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Cada día aumenta el número de visitantes que deman-

da más áreas naturales. históricas y culturales. espe-

cialmente en aquellas consideradas bajo alguna figura

de protección. como Parques Nacionales. Monumentos

Naturales y sitios de importancia histórica. entre otros.

¿La razón'? el deseo del público visitante por entrar en

contacto con una naturaleza poco perturbada. no con-

taminada o buscar lugares que lo haga encontrarse con

el pasado histórico.

la naturaleza y de la historia del hombre'? Estas y otras

ínterrogantes se formulan en las mesas de trabajo de

los planificadores de las áreas de ambiente y de turis-

mo a la hora de proponer y ordenar los usos del atrac-

tivo natural o cultural.

Sin embargo, los espacios naturales prístinos y áreas

que presenten la historia de la humanidad son cada día

menos numerosos, y los visitantes, motivados por estas

belleza, muchas veces son causantes de su propio dete-

rioro. Sería maravilloso poder estudiar la naturaleza en

su mismo medio, extrayendo de ella directamente la in-

formación, pero si todos tuviésemos que recolectar mues-

tras de cortezas, huevos, plumas, o fotografiar los mo-

mentos más íntimos del comportamiento animal para

poder sentir que estamos aprendiendo, en muy poco tiem-

po no quedaría naturaleza para el disfrute de las futu-

ras generaciones.

Un programa de interpretación va más allá de una sim-

ple información, propone crear un estímulo con el obje-

tivo final de educar al visitante, a través de especialis-

tas que transmiten sus conocimientos con la ayuda de

técnicas de comunicación. Entonces, ¿debemos cerrar

las áreas naturales y culturales a

los visitantes para que no las per-

turben'? ¿Es imposible conciliar

el uso público con la conserva-

ción'? ¿Es la observación directa

el único recurso para aprender de

La interpretación ambiental y del patrimonio es una he-

rramienta para manejar el antagonismo existente entre

conservación y uso público. Está a la disposición de 105

administradores de 105 espacios naturales, culturales o

históricos, para disminuir 105 efectos de un uso excesivo y

elevar el nivel de conocimiento de 105 visitantes. Y en todo

este proceso, el intérprete es el protagonista de esta

interacción entre hombre y naturaleza, su cultura e histo-

ria, cayendo sobre sus hombros la responsabilidad de lo-

grar que el contacto se realice de la mejor manera posible.

En el desarrollo de este número de la Serie, se presen-

ta una Introducción a la Formación de Intérpretes Am-

bientales y del patrimonio, la cual comprende en primer

lugar, conceptos básicos; en segundo lugar, explicare-

mos el cómo de la interpretación a través de estrate-

gias de comunicación y códigos de comportamiento,

dando principalmente, lineamientos para la guiatura en

Ecoturismo y describiremos 105 equipos y herramien-

tas de campo de un intérprete.

Finalmente, reconoceremos la importancia de" la Inter-

pretación Ambiental en el marco de la planificación tu-

rística, como instrumento para la ejecución de accio-

nes destinadas a conservar 105 espacios naturales, cul-

turales e históricos más importantes como atractivos

turísticos. y; {J.."ild4Jh-"'ft
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¿Por,qué razón Tilden !10e6ta17a de acuerdo en informar literal-

mente 6o17re el evento 6ocial o cultural o 6017reun fenómeno

natural'l. ¿E6 que una gran cantidad de dato6 tale6 como fe-

cha6, temperatura6 y nom17re6 en latín no 6on lo que la au-

diencia, ávida de conocimiento e6tá e6perando'l.

~n 

Guía?iQué es

En el 6entido e6tricto de la palabra, un guía 6e define como

un conocedor de un bo6que, un parql,¡e, un mu6eo, un pueblo o

un fenómeno, en:(;re otro6, que conduce y entrega informa-

ción pertint:nte delo~ acontecimiento6 y 6uce6O6 re)aciona-

do6 con e6e ambiente a un grupo de vi6itante6.
La informaci6n no hace al mae6tro. Ella puede yacer por 6igl06

e6crita en un papel Den medi06 electr6nic06. y puede 6er to-

mada por cualquier peroona 6in nece6idad de interlocutore6 o

mae6tr06. En e6te momento, u6ted puede dirigir6e a una bi-

blioteca y tomar la informaci6n que nece6ita 60bre la familia

Erythrinidae para dar una charla 60bre la guabina. El punto e6

que 6in un proce60 de traducci6n del «idioma técnico» al colo-

quial. 6U charla e6taría condenada a 6er di6frutada, única-

mente, por 106 científic06 intere6ad06 en pece6.

Una buena definici6n de un guía. lo reconoce como «.00 el eje-

cutor maestro del programa de visitas ajustado a un sin

número de temas y a los inclementes horarios 000 o como la

persona que da la cara ante la carencia de los servicios con-

tratados 000»(Sopena. 1967)0

Existe además, una concepci6n tradicional sobre el guía turís-

tico, desarrollada por el devenir de la actividad de los diferen-

tes países. regiones y culturas. Concepci6n que puede variar

dependiendo de la seriedad y profesionalismo con que se ejer~

za ésta en cada país. Es así como en algunos países el guía de

turismo egresa de escuelas especializadas. luego de un rigu-

roso proceso de selecci6n y entrenamiento.

E5 preci5amente e5te proce5o de traducción: «La Interpre-

tación», el que 5e requiere para garantizar que la actividad a

de5arrollar po5ea un alto componente educativo, ademá5

puede valer5e de modelo5 naturale5 o fabricado5, y al mi5motiempo, 

comunica la información de manera no literal.

AmbaS' concepcioneS' no definen al guía que en eS'toS' mo-

mentoS' requieren 10$ paíS'eS' latinoamericanoS'. ES' el momen-

to que el guía S'ea un intérprete. eS' decir, un líder ~ue conduz-

ca a un gru,Do de ,2ereonae de manera amena. dinámica e

intereeante. con una motivación común. en una actividad ,2la-

nificada ~ coordinada. v revele eianificadoe de nueetro ,2atri-

monio natural. cultural e hietórico. Que dee,2ierte la curioei-

dad ~ motive al individuo a cambiar de actitud. logrando aeí

eeneibilizandolo v com,2rometiéndolo a ,2roteaer el recureo

~ue eetá interpretando.

A continuaci6n se presentan otras de las definiciones de in-

terpr~aci6n ambiental reportadas en la literatura:

ALDRIDGE (197:3). «La Interpr~aci6n es ~I arte de explicar

el lugar del hombre en su medio, con el fin de incrementar la

conciencia del visitante acerca de la importancia de esa

interacci6n. y despertar en él un deseo de contribuir a la con-

servaci6n del medio ambiente».

¿Qué es 1$/ nterpretación

Ambi~ta/?

EDWARD5 (1976). «Es comunicación atractiva, ofrece una

información concisa, es entregada en presencia del objeto en

cuestión y su objetivo es la revelación de un significado».

PEART (1977). «Proceso de comunicación diseñado para revelar

al público significados e interacciones de nuestro patrimonio ~

tural ~ cultural. a través de su participación en ex~eriencias de

~rimera mano con un objeto, artefacto, paisaje o sitio».

RI5K (1982). «Es la traducción del lenguaje técnico y,a menu-

do, complejo del ambiente, a una forma no técnica, sin por ello

perder su significado y precisión, con el fin de crear en el visi-

tante una sensibilidad, conciencia, entendimiento, entusias-

mo y compromiso hacia el recurso que es interpretado».

FAO/PNUMA (1992) tomado de Morales (198:3). «La Inter-

pretación Ambiental trata de ex~licar más ~.ue informar. de

revelar más que mostrar y de des~ertar la curiosidad más

~ sastisfacerla. Es un modo de educar sin que el público

sienta que es objeto de esa actividad educativa, y debe ser

lo suficientemente sugestiva para estimular al individuo a

cambiar la actitud o adoptar una postura determinada. Ade-

Vari06 autore6 han definido la Interpretación Ambiental, la

cuál no e6ta exenta de vi6ione6 per60nale6, e inclu60 de P06-

turas de «E6cuela6». Para un06 e6 un arte, para otr06, una

fil060fía deta comunicación del ambiente, mientra6 que algu-

n06 opinan (ue 6implemente e6 una técnica, enfatizando 6U6

aspect06 relativ06 a la ge6tión ambiental. Pero tod06 con-

cuerdan en que la Inter~retación Ambiental e6 la traducción

del idioma del ambiente al idioma de la ~ente.

Tilden la define por primera vez en 1957 como «una actividad

ed~c~cional que penetra profundamente en 106 6ignificad06

y relacibne6 a travF;6 demedioi9 naturale6 fabricad06, que

facilita e6tá, profundización y e6tablece ademá6 fa impor-

tancia de qu~ tal información no 6~a comunicación lite!aJ».



2 Cumplir fines de manejo, a través de dos vías:

a. Auspiciar en el visitante el uso adecuado del recurso

recreativo, destacando la idea de que se trata de un lu-

gar especial que requiere también de un comportamiento

especial, minimizando el impacto humano.

b. Utilizar el poder de atracci6n de los servicios

interpretativos para influir en la distribuci6n espacial del

público (Robinson. 1980).

3. Promover los fines y las actividades del organismo que

promocionan la interpretaci6n ambiental.

más, la Interpretación Ambiental debe ser recreativa: con ello,

se asegura que no haya un rechazo de entrada a la propues-

ta interpretativa»,

HAM (1992). «Una actividad educacional que aspira a revelar

los significados y las relaciones por medio del uso de objetos

ori~inales. a través de ex~eriencias de ~rimera mano. y por

medios ilustrativos en lugar de simplemente comunicar infor-

mación literal»,

MORALES (1996). «Es la revelación ~ del significado

del patrimonio natural. cultural o histórico. al público general

que visita ciertos lugares en su tiempo de ocio».

Conviene destacar algunos componentes fundamentales que

no aparecen explícitamente en las definiciones. El elemento

recreativo debe ser el primero en toda aproximación

interpretativa; así mismo. Hammit ( 1981 ). señala que debe

ofrecerse una experiencia inspiradora. combinando tanto los

componentes cognitivos como los afectivos. ya que estos

últimos son los primeros. La Interpretación Ambiental debe-

rá construirse y basarse en una experiencia alrededor de o

relacionada con un conocimiento directo del objeto real.

Si el recurso es frágil o único. no se debería proponer su con-

tacto directo con el visitante. Se puede ofrecer, en cambio.

un programa interpretativo en otro sitio con característi-

cas semejantes o en el entorno del mismo. utilizar otros re-

cursos como película6 o medios gráficos.

Los planteami~ntos anteriores indican que el inté,rpret~ re-

quiere de métodos diferentes a los forma~s de educación.

Su discurso debe poseer una serie de recursos que identifi-

quen de manera especial al mensaje con la realidad propia

de cada componente de su audi~ncia, además de poseer otros

tantos atributos como la pertinencia, la amenidad, la orga-

nización y la referencia temática.

¿Qué persigue la Interpretación

Ambiental y del Patrimonio?

La interpretación ambiental lleva implícita una meta muy cla-

ra: la conBervación de 10B recurBOB naturaleB, culturaleB e

hiBtóricoB del área a interpretar; ella Be puede alcanzar con

el reBpetoy la participación ciudadana que la interpretación

pretende lograr.

LaB finalidadeB de la Interpretación Ambiental Be dividen en

treB categoríaB (Sharpe. 1982 ):

1. Ayudar a que el vi6itante de6arrolle una conciencia, apre-

ciación y compren6ión del lugar que vi6ita. La Interpreta-

ción debe 6er una experiencia enriquecedora y agradable.



ci6n de un espacio natural, cultural e hist6rico sin la utiliza-

ci6n de esta actividad, pues genera el apoyo del público a los

fines conservacionistas del organismo que administra el área

(Cintas, 1988).

Los objetivos de la Interpretación Ambiental

según Beckner (1974) y Taylor (1976) son:

.Respaldar el desarrollo de alguna acción ambiental y 01:7.-

tener apoyo para una actividad o gestión particular.

.Incrementar el disfrute del visitante, ya que la comprensión

del lugar aumenta el placer derivado de la visita misma.

Es sorprendente conocer .106 aportes de la interpretación a

la gestión de los espacios naturales. culturales e históricos

protegidos, Sharpe (1982). expone así 106 beneficios de la

Interpretación:
.Utilizar los recursos interpretativosdel área de acuerdo

con la zonificación estipulada en el plan de manejo.
.Contribuye directamente a enriquecer la visita a un par.

que. plaza. museo o pueblo. entre otros..Identificar y preservar valores culturales prístinos, pai-

sajes y recursos naturales, culturales e históricos a tra-

vés de una interpretaci6n adecuada. .Hace al visitante consciente de su lugar en el ambiente y

le proporciona una mejor comprensión acerca de las com-

plejidades que coexisten en ese ambiente..Eliminar U606 o in6truccione6 no compatible6 con la ge6-

ti6n global que afecten negativamente 106 valore6 e6téti-

C06 o reduzcan el di6frute e in6piraci6n del público. La interpretaci6n con6tituye la herramienta metodol6gica

de la Educaci6n Ambiental má6 atractiva y 6ati6factoria,

pue6 permite ver 6U6 re6ultado6 directamente a corto pla-

zo. Penetrar en ella e6 adentrar6e en un mundo fa6cinante,

donde 6e une el arte, la magia y la ciencia. E6 algo a6í como

una forma de comunicar6e ca6i perfecta, que logra hacer rea-

lidad, en el tiempo que dura la experiencia, la relaci6n armo-

niO6a del hombre con el ambiente. ¿Qué má6 $e puede pedir'?

Tilden ( 1957), sintetizó las idea5 matrice5 de la Interpreta-

ción Am!7iental en seis principios, contribuyendo al sostén de

la filosofía y doctrina de la interpretación:

1. La Interpretación debe relacionar los objetivos de divul-

gación o rasgos interpretativos con algo que se encuen-

tr~ en la experiencia y personalidad de los individuos.

2, 

La informaci6n como tal no es interpretaci6n. Está últi-

ma es una forma decomunicaci6n que, aunque basada en

la informaci6n, debe tratar además con significados,

interacciones, implicaclones e interrogantes sobre cier-

tas cuestiones o materias.

3. 

La Interpretación Ambiental ee un arte que combina mu-

chae artee para explicar temae preeentadoe, en el que

ee hace ueo de todoe loe eentidoe para conetruir con-

ceptbe y coneeguir reaccionee en el individuo.

4. 

Ee provocación; debe deepertar curioeidad, re6altando

lo que, en apariencia, ee ineignificante.

5. 

Debe ser una presentación del todo y no de las partes

aisladamente. Los temas deben estar interactuando den-

tro de un marco conceptual común.

6. 

La interpretaci6n debe estar dirigida a un público con in-

tereses y un nivel determinado.

La.otra. en cambio. mantiene que el proceso de interpreta-

ción es inherente a una guiatura turfstica de alta calidad y

profesionalismo. por lo que su carencia no denotarfa una de-

ficiencia propia de la actividad. sino más bien una deficien-

cia del individuo que la ejerce. Un gufa que se limitara a entre-

gar información estandarizada y masificada. serfa un indivi-

duo que desarrolla mediocremente su profesión. La solución.

según esta segunda posición. estarfa enun desarrollo profe-

sional del perfil del individuo con componentes tanto

cognitivos como afectivos.

¿Cuáles son los aportes de la

In~~}~t'retación Am bienta I?
Como diiciplina está ampliamente desarrollada y extendida

en países norteamericanos, suramericanos y europeos, en

los que se ha demostrado 5U utilidad y eficacia, hasta el

punto que podría decirse que no cabe pensar en la conserva-

Tradicionalmente 5e ha e5tablecido una di5cu5ión en el cam-

po turí5tico que 5e ba5a en la nece5idad del perfil amplio de

un guía. Para 105 efect05 de e5ta di5cu5ión, exi5ten d05 par-

te5 beligerante5: una 505tiene que un guía 5e limita a en5e-

ñar y dar información ma5ificada y generalizada 50bre even-

t05, 5iti05 y fenómen05, por lo tanto, la capacidad didáctica

de 105 guía5 e5 limitada y e5 incapaz de generar proce505 de

concientización y aprendizaje medianamente profund05. Se-

gún 105 defen50re5 de e5ta idea, e5te vacío dejado por el

frívolo tratamiento de 105 tema5 y 5uperficialidad en la con-

5ideración de 105 cliente5, 5e llenaría con la figura de un In-

térprete, e5pecialmente en el ca50 de la5vi5ita5 a ambien-

te5 naturale5, cuiturale5 e hi5tóric05.



Seguramente, e6ta di6cu6ión 6erviría de ba6e para un análí-

6i6 de 106 alcance6 de cada una de e6ta6 actividade6 (.la

Guiatura y la Interpretación) y de cómo 6e relacionan y com-

plementan entre 6i. E6ta publicación 6e apoya en la 6egunda

de la6 idea6 planteada6. Cuando una per60na conduce a gru-

p06 debe garantizar una 6erie de a6pect06, 106 cuale6 co-

mienzan con la experiencia formativa del individuo que 6e ha

entregado al guía para poder realizar la i~terpretación. Para

lograrlo, el guía ha de valer6e de una 6erie de Ucnica6 y re-

cur606 que, eventualmente, rendirán 6U6 benefici06 en la 6a-

ti6facción que el cliente ha experimentado con el productoadquirido. 

Un vi6itante altamente 6ati6fecho e6 mue6tra de

un programa de calidad, el cual reflejará 6U6 benefici06 en 106

diferente6 componente6 de una vi6ita a la naturaleza, o 106

e6paci06 culturale6 e hi6tóric06: el vi6itante, el operador, elambiente 

y la comunidad receptora, entre otr06.

Procurar que el vi6itante de6cubra, por 6í mi6mo, el hecho

ob6ervable, lo que genera e6tímulo y 6ati6facción e6pecial.

Por lo tanto, un guía intérprete logra sus objetivos cuando

enseña a la audiencia a interpretar desde los recursos más

evidentes hasta los aspectos cotidianos inconspicuos. En-

tonces será un guía intérprete.

¿L-orn(

se relaciona

nterpretación 

con e

~mtJlente

No se comenzará este punto con discursos sobre el

ecoturismo, sus beneficios o la conservaci6n ambiental, En

cambio, el planteamiento se basará en un hecho crudo: las

áreas naturales, culturales e hist6ricas están siendo visita-

da por más y más personas cada año, en busca de una expe-

riencia recreativa y enriquecedora.
En conclusión. una guiatura no d~b~ d~sarrollars~ sin lat~rpretación. 

por lo cual d~b~: Por razones de economía y de ecología. se deberá encontrar

la manera de canalizar esas visitas. de modo que se garanti-

ce la mayor satisfacción del usuario (relación precio-valor) y

que el recurso no sufra cambios que no ---

impidan continuar disfrutándolo.

Identificar 109 príncipale9 concepto9 o principí09 del tema

a tratar.

Plantear objetivos operativos claros.

Decidir. 

para cada objetivo, qué se va a decir o hacer. Una de las herramientas fa-

voritas para lograr estos

objetivos. utilizada por)

conductores u organi-

{zadores de visitas a ,

zonas naturales. cultu-

rales e históricas. es la

comunicación de tanta

información como sea

posible. basada en el re-

curso que se visita,

Preparar 6iempre un comienzo y una introducción efectiva.

D~6arrollar analogía6 y ej~mpl06 que ilu6tr~n 106 punto6complicad06.

Prever cómo resumir o concluir la actividad.

Elegir el lugar adecuado para la actividad.

Eetimular la participación de todoe por igual.

Trabajar adecuadamente la estrategia de la pregunta.

Ser receptivo con las respuestas. Sin embargo. para 6ati6- "

facer e6ta nece6idad de

6umini6trar información.

deberán elaborar6e guione6

interpretativ06, 106 cuale6

deben traducir 106 elemento6

o dato6 científic06 del ambiente

en experiencia6. anécdota6 y com-

paracione6. que el público en ge-

neral pueda manejar y 1

aplicar fácilmente a 6U6 f

propia6 vida6. No e610 mi6- "

mo decirle a un europeo que

ef Parque Nacional Canaima

Proceder del todo a la6 parte6 o vicever6a.

r de lo familiar a lo de5conocido

Estimular al visitante a utilizar los sentidos.

Propiciar la participaci6n activa del visitante.

en el proce50 de explicar 105 hech05 ob5ervable5.

Respetar las formas particulares y

únicas de procesar la información y las

experiencias.

Cone;truir el nuevo aprendizaje,¡obre 

la bae;e de un nuevo apren-

dizaje.

~



np es autóctona. sin embargo: ilustra muy bien nich06

existentes en los ecosistemas neotropicales. P!da al en-

cargado que le hable ut1 poco sobre la alimentación de

cada especie. a60cie esta it1formación a la realidad de 6U

ambiente.

tiene una extensi6n de 30.000 Km2, a decirle que tiene el mis"

mo tamaño de Bélgica. Definitivamente, la comparaci6n que

se establece no s610 es real, sino que llama la atenci6n sobre

un hecho que pudo haber pasado inadvertido por una árida

cifra.

.Visite el zool6gico local, la mayoría de las exhibiciones son de

animales locales. Si utiliza láminas de ayuda y binoculares

no le será difícil desarrollar su tema de una manera amena.

Es por eso que se conoce a la Interpretaci6n Ambiental como

la herramienta favorita de comunicaci6n en los programas

de Ecoturismo y Educaci6n Ambiental y en las visitas a am-

bientes naturales, culturales e hist6ricos.
.¿Cree usted que se pueda realizar un recorrido geo(ógico

en el centro de una ciudad? Cualquier ciudad del mundo

presenta muchas de sus edificaciones recubiertas por

lajas de rocas, donde se pueden observar desde los mine-

rales que las constituyen hasta fósiles que representan

momentos históricos de La Tierra. Así, por ejemplo en la

ciudad de Caracas entre las estaciones del metro de

Capitolio y La Hoyada encontramos, en el piso de la acera

y de algunos edificios, fósiles de gasterópodos (como los

caracoles) y diversos minerales.

La re!5pue!5ta má!5 directa podría !5er «donde exi!5tiera la ne-

ce!5idad de interpretar un fenómeno o evento natural, cultu-

ralo hi!5tórico», e!5 decir, que ba!5taría un !5alón de cla!5e!5 con

una audiencia intere!5ada y motivada, con un buen modelo, un

buen recur!5O, para interpretar un tema. Por !5upue!5to, u!5ted

pen!5aría que la mejor localidad para

---interpretar el ambiente

e!5 el ambiente mi!5mo;

!5in embargo, e!5to

no !5iempre e!5 pO!5i-

ble, ya que una cla!5e

llena de alumno!5 motivado!5 en un

tema, e!5 una oportunidad precio!5a que no

!5e debe de!5perdiciar para realizar una bue-

na interpretación del mi!5mo.

No existe discusi6n acerca de que se logran mejores resulta-

dos si se desarrolla el tema con acontecimientos en vivo y en

pleno desarrollo. Sin embargo, el no estar allí en «ese momen-

to», no constituye una excusa para no utilizar acontecimien-

tos pasados o por venir, si existen indicios de los mismos que

permitan interpretar el hecho, por ejemplo huellas, nidos, rui-

nas arqueol6gicas, frutos picados y plumas, entre otros.

~

En medio de lo cotidiano 6e encuentran má6

recur606 interpretativ06 de 106 que U6ted

6e imagina. Volvam06 al ejemplo de la
"~ c1a6e intere6ada. Si 6e trabaja el

tema de la adaptación de 105 pic05

de la5 ave5 a 5U5 dieta5 y por tanto a

6U6 ecosi6temas originales, ile parece que

un 6alón de clases en una ciudad carece de

elemento6 motivante6 para la interpretación

de e6te tema'?, veam06:

Interpretación Ambiental en

las áreas naturales, culturales

e históricas.

L06 Parqu~6 Nacional~6, Refugi06 d~ Fauna, Monum~nto6 Na-

tural~6 ~ hi6t6rico-cultural~6 con6tituy~n exc~l~nte6 ár~a6

para ~I d~6arrollo d~ actividad~6 d~ interpretación ambi~ntal.

E6ta6 ár~a6 ~6tán r~gida6 y protegida6 por r~gulacion~6 ~6-

p~cial~6, ~6 d~cir, 6~ ~ncu~ntran bajo un «Régim~n d~ Admi-

ni6tración E6p~cial» por parte d~ la6 d~p~nd~ncia6 oficial~6

qu~ ~6tán a 6U cuidado. Por ~6ta razón, 6~ d~b~con6ultar la

mayor cantidad d~ información, ~6p~cialm~nte 60b~ limita-

cion~6 d~ U60, ~n 106 punto6 dond~ 6~ pretend~ d~6arrollar la

actividad. S~guidam~nte, 6~ d~b~ a6~60rar con la6 d~p~nd~n-

cia6 ~ncargada6 60b~ la p~rmi6010gía r~qu~rida para la vi6i-

ta, la cual variará 6~gún la6 caracterí6tica6 propia6 d~ la ac-

tividad (6i ~6 con fin~6 com~rcial~6 o no).

.Muchas de las herramientas de mecá-

nica sirven para los mismos propósitos que los

picos de las aves; unas pinzas de electricidad

oun cascanueces funcionan exactamente igual

al pico de un loro; un punzón hace el mismo tra-

l:1ajo que el pico de un carpintero; y la punta de

un arpón funciona muy parecido a.l pico de una

garza real.
Las reglamentaciones en estas áreas, aunque en algunos ca-

sos puedan parecer incomprensibles. no tienen otro fin que el

de proteger los recursos sujetos a la actividad de interpre-

.¿Ha 

visitado una tienda de mascotas

últimamente'? La variedad existente de aves



El Cómo de la Interpretación:
..

¿Cuales son las estrategias de

comunicación en la

Interpretación Ambiental?

La forma efectiva de interpretar el ambiente e5 el contacto

directo del vi5itante con el recur50. donde el intérprete e5 el

mediador que traduce 105 contenid05 inherente5 al mi5mo. y

e5 má5 efectiva aún. 5i e5te guía intérprete e5tá pre5ente

ante el vi5ita~te y el recur50.

En el contexto de la Interpretación Ambiental,5e entiende

por e5trategia la aplicación de una técnica que puede 5er

utilizada para incrementar la compren5ión del público, a tra-

Vé5 de un método men05 tangible que el U50 de un med.io de

comunicación e5pecífico. Comúnmente, la técnica 5e u5a a50-

ciada a vari05 medi05 de comunicación y puede incluir varia5

combinacione5 de é5to5. Tilden (1957 )!ndica que má5 que el

U50 de aparat05 o algún tipo de material interpretativo, 5e

trata de utilizar «e5tilo» én la pre5entación de 105 conteni-

d05 y para ello 5ólo cuentan 105 truc05, la imaginación yel

conocimiento de la fil050fía interpretativa quepo5ea el

di5eñador, planificador o guía intérprete.

Pennyfather (1975) y Morale6 (1988c) mencionan alguna6

técnica6 que. con un poco de imaginación. 6e pueden poner

en práctica en cualquier contexto ambiental:

tación. Por lo tanto, 106 guía6-intérprete6 deben 6er 106 pri-

mer06 aliad06 de la6 in6titucione6 admini6tradora6 de la6

área6 en cue6tión. A6imi6mo, en el ca60 de la6 operadora6

comerciale6, el realizar actividade6 fuera de la ley o regula-

cione6, coloca en una p06ición ilegal a 106 cliente6, y e6to6

pueden tomar repre6alia6 legale6 en cuanto a lo mercantil o

penal, 6egún 6ea la gravedad de la6 con6ecuencia6.

En 106 plane6 de manejo de la6 área6 como parque6 naciona-

le6, mU6e06, edificacione6, entre otr06, generalmente 6e cuen-

ta con 6uficiente información para de6arrollar el contenido de

la actividad interpretativa. Ponga e6pecial atención en la6

zonificacione6 para evitar introducir6e en «Zona6 de Protec-

ción Integral» o zona6 de re6tricción. Por ejemplo, en la mayo-

ría de 106 Parque6 Nacionale6 6e cuentan con «Zona6 de Re-

creación», que tienen 6uficiente6 elemento6 del ec06i6tema

como para de6arrollar cómodamente 106 tema6. E6ta6 área6

6e encuentran cerca de 106 6ervici06 di6ponible6 y 60n acce6i-

ble6. En algun06 parque6 exi6ten «Sender06 de Interpretación»,

que e6tán en de6u60, pero 6e puede revi6ar la información ori-

gina.! del proyecto, con6ultar 106 guione6 y folleto6, y aju6tar-

106 a la6 nece6idade6. Si 6e 6igue e6te con6ejo 6e e6tará lla-

mando la atención 60bre el 6endero a 106 vi6itante6 regulare6

del parque y 6erá má6 fácil que explorar nueva6 área6 para

nuev06 di6eñ06.

.Alentar a la ~artici~ación: El intérprete y los medios uti-

lizados (material vivo, lupa, binoculares, telescopios, arci-

llas) estimulan al público a que toque, oiga, vea o huela Cualquier objeto natural en su contexto original, debe Ber

estímulo a la participación o «a hacerE!lgo»; de estafor-

ma, el individuo se siente partícipe de lo que se interpre-

-
nido5 y men5aje5 del

.Provocación: Con5i5te
ánim05 de! '

5ituaci6n y per5uadirlo a que dé !

ante problema5 de con5ervaci6n. Por

te puede preguntar, o 105 I

útil, una hormiga o I

mercado'?; ¿qué hacemo6

indígena debe ir pre6o por
, -

un super-

un
~ Esta

aire. debe ir se-

a la per-

Se recomienda, igualmente, coordmar la visita con los admi-

nistradores de las áreas. en muchos casos el Guardaparque o

Guardafauna posee información que enriquecerá la actividad.



m .Gráficos: Permiten esquematizar los contenidos

interpretativos, logrando una mejor ilustración de la in-

formación. La estética debe jugar un papel funcional y

evitando que las ilustraciones enmascaren el mensaje.

Las representaciones gráficas no deben ser un fin, sino

un medio para cumplir una etapa del proceso.

.Creaci6n de un clima adecuado: Consiste en reconstruir

las condiciones en que se desarrollaron los acontecimien-

tos del pasado. Se emplea para crear en el público una

ilusión de la realidad cuando la interpretación se hace

fuera del sitio. En temas históricos y de naturaleza pue-

den usarse reconstrucciones a escala normal, actuacio-

nes de personajes con trajes de la época, gases, neblinas,

olores, grabaciones de sonidos naturales o artificiales, o la

combinación de todos estos elementos. Evidentemente, la

interpretación «lr!.2J1y» no necesita realzar atmósfera nin-

guna; ello únicamente disminuiría su valor real.

.Uso del humor: El humor es una herramienta de singular

eficacia por el ánimo con que es aceptado por el público.

Aunque no es fácil transmitir grandes ideas en estilo jo-

coso, el guía-intérprete debe considerar el uso del humor,

al menos en pequeña escala y con sutileza. Por ejemplo:

en señalizaciones para dar indicaciones al público: «Peli-

gro, No Tocar» puede ser reemplazado por un «No toque o

se arrepentirá»; «Quien tire algún objeto a loe cocodrilos,

eerá obligado a bajar y quitárselo».

.Relevancia al visitante: Consiste. básicamente. en ha-

cer analogías o referirse a la presencia del visitante cuan-

do se explica algo del lugar. Por ejemplo: «¿Te has dado

cuenta que estás sentado sobre 400 años de historia'?»,

o «algunos felinos pueden viajar tan rápido como su au-

tomóvil»; entre otros. Toda interpretación puede referir-

se a la vida humana, al fin y al cabo se interpreta por el

hombre... y para el hombre.

.A~roximación temática: Se refiere a que. todo debe girar

en torno a una idea central que dé cohesión a las partes

y refuerce el mensaje. además de permitir relacionarlo fá-

cilmente con la experiencia personal del visitante (Beckner;

1994). En este caso, el tema ha de ser expuesto en for-

ma novedosa, inspiradora y, sobre todo, clara, es decir. el

tema debe darse a conocer desde un principio en forma

atractiva. Por ejemplo: «iremos en busca del gigante

suramericano», o «entraremos a un recorrido por las

aguas del pasado. presente y futuro», entre otros.

.Secuencias: Una información en forma secuencial con-

tribuye a obtener una mejor respuesta del visitante ante

la presentación interpretativa. Las secuencias pueden ser

de utilidad para ilustrar un orden cronológico y son, so-

bre todo. útiles en acontecimientos históricos o proce-

sos naturales. Por otra parte, permiten mantener un cier-

to grado de expectativa en el público. añadiendo con ello,

un poco de magia y, si se quiere, de dramatismo. Por ejem-

plo, huellas de animales para indicar direcciones a seguir. atra5 técnica5 importante5 en la interpretaci6n 50n: la ana-logía, 

la ironía, el 5U5pen5o, el mi5terio, el melodrama y la

,- 50rpre5a ( Moore, 1988 ).



En much05 ca505, 5e ha ob5ervado que el guía intérprete

5e autocalifica y 5e autoriza para de5arrollar actividade5

en zona5 no permitida5, aunque la razón 5ea la certeza de

que é5ta5 no cau5arán impact05, ni cambi05 notori05; e5to

con5tituye un grave error. La mejor herramienta que p05ee el

ambiente para 5U protección e5 la ley, y 5U tran5gre5ión 5ólo

genera anarquía en el manejo de 105 recur505 involucrad05 y,

por lo tanto, 5U calidad o exi5tencia mi5ma.

E5ta5 reglamentacione5 deben 5er e5tudiada5, 5eguida5 y

promovida5 en la ejecución de 105 programa5, 5U inob5ervan-

cia, por la5 razone5 que fue5en, comprometen la credibilidad

y calidad del producto, a5í como también el perfil profe5ional

del guía-intérprete, ademá5 de; dar cabida a proce505 admi-

ni5trativ05 (5u5pen5ión de licencia5, prohibición de entrada,

decomi50 de equip05 ) y penale5 previ5to5 en 105 reglamen-

to5 de U50 y en la Ley Penal del Ambiente.

11. Establezca las relaciones idóneas y canales de comuni-

cación y colaboración con la administración y autoridad

local.

12. Conozca y aeuma eu rol de fiecalización de lae normati-

vae aplicablee a la protección de loe recureoe naturalee y

cu.lturalee aeumiendo eeriamenteeu cumplimiento.13. 

Conozca y aeuma eu reeponeabiJidad hacia el ambiente,

eobre loe eervicioe e inetalacionee y el deearroJlo eocio-

económico de la población local involucrada. Lleve a cabo

loe eetudioe neceearioe para la mejora de éetae pobla-

cionee y evite eu dependencia en el turiemo.

No 5e puede llevar a cabo una actividad de interpretación

exito5a 5in la ayuda de alguna5 herramienta5 o equip05. 105

cuale5 5e convertirán en un pequeño te50ro y en un gran ca-

pital para el intérprete; por 10 tanto. la inver5ión que haga en

é5te. 5erá directamente proporcional a 105re5ultad05 a ob-

tener.

Se puede hablar de dos grandes grupos de equipos necesa-

rios para conducir actividades de interpretación: el básico

comprende el equipo mínimo requerido, y el accesorio es todo

aquel que ayuda, pero del que se puede prescindir o no se

requiere en todas las situaciones.

Équipo básico:
Binoculares: resuelve el problema de no tener el elemento en

la mano para una observación minuciosa y cercana. General-

mente se piensa que el binocular sirve únicamente para la

observación de sujetos que se encuentran a cientos de me;'

tros de distancia; no obstante, constituyen una ayuda in-

sustituible en la observación de aves muy pequeñas (colibríes,

por ejemplo) que por más cerca que se encuentren, su tama-

ño impide la apreciación de detalles (tales como la colora-

Igualmente. se ha desarrollado una serie de códigos de com-

portamiento y ejercicio que sirve de guión cotidiano para el

guía-intérprete (Boo. 1990; MARNR. 1992):

1. Conozca y aplique las normas de conservación ambiental.

2. Refuerce su desarrollo profesional hacia el área de la In-

terpretación Ambiental.

3. Asegúrese de explicar claramente y con anticipación las

normas de seguridad aplicables a cada excursión y si-

tuación.

4. Antes de acceder a zonas delicadas. tales como sitios

de nidificación. debe dar las indicaciones claramente an-

tes de llegar al sitio.

5. Recuerde que todas las miradas estarán pendientes de

su actitud para copiarla en caso de dudas. usted debe

dar el ejemplo.

6. Promueva la protección ambiental a través de recomen-

daciones de no comprar productos prohibidos (plumas.

patas. colas. picos o restos arqueológicos) e íncentivando

la compra de aquellos permitidos. Haga conocer a su au-

diencia las normativas aplicables a cada caso.

7. Responda francamente. no invente para salir del paso. ya

que le resta credibilidad y respeto.

8. Conozca y haga respetar las costumbres locales.

9. Conozca y respete las costumbres extranjeras. escuche

y observe.

10. Colabore en la introducción de los criterios de conserva-



ci6n del pico); asimismo, para escurridizos sujetos a los que

es imposible acercarse lo suficiente (reptiles. por ejemplo).

Igualmente, los binoculares sirven para apreciar detalles de

la arquitectura de una edificaci6n o las flores u hojas de ár-

boles, cuyas ramas más bajas son aún muy altas para la

vista normal.

La graduación más recomendada es «8x30», es decir, que

su magnificación es de 8 veces y la entrada de luz es sufi-

ciente para la observación en condiciones de poca luz o en el

interior de un bosque. Recomendamos evitar los modeJos con

«zoom» (artificio costoso que interrumpe la calidad óptica)..

Igualmente, recomendamos adquirir modelos en los que la

magnificación (número que antecede la «X») sea mayor que 7

y menor que 9, y la entrada de luz (número a la derecha de la

«X») sea igualo superior a 30 (de allí la recomendación

«8x30»). Otros modelos tales como «7x50. 8x25, 9x21», sólo

traerán dificultades relacionadas con su gran tamaño o re-

ducida captación de la luz o magnificación.

dos seguidos son una señal

auxilio. Se recomienda que el silbato se cuelgue

al cuello y se lleve debajo de la camisa para evitar

que resulte una molestia y poder tenerlo a mano en cual-

quier momento.

y~l~m~nto6 para atend~r ,

Lurza de mano: su utilidad es evidente. Recomendamos modelos

con amplificación mayor a 8 veces y evitar las lentes de plástico.

Cuaderno de cam~o: herramienta importante para la reco-

lección de información y datos que alimentarán et proceso

formativo del-guía intérprete; además, para la toma de no-

tas sobre cosas por hacer luego de la actividad, preguntas y

cuestiones pendientes e información sobre personas intere-

santes que se han encontrado, entre otros. La libreta de cam-

po (en a1gunos casos sustituida por una grabadora tipo re-

portero) debe ser de un tamaño que permita acceso a ella en

cualquier momento, debe ser resistente al roce y a la mani-

pulación en condiciones adversas, sus págínas deben estar

preferiblemente cosidas y su costo debe incitar a usarla y

no a atesorarla. En los apuntes tomados en salidas del año

anterior podemos encontrar información muy valiosa que se

utilizaría en su siguiente actividad.

Igualmente, si se m.aneja

adecuadamente ~esta infor- -
¿

v
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mucha6 nota6 en 6U6



SUS propiedades con el tiempo yel uso. Proteja la portada cQn

papel adhesivo transparente. Estamos seguros de que los pre-

cios de los libros son la mejor motivación para su conservación.

cJ/Jn d~ r~lato6 o mú6ica relacionada con ~I tema ~6 ad~cua-

da como apoyo ~n la jnterpr~tación.

E~uif2os audiovisuales: su uso está limitado a la disronibi!i-

dad de corriente eléctrica, oscuridad o disponibilidad d~ee-

pacio. Igualmente se pueden uear papefe5 6t1 blanco..

franelogramae y atrae elementoe que permitan la6 cor\dlcío-:

n~e d~ll~ar.

A~udas visuales: éstas pueden prepararse con elementos na-

turales disecados y conservados (tenga cuidado con la es-

tética de estos elementos). Igualmente, láminas plastificadas

y croquis constituyen excelentes ayudas visuales. Recuerde

tenerlas organizadas y a mano. También puede apoyarse en

elementos que encuentre asu paso.
Termómetros. altímetros ~ cinta métrica: servirían para to-

mar registros y dar información objetiva durante la interpre-tación. 

A raíz de los datbs obtenidos de longitud. altura ytem-

peratura. se pueden instrumentar ejercicios rápidos para re-

lacionar estbs datbs con la cotidianidad de la audiencia (por

ejemplo: ¿cuántbs edificios de 10 pisos cabrán en este acanti-

lado de 300 m2).

Dis sitivos e señales de eme~ encia: los avances tecnoló-

gicos nos permiten tener a la mano dispositivos de señaliza-

ción de emergencia de relativa eficacia, tales como bengalas

del tamaño de un lápiz. Preste atención a todas las indica-

ciones de seguridad del fabricante y a las fechas de venci-

miento. Desechar una bengala sin usarla hasta su fecha de

vencimiento es buena señal de su sentido común y mil veces

preferible disponer de una señal que no funcionará.

Navaja de bolsillo: si puede disponer de una de buena

calidad, entonces, haga la inversi6n en este mó.

, .mento, su utilidad y durabilidad son ines.

~ timables. Evite los modeJos que poseen «de

todo»; por el contrario prefiera un modelo

sencillo que posea, por lo menos, hoja grande,

sierra, destapador de latas y botellas y punz6n.
> Evite, igualmente, los cuchillos de supervivencia a me-

nos que esté planificando una invasi6n a otro país; en ese caso

es más útil un buen machete. Ate su navaja de bolsillo a un

cord6n de color llamativo y éste a su pantal6n, de esa manera,

siempre estará donde usted la necesite.

~~Jfi

~/Jl

BrúJulas~ ma~as: son especialmen~ útiles para establecercom-

paraciones e introducir comentarios in~rpretativos. En nuestro ,I-~

caso, insistiremos en recomendar que no se realicen actMda- ~

des en ~rrenos desconocidos, para los que estas he-

rramientas también son útiles; sin embargo, es

buena idea portar una brújula en ef campo y

consultarla sobre la dirección que toman al- ("~q¡v
gunos caminos y cruces; esto le ayuda a fa- rfJ

miliarizarse más con el ~rreno y eventual- ~

men~ le sirve en casos imprevistos. Se re-

comienda su uso para hacer observaciones

de direcciones de vuelo de aves y senderos de ani-

males, así podremos acumular datos objetivos que alimen~n los

guiones interpretativos. Igualmen~, la brújula y los mapas nos

ayudan a la hora de diseñar senderos y rutas nuevas.

Botella con rociador rzara telarañas; este arte-

facto se puede sustituir por una perilla rellena detalco. 

¿Adivinó 6U U60'?.. Mucha6 de la6 telaraña6

6on tanfina6 que 6on ca6i invi6ible6 (...mi6ma opi-

niónde la6 mo6ca6...) 6in embargo, al rocíarla6 con

otro material, como agua pulverizada o talco, apa-

recen como por arte de magia y hacen exce)ente6

tema6 de interpretación.

~ estos elementos deben ser seleccionados según su

utilidad en cada sendero o actividad de interpretación. Evite

cargar con equipos engorrosos y ruidosos; la práctica y la

consulta con sus colegas y científicos le ayudará en la selec-

ción. Sobre todo, evite materiales que produzcan stress en

animales o que deterioren el ambiente. Entre los más usa-

dos encontramos espejos para reflejar luz dentro de orifi-

cios y madrigueras; linternas con luz ultravioleta para excur-

sionesnocturnas, telescopios o filtros polarizados para ver

el agua sin reflejos, entre otros.

Linterna de bolsillo. excelente herramienta

para la iluminación de madrigueras y

orificios en busca de e6pecímene6 de -'""

dem06tración. Mantenga una 6iempre ~

en 6U botiquín de primer06 auxili06 y

en la6 excur6ione6 de6pué6 del mediodía.

Bu6que 106 model06 que u6en bombillos

halógenos o de kriptón. estos proveen un 70"/. más

de luz. Tenga siempre a la mano un juego de baterías nuevas

de recambio.

Equipo accesorio.

Qmbador-re~roductor: se emplea para reproducir el sonido

del aire, el agua, cantos de aves o animales a título

~-- demostrativo y para laatracciónd~

animales cuya grabación se po-

sea previamente o se haga «in

~». Igualmente, la reproduc-

~

~

--~=-



tre los visitantes y el recurso, cuál es el método más apro-

piado para transmitir la idea al visitante, a qué nivel de co-

nocimiento debe transmitirse la idea y con qué recursos téc-

nicos y financieros se cuenta. Se da inicio a la planificación

de la interpretación ambiental del área.

de la
En la práctica, este proceso no es tan lineal como en la teo-

ría. La programación de la Interpretación Ambiental se reali-

za paralelamente con la definición del plan general del área.

En ambas tareas, la integración de un equipo multidisciplinario

es la base del éxito para la total cobertura de los diferentes

aspectos relacionados con la visita y conservación de las

áreas naturales, históricas y culturales.

~-InterpretaciónAmbiental?

L06 reooltad06 arrojad06 por el análi6i6 del creci-

miento de la actividad turí6tica en 106 últim06 añ06.

demue6tran una clara tendencia a la preferencia de

106 e6paci06 naturale6 e hi6tórico-culturale6 como

de6tino$turí6tic06yeducativ06. E6tegran movimien-., 

.to Ha generado la enorme demanda de de6tin06 cuyo

:~.~~,: principal atractivo e6tá ba6ado en el contacto que

~\o'.&;;,;., Pueda e6tablecer6e entre 106 vi6itante6 y la natu-
.'.¡.:~~~ ,,'

c':'. .~(,:~ ~; .raleza. con 106 a6pecto6 culturale6 o la hi6toria. E6

re6pon6abilidad del planificador preparar tod06 106lIr 

~procedim¡ent06 nece6ari06 para orientar el flujo de

..vi6itante6 6in que caU6e deterioro al lugar y 6ati6faga

'-, 6U6 expectativa6.

Antes de iniciar cualquier plan de interpretación ambiental,

el equipo designado para tal fin deberá conocer claramente

los principales lineamientos del plan de manejo, los recursos

naturales y culturales existentes, los medios de comunica-

ción definidos para la interpretación, el área del terreno para

definir los itinerarios, las características del visitante y los

medios técnicos y económicos disponibles.

Una vez seleccionadas las alternativas de interpretación. de-

berán tenerse presentes las siguientes normas:.t/~f'
.Utilizar la interpretaci6n a distancia en los centros de

visitantes para aquellos procesos o fen6menos que su-

ceden en áreas sumamente frágiles. donde el acceso de

los visitantes pudiera causar daño al recurso.

.En la planiflcación de espacios naturales, históricos y

culturales, el principal objetivo es conservarlos de ma-

nera que las actividades recreativas y educativas, y

las instalaciones que para ellas se requieren, gene-

ren el menor impacto negativo posible sobre el recur-

so. Es necesaria la correcta selección de los usos que

se promuevan en el ambiente, correspondiendo a los plan-

teamientos sobre el tipo de visitante que se desea

atraer hacia el área y las actividades que puedan de-
/~

sarroll:arse considerando la fr:agilid:ad :ambient:al.

~.:;:

.Bu5car la mayor diver5idad de lugare5 y métod05, dentro

de 105 que el plan de manejo permite aumentar la oferta

de interpretaci6n y reducir 105 impact05 negativ05 rela-

cionad05 con la concentraci6n de vi5itante5.

Para ello. se elabora un plan de manejo del área. el

cual coordina los usos que se desarrollarán en los

'.,...¡ diferentes espacios. a través de programas de uso

de 106 recursos. Asimismo, este plan zonifica por in-

ten6idades de !Jso 106 espacios y establece el fin fun-

~amental de cada uno hacia los visitantes, seleccionando

100 temas que formarán parte de la e6tructura principal que

conllevará al conocimiento de la zona.

.Utilizar técnicas más sofisticadas para dar relevancia al

tema principal del área a interpretar.

.Considerar el clima y las características del terreno como

importantes condicionantes de las actividades de inter-

pretaci6n.

.Ofrecer la mayor autonomía posible al visitante en los

lugares que por su escasa fragilidad no necesiten de la

atenci6n personal del intérprete. y adaptar métodos con

asistencia personal cuando las características del lugar

lo exüan. El balance de ambas alternativas permitiría que

el visitante se sienta c6modo y a la vez orientado en su

comportamiento dentro del área visitada.

'.."""

Una vez que se han establecido los criterios de uso del área

natural, comienzan a diseñarse las herramientas necesarias

para alcanzar el objetivo füado en el plan de manejo. La inter-

pretación ambi~ntal es una de las principales vías para res-

ponder a loscuestionamientos generados en el plan, sobrocuáles 

son los lugares idóneos para realizar el contacto en-

La correcta selección de los métodos interpretativos del área

y de los intérpretes que conducirán el proceso, contribuye a

garantizar que el plan diseñado para ~I manejo sostenible de

los recursos alcance sus objetivos.

debe ser la

Planificación



Durante la excur5i6n, e5 nece5ario hacer una 5erie de para-

da5 con fine5 didáctic05 o de control. Nunca comience una

explicaci6n 5in e5tar 5eguro de que 5U audiencia lo e5cucha.

En 105 ca505 en que requiera hablar con pequeña5 parte5 delgrupo, 

nunca lo haga varia5 vece5 con la mi5ma per50na, va-

ríe 5U atenci6n 50bre diferente5 participante5.

¿Cuáles son las técnicas de

campo de un Guía-Intérprete?

Moverse en el campo o en la ciudad con un grupo de personas

puede ser difícil. si no se considera una serie de recomenda-

ciones que promuevan la comunicación adecuada y la seguri-

dad del grupo. De con6umir má6 tiempo del que 6e di6pone. debe recortar la

permanencia en la6 parada6. y evitar «apurar» a 106 partici-

pante6. La caminata debe terminar donde comenzó. ca60 con-

trario. a6egúre6e que tod06 106 participante6 puedan llegar

60106 al punto de partida.

Usted es el «conocedor» del área y de todos sus secretos y

recovecos, el grupo estará muy pendiente de lo que usted

haga o deje de hacer. a fin de tener una referencia segura

para sus propias acciones, especialmente, en caso de dudas.

U6ted debe 6er la 6eñal de di6tancia mínima de 6eguridad en-

tre el recur60 que 6e ob6erva y la audiencia, no permita que

nadie reba6e e6a di6tancia mínima. De6arrolleel buen hábito

de no hacer acto6 de circo cuando 6e encuentre con un animal.

promueva re6peto hacia él y no 60meta al grupo. al animal o a

6U per60na a 6ituacione6 comprometida6 de 6eguridad. Trate

de minimizar la6 vi6ita6 a zona6de apareamiento, nidada6 y

dormitori06. recuerde que 6U vi6ita puede 6er la última. 6i 106

animale6 abandonan el lugar por la6 mole6tia6.

Puede ser que algunos participantes hipermotivados o con cier-

tas «patologías» comprometan su liderazgo y, posiblemente.

la calidad de la experiencia y la seguridad del grupo. En estos

casos, debe ser firme y claro en las instrucciones, un intérpre-

te tímido o ambiguo en sus acciones no es conveniente.

El tamaño del grupo es uno de los aspectos a considerar en

la interpretación. un grupo demasiado grande no sólo es difí-

cil de manejar. sino que generalmente disminuye la calidad de

la experiencia. El número ideal es de 4 a 6 personas. sin em-

bargo, en la realidad será de 10 a 15 personas. Nunca trate

de manejar grupos cuyo número supere su capacidad, y la

del sitio. Las consecuencias son impredecibles. En caso de

que trabaje con varios intérpretes en un grupo grande. es

importante planificar el trabajo y establecer las jerarquías

de la actividad.

Otra buena recomendación e5 la de 50licitar información a

105 5ervici05 de meteorología (ob5ervatori05, Fuerza Aérea y

aeropuert05) 50bre el e5tado del tiempo y 5U tendencia, ade-

má5 de event05 a5tronómic05 tale5 como la hora exacta de

5alida y pue5ta del 501 y la luna, eclip5e5, entre otr05.

Antes de comenzar la marcha, debe indicar la dirección que

se va a seguir y el tiempo estimado (contando las paradas).

Calcule el tiempo de lafó paradafó para poder cumplir con el

horario de la actividad. La marcha debe fóer lenta para que

dé tiempo de obfóervar máfó lofó hechofó que ocurren durante

el defóplazamiento. Idealmente, debe adaptarfóf; a la veloci-

dad de la perfóona máfó lenta, y dar oportunidad de conver-

fóar mientrafó camina.

La marcha debe hacerse siempre sobre terreno que usted

conozca bien y, preferiblemente, sobre caminerías abiertas

en las áreas donde se dispongan. Usted debe estar a la ca-

beza y nadie debe desprenderse del grupo sin avisar. Antes

de comenzar, describa bien las condiciones del camino y la

duración estimada, así como también, las indicaciones de

seguridad. Asegúrese que todos escucharon y entendieron

bien, ya que, una vez en el camino, será difícil corregir algunas

situaciones.

Consculte consctantemente scobre el esctado del grupo y scu dis-

frute de la actividad. Revise el tiempo, duraci6n y clima.



Al comenzar una excursioo en un vehículo (cami6n. bo~,

entre otros) espere el mejor momento para Indicar las

medidas de seguridad a bordo. Nuevamen~ af;egúrese

de captar la total. a~nci6ndel grupo. Nunca dé las indi-

caciones despues de comenzar la marcha.

¿Cuáles son los procedimientos

útiles para el intérprete en el
~campo..

Recuerde 

que cuando usted conduce una excursi6n al campo

la seguridad del grupo es su gran responsabilidad. Así comoes 

el disfrute de la experienc)a de la cual ustedes el anfitri6n,

Nunca manipule anima lee eilveetree para hacer demoe-

tracionee de eue habi1idadee (eerpientee, iguanae,entr~

atrae), ¿etoe eon impredeciblee y loe mejoree naturalie-

tae pueden terminar con una mordedura o baPfadoe en

excrementoe de algún animal nervioeo. Por otra parte,la

carga de etreee dejada en el animal ee inmeneurabley

eue coneecuenciae eon deeconocidae.

A continuaci6n, 5e li5ta una 5erie de recomendacione5 para

la actividad d~ la interpretaci6n en el campo; e5ta5 reco-

mendacione5 50n producto de un proce50 vivencial apoyado

en once añ05 de en5ay05 y di5cu5ione5de 105 autore5 Con

otr05 intérprete5 y 5e ba5an en d05 grande5 objetiv05: la

calidad y 5eguridad de la experiencia y.la con5ervaci6n de 105

recur505 involucrad05. Ella5 50n:

Por muy 6impátic06 o antipátic06 que 6ean algun06 dé

106 integrante6 de 6U audiencia, nunca e6tablezca con-

ver6acione6 privada6 con la6 mi6ma6 per60na6, en cam-

bio, alterne con todo e.l mundo y trate de recogeria opi-

nióndel grupo. Contagie el buen humor. No ~e haga porta-

dor del mal humor.

Alencontrar6e 

por primera vez con 6U grupo audiencia,e6tablezca 

de forma clara ypreci6a la6 regla6 del juego,
.'a6egúre6e 

que to4~ le escuchen y entiendan.

Cuide su manera de vestir, ésta debe reflejar su

profesionalismo y debe decirle a la audienc!a: «soy un pro-

fesional en este trabajo, conozco muy bien el terreno ha-

cia donde vamos, se encuentran en btlen~s manos». Su

vestuario y equipo debe mantenerlo listo para afrontar

cualquier imprevis:to y atender cualquier emergencia. Porejemplo. 

si está en la selva y su vestidQ esp!ayero con

sandalias, seguramente usted no ayudará mucho en caso

de que alguien sufra un~ fractura o reciba un ataque de

una f1ube de mosquitos. ...posiblemente sea usted el ac::

cidentado.

El grupo !5iempre lo ob!5ervará al encontrar!5e en una !5i-

tuación de!5conocida o que le genere duda!5 o temore!5. Su

actitud e:!5 crítica en e!5e momento: !5i U!5ted eetá relaja-

do, entonce!5 el grupo !5e relajará. Si por el contrario, !5e

mue!5tra nervjo!5o y confu!5o, e!5ta ~ctitud !5e multiplicará

en el grupo.

A! comenzar una excursi6n. explique lo que va a suceder

en lo~ siguientes momentos: el tipo de terreno en el que

se va a entrar, el tipo de vehículo que utilizará. cuánto

tiempo tomará y el objetivo de la excursi6n. Porejempló:

«áhor~ nosd:irigirem05 al sur, atravesaremos e.abanasy

zonasde bosque que'no hemos visto antes. es un terr~no

muy seco y esperamos polvo. {;uandocamtl1~m~~sible-
-~-, mente ha~rá m06quitos...»..Comonor-

ma general anticipe los aconteci"

miento9 a su audiencia. a nadie le

gusta est;ar parado en un sitio sin

s~ber lo que va a suceder ni ~n

qUé momento ~ucederá.

Nunca entre en terreno de6conocido 6in un viaje previo de:

exploraci6n. En ca60 de 6er nece6ario, 60licitetanta6 re-

ferencia6 e informaci6n detallada como le 6ea p06ible y

de diferente6 fuente6. En ca60 de duda6, retíre6ey de6~-

rrolle alguna actividad alterna. Contactar unbaqueano o

intérprete local re6ulta, por lo general. una excelente idea.

Cuando se encuentre en alguna comunidad, haga saber a

sus habitantes el objetivo del viaje de los visitantes, hágalos

ver como «amigos visitantes» y no como simples turistas

que portan dólares. Contagie el orgullo a !os pobladores so-

bre los elementos que ellos poseen en su ambiente oen su

cultura.

Con6ulte previamente dato6 en relación ¡J 106 6ervicio~

de emergencia c~rc¡Jn06 al área de vi6ita, dato6 meteo-

ro)6gicoo. T omenp"t;a de é6tO6 y IIévelo6con u6ted al cam-

po; toda e6ta informacl6n le ayudará a int~rpr~tar

eficientemente~lhecho ob6ervado..
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