellos, y por otra parte 

sentía la necesidad de no abandonarlos a su suerte, quiso darles un director que 

estuviera al frente, los orientase, velase por el cumplimiento del reglamento y 

amonestara a quienes lo quebrantasen o incurrieran en otras fallas. Para 

hacerles más llevadera la obediencia y más fácil la sumisión, quiso que ellos 

mismos eligieran a su director. Les propuso, pues, que fuera elegido en votación 

secreta. Cuando todos hubieran escrito y entregado su papeleta, se procedió al 

escrutinio en su presencia y nombró director al que había obtenido el mayor 

número de votos.59 

- . --· -

A un año y medio de la funda~ión del l~~tit~t~ de Jos Hermanos maristas, su 

fundador quiere darle a su joven comunid~d lln~ ~~to~rilllra pero procurando, al 

mismo tiempo, darle un jefe democráti~am~~t~'.,. •. ~· 

Mas tarde el P. Champagnat vendrá·~ r~';idir c~n ~u{'~erm~nos, pero cl~ja al 

Hno. director "toda ra libertad p~~~ ~c1Uai:\1~¡Ós 'cie co~cii61onár o disminuir su 

autoridad, se empei1a en tbrtificarl~ y ~umeniarl~·-~~ •• 

En el ai'\o de 1822, como 'respuesÍa a' ;u oración pÚ las vocaciones, llegan a ía 

casa un buen grup~ de posÍ¿Ía~ie~.<~er~,esta'cas~ e~ demasiado pequei'\a y 

pobre, para admitirlos. 

59 !2!!Wn.. p. 68. 
00 ~.p.79. 
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Por estas razones, el P. Champagnat, consideró oportuno no Imponer esta carga 

a la comunidad sin recabar el parecer de los principales Hermanos. Al dfa 

siguiente llamó a los postulantes y les dijo qué no podla asegurarles todavla que 

pudiera recibirlos, puesto que tenla que consultarlo. con los Hermanos.61 

Asf pues, desde el principio Marcelino Champagnat actúa de manera que su 

comunidad se organice con espfritu de autonomia y de responsabilidad asumida 

como grupo. Es lo que se busca en la act~afidad en los equipos pedagógicos y 

en las comunidades educativas. 

Una de fas grandes preocupaciones del. Padre Champag~at rJe fÓrina~ bien a los 
' ' •, • • • .: ' • v• ."'.< --- '< • • ·-~ 

directores, a quienes consideró como verdaderos animadores ésplrituales y 

pedagógicos. 

"Durante los meses de vacáciones daba;:recu~ntes charlas a los Hermanos 

directores. sobre ·el gobi~rno-.d;~._las. 6omunidades, la administración de las 

temporalidades y la 'élir~~ciÓ~ <le;las .ciases. En estas conferencias trataba 

exhauslivament~ deCi~s Virtudes ';;;,prescindibles en un buen superior y de los 

medios para con~~gú!rlai; de' las obligaciones del educador y del Hermano 

director, y del mo1:í'o d~c~n:iplirl~s." 62 

' <-/,_ ''.:_-· , . . ·.-·:_ 

Pero el padre Charripagnat nunca tuvo la pretensión de poseer la verdad. 

Escuchó y· ~Íálog'ó c~h sus ·Hermanos .. Se puede asegurar que tuvo un sentido 

amplio de la co'municación;· 

61 i!llilmJ!., p. 1 OO. -
62 jbfdem., p. 462. 
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En las conferencias que impartía el P. Champagnat a los Hermanos, daba total 

libertad para que plantearan fas dificultades, le expusieran sus dudas y cuanto les 

preocupaba en el ejercicio de sus funciones. Los Hermanos aprovechaban 

ampliamente dicha libertad y cada uno hacia sus observaciones, manifestaba sus 

sentimientos y escrúpulos sobre numerosos aspectos de la administración y 

dirección de las casas y le preguntaban cuál era, en determinados casos, la 

solución más apegada a las reglas y al esplritu del Instituto. 

El P. Champagnat siempre aceptaba el consejo de los principales Hermanos y 

casi nunca resolvía nada sin consultarlos. Opinaba que iniciar a los Hermanos en 

los problemas del Instituto y consultarlos sobre las reglas que estaba elaborando 

y sobre el método pedagógico que iba a adoptar era una manera segura de ir 

formando su pensamiento, rectificar sus ideas, desarrollar sus criterios, hacerlos 

adquirir experiencias y enseñarlos a enjuiciar y apreciar las cosas para poder 

realizarlas luego con competencia y acierto. 

A veces, después de haber discutido en el Consejo las ventajas o inconvenientes 

de alguna decisión o de un asunto, encomendaba su ejecución a un Hermano, 

dejando a su criterio realizarla como mejor le pareciera. Concluida la tarea, le 

pedla cuentas de cómo la habla realizado; elogiaba y aprobaba fo que 

consideraba acertado; indicaba qué medios hablan podido utilizarse -para ?bviar 

tal dificultad, vencer un obstáculo, conciliar una discrepancia; o bien se limitaba a 

decir que, si se hubiera seguido otro camino, podía haberse resuelto mejor. 63 

63 l!!!l!mL. p. 463. 
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Hay que sel\alar que se tienen en estos últimos párrafos todos los ingredientes 

del buen funcionamiento del Consejo de Dirección de cualquier centro educativo: 

escucha, consulta, discusión y confrontación de los diversos puntos de vista, 

amplia corresponsabilldad en la ejecución; lo que no excluye el pedir cuentas de 

la misión cumplida y la evaluación para una mejor realización en el futuro. 

Todo esto en una perfecta armonización entre la teoría y la práctica. Hoy, a siglo 

y medio de distancia, en un contexto y en una cultura totalmente distintos, se 

puede encontrar aqul un modelo de referencia práctico, apto para orientar el 

esplritu y el funcionamiento de las modernas comunidades educativas. 

111.4.3 Pedagogia de la creatividad y del proyecto. 

Marcelino Champagnal e,s ~senci~lrnente, un hombre creativo y un hombre de 

proyecto. A lo largo de s~'vÍd~.~~;éi'1a creatividad engendra el proyecto y el 
,,., ... _ .. ''·'·" . .-

proyecto desarrolla la creátlvidád,en una interacción positiva y dlnamizante de su 

vida espiritual y de su l1cciÓn ~cluc~liva'. 

Es creativo desd~'su adoi~~cencia, en la que antes de informar que Dios lo llama 

al sacerdocio, prepára'sufuturó en este mundo. Su padre le da unos corderos, 

con ellos monta . un p~qu~i\o negocio y se entrega a una incipiente actividad 

comercial. Es ya un proyeCto puesto en práctica. 
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Por su capacidad de Iniciativa, Dios lo conduce a ejercitarla en el ministerio 

sacerdotal. En el seminario mayor, junto a un grupo de futuros sacerdotes, 

concibe el proyecto de la Sociedad de Maria para la evangelización del campo. 

En este proyecto de conjunto, manifiesta su propia capacidad de iniciativa 

personal. Los jóvenes del campo, para descubrir el amor que Dios les tiene, 

necesitan la instrucción, sobre todo saber leer y escribir. En la fUtura Sociedad de 

Maria hace falta, según él, una rama de Hermanos que se dedique a la 

educación. 

Marcelino Champagnat demuestra que es un hombre de creatividad y de 

proyectos al construir la casa de Nuestra Senara d.el Hermitage, ya que es un 

sacerdote muy pobre. 

. - ,' - . 

El padre Champagnat • pÚs~, ~n 'rriarcha. enfre· 'sus Hermanos el proyecto de la 

formación alternante y corisiañ'ie\· 

'·". ,~-- ·--1,_, 
Durante las vacaciones ¡deliverano•. los ,Hermanos acudlan a la casa del 

Hermitage¡.a cursÓs'org~'nizados,,pero tafl1blén ª.ser examinados sobre·los 

progresos qÍJe · habla~ a1c'3n~ad~· a lo largo del curso escolar. Todas las 

callficaci~nes d~ I~~ ·H~iin~n6s e;~n ~Úard~das meticulosamente para comparar 

su progres() ano con ano. 

Otro aspecto de la creatlvidaddel P. Chafl1pagnat;es ~j cambio del método de 

lectura que propuso a los Hermanos, el cual fue rechazado uni!inimemente. El 

padre Champagnat pidió que se pusiera a pru~ba durante un ano; mientras tanto 

el consultarla a los expertos y al final del curso se verlan los resultados de su 



79 

aplicación. A pesar de los resultados positivos, no todos Jos Hermanos querlan 

usar el nuevo método, ya que no entendlan del todo los nuevos proyectos del P. 

Champagnat. 

' ' , 

Marcelino Champagnat, hombre sencillo por excelencia, totalmenié vilcad() hacia 

la vida de los niños y los jóvenes, se consagró a la vida. en Ja educación. ·Fue un · · 

educador Integro. 

Su sencillez y su apertura a la vida orient~ronnat¿ialmente 'sus ~impatlas hacia 

Jos jóvenes y los niños. 

Aunque no todos sus punto~ .de vista ped~gÓdié6s istá~ por escriio, comunicó un 
impulso · a .. sus . discípulos:. y :·Íes: tras~itiÓS sus orlentáéiones y··· acUtudes 

fundamentales;· 

Al igual q~e s~ ru~~~d~r/el!o~ ¿; hary:,cop~~gféldo:'.de JI~~() a ,;·educa6ión: Han 

heredado el espiritu'de'serícilfez:de s'ú padre: y su simpatra'fraternalhacla Jos 

niños y Jos jÓven~s'. 
' .. :·: '"-,;·i. /:·:·~·_'.:·-::>_~';._ -.. ·, ._·-._,,\{~.;:·~J._._ .. ~"_ ... -.><~;, .. ~·/ .. :.-'_< .. -._ . ' 

En su tiempo, el padre. C~ampagnat supo captarJas aspiraciones de los jóvenes, 
'" ·; .. . ;;. . .. . ' ~~ •o::.o: . ' ' 

sobre. todo de los• ~ás hún¡ildes;i hciy · scin' Jos Hermanos y; Ja~; comunidades 

educativas encabezadas. por ellós los nuevos receptores d~ Jéls' aspiraciones de 

la juventud,. , ··• : 2 .'f 
;·· 

La sencillez se'identifica:con· ro 'esellcíaly se encuentra· muy. a gusto en el 

movimiento que pretende .orientar a Ja juventud de hoy hacia Jos valores humanos 

fundamentales, a fin de escapar de Ja enajenación contemporánea. 

ESTA 
w.ti 

TESIS 
DE LA 

NO CE8[ 
BíBLlOTfGll 
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Finalmente, Marcelino Champagnat está lejos de ser un teórico; al contrario, tiene 

un sentido profundo y practico de la vida. Su orientación personal en la educación 

no tendrá nada en especial, pero es fundamental. 
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CAPÍTULO IV 

DERIVACIÓN PRÁCTICA 

IV.1 Identificación del problema. 

La sociedad, el ambiente y el medio, que ofrecen una gran pluralidad de 

opciones, inducen fácilmente a la pérdida del asombro,'dela admiración y del 

deseo fijo y prolongado sobre puntos de Interés comunes: 
·- ~-·~, ~ ~ 

Cuando a esta situación se suman la i~eficacia, la b~~tr~~icciÓn ¿;la asepsia de 
¡ . .~. e . 

las fuerzas educativas, la .d.ecadericia de '1as tendencias )Íapetitos para progresar 
• ' ... . ' • • ., ··~ .. ' /r~· ' (, . '· ~·-- ' ',- -;: ,· -" ~'· ; '' ', " . '• ' : . .• • • 

arbitrario, e.ti:. 

:r-:\·<Y 
En el campo pedagÓgiéo ha~\~ te~eno . 

experimentales, que se mueven al.cQ,rnpás dela~ presiones y dÉ!l~s. situaciones 

sociales. No ~s ele extr~ll~(p~~s; que t~nga r~percusi~nesse~ejant~s a' las de 
otros campos; en cont~~ido's y positimélaii~s~ -- -·· - - .• - - - . 
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Valores como los de creatividad, originalidad y naturalidad preparan una 

disposición desenraizadora que arrasa toda propuesta terminada, clásica o 

simplemente reiterativa. 

La pérdida de esta disposición inicial, elevadora y trascendente, no serla, en 

principio, tan grave y negativa para el educador si pudiera reforzar a tiempo su 

capacidad responsable, enraizada y elaborada en el conocimiento serio y 

profundo de la historia de la educación. 

La necesidad de una identificación en el centro educativo se puede llevar hasta 

limites urgentes cuando no hay principio • gula, métodos válidos, caracteres 

insolubles e Irreemplazables, o cuando aquéllos y éstos quedan tan difUsos, 

convencionales y temporales que hoy son y mañana no. 

El traslado y la emigración constante de profesores a que se someten los 

colegios por la situación inestable y coyuntural que ofrecen las circunstancias 

obligan a pensar seriamente en bases firmes y seguras. La formación. con 

posiciones tan plurales, con las que los nuevos educadores llegan a los colegios 

maristas, exige una identificación mlnirna que aúne fuerzas creativas en' la 

dirección de unos principios Indispensables que conduzcan a" la e'se~cia 
educativa, y para que la idiosincrasia del colegio y de la institudión.'hiarista 

distinga, dé seguridad y, principalmente, constituya un paso inde.leble de 

afirmación de valores perdurables. 
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IV.2 Propósito de la Investigación. 

En la actualidad se podrla decir que no existe una gula o método; la desaparición 

de un maestro modelo a quien imitar, que transmita las normas y formas junto 

con la vida y la experiencia viva, que es la esencia de la identidad, exigen la 

suplencia de algo que se parezca a un paradigma presentado con sencillez, 

buenos deseos y mejor voluntad. 

Necesariamente, para presentar esta suplencia se requiere una investigación 

histórico - documental, que nos conduzca a lo que Marcelino Champagnat, por su 

experiencia con dos maestros en su infancia y por su carácter fundacional, quiso 

de un maestro modelo. 

El descubÍir por medio de la investigación histórica en documentos de Ma~~elino 

Champagnat sus cartas, sus consejos, y-las reglas que marca para el Instituto, 

nos dan el ideal del educador marista; no pretende de ninguna manera presentar 

un maestro anticuado y desadaptado a nuestra época, sino por el contrario, se 

quiere retomar la riqueza y sencillez de la pedagogla de Marcelino, junto con su 

entrega y el ejemplar cumplimiento de su misión; con el dinamismo, adaptación, 

entusiasmo y apoyo técnico del nuevo maestro, para asl mostrar un verdadero 

modelo del educador marista actual. 
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IV.3 Objetivo general de la Investigación. 

Estudiar el sistema pedagógico de Marcelino Champagnat con el objeto de 

evaluar su influencia educativa actual. con la intención de motivar a la comunidad 

educativa de que aproveche la riqueza del legado educativo de Marcelino 

Champagnat. 

IV.4 Universo. 

El universo que pretende abarcar este trabajo de investigación, son .todos los 

colegios y centros educativos de los:Hemianos Maristas en México, pero el 

universo debe verse como una comunidad educativa, donde intervienen, no sólo 

los profesores y alumnos, sino también el cuerpo directivo, administrativo, 

operativo y por supuesto los padres de los alumnos. 

IV.5 Muestra Representativa 

Se aplicaron cien encuestas entre el personal -docente·. de1·-·1nsliluto México 
·.. . ' .·.·. :-· , : 

Primaria, ubicado en la calle de Amores.No. 1317 Col. del Valle; y el Colegio 

México Primaria, ubicado en la calle de Mérida No. 50 de I~ cói: Roma. 
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El profesorado del Instituto México se conforma de Ja siguiente manera: 

42 Profesores titulares de grupo. 

Director 

Subdirector 

Secretario general 

6 Profesores de Inglés 

3 Profesores de Educación Flslca 

2 Profesores de Educación Musical 

2 Profesores de biblioteca 

3 Profesores de coordinación de estudios 

4 Profesores de Pastoral 

1 Profesor de dibujo 

El personal docente del Colegio México se conforma de.la siguiente manera: 

30 Profesores titulares de grupo 

1 Director 

Subdirector 

Secretario general 

6 Profesores de inglés 

2 Profesores de Educación Flsica 

Profesor de Educación Musical 

Profesor de biblioteca 

3 Profesores de coordinación 

4 Profesores de Pastoral 
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IV.5.1 Muestra plloto. 

Se aplicaron diez cuestionarios a maestros tanto del colegio como del Instituto, 

con el fin de verificar que las preguntas planteadas fueran claras. A partir de los 

datos arrojados por este pilotaje se cambió la redacción de alguna preguntas. 

IV.6 Objetivos paniculares de la Investigación. 

Para llevar a cabo la investigación se eligió una encuesta de opción múltiple. 

A continuación se presentan los objetivos de cada reactivo. 

1.- Reconocer la importancia que tiene para los educadores maristas el conocer 

la vida y obra de Marcelino Champagnat. 

2, 3 y 4.- Valorar el papel de la sociedad y su entorno, y la influencia que ejercen 

en la formación integral cristiana. 

5 y 6.- Valorar la importancia de la pedagogla de presencia. 

7.- Valorar la Importancia de la pedagogla de sencillez. 
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8.- Reconocer el papel de la participación de todos y cada uno de los elementos 

que componen la comunidad educativa. 

9.- Valorar la importancia de la r~novación la.actualización: 

10.- Identificar cuál es la ldenti~ad~e I~~ ~l~gios m~rlstas y la import~ricla de 

conservarla. 

obje11véi 
'·-·· ·,--.,.; 

Conocer vida.. ·obra 

Champagnat. 

de la sencillez 

Reconocer la 

comunidad educativa 

colegios Maristas 

7 

8 

9 

10. 
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IV.7 Instrumento. 

El instrumento aplicado fue el siguiente . cuestionario, que consta· de diez 

preguntas de opción múltiple. 

Se aplicó a profesores del Colegio México y del lnstiiúto México. -· '<:· _·:-._.·_ -' .. 
' . . r -

El cuestionario aplicado se muesÍr~ a ~ntln~a~ión: 

Muy estimado maestro: 

Los resultados obtenidos de este cuestionarlo servirán de apoyo para la 

realización de un trabajo de tesis. 

Su inestimable colaboración será útil en la medida·. en que responda a los 

interrogantes con la mayor veracidad y honestidad posibles. Por su cooperación, 

muchas gracias. 

Instrucciones: Marque con una X. la respuesta que _considere, como la más 

adecuada. 



89 

1.- La obra de Marcelino Champagnat tiene una doble dimensión: la de una obra 

viva y la de una historia. 

¿ Conoce y se ha documentado suficientemente sobre la herencia marista? 

Si 

NO 

2.- La sociedad y el mundo actual, junto con lo~·mediÓsde cor:nunicación, en 

repetidas ocasione~'impÍ~e~.ó. e~torpeceri una formación int~gral éristlana:. 

;. 

¿ Admiten los alumnos Üna visiÓn .crisÍ~na del hombre, del mund~; de 1á historia, 

de la ética y d~ lo~ aco~Íe~irliíe~tÓs soci~l~s? En pcicas páiabras, ¿ es posibl~. 
todavla, integr~r fe y ;u,rtllra .? 

si 
NO ( ) 

3.- Para e.i ~duc~dor mari~ta, la finalidad.de la educación se puede expresar en la 

formaci.ón integral de hombre, que incluye el desarrollo de todas sus facultades 

humanas y su preparación para la vida. 

¿ Existen dificultades que impiden la labÓr del educador marista dentro del propio 

colegio, para tomar algún objetivo que lleve y prc:mue~á la ed~cación integral? 
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NO 
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4.- Puede haber serios obstáculos que encuentren hoy los educadores maristas 

para asumir esta caracterlstica en su f~rmación, ·en su actualizadón ·o en ·su 

ejecución educativa. 

¿ Cuál cree que predomina más? 

a) Los obstáculos de tipo personal ( ) 

b) Los obstáculos del ámbito escolar ( ) 

c) Los obstáculos del orden social establecido ·e ) 

5.- Para ser buenos educadores es indispensabÍe vivir en medio de los 

educandos y que el tiempo que pa~en ~onlos alumrio~·se prolongue. 

¿ Se practica en este centro educativo u~a pedagogla de presenciá? 

SI ( 

NO ( ) 

6.- ¿ Se cumple en este centro educativo la vigilancia con una actitud púnitlva o 

con una actitud preventiva? 
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a) Actitud punitiva ) 

b) Actitud preventiva ( ) 

7.- Entre las caracterfsticas o valores que ha de poseer o transmitir el educador 

está la sencillez. 

¿ Có_mo lo consideran los alumnos de su clase alfinal del ano e~colar? 

a) Como profesor sabio ( ·) · 

b) Como profesor exigente ( ) 

c) Como amigo que se acerca ( ) 

d) Como padre vigilante ( ) 

e) Como profesor justo ( ) · 

8.- La familia es un lugar educativo por excelencia. La comunidad educativa ha 

de recoger esta caracterisliCél. para proyectarla con todo su valor sobre los 

alumnos, pero es. preciso,. al mismo tiempo, conseguirla plasmada en la 

comunidad educativa. 

¿ Cree que en los colegios maristas hay una comunidad educativa que vive una 

pedagogía de la vida de familia? 

SI 

NO 
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9.- ¿En los centros educativos maristas se mantiene realmente un deseo 

constante y auténtico de renovación? 

Si 

NO 

10.- ¿ Considera como cierta y posible una pérdida ':le identidad por los cambios 

a que frecuentemente se somete el sistema educativo? 

SI ( ) 

NO () 
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IV.8 Concentración de resultados. 

Los resultados que se obtengan de la aplicación del cuestionario se interpretarán 

de manera cuantitativa y cualitativa. 

IV.8.1 Evaluación cuantitativa. 

La evaluación cuantitativa la constituyen las gráficas elaboradas con base en los 

datos arrojados por los cuestionarios aplicados. 

A continuación se presentan 'tos result~dos o,btenidos. 
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1.- ¿Conoce y se ha documentado suficientemente sobre la herencia marista? 

Si No 
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2.- ¿Es posible Integrar fe y cultura? 

SI No 
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3.- ¿Existen dificultades que impiden la labor del educador marista dentro del 

propio colegio, para tomar algún objetivo que lleve y promueva la educación 

Integral? 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
SI No 
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4.- ¿Cuál es el obstáculo que predomina más en la educación integral? 

Personal Escolar 
•Obstáculos de tipo 

Social 



98 

5.- ¿Se practica en nuestro colegio una pedagogfa de presencia? 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
Si No 
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6.- ¿Se cumple en nuestro centro educativo la vigilancia con una actitud punitiva 

o una actitud preventiva? 

Punltiv; El Actitud Preventiva 



100 

7.- ¿Cómo lo consideran los alumnos de su clase al final del año escolar? 

Sabio Exigente Amigo Vigilante Justo 
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8.- ¿Cree que en los colegios maristas hay una comunidad educativa que vive 

una pedagogía de la vida de familia? 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
SI No 
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9.- ¿En los centros educativos maristas se mantiene realmente un deseo 

constante y auténtico de renovación? 

Si No 
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10.- ¿Considera corno cierta y posible una pérdida de identidad por los cambios 

a que frecuentemente se somete el sistema educativo? 

SI No 
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IV.8.2 Evaluaclón cualltatlva. 

Reactivo 1: 

La respuesta a esta pregunta muestra claramente el desconocimiento tan grande 

que hay por parte de los maestros que laboran en los colegios maristas de la vida 

de Marcelino Champagnat; como resultado lógico de este desconocimiento, se 

da la imposibilidad de aplicar su pedagogfa. 

Reactivo 2: 

La respuesta a esta pregunta; prende un foco rojo para las escuelas maristas, y 

en general para las escuelas católicas. En el momento en que las escuelas 

católicas deslinden la fe y la cultura no tendrá sentido su existencia. 

Reactivo 3: 

La respuesta a esta pregunta da un margen amplio de ventaja para poder pensar 

que las escuelas maristas si son promotoras de la educación Integral. 
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Reactivo 4: 

La respuesta a esta pregunta pone muy en claro cómo la sociedad ha perdido su 

sentido educativo y en muchas ocasiones impide o entorpece la labor educativa 

integral de las escuelas. 

Reactivo 5: 

El modernismo y su vertiginoso r~mo de vida hacen que los profesores no 

puedan estar más que el tiempo laboral en tas escuelas. Los nlnos, Igualmente, 

por las distancias y ocupaciones de sus padres no pueden permanecer por más 

tiempo en le colegio. 

La solución a este problema es dar tiempos de calidad, no de cantidad. 

Reactivos: 

La vigilancia debe tener un sentido preventivo; si se ejerce de esa manera no 

habrá faltas que castigar, eliminando automáticamente la vigilancia punitiva. 

Reactivo 7: 

Esta es una pregunta muy dificil de contestar, pues expone y evidencia al 

profesor; lo Importante de la pregunta es que los profesores hagan una 
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evaluación muy sincera y procuren que sus alumnos los tengan al final del curso 

en una alta estima por sus valores y virtudes puestas en práctica. 

Reactivo 8: 

Esta respuesta concuerda con el reactivo uno y tiene una lógica clara, pues si no 

se conoce la pedagogfa de Marceiino Champagnat." no se puede conocer la 

pedagogia de vida de familia que tanto proclama el P. Champagnat. 

Reaclivo9: 

Para mantener el nivel educativo de los colegios maristas, se tiene que preparar 

constantemente a los profesores, y para tal fin, los Hermanos proporcionan 

diversidad de opciones que los profesores pueden escoger, ya sea en los 

veranos o a lo largo del curso escolar, para tener una constante renovación. 

Reactivo 10: 

Los constantes cambios de programas, planes de estudio y hasta del Secretario 

de Educación Pública (en el sexenio pasado seis cambios, en el actual con tan 

solo seis meses de gobierno; dos). Hacen que pierda lógica la labor del 

profesores y pone en peligro la identidad propia de la institución educativa. 
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IV.9 Propuesta. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede afirmar que existen graves 

carencias de Información con respecto a la pedagogfa de Marcelino Champagnat. 

Con base en lo anterior, se elaboro un manual que contiene los principales 

aspectos de la vida de Marcelino Champagnat y su pedagogfa. 

IV.10 Justificación del Instrumento. 

El manual se elaboro con base en los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas; cubre.de lá mejor forma posible, dichas necesidades. 

Algunas de las vent~jas ele un ·manual respecto a otros medios son las siguientes: 
:~:<:..',: :-,;_ 

- Los temas conte~id~s e~él p~edén ser ampliados. 
'"·<-'"· 

- Tienen un costode producción ai:ée_sible. 

- Al poseerlo ei leciór puéd'e adecúar su c~nsulla a su tiempo libre. 
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Instrumento 

Cuadernillo de Introducción de la 

pedagogía de Marcelino Champagnat 

para profesores y padres de familia. 

FALLA DE ORIGEN 
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Introducción 

No todo lo nuevo es lo mejor, ni todo lo viejo es malo; hay 

cosas trascendentes y vc:ilo_res llnlvers_ales que rompen las 

barreras del. tiempo. del ~sp.aclo y 1CI t~~ríÓlogiCI: 

La edu~aclón. es un8 de esfos 11alorés; por eso es Importante 
- (' ~º-' ... -

rescatar los estilos/ lcÍs forrn_as. Íosslstemas pedÓgóglcos de 

los grandes~!~d~C:~:dc>'r~s ~U~-~66; ~¿:¡~ ~re~~ci1ci?. i:>Clra 

poderlos pr6ve-C:tbr ~I futGrc>'. ~in desp~rdlclar las expé~lenclas ---.- -_-. ··; .. _._:· ._, .-- . . . 

pasadas. 
. ' . ' - .. . . - , : . - -· ~ 

La intención de este cuademillo es que tánto 16~ padres de . . . 

familia como los porfesores puedan valorar' el 1~9ado 
pedagógico de Marcellno Champagnat, para ponerlo en 

práctica. 

l. Cronología del Padre Champagnat. 

1789. 20 de Mayo, nacimiento de Marcelino Champagnat. 
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1799. año en que comienza Marcelino Champagnat su 

escolaridad formal. 

1800. el padre de Marcelino Champagnat es elegido 

conseje;o mu~lcipal. 

1804_; descubrimiento de ' la vocación sacerdotal de 

Marcellrio Chainpagnat. 

1805; Marcellno Ingresa al seminario. 

1813. Marcellno Ingresa al seminario mayor. 

1814. Marcellno és ordenado subdlÓcono. 

1815. el 23 de junio es ordenado diácono. 

' ' ' 

1816, El 22 de julio es ordenado sacerdote. 
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1817. Marcelino Champagnat funda la congregación de los 

Hermanos Maristas. 

- -. ·; .- . . . 

1824, El 13 ,de mayo; oe'ndiclón de la prim~ra piedra de la 

casa del Hetmlta~~·· · .. • 

1825. La CongregOciónde los Hermanos Maristas se instala 

1828. durClnlelÓs~CJ'¿~ciones; M~rcellno cambia el método 

de lectura pa~a l~s eisc~elasi 

- . ~·· . . . 
1833. MarceUno cuenta con 82 Hermanos que enseñan en 

19 escuel~s O: 2000 aÍumnos. 

. . . 

1836. el 24 de diciembre. los primeros misioneros maristas 
_,_ .. ,,_·_,. -. 

parten para Oceanía. 

1839~ elecCión delisLi<:::~s6r de Marcelino Champagnat. el 

Hermano Frandsc~ Ri~qt .. 
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1840. el 6 de junio. Marcelino muere en el Hermltage. 

11. La pedagogía de presencia. 

El educador tiene un medio Inmediato. primario e 

· indispensable que debe de estudiar. comprender y aceptar 

como condicionante de su proyección educativa: su 

presencia. 

El educador se coloca y debe pensarse, frecuentemente 

junto a sus alumnos del~l"lt€l de sus alumnos. en medio de sús 

alumnos, vivos •. concretos .. No •en •unCl ~ostl.Jrá es~oréÍdlca. 
' .. ' - . . . . - '¡ ' ' ' - '· . ~. -, 

Para ser buenos edÚcadores; (]có~se)aba ·~ Marcelino 
.,_ - ~;-'-;,.~ 

Champagnat: . es ir:idispens,able . \/.ivÍr · en \'~~di~ de los 

educandos. y que el tiempo que pasen ~6~ ~esotros se 

alargue y prolongue. 
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La pedagogía de presencia lleva consigo la inmensa 

riqueza afectiva de foda la personalidad _del educador. 

El testimonio .. vivo y . actual abunda en .· los siguientes 

conceptos~ ét~scil~~i¿nés: 
. -·,· .. >.<'« . - . -

. . 

- La pédag<'.>gia\~e pres~ncla 'exige. de la persona del 

educ~dor ~u~ no 6~ulte ~¡ cibstraig6 su perso~alidad . 
. ~:_-> -.. '·;·~'.'. ':~ ·' 

r)" 

• ~e/ •" 

- Evita• ·c:0ri,:,~;tfrse en· un -~ersÓnaJe•·· dl~tinto. •.diferente. 

parapetad~ e~ s~~ títu·i~s. ~~ saber~ sl1 dominio:, 
- ., ' : ',', ' -~ :,_, .. -~ 

--~;·-:~-~~:,'·¡;~-L ... <: -~_:.<~ 

- El. procedeÍ dé IÓ PÍ,~s:ncia ~i~e que• sé esfé. a•. la vista, 

. cerca. con los riesgos ti5osibUiéfc:ides que esfo Implica. 
- ·'·' .•.. ¡"·•. - ... ,·. -- : 

· " un ••!<> coKc~~~~l:}ro; J~,$d1gno, ni ""~••. ni 
agre~ivo, nli;ri,tCJnte.• • ' 

- La presencia y sl.J proceder tiene qüe llevarse a cabo tanto 

en el aula com~~~~fClde ell~. 
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- El educador no estorba. ni ofende, ni altera. La presencia 

misma d.el ~dLic~dor'~s. ¡:i~clficador~. produce distensión y 

anima asp~dtos 86~1;¡;_;6s v~Ci1~r~s;h~hlan6s. 
L~ ;/. ~ ·"·<~~-.~ . 

" "":> .;.,;;·;·; /::::.:·t:'.{.";·'? -· '.:'.: ;'."'': ·.;·<;·(\': !"'":" 

- La presencia que se propicia· en' los recreos; las salidas, las . 

entradas, ;~s'tíe~ii~: f;t,;e~ J' I~~ éxc'Urslb~~s 'es üri. fermento.· 
. ·. --.:; __ ·, ,_, .. , .. ,,, ,,;··::··'· ;1/\:--'(:;·-::· -~· ···-:,/'--"· '"-.. '~/' -·--·· ·'•. ·'. ' 

que créci.amtílenfe;~antes' que la' palabra oportuna: es la 
._.,-.,_:_ '~"- ~~:>::.:f·.,- 'r- ~: • oy_;·.-·. ··r-, -

presencia impreg~¡~?c'>Jªi activ,c:i; • ' . . . ¡ 

- La peclagogíªde{presenci6é'stél;v1riculada al~entlcio deJci 

vigilancia- pr~ve~tlva. ::-~ue > ~5 .. una rica :here,,-cia 
. -. ~ ·,-· : 

caracterizada• porÚna serle' de va16res educatlvoúen'cientes 

a la desapcnidón. 

- El educador9ue practica una pedag()gíci de presencia 

tiene .. por/él contrario. que convencerse de su actlÍud 
- ,- ' -,, ',, .. , . . - - ··'. · .. : , . . ·. ' 

pedagógicc{ eficaz y válida; que comporta una serie de 
- ' '· ·"---'. ____ '-·' ,· __ • _____ ·:. , •. ,'"e··· ', • .- ,_,_--_ ---.·--·-f· -- ·e'::-' --

ejercÍciÓ~~ e~t~;;;0;;ht.; ~f~ctivÓs ..• en'' ed~crn::lón: es ..• el 

eJemplo q~~ avaíCI V'retremda 1ai palabras ciue. de otro 

m~do, C::o~ fu~~h~·fre~uenbia quedan vacías. y asl se llena 

de contenido.·. 
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Pero las actitudes reales de una pedagogía ·de presencia 

llevan consigo una mucho más rico carga pedagógico: el 

conocimiento del alÚrnnc; y é1 conoclrnl~nto •del pr~f~sor se .. .- . . . ..· -· .. ,·. - .... . --

revelan con ;r;ás t~dnda·d.c~n t~nto mÓs ¡;fiC:a~i6 y>~E!rdod 
. . . - --"" .. -' " . . .. . ' . - . - . - ~-· . 

en la presencia E!c:lUcativa que con c;;ualquler procedimiento .. . ,. . .; - '. . '. . . '" ' ·-, . - ·- : . _. ~ ' -;;, 

equilibrio. atendém' tales; que; 'sierilpre lo hacen .estor , ' . - . .- ~- - . 

justament~ e~:·elrl'lorn~nto oportuno; ~r~vl~lend~ tal pellgro. 

evitando•ciqu~lla sltuCJ~ió~··:;c~Í~~rici6 Óna tensión que. pudo 

surgir.· Así pr<;>J~g13 al.~~~_ ~~buO:':e 'coloco de. porte del 

menos favorecido);; rE!iíenE! • ái . violento - y. ayuda 

oportunamenlea.I ~u~I~ ~~cesit~.· 
• : • <o~ ': ·;~~:'.;. 

:'•: rr 
Lo presenda ;qJ~:;.s~~'ProlorÍ~a;'y la presencia que. se. 

aproxima al alÜrn·~~;·~g id attitüd de a;r~~~iza)e. em I~ 
actitud de orden: ircihajo: dÍscipiinCJ; c:iüe' hÜmciniza y hace 

amigos. por• la'. relación'·. amistosa posible: en clase .•. patio. 
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salidas. entradas. encuentros . fortuitos; cualquier lugar es 

apto. cualquier ti~m~o ~ued~ser ap~oplado: ., ;• .. - ' ,· .. 

. ' ' , " :. : -. ~ ' 

Presencia .. que ci~~~ic16. 1ó'iih~rarlg~; los 1Ggares y otras . 
l' J.,.:.,\~)';',: ..... ~ .. : .. ,.,.-.·;.:<•/"·~.-:~·;:·:.·~·-, .... _· .. 0 ,•·_I . .,,. !-: .. -

limitaciones;.· evltand~un 'd.esorden no educ(],tivo;tiene •• que 

hallar tierri~o ;p¿r9:~~t~~-~'.~;~@IJif ;~~~ª :t~d~i y:~~ todos los 

casos. . •· · /;'. :~;r 

No cuentan las horas.·nii~'cúentanº ,;;.fiestas:· nÍ cuenta el 

ciescanso: cuebfa~:;a;P~~~~~:~~. .. ' .. 
. -~~-: -·:~·;:;¿'· >"; -

Para. que se lo~;e ¡é:J' ~~~a~~gía de. presencia: .· 
" •'" _: ·; . ""·:>:,. .. ·:_:" '-~'.. . 

El profesor tiene qú~ estar en el colegio antes de la hora de 
:•_,'.;", ".,-,·:', '-,-,;'i;""-,,'.·.'·r"•,,"'•,-,; : .. •',•.,''. \ 

entrada~ para pode~ r~~lblia 'los alumnos ém el colegio y a 
• ·'·· ··:··-~-·~·· 1 ·."- ¡.":;'~_:,; •. -·,,, .. _. :.,;·, ,:_,_,., ··,:·-: , __ . __ "' _, .- >' - ·-•• 

los padres. de '~ ml~~ª-.1c;~~(]t~ndrá que permanecer mÓs 
·~-:-: .- ,. 

tiempo a 'º horb d~'ia ~a11c1a .. · ··. ·· ·:-· 
• º .. ·- ,-_-. ~v::":- •. ,_,, ~ ::t··;·:: 

Préparando.co'n·t1empó sus .calses, JCira.qu~· durante· el 

horario _esc~lar.·s~ J~~Ígüe:~~~í¿~,S~~e~fe;.~•··í~;~t~~cló~ de 
e'.'·.:,. .• ~··. ,.. ~"-\¡ .. ;.- :·:~7·: 1 

.•- . ' :·.{ ¡ ~·.·, los alumnos: ... 

En los recreos es mlly irnporfante que: elprofesor'convlya 

con sus alum~os.~ri Í~s jueg~~. ~l~ti~ék e~~rifoéetc. · 
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SI el profesor adopta ·una personalidad ajena a la suya. los 

alumnos difícilmente se acercarán a él. pero si es natural y 

amable, logrará ganarse la confianza de sus alumnos. 

111. Pedagogía de la sencillez. 

La sencillez. como auténtico valor humano y espiritual. no ha 

sido catalogada ni definida fácilmente;. Menos aún. se 

podría entender como el valor; dei ~ut~~tl¿;c:l~a h~mana. al 

que hoy se.Inclina con frecuencid;pbique,e~ I~ t~b;~ de 
' ": ._- '.·.,. ~~,.;: ,.";.- :.-,,-_· .... _-: ___ ,_--_-_ .. c· •• -.'-L-_.-.·~~> -.-----.-·-o-:· .. = 

valores habí~ u~ oÍ~i°éJd' ~Clgfado de, ¡~. huÍT1ano y l.Jg. tinte 

predominante de despreé:io'dE! si ~is:mo: . 
.;''.< ;~-- ' 

Los términoshl.Jmildad; sencillez y modestia no son invención 
., ... ,) 1<> >:. i[ y,•,. : • ' >>··';;<' ;, ,, . .... . 

del padre c;~an1pagnar; pero :el <:;onteni.d9 nada art.lficlal 
· .. ;; .. ; ' - ;~-:,·, 

que éÍ le dio 'sí que es 'Clbsolutan)énte' maristéi 

--- ---

En testimoÍlk>s ·corfiprobadós; h~lia~os . el ' contenido 

fundamental .de. est~ c6ra~teristi~a: los compañeros. en el 
'· .- ,' .·. . ·. - .. ' 

sacerdocio lo critlcatmn ~u~hocuarido comenzó su obra y 
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querían hacerla prohibir bcÍJo pretexto· de. que deshonraba 

el carácter sacerd6tal; lleva~do u~a lt'ida muy pobre. púes 
. . ' - . ' - " . ·- '.. :. !,';'" ,,, =-·,, . - ;, ~ -· . 

hacía ~lrnlsmo d~'dbd~U-cua~db b~~struía ei Hérmltage .. Y 

Cham~6g~~t:t1~C¡¿' _J~~íáAt~-[~~:~ • 1~ ;o~r~ ~ciuc6t;~a de 

1evantar··· G~~ ••'.c_~siª~~Y- -·z; 8.':~<?ri~f~~~¿;i~\.~~~ª ':165 :,niños 

huérr anos. v-~pc{r~· ••. Einsénar. rorm?Ción,.· protes1on,a1 ~:1o~t más· .. 

:t~l'~~7~ri~fi~~~~f~~~= 
pobre. tr§~~~~~r,f 'f .~;gcic,5g de1 ~ée~Ío · C:b~~és1~c;. quien. 

a su véz. c'compieridía ú:id1lni~rite sli: ;:rici;-;~ro' de ser; 
.. -.. - ·:~.i·:-,. 'e:'' ·-:--~~-¡-,- ,-_:._'. :-~,.:·: 

constituyend
0

Ó esto Ün grari éxitó' inicial. 
- . , "'. 

''.·;_.;'·; 

Para poder lc:>grar la ·i:;e9ago~ía c::le l(J sencillez. al igual que 

la pedagogía·. dta · dfes~~~_1<J. ~i: pr()fe~or está -obligado a 

actuar con ílatui6'iid6éJ~r~~t~ ci ~~s alumn6s .. 

La sencillez d;;be/~effejarse en sus ,Claies y sus explicaciones, 

en su. trato familiar y amistoso con todos y cada uno de sus 

alumrios. 
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IV. Pedagogía de vida familiar. 

Puede ser una actitud que brota, natural .y decididamente, 

de la actitud de sencillez; es como ·una consecuencia del 

funcionamiento de la característi~a- . prec~~;nt~. No --

obstante, no significa que s~a tá'n } tÓcll ~ ~~n6iuci de 
~':'"/ :~'. -·.·.': ,,,,.,-,.!·.: .... ·. ::<::.:}::>·. 

caracterizar.··•yáql_J~• unór,gcinismó,_ vivo'. como ··es una;• 

·comunidad .~dGc.atifü:.;;es;~~~"udo~~e ~e1?:~.1on~s,\/1ta1és-.i(, 
dlnámléas qúe van de unó a otro: c6nstltuyen~r,·1a 62~i6n y 

desarro11and~-~1dei: La s~ri~u-1iicié'~~ír1tJci~'tam11ld:el ~mor 
.. , ·.· . .'.l-·' 

al trabajo y la c~n~tanc-i<fó.rrrian'ü'n círd016 'c:1~~ i~vÍ~rte 
. - . 

constantemente. 

Al fundar la_ Congregación.- el padre Champagnat quiso 

hacer una familia en torno. a Mmía; ahora bien, en una 

familia. lo c¡_ue aglutina'a·1~s_m1eIT1bros y.pred~mlna· en-los 

sentimientos • es "1CI e abF1egddóñ. _el -_se¡\_,icio[• el ·amor 

evangéli~o. 16- atención y el i~;e;é~ IJ6r la perso~a y eí modo 

de ser del otro. como un hij~ de casa; 
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. . 

Elemento primordial del espíritu de familia es el afecto 

mutuo. vi~o. cálido y testimoniado. El pasaje del testamento 

espiritual deipadre Charnpagnat aspira a que resplandezca 
, '. ~:.'·.; ., - _. . 

esta característico: "Que se pueda decir de los hermanitos 

de María como de los primeros cristianos: Mirad cómo se 

aman;'' 

Pero la familia es un lugar educativo por excelencia. yo que 

las ventajas ~ las iiquez6s d~-:~st6 ~~llJla dé la sociedad 

desbordan y;• reccie~ <en:. ¿iimer; 1J86r\_s6~re · tos 'hijos. 
; ·- ~··-'·~ . '~,-~~3·'- .;e~;·: .. ·;;~-: ;-\·•. :·/,·- ~--,"/--;·;,· 

Difícilmente :.se.pUecieiréemplaz~r. el ccimbierite .fraternal. 

caluroso· v, ac9~E!~(:)r,';qu;·~d6mple~~nta y' ~~sorr~lla la 

personalidad de los hijos'.' ' 
. . . , . . -<' . ~'- -; :. - - ' . 

. :<:·_ \.¡~-- < 
Algunas . de_ l~s'c'prlnclpó'les . características ·del espíritu . de 

familia son: •··· . ·•· ,· 

- La educacl_ón 'es,u6éi misión común; no se.' puede ser poco 
·;c-·· 

solidarlo. Para qlJ~·~e9 ~fica{I~ edlJC_?Si~n ii~ne· que darse 

como una. obro. d~-conjunto; es decir. tiene que participar lo 

comunidad educ~tlv~. 



121 

- El espíritu de familia es un resultado que se da por el trato 

de humildad; la .sencillez y el servicio. esto se logra sólo 

mediante la c;~~1J~n;ia entre alurnnos. padres d~ familia' y 

profesor~s./. 

- Cuando sé: trata de .. E!ducar, todo, el mundo debe• poner 

manos a la obra. 

- En educacÍÓn.~I t~bbÓ¡i:, t9°~'partlcip,ad;~ cJando SClbemos 
' - . . ; . - ' .. _ •'-': ·;·, -- ,. . - . . 

comunicC1~. deb~m~; '~6~~nlcarnos 16 que hacernos, pero 

con naturalidad y tra'i; f ¿¡¡:;,¡Jjéír. 

- .El espíritu ;e tdm111~~ s~ ~~n1Xestci pa~lcularmente en el 
; . ' . . ; - ,. . . . ("~. , . .. - ' . . . - ' 

trato sencillo. tr6nco y· dialoga~té. co~ los.~alumnos, qúe 

permite aceccarnos Osu Inteligencia í¡ a súc6razón. Y con el. 

tráto sencillo: y abl;,;rto con lo~~ pCldre~ de; los CÍlumoos. 

ayudónd0i6s a 6;;e~t6r'. sús lnquietll~e5' v 'r~s61~ie~ciosÜs 

- Todos se conócen y se tratan como 'amigos. 



- No existen bürocratismos, ni demasiados niveles, ni 

distancias excesivas. ni rangos entre personas. 

V. Pedagogía de trabajo v de constancia. 

En la pedagogía de constancia. esfuerzo. reiteración _Y 

repetición. se vive la pedagogía de Marcelino. 

Champagnat. Con . frecuencia se hace dura. algo 

monótona. lenta para los mejores• dot~dos, pero 

indispensable' •para los menos . dotaclcis; > los pobres 

Intelectualmente v ~or{~1ti~L1 iac:les d~-~préndiz~Jé. 
, :y: . .:· 

. .:·: 

La pedagogía·a~1}ra~~Jo i~ig~·defmC1estro: 
. . '~- '.-.<:·,:; '..'_·· 

!,:;.· . 
. :; .'· ' 

- Prepaiacl~[l ~isLl~clases.? 

- Puntualidad y exactitud en las mismas. 
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- El ejemplo constal)te y mi~iJcioso del profesor que corrige, 

puntualmente. con elrespeto. la'arenciÓn y el cuidado a sus 

alum.nos. 

;. preparaciém técnk:a · pueden ser 

sustituidas por 1'<:l ~cir;sté:ilicla. la repetición; el hábito que 

consigue do~in¿r rriecá~ic(lrrien;e .•. ·· 

- La disposición · del: 'verdad~!º educador arriesga la fácil 
. - - . . 

popularidad que sintoniza ~on la fal,tp ~E;! esfu~rzo~ por la · 

exigencia sostenida que fructifica en buenos objetivos. 

VI. Disciplina y autoridad paternal. 

Lo bondad que el padre Champagnat manifestaba a los 

niños. el ascendiente Y. la autoridad que supo cons~guir 

sobre ellos. lo atención con que lo escuchaban, causaron 

viva impresión en todas las personas y pronto se extendió por 

lo parroquia la fama del vicario como catequista y amigo 

de los niños. 
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El padre Champagnat .insistia mucho a los primeros 

Hermanos-sobre cómo debían guardar la disclpllna en los 
. - '. 

colegios. Dejó unas normas sobre Ja misma: 

- ~ :. . . . 

- Nada descuiden de cUcinto ~ued~ c6~tribÜJf. a merecer el 

afecto, la ~stima y.e1'r.e.· sdeto;::ÍeJ6s;61urri~os;. muésirense 
,¡';,• 

contenfos; con ~I semblante' alegre y bondadoi'ocon ellos. 
... • <_';--~', - - - ,. : ,;,·. '" .. · .-

. - No usen demásiada severidad en. los castigos; no sean 

exceslvame~te ~xl~e~t~~ ~g las ta;~~s y lecdon~:. 

- ~ < '~' ••• - - -

- Manifiesten bondad·· paterna1:·_cíyudando, animando y 

deseando instrulryfoimdr'.a JÓs Ólurnnos .. 

- Hagan grat;; la ¿las~ y~I tr~6aio de los alumnos mediante . ' ' -- - . . . . ' .· . -- '-~ : . : . .- . . . . '•. -

- Adquieran .·y mantengdn porte ecuánime y capaz de 

conservar la dl~cipllna en el aula. 
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- Hablen siempre razonablemente a los alumnos tratándolos 

con aprecio y .consideración. v siempre dentro de las normas 

de urbanidad. 

. - . 
- Cuando ,_teng_an _que imponer· un castigo, levanten el 

corazón a Dios para pedirle · consejo v ·.suplicarle que 

bendig~ su castigo. 

- EL castigo nunca puede ser un capricho. una venganza o - . . -

fruto del enojo. 

- En ·el castigo deben evitcirse expresiones despectivas v 
procedimientos ridículos; ri[.inca impongan sanciones que no . -- -, ,,. 

sean conforme a la razón . 

. •.' .. :.". . 

- Eviten ma~dar o prohibir demasici~as cosas a la vez. 

- Mandar cosas demcisicido difrciles irrita a los alumnos y los 

vuelve rebeldes. 
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- Absténganse siempre de darles apodos y de usar 

expresiones duras y ofensivas. 

- Que su tono de voz sea siempre moderado y que sus 

Indicaciones sean breves y claras. 

Conclusión. 

Tal vez vivimos un momento en que. la ·profesión de 

educador permanece como una delas más importantes, 

de las más difíciles también. y :s u~a ~e.las'fundones 
cuestionadas unas veces y, mitific.8da; Ótras: En esta 

profesión. sometida al váivérí de .la ~ventu~Hdad .. las 

iniciativas. experiencias ··e ihn8vas;lones, por frecúentes .. y 

arriesgadas son' enip()~r~~eJ~ra~ a "J~~~s ~~ la misma 

finalidad educcit1vd.' • · 

A pesar de ser unCI de las profesiones más importantes, los 
~- '... . 

educandos hanéaido én un desprestigio, por considerar la 

carrera poco profesional.· 
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No parece fuera de lugar y.carente .de interés recurrir a la 

historia para desc~brlr o recordar la pedagogía .de 

Marcelino y de ,esta forrna aqÚilatar la h~re~cia de un 

educador. que traspÓ~a Jas 'ba.rr~ras dtó!I. tiempo y• se nos 

presenta hoy como ~~o c:I~ los m6~ a6tuales. 
. - . ,.",' .- :- . . 

El profesor tiene como principaUunclón educar. es decir. 

actualizar consciente y libremente"todas las capacidades 

de perfeccionamiento ·humano; la mejor forma de lograr 

esto es mediante su testimonio. 

Finalmente. Marcelino Champagnat está lejos de ser un 

teórico; al contrario, tiene un sentido profundo y práctico de 

la vida. Su orientación personal en In educación no tiene 

nóda de especial, pero es fundamental. 
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CONCLUSIONES 

México atraviesa por una crisis muy grave, y no es sólo Ja crisis económica, sino 

una crisis existencial, profunda y seria. Esta crisis se puede ver en Ja poca 

solidaridad, en Ja carencia de valores en la radio y T.V., en Ja falta de ética 

profesional, etc. Otra causa de esta crisis se puede considerar 'que es que hay 

muy pocos maestros que cumplen con Jo que deben ser y J_o que les corresponde 

hacer. Algunos maestros actúan como si su única -función -fuera informar; es 

evidente que es función importante para un maestro la de dar' información a sus 

alumnos, y esta información debe ser amplia, .lleraz,'.completa, actual. No se 

debe reducir a Jo que ahora es> sino qíie ··debe -abarcar Jos antecedentes 

históricos y contemplar las consecu~ncias futuras;· pero pó/. buena que sea esta 

información,• no basta,-rió~ es 'suficiente: si'est~:fu~;a Ja •única -función que . .- .. . .... ''' . ·-:.···· ,._ .. ··=' ' - -- ·-

realizara im dÓce~te ~o se Je podría llamar maestro; si.la infórmación queda es 

de calidad é~cele~Íe;i~~ 1~'pJclria '1i~~'~i',;lbi~s6~.pe;6 Jo~~ás seguro es q~e . -",, . ·~ . - ~ .. , . -· '"' - r< . .. ' . . '· . . ' 
sólo sea un instructor; EJ'.insiructór''llo 'aspira a tener disdpulcis sfno qué sólo 

/';"-
,• ~. '_,~ -- .. 

~;, (.:: 
). ·' 

Hay 6tros qu~' ~p~b~e~h~n su_• pO~iciÓn en'~I proceso eriséiianz~ - -aprend!~aje y 

tratan' a _co~o: dé Jug~r. dé cémfor~ar ¡¡ sus, alurÍm~s: Ésí¿s deben adquirir 

criterios que se~n ~~ni~rm~~'con los del profesor, {con su inodo de pensar y de 

actuar; són del todo a~ordes con ~¡ modo de pensar y actuar que tes han 

enseñado. 

No se _fes ha per~itido experimentar el mundo; no saben bu,scar sus propias 

explicaciones, no se hacen preguntas, no buscan respuestas. 
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Hay otros cuya misión parece ser la de uniformar. No permiten que su.s alumnos 

tengan n.i opiniones ni comportamientás que desentonen; todos deben vestir . 

igual, pensar lo mis~o; aciua~ de una ror~a pr~estáti1e6ida. Se adaptan estás 

alumnos a una vida mClnótClna.< 

Otro grupo ~ólo .ve e~ susélf um1ms ~sp7ci~s negativCls-: ~~~ qu~ rnfor~arlos,son -
jóvenes a los. que.· se. q~tdeb~' rer~'~m~r; no ;tíat~·~. dci;·h~~~rl~ ~oíl re~peto a la 

dignidad personal ni B la lib~rt~d de ;OdCl·~~r htmarlO. ' . . 

Pero hay afortunadamente qüienes tienen el ideal de formar a ra juventud. No se 

conforman con instruir a ¿~~ iilu~~~~; es;iÍn d-e~idid~s a ed~carlos. 

La información que prClpClrci~~an:la dan con seguridad y con la autoridad del que 
.·_ . :- ,,, ~ <-- -. . . ,, ...• -·· '" ' . -

conoce lo queenseña •• quesa.bÉiel valor de.la ideas, que no las iJl1pone, sinci que 

las propon~; inquiet~~ al est.Jciii~ie. p~ra qÚe reflexione, deduzca: juzgue ,corra ~I 
riesgo de equi~o~arseSe~g~ ~i ~alar de reconocer el yerro, tenga ganas de 

seguir luchando hasta Eiri~()nliar 'ia verdad y adueñarse de ella. Sus clases son 
- ' ... ·. ,,. - -.:·. ······'·' ·-.. - . . . 

siempre novedosas'. siempre tienen algo de ellos; s.on una donación de si mismos 

para los alümnos. 
. . 

. : __ '"·-.. -"') ···. - -

Orientan con seguridad y;~() Clbligan con altanería. 

A los profesores.que as! son_s_e les puede llamar maestros y sus alumnos son 

sus discípulos. 
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Estos maestros no sólo forman sino. transforman, ayudando a los alumnos a 

formar su propia personalidad;enseñándolos a ser ell_!ls mismos._ 
- :·.. . . .. . ~ '.. 

Sólo ed~ca. quien es . ~du~a~~ quien .· Íiene auténticos valores •que pone a 

disposi~ió~ d~ 10; ~el11á~. qUien ~pr~rictió ~ s~rvir'p~ra' ~~c¡;r el bien. "' . . . . -.-- . . : . . : . " . - - ,. - . - .- -.~ ~---· , 

... ;·:·:; __ ·\~;-,_:.; ·;L:·- __ ;_;;_ - ,_, 

Pero el ~ien'~o(~e tl~c~ sóiCí céin buenas:.intenciones; >sino con. acciones 

concretas; pari Ue~á~1a~a ~bo: sé íi;<lui~re u~~ p~éi>ar~~ió~~ • . 
- .';:_~ :---~-)~ . ><:. 

1.-Para ser tiuen~s~:ducadores ÍÍay que tener conéeptos muy claros .de los que 

es la educaciÓn,í/p~dag~gÍ~.lo;campos de la pédagogia,¡yprincipalmente un 
. - - . -,, . . ... .. : ::::, - - - ' . - - -~- .. , -. ,. ' - ··' . _; - ,, . ' 

concepto muy i:Járo de Ja'persona humana a Ja que pretendeniós educar . 
. - ... .:.. '·,>- :. _. -. '. .'. _-_ - -

-;_--.~ "·::-.:. ·;, . ::)·_, - . - .:._·· - ' -, ~- _· - . 
2.-La acti~idact eé!ué~tiva'de Marc~lino Chánípágnat'descans~-en el respeto a la 

persona -h~mana;- ~ó qué;i~ndo .· obteneÍ de 'fina· i~sÚJtado; inmediatos, .sabiendo 

escuchar; espera~; est~nd~ disponible y cCínvencido de que habrá problemas y 

desalientos. -

3.-Marcelino '.lco~'e las tesis de libertad e igualdad predicadas por Ja Revolución 

y las lleva al campo de la pedagogía. 

4.-Finalmente, el P. Champagnat enriqueció la pedagogía-de su tiempo y el 

nuestro, apenando prinéipios y realizaciones prácticas sobre las cuales se vuelve 

hoy con renovado interés. 



131 

BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

AVIT, Hno. 

Anales del Instituto. 

Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1973, 389 p. 

BALKO, Alejandro 

¡Quién eres tú, Marcelino Champagnat? 

Ed. Gráfica Nueva, México; 1982; 75 p. 

Carta del XVII Capitulo General 

Hermanos Maristas, Hoy. 

Ed. Luis Vives~, Zaragoza, 1976; 32 p. 

CHATEAU, Jean 

Los grandes Pedagogos 

Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1978, 340 p. 



132 

CORTE, Ma. de los Ángeles 

Educación y Sociedad. El derecho a la educación. 

México, 1988; 84 p. 

CHAMPAGNAT, Marcelino 

Guia del Maeslro. 

Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1963; 324 p. 

CHAMPAGNAT, Marcelino 

Regla del Instituto de 1~'~ Herm~nos Maristas. 

Ed. Progreso, México, 1967, 82 p; 

DEL POZO, Victorino 

Yo y la Revolución.' .. 

Ed. Alfa-Del!~. Madiid, 1985; 224 p. 

ESCORIHUEL~:P.;Joseph Ma., 
': ' ' - . . ' ' .~; : :· : ; : ._: . 

El Educador Marista:: 

Ed. Luis Vi~~s.Zaragoz~; 1986, 157 p. 



133 

FURET, Juan Bautista 

Vida de José Benito Marcelino Champagnat. 

Ed. luis Vives, Zaragoza, 1989, 591 p. 

GARCIA HOZ, Víctor 

Principios de Pedagogía Sistemática. 

Ed. Rialp, madrid, 1987, 694 p. 

HERMANOS MARISTAS 

Cuadernos Maristas. 

Ed. luis Vives, Zaragoza, 1989, Vol I; 186 p. 

LARROYO, Fráncisco 

la Ciencia de I~ Ed~cación. 
Ed. Porrua; Méxi~o; 1955; 399 p. 

MATTOS, Luiz 

Compendi6 de Didáctica General. 

Ed. Kapel~sz, Buenos Aiiés , 1974, 355 p. 



MERINO, Segundo 

El Hermitage, escuela de formación. 

Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1989; 107 p. 

MERINO, Segundo 

134 

Marcelino Champagnat. Actualidad de su mensaje. 

Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1974; 28 p. 

MERINO, Segundo 

Nuestro Carisma Institucional. 

Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1989; 109 p. 

MERINO, Segundo 

Personalidad de Marcelino: Algunos rasgos. 

Ed. Luis Vives, Zaragoza>l.989; 92 p. 

MICHEL, Gabriel 

Nació en 1789. 

Ed. Progreso, México, 1989, 325 p .. 



MILLÁN PUELLES, Antonio, et. al 

Gran Enciclopedia Rialp IGER). 

135 

Ed. Rialp, Madrid, 1971, Vol 111, 241omos 

MORAL, Juan . ·. . 

El Educador Marista . visto pcir los hombres formados. en cien años. 

Ed. Luis vives, Zaragoza, .1986, 398 p. 

MORAL, Juan '. 

El educadÓrMarisia,vist~'pOr Ía sociedad d~I futuro. 

Ed. LuisViv~s: Zar~gC>za; 1987; 222 p. 

MORENO, Ma. Guadalupe 

Didáctica. Fúndamentación y Práctica. 

Ed. Progreso, México, 1985; 127 p. 

P.A.N. 

Principios de Doctrina. 

Ed. EPESSA, México, 1995; 69 p. 



PLANCHARD, Emile 

La Pedagogía Contemporánea. 

De. Rialp, Madrid, 1975, 570 p. 

SESTER, Paul 

Cartas del Padre Champagnat. 

136 

Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1980, Vol I; 536 p. 

VEKEMANS, Rogers 

Doctrina. Ideología y Política. 

Ed. IMDOSOC, México, 1986; 26 p. 

ZIND. Pierde 

Ble. M. cliámpagnat. Su obra escolar en su contexto histórico. 

Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1991, 586 p. 

Bibliografía complementaria 

BERTRAN, Miguel 

Educar la Familia. hoy. 

Ed. Mensajero, España, 1990; 288 p. 



COMENIO, Juan 

Didáctica Magna. 

Ed. Porrua, México, 1971: 198 p. 

GARRONE, Gabriel 

La escuela Céltó1ié:a: 

Ed. Pr~greso: Mé~i~~/1991, 30 p. 

GONZÁLEZ URIBE ',· Heci~r .· 
Person~ Human;;, s~C:\ecÍ~ci y Estado 

Ed. IMDOSOC, México, 1986; 26 p. 

GOUTANGY; Maurice. 

137 

Marcelirio Chámpagnat. apóstol de la juventud. 

Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1989, 42 p. 

HÓFFNER, Jos~ph .. 

Manual de Doctrina SoCial Cristiana 

Ed. Minos, México, 1990; 363 p. 



136 

LÉNA, Margarita 

El Esplritu de la Educación. 

Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1989, 76 p. 

PEDROzA y P,. R~món: ~t.al. 
Los Hermanos Mári;tas'eii México: La lucha por la libertad 1914 - 1938. 

Ed. Progres·o, México,.1982, 413 p. 
,';-... ·. _;·f·';-, 

PEDROZA y P.; Ra~~n, éi:al. 

Los Hérman~~·M~;i~tasén Mé~icó: i:~s Pioneros 1899 - 1914 .. 

Ed. Progres¿, llÍlé~ico'.1S77; 264 p. 

PELLISSIER, Marcelle 

Ed. Progr~só, Mé~ico; 1970; 46 p. 

PLIEGO, María · · 

Valores y Aut~~ducacíón. 
Ed. Minos, México, 1991: 116 p.· 



139 

VIGIL, Carlos 

El Humanismo como inspiración de valores. 

Ed. U. Iberoamericana, México, 1993, 72 p. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Educación Hoy
	Capítulo II. Marcelino Champagnat, un Educador
	Capítulo III. La Herencia de un Educador
	Capítulo IV. Derivación Práctica
	Conclusiones
	Bibliografía



