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 Curso de capacitación para educadores cristianos infantiles
 Sumario
 Lecciones anteriores:
 Tema 1. El alumno
 1.1. Razones e importancia de la enseñanza de la Palabra de Dios a los niños
 1.2. Psicología y pedagogía del alumno
 1.3. El alumno como recipiente de salvación y santidad
 Tema 2. El maestro
 2.1. Capacitado para enseñar
 2.2. Llamado a enseñar
 2.3. Preparado para enseñar
 Tema 3. La enseñanza
 3.1. El propósito
 3.2. La lección
 Lección novena:
 3.3. Los medios auxiliares
 3.3.1. Importancia de los medios auxiliares de la enseñanza
 3.3.1.1. Hay temas que tienen cierto grado de complejidad 3.3.1.2. Hay alumnos que muestran resistencia a ciertos temas 3.3.2. El educador debe poseer una buena técnica de oratoria
 3.3.2.1. La oratoria se practica desde la antigüedad
 3.3.2.2. Las técnicas actuales de oratoria
 3.3.2.3. Otras cualidades del buen orador 3.3.3. El educador debe contar con material didáctico o medios auxiliares de apoyo adecuados para
 facilitar o potenciar la enseñanza
 3.3.3.1. Lo que permite este material
 3.3.3.2. Los materiales para el educador 3.3.3.3. Los materiales para el alumno
 3.3.4. Los medios auxiliares nunca deben usurpar lo verdaderamente importante
 3.3.4.1. La palabra de Dios es la herramienta del Espíritu Santo
 3.3.4.2. La gracia de actúa con medios o sin ellos
 3.3.4.3. La fe en el poder y la gracia de Dios nos da la victoria
 3.3.5. Bibliografía
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 3.3. Los medios auxiliares de la enseñanza
 3.3.1. Importancia de los medios auxiliares de la enseñanza
 El objetivo de todo educador es lograr que el alumno al que está instruyendo adquiera el máximo posible de conocimiento, pero se encuentra con los siguientes obstáculos: 3.3.1.1. Hay temas que tienen cierto grado de complejidad Esto que hace que sean de difícil comprensión para el alumno. El autor de la epístola a los Hebreos dice que: “… tenemos mucho que decir…” y “difícil de explicar” (He 5.11a). Y el apóstol Pedro, hablando de algunas de las cosas que enseña el apóstol Pablo, dice que “hay algunas… difíciles de entender” (2 P 3.16). Según los dos textos anteriores hay temas que son difíciles de entender por el alumno. Esta dificultad no tiene que ver con la naturaleza del tema en sí, sino por algunas de las dos causas siguientes: 1) Porque contradicen prejuicios generalmente arraigados en la naturaleza humana (Ro 9.14,19-23), o, 2) porque demandan como respuesta una entrega o sacrificio que el hombre no está dispuesto a realizar fácilmente (Lc 16.22-30). 3.3.1.2. Hay alumnos que muestran resistencia a entender ciertos temas Y esto sucede independientemente del grado de complejidad de los mismos. El joven que escuchaba a Pablo terminó “… vencido del sueño…” (Hch 20.9), y los destinatarios de la epístola a los Hebreos se habían hecho “tardos para oír” (He 5.11b). El primero de los textos nos habla de la resistencia que una persona puede ofrecer al entendimiento de las Escrituras por tener su capacidad de entendimiento mermada por ser nuevo en la fe (Hch 8.31); por cansancio (Mt 26.43) o por falta de ejercitar la mente y el discernimiento espiritual (He 5.14). El segundo de los textos nos lleva por otra dirección, y no habla de la resistencia voluntaria y recalcitrante a ciertas enseñanzas que van contra los intereses personales. A los plateros de Éfeso, que hacían ídolos de Diana, no les interesaba creer que “no son dioses los que se hace con las manos” (Hch 19.26b) porque tenían un negocio que se podía perjudicar (Hch 19.25-27a), así que rechazaron la enseñanza de Pablo y arremetieron contra él con violencia (Hch 19.28ss). Al gobernador romano Félix, acostumbrado a una religión sin contenido moral ni ético como la romana, no le interesaba escuchar la enseñanza predicada por Pablo porque hablaba de “dominio propio” (Hch 24.24-25). Así pues tanto la naturaleza del tema como la aptitud o actitud el alumno puede dificultar el proceso de aprendizaje. Pero, a pesar de ello, el educador tiene que enseñar al alumno… Para ello la enseñanza ha utilizado durante muchos años distintos
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 recursos que le han permitido hacer más claros y accesibles sus temas al alumno de modo que el objetivo pueda ser alcanzado a pesar de los obstáculos mencionados. Además de los medios tradicionales hoy contamos con importantes instrumentos que facilitan la labor de la enseñanza. A estos instrumentos se les conoce con el nombre de “medios auxiliares de la enseñanza” y un uso adecuado de ellos hace que el alumno reciba la lección de forma más eficaz y grata. Pero para hacer buen uso de los mismos es necesario que nos adentremos en el mundo de los medios auxiliares, que sepamos cuáles son, cómo usarlos, sus ventajas y sus desventajas. Entre los medios o herramientas que ayudan al educador a mejorar la presentación de la enseñanza destacan: 3.3.2. El educador debe poseer una buena técnica de oratoria
 3.3.2.1. La oratoria se practica desde la antigüedad
 El arte de la palabra y el dominio de la expresión oral están muy ligados a la historia de la humanidad y al desarrollo de su literatura. Por ejemplo, la oratoria pública era en la vida política de la República romana un instrumento esencial para conquistar el prestigio y el poder en el Senado, en las asambleas ciudadanas, en los tribunales..., que se fue perfeccionando con la influencia griega. Las cinco facultades que debía dominar todo buen orador eran:
 � la inventio o búsqueda de argumentos apropiados, � la dispositio o colocación de estos argumentos en
 las partes del discurso, � la elocutio o elección de la forma elegante de
 expresar las ideas, � la actio o modulación de la voz, ademanes y gestos
 del orador para resultar persuasivo, y � la memoria o capacidad de retener todos los
 argumentos. Todo ello nos muestra que los antiguos tenían muy claro que la comunicación de ideas no debía hacerse de cualquier forma. Para ellos era muy importante tanto la actitud del comunicador como la forma del discurso. En este estudio veremos la importancia y vigencia de estas cosas hoy en día a la hora de preparar e impartir una lección.
 3.3.2.2. Las técnicas actuales de oratoria
 Nos muestran que hablar en público es todo un arte que hay que saber cultivar. Para ello hay que tomar en cuenta que hay que saber dominar:
 � La voz
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 El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua describe el término voz como el “sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales; o bien la calidad, timbre o intensidad de este sonido”. Pero todos intuimos que en términos de vida social y docente esta definición del diccionario nada nos dice de la notable trascendencia que tiene la voz en cada una de nuestros actos de comunicación. Mediante la voz quienes nos escuchan perciben sensaciones reales o falsas sobre nuestra personalidad y sobre el mensaje que transmitimos y elaboran un juicio de valor sobre nosotros o lo que decimos que no siempre se puede ajustar a la realidad. La expresión oral en público es un verdadero desafío, especialmente para quienes deben usar la voz como factor preponderante en su interacción educadora y social. El uso de las técnicas adecuadas posibilita el alcance de un mayor dominio personal frente a situaciones de compromiso crecientes en la comunicación del evangelio. La voz debe y puede educarse, en primer lugar para comunicar con efectividad el mensaje de la palabra de Dios y obtener los resultados que nos hemos propuesto y en segundo lugar porque si respiramos mal y no emitimos el sonido en forma adecuada comenzaremos a tener problemas de salud. Ante esto debemos preguntarnos: ¿Realmente expresamos en distintas situaciones lo qué queremos y cómo lo queremos ¿Es nuestra comunicación todo lo efectiva que deseamos? Muchas personas cuyo ministerio les exige un uso especial de la voz, ignoran el mecanismo y funciones del sistema fonador. Lo hacen trabajar sin las preocupaciones y cautelas que les evitaría más de un problema. Las disfonías1 son una de las principales causas de baja laboral en la actividad docente, además de otras anomalías más graves que se producen por la mala articulación del lenguaje.
 � Las cualidades de la voz
 Las principales cualidades de la voz son las articulaciones, la intensidad, la duración y la extensión.
 � Las articulaciones Son los movimientos de la boca que modifican la voz. Las articulaciones de los distintos elementos de la boca, garganta, lengua, dientes, labios, paladar, etc., producen las letras, las sílabas y las palabras.
 1 La disfonía es cualquier alteración que se produce en la emisión de la voz. En el ámbito no médico se la conoce
 como ronquera y afonía, por lo que el paciente refiere que tiene la “voz ronca” o que “está afónico”.
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 � La intensidad de la voz
 De la voz es el mayor o menor grado de fuerza al emitir los sonidos. El mayor grado de intensidad constituye el acento, por eso decimos que la sílaba tónica o acentuada es la que se pronuncia con mayor intensidad.
 � La duración de la voz Es el tiempo que se emplea en emitir los sonidos, la duración de la voz constituye la cantidad por cantidad se entiende las sílabas pueden ser largas o breves. En la palabra “translucido” tenemos una sílaba de larga duración: “trans” y las otras breves. Tienen sílaba de larga duración: Substracción, transportar, infracción, etc.
 � La extensión de la voz
 Es la inflexión aguda o grave que se produce según se dilata más o menos la laringe. La extensión de la voz constituye el tono que puede ser grave o agudo. Uno de los aspectos más interesantes de la expresión es la entonación; buena prueba de ello la tenemos en las oraciones interrogativas, admirativas exhortativas, etc., en las que el énfasis es sinónimo de entonación. Gran parte del secreto de poseer una voz persistente, agradable y clara, cuyo empleo no se vea interrumpido por la fatiga, consiste en mantener bajo su tono. La voz chillona destroza el oído y estropea el órgano que la produce. Las personas que hacen un gran uso de su voz; como los cantantes, oradores, maestros y locutores, se ven expuestos a perderla si no la cuidan como a un instrumento precioso. La voz no hay que forzarla, ni saliéndose del registro ni emitiendo notas de exagerada intensidad. Cuando se descuidan estas reglas de higiene pueden aparecer en las cuerdas vocales, los llamados nódulos de los cantantes, signos de inflamación aguda crónica.
 � Defectos de la voz
 Los más comunes son los casos de voces gulturales, nasales, roncas y temblorosas, pero tales defectos pueden corregirse mediante ejercicios apropiados.
 � Las voces guturales
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 Son causadas por la contracción de los músculos de la garganta, lo que impide que la voz se produzca con toda su amplitud, riqueza y diafanidad de timbre, este defecto se corrige con ejercicios de distensión. Uno muy recomendable es el siguiente, pronunciar la letra “a” abierta en un solo sonido, aumentando la intensidad de nuestra voz y luego disminuyéndola gradualmente, con los brazos extendidos hacia abajo.
 � La voz nasal
 Se produce cuando se contrae, involuntariamente el velo del paladar, que obtura el paso de la columna de aire vibratorio y evita que resuenen las fosas nasales, vale la pena destacar que la voz nasal precisamente no resuena en la nariz, todo lo contrario de la creencia común, lo dice que es cuando se habla por la nariz, como correctivo a este defecto practicando este ejercicio; siguiendo el proceso de la respiración pronuncia las letras combinadas “gagaga” /.../ “jajaja” /.../ “gragragra” /.../ “jajaja” /.../ Para saber si hemos avanzado recomendamos ponernos una mano en el pecho, para sentir que vibra.2
 � La voz infantil Es la voz demasiado atipada, se le puede corregir presionando ligeramente la nariz, con la cabeza inclinada hacia abajo; es esta posición repetir una frase y hacer presiones ligeras hasta ir hallando que la voz se produzca correctamente, en la laringe. Valen también los ejercicios que apuntamos para las voces nasales.
 � La voz ronca o con ronquera Es debida a un defecto de emisión se recomienda los ejercicios para la voz gutural; pero si la ronquera se debe a un catarro u otra causa accidental lo recomendable es visitar a un especialista.
 � La voz temblorosa o trémula
 Es aquella cuya vibración carece de la rigidez, del vigor y, sobre todo, de la regularidad necesaria para hacerla más agradable al oído. Es la típica voz senil, cuando el defecto no se debe a una edad avanzada, se recomienda el siguiente ejercicio pronunciar las vocales, especialmente la “e” manteniendo un mismo tono e intensidad de emisión durante un largo tiempo, también deben hacerse muchos ejercicios de respiración por que el defecto puede encontrarse en una respiración mal controlada.
 � Defectos de pronunciación
 Estos pueden tener mayor o menor importancia, pueden ser de extrema deficiencia en la lectura o en la improvisación, y pueden producirse involuntariamente aún en los oradores más experimentados. La elocución es segura cuando la pronunciación es clara, diáfana, completa; cuando no se suprime, sustituye, quiebra o atropellamos letras, sílabas o palabras. Veamos los principales defectos de pronunciación: 2 Por eso decimos que la voz nasal se corrige obligándola a bajar a nuestro pecho.
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 � La asimilación
 O supresión de letras, sílabas o palabras y tendencia a dar mucho acercamiento a las palabras. Ejemplo:
 Incorrectas Correctas
 Vamosalmorzar Vamos a almorzar
 Este libro es del Este libro es de él
 Juan val parque Juan va al parque
 Yo nunquintento eso Yo nunca intento eso
 Fui alalaguna una vez Fui a La Laguna una vez
 Esun cantatinternacional Es un cantante internacional
 Dentrun rato Dentro de un rato
 Mentrundolor Me entró un dolor
 Para corregir este defecto es conveniente evitar omitir las “s” finales de cada palabra, en caso de vocales semejantes, éstas se pronuncian completas pero sin pausa: Ejemplo: Puerto Ordaz, no Puerto-Ordaz.
 � La metátesis
 Que consiste en la transposición de letras, sílabas o palabras o tactos fallidos. Es el más tonto, pero el más común, obedece a trastornos psicoverbales y a fallas de la mecánica articulada, suele suceder por la falta de atención en lo que estamos diciendo, exige gran serenidad de parte de quien lo comete, de lo contrario se desataría una racha de absurdos. Ejemplo:
 Incorrecto Correcto
 Calcomonía Calcomanía
 Murciégalo Murciélago
 Dentrífico Dentífrico
 Zanagoria Zanahoria
 Vedera Vereda
 El presidente se reunió con los usureros El presidente se reunió con los usuarios
 Recomendación para corregir el defecto: Establecer enlaces y tener la seguridad necesaria y la suficiente agilidad mental para no titubear y poder hallar la fórmula adecuada en caso de olvidarnos de una palabra.
 � La sustitución de las letras
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 Es común con las consonantes “d, p, c, s” bien al final o a la mitad de la palabra. Ejemplo:
 Incorrecto Correcto
 Calidac Calidad
 Octurador Obturador
 Señorajiseñores Señoras y señores
 Sepcional Seccional
 Ocjeto Objeto
 Correpto Correcto
 La recomendación para corregir el defecto es practicar los ejercicios generales de articulación.
 � Lambdaización y rotacismo
 La neutralización de las consonantes líquidas l/r da lugar en castellano a dos fenómenos, la lambdaización o pronunciación de r final de sílaba como l, y el rotacismo o pronunciación de l como r. Veamos algunos casos como ejemplo:
 Lambacismo Rotacismo
 Incorrecto Correcto Incorrecto Correcto
 Amol Amor Argunos Algunos
 Muelto Muerto Er barco El barco
 Hacel Hacer Mir Mil
 Miral Mirar Mi arma Mi alma
 Es normal en niños menores de cinco años que están aprendiendo a hablar. En la mayoría de los casos la práctica cotidiana suele acabar con el trastorno para esa edad, mientras que otras veces el defecto no desaparece y puede llegar a ser permanente. En esos casos se recomienda consultar a un logopeda para que examine y ayude al paciente a superar dicho trastorno. Los tratamientos pueden durar de semanas a meses dependiendo de muchos factores, como son la disposición del paciente, el comportamiento de sus familiares o la experiencia del logopeda. Hay que fijarse, ante todo, si el sujeto posee un frenillo sublingual u algún otro defecto físico que pueda impedirle la emisión de ciertos fonemas, de ser así habrá que
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 concentrarse en ése ámbito antes de comenzar con la terapia. Una vez comprobada la predisposición física, el logopeda la clase de problema a que se enfrenta y aplica el tratamiento respectivo.3
 � El laísmo4
 Es el uso de los pronombres personales “la” y “las” en función de objeto indirecto en lugar de las formas estándar “le” y “les” pues a “la” y “las” no les corresponde su uso como complemento indirecto. Quien comete laísmo dice: “la pegué”, para decir que golpeó a alguien, pero en realidad está diciendo que “la cosa” referida fue pegada con un adhesivo.
 � La ultracorrección
 Supone un refinamiento exagerado del lenguaje que produce formas falsamente correctas y que pueden ocurrir inconscientemente cuando se quiere adoptar un estilo culto o prestigioso. Tales ultracorrecciones, que desde el punto de vista normativo son de hecho incorrecciones, se pueden clasificar según el aspecto lingüístico a que se refieran. Las ultracorrecciones gramaticales son un cambio en la estructura gramatical de una frase por influencia de otra estructura percibida como “más culta”. Destacan entre ellas: 1) El dequeísmo, que consistente en añadir la preposición “de” a expresiones donde es absolutamente innecesaria: “creo de que vino” por “creo que vino”5 o “me dijo de que viniera” por “me dijo que viniera”. 2) El queísmo, que se produce al intentar evitar el dequeísmo. Consiste en eliminar la preposición “de” en expresiones donde la mayoría de los hablantes la considera obligatoria: “estoy seguro que vino”, en vez de “estoy seguro de que vino”, donde se omite la preposición necesaria en la expresión “estar seguro de”. Las ultracorrecciones morfológicas consisten en un cambio en la forma de las palabras por una creencia errónea sobre su origen o funcionamiento: la mayoría de las palabras de origen extranjero tienen un plural español regular: seguir las formas extranjeras de plural es a menudo incorrecto. Por ejemplo, es incorrecto decir yogurs, con un plural inglés, en vez del correcto plural castellano yogures.
 3 Algunos consejos que se dan son: Relajar el cuerpo y la lengua mediante ejercicios de respiración
 profunda. Ejercicios de soplido, aprendiendo a controlar el aire que sale de los pulmones. Sacar la lengua y llevar su punta de derecha a izquierda, de arriba a abajo repetidas veces. Chasquear la lengua con el paladar superior. Tocar el paladar superior, justo detrás de las encías, con la punta de la lengua varias veces y a diferentes velocidades. Barrer con la lengua todos los dientes de izquierda a derecha y viceversa. Succionar los labios imitando la boca de pez. Ejercer presión con la lengua en las mejillas, imitando un flemón. Doblar la lengua hacia arriba y morderla ligeramente sin ejercer presión. 4 La Real Academia de la Lengua Española condenó el laísmo en 1796.
 5 Se cree “algo”, no “de algo”.
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 Las ultracorrecciones ortográficas consisten en el uso de grafías supuestamente legítimas pero alejadas del uso correcto: “thé” en vez de “té” o “bisteck” en vez de bistec,6 por influencia de las grafías inglesas. Las ultracorrecciones semánticas se producen al utilizar una palabra supuestamente más culta (pero incorrecta) en lugar de la más común y correcta: “no te escucho nada” en vez de “no te oigo”, utilizando el verbo escuchar sin su significado de “oír voluntariamente”. Las ultracorrecciones fonéticas son aquellas pronunciaciones supuestamente más sofisticadas o correctas, pero que en verdad son falsas. Por ejemplo, comida, soldado, cansado conviven con vulgarismos en los que se pierde la “d”: “pescao”, “soldao”, “cansao”. Esto influye para que se diga “Bilbado” y “bacalado” en vez de Bilbao y bacalao.
 � Las palabras extranjeras o préstamos lingüísticos
 La pronunciación incorrecta de palabras de otro idioma produce un efecto desagradable. Lo más recomendable es tacharlas y escribir su traducción fonética, debajo o encima del texto, FULL (lleno), Ok (está bien), Watchman (vigilante), Software (programa), etc.
 � El atropello articulativo de las letras
 Se produce por no tener cuidado debemos tener cuidado con las frases donde se presenten casos de: Cacofonía: “Lala les da las lilas a la niña”; Aliteración: “Erre con erre cigarro, erre con erre...”; Paranomasia: “En el lago estuvo el lego Lugo”. La recomendación para corregir este defecto es prestar atención en lo que se lee o se dice.
 � La respiración
 La respiración es un proceso que se realiza constantemente, está implícito en la vida del ser humano; sin embargo, la mayoría de la gente no sabe respirar aprovechando al máximo su capacidad. Para hacer uso de esta capacidad en el momento de emitir la voz debemos de aprender algunas cosas. El lugar en donde se almacena todo el aire que inhalamos son los pulmones. Estos son como dos “bolsas” que van desde los hombros y hasta nuestro estómago por nuestra espalda. La parte alta de los pulmones es la que normalmente utilizamos debido a que es la parte que tiene más espacio para expandirse. La parte baja de nuestros pulmones es la que debemos aprender a utilizar. Es como normalmente se llenaría una jarra con agua, primero utilizando la parte baja y así hasta el borde.
 6 Por influencia de las grafías inglesas.
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 Cuando lo hagamos correctamente sentiremos como si nuestro estómago se inflara. En realidad lo que estará sucediendo es que al ir llenando la parte baja de nuestros pulmones, estos “avientan” al estómago hacia adelante. Hagamos estos ejercicios hasta que se nos haga costumbre y nuestro cuerpo se acople. Al principio puede doler un poco la cabeza pero será solo al principio. Estos ejercicios se deben hacer estando relajados, parados derechos y con las piernas un poco separadas. Si al hacerlos subimos los hombros, es indicativo de que lo estamos haciendo mal. Si inhalamos de forma pausada y empezamos a llenar los pulmones a partir de la parte baja, sentiremos como nuestros pulmones van aventando el estómago, cuando se vaya llenando la parte alta de los pulmones terminaremos exhalando todo el aire de manera rápida. Ahora controlemos la exhalación. Debe ser de forma constante y no más fuerte al principio y débil al final. El ejercicio que podemos hacer, para observar si lo hacemos bien, es colocar la palma de nuestra mano derecha frente a nosotros con nuestro brazo estirado, sacar el aire según la explicación anterior y finalmente exhalar sintiendo en nuestra palma una velocidad de aire constante. Otro ejercicio similar se hace colocando al frente una vela en lugar de la palma de nuestra mano y exhalar, de tal forma que la vela no se apague y que la llama se incline de forma constante. Un último ejercicio de gimnasia respiratoria que podemos hacer es colocarnos en la posición normal para cantar (relajados, parados derechos, con pies separados) y colocar los brazos caídos. Al tiempo de ir inhalando deberemos levantar nuestros brazos a los lados hasta una posición de cruz en el horizonte, bloquear la inhalación, voltear las palmas de la mano hacia arriba y continuar inhalando hasta que nuestras palmas se encuentren por encima de nuestra cabeza. En seguida, exhalemos bajando los brazos hasta la posición de cruz, bloquear la exhalación, voltear nuestras palmas y continuar exhalando hasta que los brazos regresen a la posición original. Estos ejercicios podemos hacerlos parte de nuestra rutina de ensayo.
 � La impostación de la voz
 Es la emisión de la voz en toda su plenitud, sin vacilación ni temblor. La impostación requiere una buena fijación de la voz en las cuerdas vocales. Toda persona que hable en público con frecuencia debe tener su voz impostada, es decir, colocada correctamente. Impostar es fijar la voz en las cuerdas vocales para emitir el sonido en su plenitud sin vacilación, ni temblor. Cuando no lo está, se habla con esfuerzo y se producen trastornos que el orador debe evitar. Hablar con la voz impostada es hablar sin esfuerzo, con naturalidad, aprovechando al máximo las condiciones fisiológicas del aparato de fonación.
 La impostación de la voz consiste en apoyarla en la base de la caja torácica, respirando de manera que descienda la tráquea, el aire salga con libertad y produzca los sonidos con amplitud y en su mejor calidad. Esto requiere una educación especial que suele
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 estar a cargo de médicos especialistas, profesores de canto u otros especialistas. Sólo así conseguirá el orador colocar su voz en un tono natural para mantener la palabra, por más tiempo sin fatigarse y matizarla con amplitud, en su grado óptimo.
 La impostación vocal se utiliza tanto en el canto como en la oratoria, ella permite fijar la voz en las cuerdas vocales para emitir el sonido en su plenitud sin vacilación ni temblor. Hay tres elementos determinantes de la voz humana: el organismo, el ambiente y la personalidad.
 La parte orgánica condiciona la voz, pues esta depende en gran parte de la conformación del aparato vocal y del estado físico general. El ambiente tiene también su importancia, pues muchos hábitos elocutivos provienen de la imitación o del contagio, como por ejemplo, la típica tonada o acento regional. Por último, la personalidad también influye, pues revela indudablemente el temperamento, el carácter y el yo del hablante.
 Impostar la voz es colocar nuestro timbre (matiz personal de la voz) de acuerdo a los requerimientos del auditorio. Nos permite adoptar nuestro propio timbre de voz y hablar sin fatiga durante un largo período. Es necesario conocer la amplitud de nuestra voz en tres niveles: agudo, medio y grave a través del siguiente método:
 � Realizar una profunda respiración abdominal. � Expresar el sonido de la vocal “a” de diferentes maneras posibles, sin
 apretar o forzar la garganta. � De esas emisiones, escoger la que resulte más fácil de expresar y la que
 es más vibrante. � Tome ese sonido como nota media y lea un escrito, tratando de que su
 voz gravite alrededor de esa nota. � Trate de evitar las desviaciones, que, a causa de su amplia escala,
 generan riesgos más extremos. � Recomendaciones importantes
 La voz, es un valioso aliado que debemos utilizar con propiedad para que nuestras alocuciones resulten exitosas y satisfactorias, en ese sentido debemos tener presente las siguientes recomendaciones:
 � Evitar fumar cigarrillos y todo tipo de tabaco. � No abusar de las bebidas alcohólicas. � Evitar la ingesta de líquidos muy calientes. � Evitar la ingesta de líquidos muy fríos. � No exponerse a bajas temperaturas de frío. � No “hablar” con la garganta y mucho menos gritar. � Realizar ejercicios de inspiración y expiración. � Ejercitar el diafragma con una correcta respiración abdominal. � Ejercitar los músculos cercanos a la boca. � Realizar ejercicios de articulación y vocalización.
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 � Y finalmente, ejercite su voz a través del canto o de las lecturas a viva voz.
 � La vocalización
 En común entre los que tienen que hablar en público la supresión o la alteración de letras y sílabas en las palabras. Esto obedece a una mala vocalización o articulación de los sonidos. Suele justificarse de mil maneras: “leí muy rápido”, “estaba oscuro y no veía bien el texto” o “estaba nervioso”, etc. Pero la realidad es que la razón puede ser otra: que los músculos faciales de esas personas no estén bien entrenados para articular correctamente los sonidos. Veamos unos ejercicios de entrenamiento de la vocalización:
 ���� Ejercicios para el fortalecimiento de los músculos de la boca
 Abrir la boca todo lo que se pueda, manteniéndola abierta unos diez segundos y para cerrarla pasado este tiempo. Esta especie de bostezos debe repetirse unas cinco veces por la mañana y otra cinco por la noche durante cinco días. No es conveniente exagerar para no quedarse con la boca abierta. Sacar la lengua todo lo que podamos y volver a entrarla, así hasta cinco veces, después del ejercicio anterior. Al principio puede doler un poco en los lados de la cara, pero no hay que preocuparse, son agujetas por la falta de costumbre y de entrenamiento muscular.
 ���� Ejercicios para vocalizar mejor
 � Pronunciar las vocales.
 Una dedicación correcta a la pronunciación de vocales, diptongos y triptongos, mediante una pronunciación clara, precisa y sonora, en la que cada letra suene limpia, no debe ser inferior a treinta días. Primero hay que ejercitar las vocales separadas: a-e-i-o-u. Luego cada vocal en forma prolongada e intermitente (cortada): “aaaaaaaaaa-a-a-a-a-a-aaaaaaaaaa-a-a-a-a-a-a-a-a” “eeeeeeeeeeee-e-e-e-e-e-e-e-e-eeeeeeeeee...”, etc. A continuación hay que combinar las vocales; ligándolas: “a-i-o aaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaa a-i-a-e-u-e-eeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuueeeeeeeeeee-e-u-e”. Así, con todas las vocales. Más adelante hay practicar los diptongos (dos vocales unidas) cortados y ligados. “a-e-áe-áe-áe-aé-a-e-áe-áe-aé-aé”. En unas ocasiones acentuamos la primera vocal, en otras, la segunda “a-i-ái-ai...”, etc. Así, continuamos con “ae-ai-ao-au, ea-ei-eo-eu, ia-ie-io-iu, oa-oe-oi-ou, ua-ue-ui-uo”. Posteriormente, llegan los triptongos (tres vocales unidas). Hay que pronunciarlas separadas y ligadas; variando los acentos: “a-e-i-áei-aéi-aeí” (repetir varias veces): “aaaaaaaaeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiii; ááááááááeeeeeeeeiiiiiiiiiiiii; aaaaaaaaaéééééééééiiiiiiiiiiiiii;
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 aaaaaaaaaeeeeeeeeeíííííííííííííí”. Proseguimos con: “aea aei aeo aeu, aia aie aío aiu, aoa aoe aoi aou, aua aue aui auo, eac eai eao eau, eia, eie eío eiu, eoa eoe eoi eou, eua eue eui euo, iae iai iao iau, iea iei ieo ieu, ioa ioe ioi iuo, iua iue iui iuo, oae oai oao oau, oea oei oeo oeu, oia oie oio oiu, oua oue oui ouo, uae uai uao uau, uea uei ueo ueu, uia uie uio uiu, uoa uoe uoi uou”. Continuemos con las consonantes: báe baé bái baí báo báo báu baú, cae cai cao cau, dae dai dao dau, fae fai fao fau, gae..., etc. Por último, ejercitemos combinaciones especiales con triptongos y consonantes; por ejemplo: triau fluou glia ñeoe…, etc. Mueva bien sus mandíbulas y sus labios para que no se le escape el sonido fuerte y nítido de cada letra. Varíe los acentos.
 � Trabalenguas:
 Otros ejercicios de vocalización para intercalar con los anteriores pueden ser la repetición de trabalenguas como los siguientes u otros: “Estando la garza grifa con sus cinco hijitos garzos grifos, vino el garzo grifo a engarzogrifar a la garza grifa; y le dijo ella: quita de aquí garzo grifo que bien engarzogrifada estoy con mis cinco hijos garzos y grifos” “Una gallinita pinta, pipiripinta, pipirigorda, rogonativa, ciega y sorda tiene unos pollitos pintos, pipiripintos, pipirigordos, rogonativos, ciegos y sordos”. “El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispoconstatinopolizar; el que lo desarzobispoconstantinopolizare muy buen desarzobispoconstantinopolizador será”. “Esta noche vendrá el murciélago y nos desnarizorejará; y el que lo desnarizorejare muy buen desnarizorejador será”. “En esta villa tres Pedro Pero Pérez Crespo había: Pedro Pero Pérez Crespo, el de arriba; Pedro Pero Pérez Crespo, el de abajo; y, Pedro Pero Pérez Crespo Crispín, que tiene una yegua y un potranquín. Pero yo no busco a Pedro Pero Pérez Crespo, el de arriba; ni a Pedro Pero Pérez Crespo, el de abajo; sino a Pedro Pero Pérez Crespo Crispín, que tiene una yegua y un potranquín, crespa la cola, crespa la crín, crespa la yegua y el potranquín".
 � Leer con un lápiz en la boca.
 Este ejercicio también es útil, y se realiza colocando un lápiz entre los dientes de forma horizontal y sujetándolo suavemente y leer así durante unos cinco minutos diarios sin soltar el lápiz.
 � La velocidad
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 Se llama rapidez o tiempo, a la velocidad ordinaria de la conversación o discurso. La rapidez del discurso varía según la personalidad del orador, las circunstancias y principalmente, según las emociones o ideas que se expresan. Habitualmente las personas se expresan con distinta rapidez y lo que en unas es natural y agradable, en otras es artificial y desagradable. En ese sentido podemos recomendar que al dirigirnos a un público numeroso la velocidad deberá ser menor que cuando nos dirigimos a un público pequeño.
 Asimismo, la exposición de ideas abstractas, de razonamientos difíciles o complicados, debe ser lenta; mientras que las ideas sencillas puedan decirse con mayor rapidez. En cuanto a las emociones; las de alegría, gozo, etc., son más rápidas que las de dolor, pena y tristeza. Los discursos solemnes exigen también un ritmo majestuoso, lento, mientras que las arengas militares o la polémica permiten más rapidez.
 En íntima relación con la rapidez y duración de un discurso están las pausas. Estas se anuncian en lo escrito por los signos de puntuación y en el discurso oral, por la duración relativa del silencio. En el discurso leído, las pausas se hacen normalmente en mayor número que los signos escritos. Deben aprovecharse en todos los casos para aspirar aire. Las pausas no deben ser largas, deben guardar relación con los signos que normalmente se respetarían en una lectura.7 � La dramatización
 Dramatizar es dar acción a algo, y eso se puede hacer de distintos maneras. Se puede dramatizar mediante el uso de un diálogo, imaginario o real con el público o un interlocutor. También haciendo una cita de alguna figura muy famosa, o efectuando una narración, o dando un ejemplo personal, mostrando un objeto, formulando una pregunta impresionante, o realizando una afirmación sorprendente... La dramatización, como otros recursos, está dirigida a despertar el interés del alumno. Como ejercicio para practicar la dramatización se aconseja leer la Biblia en voz alta respetando todos los signos de puntuación que vayan apareciendo. Empiece leyendo textos cortos y vaya alargándolos poco a poco para que aumente la capacidad de atención de quienes lo escuchan. Cuando llegue a libros más extensos, lea una parte por día hasta terminarlos. Trate de dar expresión a la voz, para que se comprenda el sentido de la lectura. Dramatice un poquito los diálogos. Ajuste el ritmo a la acción de la historia. Subraye ligeramente los sentimientos expresados. Siga el sentido que marcan los signos de puntuación. En los momentos más emocionantes, lea más despacio o más de prisa, según haga falta, para crear una atmósfera de suspenso y acrecentar el interés. Ajuste
 7 Las pausas se utilizan para separar los grupos naturales de ideas de un párrafo, para anticipar palabras,
 frases o ideas que deseamos destacar y para meditar lo que se va a decir a continuación en el último caso, el oyente no deberá notar esta estratagema. Existe por ejemplo la formula 7 – 7 que consiste en pronunciar siete palabras y hacer una pausa, otras siete palabras y otra pausa. Pero existen oradores que hacen pausas largas con cada dos o tres palabras pronunciadas, convirtiendo su discurso en un monumento a la desesperación y al aburrimiento.
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 el ritmo, el tono y el volumen a las necesidades del relato. No tengo prisa por terminar, es posible que, al principio, todo esto le cueste trabajo, no se desespere, siga leyendo en voz alta. Con la práctica, cada vez lo irá haciendo mejor. Para dar la entonación, el volumen y el ritmo que cada lectura necesite, lo más importante es haberla comprendido antes. Con las inflexiones de la voz, con las pausas, con el ritmo se le da intención a la lectura y se hace comprensible el texto.
 3.3.2.3. Otras cualidades del buen orador, aparte de las anteriormente estudiadas,
 son las siguientes � Que posea una personalidad cristiana propia
 Hablamos de personalidad cuando nos referimos al conjunto dinámico de características de una persona por la que podemos conocerlo y diferenciarlo de otras. Como cristianos entendemos que un factor determinante en la personalidad de las personas es el pecado y la virtud que éstas posean como rasgos distintivos de su actitud vital y de su comportamiento general y particular. En un cristiano hay dos naturalezas: la nueva en Cristo y la vieja heredada de nuestros padres. La primera quiere imitar al Señor Jesucristo y obedecer la palabra de Dios y la segunda quiere seguir los deseos e intenciones de la carne. La personalidad o carácter de un cristiano viene dado por el grado de combinación de esas dos naturalezas. Si domina la primera el carácter será más santo, espiritual y dado a la obediencia, y si domina la segunda, será más carnal y dado al pecado. Un cristiano en general debe tener “luz propia”, es decir, debe tener una forma de ser en la que, predominando el nuevo hombre sobre el viejo, se produzca una vida regida por convicciones y compromisos estables en el tiempo que le lleve a actuar de forma independiente y autónoma de las actitudes y comportamientos de los demás. La “luz propia”, o “personalidad cristiana propia”, es especialmente importante en los que enseñan la palabra de Dios ya que en muchos momentos su fidelidad a la palabra dependerá de lo arraigado de sus convicciones y su grado de su compromiso con Dios (Hch 4.19-20). La resistencia de los alumnos a unas determinadas enseñanzas puede hacer que el maestro de la palabra claudique por temor a los hombres (Gá 1.10). O en otras ocasiones el deseo de aprobación y aplauso humano puede hacerle comulgar con el error (Gá 2.11-14). La “luz propia” hace que el maestro sea un referente de fe y conducta no sujeto a los vaivenes de las creencias o conductas de los demás (Jn 12.42-43). � Que disponga de una importante confianza personal que impida el miedo
 escénico
 La falta de confianza produce uno de los padecimientos más temibles en el marco de las relaciones personales, es el llamado “miedo escénico”, que es un estado inhibitorio

Page 18
                        

Curso de capacitación para educadores cristianos infantiles Profesor: Dr. José Luis Fortes Gutiérrez
 18
 que reduce la efectividad comunicacional e impide el despliegue de las capacidades expresivas potenciales de aquellos que se ven afectados por él. Aquellos que padecen este problema pueden sufrir algunas de los siguientes síntomas: 1) A nivel fisiológico: alteraciones del ritmo cardíaco, sudoración copiosa, urgencia urinaria, malestar estomacal, reducción de la secreción salivar, dilatación de las pupilas, rubor facial, sensación de "trac" o cierre de la laringe, escalofríos, náuseas, inquietud generalizada. 2) A nivel cognitivo: congestión mental, expectativa de fracaso, hiperatención autocentrada, exageración perceptiva de los fallos, confusión mental, fallo de concentración, autoexigencia, temores al fracaso, al rechazo y al ridículo. 3) A nivel conductual: evitar la acción que produce e miedo, escape de la situación, comportamientos automáticos, farfulleo o atropellamiento verbal, tartamudeo, bajo volumen de voz, uso de drogas calmantes o estimulantes, silencios frecuentes o largos. Detrás del miedo escénico suele estar una valoración no realista de lo que se espera de uno, o una sobreestimación de la opinión de los demás, o una subestimación de las propias capacidades, o una sobreestimación de la idea de rechazo, o unas expectativas no realistas en cuanto a las respuesta de otros ante nuestra ansiedad. � Que tenga dominio de la expresión corporal
 Genéricamente, el concepto de “expresión corporal” hace referencia al hecho de que todo ser humano, de manera consciente o inconsciente, transmite ideas, emociones y sensaciones personales subjetivas a través de todo lo que hace con el cuerpo. Esto hace que la expresión corporal adquiera la función de “lenguaje”. Algunas de esas formas de expresión pueden entorpecer o contradecir la enseñanza que transmitimos. Un ejemplo de entorpecimiento sería algunos tics de la expresión gestual que pueden distraer al alumno; y un ejemplo de contradicción puede ser las expresiones de ira, violencia, burla, etc., o los hábitos y vicios posturales que pueden indicar pereza, orgullo, prepotencia, etc. � Que en el discurso evite crear resistencias innecesarias en el alumno a la
 enseñanza
 A las resistencias generales que todos las personas podemos ofrecer a las enseñanzas de la palabra de Dios están las resistencias que en momentos puntuales podemos hacer a determinadas enseñanzas como consecuencias de situaciones que nos hacen ser susceptibles. Hay que evitar mencionar “la soga en la casa del ahorcado” o ser indiscreto o que el alumno crea que hablamos sólo para él. Cuando esto sucede el alumno no escucha, se coloca a la defensiva y adopta una actitud de rechazo a cuanto le dice el maestro. Los asuntos particulares es mejor tratarlos de forma personal con el alumno. En la clase
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 debemos tratar los temas generales que conciernen a las necesidades generales de todos. Las necesidades particulares y puntuales de algunos sólo deben ser tratadas en las lecciones colectivas, si somos capaces de enfocarlas de forma general y de manera que nadie se sienta aludido. 3.3.3. El educador debe contar con material didáctico o medios auxiliares de apoyo
 adecuados para facilitar o potenciar la enseñanza
 Llamamos material didáctico aquellos medios o recursos concretos que auxilian la labor de instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 3.3.3.1. Este material permite:
 � Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera objetiva, clara y
 accesible.
 � Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje.
 � Estimulan el interés y la motivación del grupo.
 � Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido.
 � Permiten facilitar la comunicación.
 � Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. Los materiales didácticos se dividen en: materiales para el educador y en materiales para el alumno. 3.3.3.2 Los materiales para el educador: � Ilustraciones
 Las ilustraciones son un recurso pedagógico que puede estar presente en cualquiera de las partes de la lección (introducción, cuerpo y conclusión). El uso que Jesús hizo de ellas nos ayuda a entender que las ilustraciones nos permiten aprender lo desconocido a partir de lo conocido. Si usamos las justas y en su momento nos serán de gran ayuda, pero no debemos olvidar que mal usadas pueden eclipsar a la propia Palabra de Dios. Las fuentes principales deberían ser las historias bíblicas, las anécdotas personales tomadas de nuestra propia experiencia, las historias reales tomadas de los medios de información y las metáforas o alegorías que son historias ficticias realizadas con propósitos pedagógicos. � Audiovisuales
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 Son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos. Los medios audiovisuales directos incluyen todos los medios que pueden usarse en demostraciones de forma directa, y son entre otros:
 ���� Gráficos impresos
 � Mapas
 � Gráficos o esquemas…
 Desarrollo de las ramas del cristianismo desde la r aíz del cristianismo primitivo
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 � Carteles
 El tabernáculo Moisés con las tablas de la ley
 ���� Dibujos, escritura, esquemas realizados in situ
 � La pizarra
 Es un elemento tradicional de ayuda de la enseñanza. El instructor puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas aquellas líneas o figuras que quiera representar. Entre sus ventajas está que es de bajo costo, pues no requiere una gran inversión ni para su adquisición ni de sus materiales complementarios. Es de fácil uso. Y entre sus limitaciones el pizarrón está el limitado poder visual. Es muy importante tener en cuenta que:
 • El borde inferior debe quedar a la altura de los ojos de los participantes.
 • No debe presentar brillos que reflejen y obstruyan la visibilidad.
 • Debe localizarse a una distancia no menor a dos veces su altura, con relación al alumno más cercano.
 • Obtener todo el material necesario para su empleo (rotulador, borrador, etc.).
 • Verificar que haya buena visibilidad.
 • El instructor debe estar seguro de que lo que escriba sea visible para todo el grupo.
 • Conservar limpio: frases anotadas o conceptos que no se relacionen con el tema tratado presentarán una imagen de desorden y falta de preparación.
 • Escribir frases claras y breves.
 • Dibujar y escribir en forma legible. Se debe escribir siempre con letra de imprenta. La letra debe ser lo suficientemente grande para
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 que todos los participantes puedan leerla desde sus asientos (2 pulgadas).
 • Para escribir letras: Colores oscuros: negro o azul marino
 • Para subrayar: Colores claros: rojo o verde
 � El rotafolios Es una superficie para escribir de tamaño suficiente para que aquello que se anote en ella pueda ser leído por todo el grupo. Por lo general, es una especie de caballete portátil, en el que se introducen grandes hojas de papel o láminas que se suceden.
 Entre sus ventajas está que su uso representa un bajo costo, y, si es necesario, permite regresar las láminas para analizarlas nuevamente.
 Cuando se usa el rotafolios con hojas previamente elaboradas, estas deben ser preparadas y ordenadas con cuidado. Cada una de ellas debe llevar el mensaje en forma precisa, resaltando los puntos clave. Cuando una lámina no se adapte a la idea que se busca expresar, debe ser eliminada.
 El uso del rotafolios con hojas en blanco es muy común cuando se busca la participación del grupo, ya que los comentarios que surjan se irán anotando para llegar a una conclusión.
 ���� Audiovisuales
 � Películas
 Hay un repertorio importante de temas: Bíblicos, históricos, novela histórica, científicas cristianas, reportajes, etc.: Abraham, Ben Hur, Quo Vadis, Lutero, Los diez mandamientos, Jesús, David, El Arca de Noé, Moisés, etc. Pueden ser una buena ayuda para introducir o documentar ciertas enseñanzas o para estimular un coloquio.
 Instruye al niño en su camino
 _________________________
 … y aún cuando fuere viejo
 _________________________
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 � Proyecciones: Transparencias y PowerPoint)
 Las transparencias son gráficos, fotografías y esquemas impresos o fotocopiados sobre unas hojas transparentes de acetato, normalmente de tamaño DINA4 pero también en formato de rollos continuos, que se pueden proyectar sobre una pantalla mediante el retroproyector o proyector de transparencias.8 Las diapositivas informatizadas son documentos informáticos que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de vídeo… y que pueden visionarse uno a uno por la pantalla del ordenador como si de una proyección de diapositivas se tratara. Si se dispone de un cañón proyector de vídeo se pueden proyectar sobre una pantalla. Para elaborar transparencias informatizadas hay que utilizar un programa de presentaciones informáticas, por ejemplo Corel o Power
 Point. Estos programas facilitan la edición de unos documentos
 8 El grosor y rugosidad del papel de acetato varía según el sistema de impresión que vaya a utilizarse:
 manualmente mediante rotuladores especiales de tinta antideslizante (que se puede borrar con un disolvente) o letras adhesivas, con la fotocopiadora o con la impresora.

Page 24
                        

Curso de capacitación para educadores cristianos infantiles Profesor: Dr. José Luis Fortes Gutiérrez
 24
 especiales que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones y fragmentos de vídeo.9 Aunque también pueden utilizarse para presentar fotografías o copias de documentos, las transparencias y las diapositivas informatizadas se usan sobre todo para presentar esquemas, resúmenes e ideas clave
 sobre un tema. En cuanto a las ventajas de estos medios, hay que destacar que las transparencias permiten proyectar sobre una pantalla esquemas, imágenes y otros audiovisuales que ilustran, documentan y refuerzan las explicaciones. Constituyen un medio idóneo para enseñanza a grandes grupos. Las imágenes, los esquemas y demás audiovisuales (sonido, vídeo, animaciones... en las diapositivas informatizadas), atraen la atención de los estudiantes y aumentan su motivación. La sala de proyección puede estar iluminada, de manera que facilita la toma de apuntes y la participación del auditorio. Se pueden facilitar copias en papel de los elementos gráficos y textuales de las transparencias informatizadas a los estudiantes. Y también copias completas de la colección de diapositivas informatizadas en un CD. El profesor puede mantenerse de cara a los estudiantes durante sus explicaciones y al colocar las transparencias en el retroproyector. No debe darles la espalda como ocurre al utilizar la pizarra. Esto mejora la comunicación. Estos materiales proyectados ayudan al profesor o ponente, actuando como recordatorio de los principales temas que debe tratar. Se pueden emplear con cualquier tema y nivel educativo. La elaboración de transparencias y diapositivas informatizadas resulta muy sencilla y además existen diversas colecciones de transparencias en el mercado, creadas por las editoriales, que abarcan muchos aspectos educativos. Aunque las transparencias y diapositivas normalmente se llevan preparadas, también se pueden elaborar sobre la marcha, utilizando el sistema proyector-pantalla como pizarra luminosa. Los aspectos a considerar al evaluar estos materiales son como siempre de tres tipos: técnicos, pedagógicos y funcionales.
 En cuanto a los aspectos técnicos hemos de destacar que: 1) Cada transparencia o diapositiva debe presentar una sola idea, en unas 6/12 líneas de unas 6/12 palabras cada una. 2) Las frases deben ser simples, concisas y expresivas. 3) Los mensajes estarán bien estructurados y
 9 Los textos pueden editarse directamente con el programa de presentaciones y los elementos
 audiovisuales pueden obtenerse directamente escaneando fotografías, grabando sonidos con el micrófono del ordenador o simplemente copiándolos desde un CD-ROM o disquete.
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 tendrán una intencionalidad clara. Sólo se deben presentar los aspectos más importantes, ya que un exceso de información fatigará a los lectores y les distraerá de los aspectos más importantes. 4) Los contenidos serán significativos, correctos, actuales y de calidad. 5) La tipografía de las letras aparecerán claras, grandes y bien legibles (los alumnos situados en la última fila de la sala también pueden leer los textos), y utilizarán pocos colores que combinen estéticamente y destaquen las principales ideas. 6) Se buscará una cierta unidad de composición en cuanto a formato, color y estilo.
 Sobre los aspectos pedagógicos hemos de decir que: 1) Para la motivación del alumno hay que saber que la inclusión de imágenes o elementos audiovisuales llamará su atención pero hay que evitar elementos superfluos que distraigan. 2) La adecuación de los contenidos a los destinatarios puede hacer que convenga presentar la información de manera progresiva (cada vez que se toque una tecla en el caso de las diapositivas informatizadas o superponiendo transparencias complementarias).
 En relación con los aspectos funcionales: 1) La eficacia del material estará si facilita la comprensión de las ideas y las relaciones de la materia que se presenta. 2) Los materiales didácticos de más interés serán aquellos que estén centrados en aspectos relevantes de los aprendizajes que deben realizar sus destinatarios
 ���� Tres dimensiones
 � Maquetas
 Maquetas del primero y segundo templo de Jerusalén
 � Modelos a escala
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 El arca de la alianza
 3.3.3.3. Los materiales para el alumno
 Este material debe tener un propósito definido y servir para apoyar ese propósito. Se entrega al alumno para que los emplee durante la clase o después de ella. Este material también es elegido, diseñado y/o elaborado por el educador o diseñador del curso. Pueden clasificarse en: � Material que implique al alumno en actividades diversas
 De lo que se oye se retiene sólo un diez por ciento, de lo que se lee un poco más, alrededor del quince o veinte por ciento, dependiendo de la persona. Pero esta cantidad sube de forma importante si el alumno se involucra en alguna tarea que le suponga combinar “oír” o “leer” con “hacer”. Entre un setenta y un ochenta por ciento recordamos de aquello que hemos hecho dedicando esfuerzo y dedicación. Para involucrar al alumno en tareas que le ayuden a mejorar su porcentaje de adquisición de conocimiento hemos de tomar en cuenta la edad del alumno. Dependiendo de ésta podrá hacer unas u otras cosas.
 ���� Juegos
 Jugar es indispensable para el desarrollo intelectual, físico y sensorial del niño. El niño aprende a conocer las distintas partes de su cuerpo jugando con ellas. A través del juego explora las cosas a su alrededor, realizan sus primeros experimentos de “física” (tira objetos al suelo, intenta atrapar los rayos del sol, etc.) y se divierte escuchando sus propios gorjeos (la-la, da-da). Poco a poco, toma conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea. Jugar es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es bebé, a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos que va adquiriendo. Entre el juego y el aprendizaje hay una relación estrecha, tanto que jugando aprendemos y aprendemos jugando. Es un error creer que el juego no es nada más diversión, descanso o entretenimiento. Por ejemplo, cuando el niño representa personajes o situaciones, puede conocerse más a sí mismo, puede establecer un mejor contacto con los demás, resolver problemas con imaginación.
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 Los juegos con otros, sean niños o adultos, favorecen el desarrollo del lenguaje, ya que durante el juego los niños hablan expresando cosas que, aunque no entiendan del todo, van enriqueciendo su vocabulario, su expresión oral y corporal. El juego es también una actividad creadora en la que el niño puede valorar el producto de su juego, por ejemplo: hacer un avión de papel, dibujar una flor, construir una máscara. Y en las actividades creadoras los niños aprenden a pensar, a expresarse, a desarrollar sus habilidades, a investigar, a descubrir y a actuar con independencia. Jugar con plastilina, como un ejemplo de juego adecuado a edades diversas, no solo divierte y estimula la creatividad de los niños, sino que además mejora su capacidad de concentración, facilita su proceso de lectoescritura, les permite fijar metas a corto y largo plazo y les tranquiliza en momentos de mucho estrés o que les exigen estar muy alertas. Ablandar y moldear una masa de color, luego mezclarla con otras y hacer pequeñas piezas hasta crear mundos de plastilina constituye una actividad mucho más compleja e importante de lo que se cree, pues contribuye significativamente en el desarrollo de los niños, siempre y cuando cuenten con la supervisión y dirección de padres y educadores. Páginas webs dónde puede obtener juegos infantiles cristianos:
 www.ungidos.com/jue/infantiles.html
 www.devociontotal.com/directorio/recursosCristianos/cristianos-drama-gratis-infantiles.php
 www.campusanuncios.com/detanuncio-469436X-juegos-infantiles-Madrid.html
 kids.avanzapormas.com/avanza%20quien%20dijo.html
 www.caricature.es/cancionesparaninos/canciones-para-ninos.html
 www.su-iglesia.com
 ���� Trabajos manuales
 Estos son especialmente importantes en alumnos de corta edad, pero también pueden ser útiles en otros tramos de la vida. Con los niños pequeños con capacidad para usar los lápices de colores u otros medios para colorear podemos hacer uso de los dibujos con escenas bíblicas o escenas que representen conductas positivas que queremos que reproduzcan o negativas que queremos que aborrezcan. Estos dibujos, además de las posibilidades que tienen para transmitir ideas y enseñanzas concretas, son muy útiles también con los niños que necesitan ejercitar el dominio y control de la atención y la hiperactividad. Los dibujos infantiles nos ayudan a entender la percepción que los niños hacen de su entorno y de sus vivencias más íntimas. Son por tanto una buena herramienta no sólo para enseñarles sino para evaluarles. � Material de lectura y consulta.
 ���� Apuntes o notas
 Este material es específico para jóvenes y adultos. El profesor puede entregar unas breves notas o el texto completo de la lección al alumno para que la repase o estudie en casa. Esto es especialmente conveniente cuando el tema tiene cierto grado de complejidad o extensión. Permite además que el alumno conserve el material para
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 futuras consultas o para cuando, por el paso de tiempo, se haya producido el olvido del contenido de la lección. Dar apuntes a los alumnos requiere una gran preparación personal del profesor y un intenso esfuerzo de trabajo que no siempre será correspondido de forma adecuada por los alumnos. Esto puede hacer que muchos maestros se vean tentados a transitar sendas más cómodas y anchas en las que sean los propios alumnos los que se esfuercen en encontrar el material de soporte que necesitan para sus clases. Esto tiene su lado positivo al animar el esfuerzo personal y la investigación propia del alumno aventajado y capaz, pero también tiene el lado negativo que es el de dejar desamparado y confuso al alumno desorientado ni tan capaz.
 ���� Libros
 Este material está constituido por todos los textos que puedan ponerse a disposición del alumno o a los que él pueda acceder por sí mismo, mediante bibliografías adecuadas. Su uso es importante para ampliar los conocimientos impartidos en la lección y/o contenidos en las notas o apuntes, o para desarrollar aspectos que periféricos relacionados con la misma que puedan interesar de forma particular al alumno. Dependiendo de la edad de los alumnos estos libros serán más o menos numerosos y de mayor o menor complejidad. Para niños muy pequeños, será suficiente ponerlos en contacto con unas historias bíblicas ilustradas, para unos mayorcitos se les puede añadir la Biblia, también ilustrada, y así a medida que vayan subiendo de edad se puede ir añadiendo la Biblia sin ilustraciones y algún libro. Si nuestros alumnos son jóvenes o adultos podemos emplear una bibliografía más extensa que va desde varias versiones de la Biblia, a concordancias, diccionarios bíblicos, manuales de teología, monografías sobre temas diversos, etc. Veamos un ejemplo de bibliografía básica que poner a disposición del alumno:
 � Diccionarios bíblicos, históricos, teológicos y vocabularios de teología:
 BAKER GIRDLESTONE, R., Sinónimos del Antiguo Testamento, Ed. CLIE, Barcelona, 1986. E. VINE, W., Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, Ed. Caribe, Colombia, 1999. FERNÁNDEZ, A. Diccionario de Teología Moral, Ed. Monte Carmelo, Burgos, 2004. F. PFEIFFER, Diccionario Bíblico Ilustrado, Ed. Mundo Hispano, USA, 1982. JENNI, E., WERTERMANN, C., Diccionrio Teológico Manual del Antiguo Testamento I, Ed. Cristiandad, Madrid, 1978. LEÓN-DUFOUR, X., Vocabulario de Teología Bíblica, Ed. Herder, Barcelona, 1980. MAIER, J., SCHÄFER, P., Diccionario del judaísmo, Ed. Verbo Divino, Navarra, 1996. VIDAL MANZANARES, CÉSAR, Diccionario Histórico del Cristianismo, Ed. Verbo Divino, Navarra, 1999. VVAA, Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Libros Desafío, USA, 2002. VVAA, Diccionario de la Biblia, Ed. Herder, Barcelona, 1981. VVAA, Diccionario de Historia de la Iglesia, Ed. Caribe, USA, 1989. VVAA, Diccionario de Teología, Libros Desafío, USA, 1996. VVAA, Diccionario Ilustrado de la Biblia, Ed. Caribe, USA, 1980. VVAA, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, vol I-IV, Ed. Sígueme, Salamanca, 1984. VVAA, Enciclopedia de la Biblia, Ed. Garriga, Barcelona, 1969. VVAA, Nuevo Diccionario Bíblico, Ed. EC, USA, 1997. VVAA, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, Ed. CLIE, Barcelona, 1985. W. BULLINGER, E., LACUEVA, F., Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia, Ed. CLIE, Barcelona, 1985.
 � Teologías sistemáticas y trabajos teológicos monográficos:
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 ALEXANDER HODGE, A., Comentario de la Confesión de fe de Westminster, Ed. CLIE, Barcelona, 1987. BARAHONA, A., y GAVIRA, S., El bautismo según los padres de la Iglesia, Caparrós editores, Madrid, 1994. BARTH, GERHARD, El bautismo en el tiempo del cristianismo primitivo, Ed. Sígueme, Salamanca, 1986. BAVINCK, HERMAN, The Doctrine of God, Ed. Banner of Truth, USA, 1979. BERKHOF, L., Teología Sistemática, Ed. TELL, USA, 1987. BERZOSA, R., Una lectura creyente de Atapuerca…, Ed. Decclée De Brouwer, Bilbao, 2005. BUCHANAN, JAMES, The doctrine of justification, Ed. Banner of Truth, USA, 1984. BUSWUELL JR, J. O., Teología Sistemática. II El hombre y su vida de pecador. Ed. Logoi, USA, 1980. CALVINO, JUAN, Institución de la Religión Cristiana, Ed. FELIRE, Barcelona, 1994. CH. MARCEL, PIERRE, El bautismo, sacramento del pacto de Gracia, Ed. FELIRE, Barcelona, 1968. ENGEN, VAN, Hijos del pacto, Ed. TELL, USA, 1985. GRESHAM MACHEN, J., Visión cristiana del hombre, Ed. Estandarte de la Verdad, USA, 1996. HODGE, C. H., De la insignia cristiana, Ed. FELIRE, Barcelona, 1969. HODGE, C. H., Teología Sistemática, vol. I, Ed. CLIE, Barcelona, 1991. H. PALMER, EDWIN, Doctrinas Claves, Ed. El Estandarte de la Verdad, USA, 1997. H. SMALL, D, Las bases bíblicas para el bautismo de los infantes, Ed. Nueva Creación, Buenos Aires, 1991. J. SPYKMAN, G., Teología Reformacional. Un nuevo paradigma para hacer la dogmática, Ed. TELL, USA, 1994. J. HEGGER, HERMANN, El bautismo un hablar Dios, 1990. W. PINK, A., Los atributos de Dios, El Estandarte de la Verdad, Barcelona, 1997.
 � Comentarios bíblicos:
 A. BROADUS, J., El evangelio según Mateo, Ed. CBP, USA, 1968. A. SCHAEFFER, F., Génesis en el tiempo y el espacio, Ed. EEE, Barcelona, 1974. BENTON, JOHN, La contienda por la fe, el mensaje de Judas, Ed. EP, Ciudad Real, 2001. B. MEYER, F., Abraham, Ed. CLIE, Barcelona. B. MEYER, F., José el amado, Ed. CLIE, Barcelona. BONNET, L., SCHROEDER, A., Comentario del Nuevo Testamento, vol I-III, Ed. CBP, USA, 1974. BROWN, JOHN, Hebrews, Ed. Banner of Truth, USA, 1983. BRUCE F., Hebreos, Ed. Nueva Creación, USA, 1994. CALVINO, JUAN, Comentario a las epístolas pastorales de S. Pablo, Ed. TELL, USA, 1968. CALVINO, JUAN, Epístola a los Hebreos, Ed. SLC, USA, 1977. CALVINO, JUAN, Epístola a los Romanos, Ed. SLC, USA, 1977. CALVINO, JUAN, Génesis, Ed. Banner of Truth, USA, 1984. C. RYLE, J., Lucas, Ed. CLIE, Barcelona, 1985. C. RYLE, J., Juan, Ed. CLIE, Barcelona, 1977. C. TENNEY, MERRYL, Gálatas, la carta de la libertad cristiana, Ed. TELL, USA. DE VALDÉS, JUAN, El evangelio según San Mateo, Ed. CLIE, Barcelona, 1986. ERDMAN, CARLOS, El Pentateuco, Ed. TELL, USA, 1986. F., BRUCE, F., Hechos de los apóstoles, Ed. Nueva Creación, USA, 1998. KIDNER, DEREK, Génesis, Comentarios Didaqué, Ed. SLC, USA, 1985. KIDNER, DEREK., Salmos 1-72, Comentarios Didaqué, Ed. SLC, USA, 1991. KIDNER, DEREK., Salmos 73-150, Comentarios Didaqué, Ed. SLC, USA, 1991. HENDRIKSEN, G., El evangelio según San Mateo, Comentario del N. T., Ed. SLC, USA, 1986. HENRY, MATHEW, Comentario de la Biblia, Ed. UNILIT, USA, 1999. HENRY, MATHEW, Hechos, Romanos, 1 Corintios, Ed. CLIE, Barcelona, 1989. HENRY, MATHEW, 1-Libros poéticos, Salmos, Ed. CLIE, Barcelona, 1987. HENRY, MATHEW, Mateo, Ed. CLIE, Barcelona, 1984. HENRY, MATHEW, Marcos y Lucas, Ed. CLIE, Barcelona, 1984. HENRY, MATHEW, Pentateuco, Ed. CLIE, Barcelona, 1983. HENDRIKSEN, G., Efesios, Comentario del N. T., Ed. SLC, USA, 1984. HENDRIKSEN, G., El evangelio según San Lucas, Comentario del N. T., Ed. SLC, USA, 1990. HENDRIKSEN, G., El evangelio según San Juan, Ed. SLC, USA, 1981. HENDRIKSEN, G., Gálatas, Comentario del N. T., Ed. SLC, USA, 1992. HENDRIKSEN, G., Romanos, Comentario del N. T., Ed. SLC, USA, 1990. HENDRIKSEN, G., 1 y 2 Timoteo/Tito, Comentario del N. T., Ed. SLC, USA, 1990. HESSION, ROY, Hebreos, de las sombras a la luz, Ed. LOGOI, USA, 1977. HODGE, CHARLES, Comentario de I Corintios, Ed. El Estandarte de la Verdad, USA, 1996. HODGE, CHARLES, Romans, Ed. Banner of Truth, USA, 1983. JAMIESON, HOWARD MARSHALL, I., Las cartas de Juan, Ed. Nueva Creación, USA, 1996. FAUSSET, BROWN, Comentario exegético explicativo de la Biblia, vol I-II, Ed. CBP, USA, 1979.
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 FEE, GORDON, Primera Epístola a los Corintios, Ed. Nueva Creación, USA, 1994. J. DEN ADMIRANT, P., Lámpara es a mis pies tu palabra, Ed. Iglesia Reformada de Holanda. J. KISTEMAKER, S., Hebreos, Comentario del N. T., Ed. SLC, USA, 1991. J. KISTEMAKER, S., Hechos, Comentario del N. T., Ed. Libros Desafío, USA, 1996. J. KISTEMAKER, S., Santiago, 1-3 Juan, Comentario del N. T., Ed. Libros Desafío, USA, 1992. J. KISTEMAKER, S., 1 y 2 Pedro. Judas, Comentario del N.T., Ed. Libros Desafío, USA, 1994. LAW, HENRY, El evangelio en el Génesis, Ed. CLIE, Barcelona, 1986. L. ROBINSON, J., El libro de Isaías, Ed. TELL, USA, 1978. LUTERO, MARTÍN, Comentario a Gálatas, Ed. CLIE, Barcelona, 1998. LUTERO, MARTÍN, Comentario a 1ª Timoteo, Ed. CLIE, Barcelona, 2000. LUTERO, MARTÍN, Evangelio de Juan, Ed. CLIE, Barcelona, 2002. POOLE, MATHEW, A Commentary on the Holy Bible, vol I-III, Ed. Banner of Truth, USA, 1979. R. ERMAN, CARLOS, El evangelio de Lucas, Ed. TELL, USA, 1974. R. ERMAN, CARLOS, El evangelio de Juan, Ed. TELL, USA, 1974. R. ERMAN, CARLOS, Hechos de los apóstoles, Ed. TELL, USA, 1974. R. ERDMAN, La epístola a los Hebreos, Ed. TELL, USA, 1976. R. ERMAN, CARLOS, La epístola a los Efesios, Ed. TELL, USA, 1975. R. VAN DEN BERG, M., Las Cartas a Timoteo, Ed. FELIRE, Barcelona, 1998. R. W. STOOT, JOHN, Las cartas de Juan, Ed. Didaqué, Buenos Aires, 1974. S. PLUMER, W., Psalms, Ed. Banner of Truth, USA, 1978. VAN DEURSEN, Los Salmos I, FRANS, Ed. FELIRE, Holanda, 1996. VAN DEURSEN, Los Salmos II, FRANS, Ed. FELIRE, Holanda, 1997. VOS, GEERHARDUS, La enseñanza de la epístola a los Hebreos, Ed. CLIE, Barcelona, 1974. VVAA, Nuevo Comentario Bíblico, Ed. CBP, USA, 1970.
 � Obras de contenido histórico o histórico bíblico:
 ALBERTZ, A., Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, Madrid, 1992. BRIEND, JACQUES, El Pentateuco, Ed. Verbo Divino, Navarra, 1976. BRIGHT, JOHN, Historia de Israel, Ed. Desclee de Brouwer, Bilbao, 1979. CAQUOT, ANDRÉ, La religión de Israel desde los orígenes hasta la cautividad de Babilonia, en Las Religiones
 Antiguas, vol II, Historia de las Religiones Siglo XXI, de Espasa Editores, Madrid, 1970. CASTEL, F., Historia de Israel y de Judá, Ed. Verbo Divino, Estella, 1983. CROATTO, J. SEVERINO, Historia de la Salvación: la expriencia religiosa del pueblo de Dios, Ed. S Pablo, Chile, 1995. C. WHITCOMB, J., M. MORRIS, H., El diluvio del Génesis, Ed. CLIE, Barcelona, 1982. DE VAUX, ROLAND, Instituciones del Antiguo Testamento, Ed. Herder, Barcelona, 1992. ELIADE, MIRCEA, Historia de las Creencias y de las Ideas Religiosas, Ed. Cristiandad, Madrid, 1976. E. WRIGHT, G., Arqueología bíblica, Ed. Cristiandad, Madrid, 1975. F. ALBRIGHT, W., Arqueología de Palestina, Ed. Garriga, Barcelona, 1962. FERNÁNDEZ, P., G. WAGNER, C., Israel y Fenicia, en Historia de la Humanidad, vol VI, Arlanza Ednes, Madrid, 2000. GARBINI, G., Historia e Ideología en el Israel Antiguo, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2002. H. SCHMIDT, W., Introducción al Antiguo Testamento, Ed. Sígueme, Salamanca, 1999. HUSBBARD BUSH, L., Panorama del Antiguo Testamento, Ed. Nueva Creación, USA, 1995. JOSEFO, F., Antigüedades de los Judíos, vol I, Ed. Clie, Barcelona, 1988. J. SCHULTZ, SAMUEL, Habla el Antiguo Testamento, Ed. P.E., Barcelona, 1976. J. YOUNG, E., Una introducción al Antiguo Testamento, Ed. TELL, USA, 1981. KELLER, WERNER, Historia del pueblo judío, Ed. Sarpe, Madrid, 1985. KELLER, WERNER, Y la Biblia tenía la razón, Ed. Omega, Barcelona, 1990. K. HARRISON, R., Introducción al Antiguo Testamento, vol I, Ed. TELL, USA, 1990. KÜNG, H., El judaísmo, pasado, presente y futuro, Madrid, 1993. LAUGHLIN, J. C. H., La Arqueología y la Biblia, Ed. Crítica, Barcelona, 1995. LARA PEINADO, F., Los arameos, Cuaderno de Historia 16, 265, Ed. Historia 16, Madrid, 1985. M. MORRIS, H., El mundo en sus comienzos, Ed. CLIE, Barcelona, 1977. PAGÁN, SAMUEL, Palabra viva: entorno histórico, literario y teológico del A. T., Ed. Caribe, Nashville, 1995. POOLE, MATHEW, A Commentary on the Holy Bible, Ed. Banner of Truth, USA, 1979. RODRÍGUEZ CARMONA, A., La religión judía, Ed. BAC, Madrid, 2001. S. HERMANN, Historia de Israel en la época del Antiguo Testamento, Salamanca, 1979. SICRE, JOSÉ LUIS, Introducción al Antiguo Testamento, Ed. Verbo Divino, Navarra, 1999. SOGGIN, J. A., Nueva Historia de Israel, Bilbao, 1992. TREBOLLE, J., La experiencia de Israel: profetismo y utopía, Madrid, 1996. VON RAD, G., La acción de Dios en Israel, Madrid, 1996. VVAA., La Antigüedad: Egipto y Oriente Medio, en Historia Universal, vol II, Ed, El País/Salvat, Madrid, 2004. VVAA, Los orígenes de la civilización hasta 1200 a.C., en Historia Universal, vol I, Ed. Laousse, Francia, 2005.
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 W. ROBERTSON, A., El Antiguo Testamento en el Nuevo, Ed. Nueva Creación, USA, 1996.
 � Biblias Biblia de Jerusalén, Desclée De Brouwer, Bilbao, 1998. Biblia de Peregrino, Ediciones Mensajero, Bilbao. Biblia Textual, El Nuevo Testamento, Sociedad Bíblica Iberoamericana, 2001. La Biblia de las Américas, Editorial Fundación, 1986. La Nueva Biblia Latinoamericana, Ed. Paulinas y Ed. Verbo Divino, Madrid, 1974. La Santa Biblia, Versión Moderna, Ediciones Bíblicas, Suiza, 1992. La Septuaginta, Deutsche Bibelgesellsschaft Stuttgart, Alemania, 1979. Nueva Biblia Española, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1975. Reina Valera Actualizada, Editorial Mundo Hispano, Gran Bretaña,1992. Reina Valera de 1960, Sociedades Bíblicas Unidas de Latinoamérica, 1986 Reina Valera de 1995, Sociedades Bíblicas Unidas, Brasil, 2001. Sagrada Biblia, Cantera Iglesias, Ed. BAC, Madrid, 2000. Sagrada Biblia, Editorial Regina, Barcelona, 1966. Sagrada Biblia, Nacar Colunga, Ed. BAC, Salamanca, 1971. The Greek New Testament, Sociedades Bíblicas Unidas, 1975.
 � Herramientas CERNI, RICARDO, Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-Español, Pentateuco, vol I, Ed. CLIE, Barcelona, 1990. ENLOW, JACK, Glosario de Nombres Bíblicos, Ed. CBP, USA, 1998. F. UNGER, MERRILL, Nuevo Manual Bíblico de Unger, Ed. Portavoz, USA, 1987. GOWER, RALPH, Nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos, Ed. Portavoz, USA, 1990. H. WIGHT, FRED, Usos y costumbres de las tierras bíblicas, Ed. Portavoz, USA, 1988. LACUEVA, F., A. T. Interlineal Hebreo-Español, Libros Históricos (II), vol III, Ed. CLIE, Barcelona, 1997. LACUEVA. F., Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, Ed. CLIE, Barcelona, 1990. PETTER, HUGO, Concordancia Greco-Española del Nuevo Testamento, Ed. CLIE, Barcelona, 1990. SÁENZ BADILLOS, A., TARGARONA, J., A. T. Interlineal Hebreo-Español, Lib Hist (I), vol II, Ed. CLIE, Barcelona, 1992. STGENCA, J., TUGGY, A., Concordancia analítica greco-española del N. T. greco-español, Ed. CLIE, Barcelona, 1985. THOMAS ROBERTSON, A., Imágenes verbales en el Nuevo Testamento, vol I-VI, Ed. CLIE, Barcelona, 1988-1990. VVAA. Atlas Histórico Westminster de la Biblia, Ed. CBP, USA, 1992. VVAA, Concordancia de las Sagradas Escrituras, Ed. Caribe, Costa Rica, 1969. VVAA, Diccionario del hebreo y arameo bíblicos, Ed. La Aurora, Berlín, 1971. VVAA, El origen de la Biblia, Ed. Evangelische Omroep, Ámsterdam, 1979.
 3.3.4. Los medios auxiliares nunca deben usurpar lo verdaderamente importante
 3.3.4.1. La palabra de Dios es la herramienta del Espíritu Santo
 Ningún medio auxiliar puede sustituir a la enseñanza de la palabra de Dios. La Palabra es la herramienta del Espíritu (Ef 6.17 cf He 4.12) que produce el nuevo nacimiento (1 P 1.23), la fe (Ro 10.17), el arrepentimiento (Ro 7.7) (2 Ti 3.16) y las buenas obras (2 Ti 3.17). Un maestro que enseña la Palabra está edificando la vida de sus alumnos sobre el fundamento de apóstoles y profetas (Ef 2.20). Unos discípulos que no están edificados sobre la predicación de la Palabra no pueden tener obediencia a la Palabra, serán como una casa edificada sobre la arena, sin fundamento, cualquier tempestad podrá derribarla (Mt 7.24-29).
 Y a la hora de compartir el mensaje de la Palabra de Dios con sus alumnos el maestro procurará que éste pueda ser entendido por sus alumnos: “Y leían en el libro de la ley
 de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura” (Neh 8.8).
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 Pero para que el entendimiento de las Escrituras se produzca no sólo se requiere el trabajo de maestros humanos que la expliquen adecuadamente (Hch 8.30-31), sino, y sobre todo, de la obra del Espíritu Santo que aplique esa palabra con poder al corazón (1 Co 2.6-16). 3.3.4.2. La gracia de actúa con medios o sin ellos
 Esto no significa que no podamos o no debamos hacer algo para ayudar a al alumno a entender las Escrituras como usar medios auxiliares, ni que nos quedemos esperando de brazos cruzados que la luz de Dios les alcance. Las cosas no funcionan así. Por lo general Dios da de su gracia a través de medios (Ef 2.8). La gracia iluminadora del Espíritu viene por el esfuerzo del estudio disciplinado y constante “me propuse” (1 Co 2.2). Dios puede obrar sin medios (Ro 4.19), pero por lo general actúa a través de ellos (Hch 27.24,31). Obviamente el esfuerzo y los abundantes medios auxiliares por sí solos no sirven de nada, lo que estamos diciendo no tiene que ver con una vana confianza en nuestras capacidades humanas o en los medios auxiliares más eficaces. Los discípulos estuvieron toda una noche pescando y no cogieron nada. Estamos hablando de echar la red del estudio esforzado confiando en la palabra del Señor que ha dicho “echad
 vuestras redes para pescar” (Lc 5.4-6). Nadie que pesca obtiene nada si no confía en el Señor; pero tampoco obtendrá nada quien no hecha la red al mar. Alcanza una buena pesca quien echa la red al tiempo que confía y se esfuerza. 3.3.4.3. La fe en el poder y la gracia de Dios nos da la victoria
 En otras palabras, el maestro que emplea todos los medios auxiliares a su alcance para potenciar su enseñanza, pero no confía en Dios, que no espere obtener fruto de su trabajo; pero tampoco el que, pretextando fe, actúa con negligencia y no recurre a esos medios, puede ni debe esperar que Dios supla su pereza y descuido. Sólo el que confía en la gracia y poder de Dios al tiempo que trabaja y se esfuerza en enseñar a sus alumnos con todos los medios posibles obtendrá una abundante cosecha de resultados. No se debe sustituir el mensaje de la Palabra por “excelencia de palabras o de
 sabiduría humana” (1 Co 2.1). La sabiduría humana es la forma en que los hombres sin Dios tienen de enfocar y de percibir el estudio de las cosas terrenas y celestiales. Este enfoque que prescinde de Dios termina siendo esclavo de las influencias pecaminosas de la carne y del Diablo (Stg 3.15) (Col 2.8). No hay que confundir la sabiduría humana con un buen uso de medios auxiliares. Pero la enseñanza adecuada no se basa en el empleo de recursos y estrategias pedagógicas sin más. Esto no significa que no se empleen medios auxiliares, sino que nuestra confianza no debe estar en ellos. Este tipo de actuación sustituye la confianza en el poder de la Palabra por la confianza en los medios o estrategias humanas (1 Tes 2.3-5). La sabiduría humana no sirve ni para enseñar ni para entender las cosas de Dios (1 Co 1.20-21,26-31; 3.18-21 cf Hch 20.32). Cuando se sustituye la Palabra por la sabiduría humana se produce en los oyentes una fe no genuina (1 Co 2.5).
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