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INTRODUCCIÓN

Extensión y capacitación son términos que se han venido útil i Tan-
do y practicando desde hace mucho tiempo y aunque están muy relacio-
nadas entre sí, hay características, en cada una de ellas, por las cuales se
puede diferenciar una de la otra. Por ejemplo, algunos consideran que
la extensión atiende más al aspecto productivo, es una acción que se lle-
va a cabo en el terreno de los hechos donde hay un insumo combinado
con el elemento humano para lograr una producción, es de carácter in-
formativo. La capacitación va más dirigida al hombre y busca a través
de los aspectos teóricos y prácticos cumplir una función formativa.

En el presente documento se resume algunas de las ideas y concep-
tos que se manejan alrededor déla extensión y capacitación dependien-
do de los objetivos que se pretenden lograr, hacia quienes van dirigidas
y el nivel de formación que se requeriría cualquiera que sea el caso. Tam-
bién se dan a conocer algunos de los problemas que, tanto extensionis-
tas como cap acatadores, deben enfrentar al momento de cumplir con sus
responsabilidades así como aquellas dificultades o barreras que obsta-
culizan el desarrollo progresivo de la Acuícultura en Honduras. Por últi-
mo, se presenta una lista de los trabajos que se han publicado para ca-
pacitar a los piscicultores tanto en los sitios de entrenamiento como en
el campo mismo de la acción.

CUEG. Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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DEFINICIÓN Y CRITERIOS SOBRE EXTENSIÓN Y
CAPACITACIÓN

De acuerdo al diccionario de la Lengua Española el término exten-
sión se define como "acción y efecto de extender o extenderse" y exten-
derse como "propagarse, irse difundiendo... una profesión, uso, opi-
nión,... donde antes no lo había". En lajornada académica de extensión
realizada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1984
se consideró que la extensión debe entenderse como una acción institu-
cional ligada necesariamente a las otras funciones académicas de la Uni-
versidad como lo son la docencia y la investigación.

Es una función académica que posee un carácter de intercomuni-
cación que permite a la Unversidad relacionarse de una forma creado-
ra y constructiva con el medio, considerando la sociedad como el agen-
te que la nutre para su acción.

Se buscan adecuar las funciones de extensión a la actividad cotidia-
na de la UNAH enmarcándola dentro de sus objetivos actuales y de sus
probabilidades, tanto financieras como de recursos humanos disponi-
bles, buscándose en todo caso que la acción que se ejecute sea planifica-
da y sistemática. La UNAH debe existir en función de la sociedad hon-
durena, de sus problemas, de sus necesidades y colaborar en la orienta-
ción de sus aspiraciones.

Así la extensión debe enfocarse a la participación activa y dinámi-
ca de la UNAH en el análisis y búsqueda de soluciones en los problemas
de las comunidades hondurenas, sobre todo de aquellas que más lo ne-
cesitan (las populares) sin descuidar los otros sectores de la sociedad
(Anónimo 1984).

La extensión Universitaria, entonces, procura desarrollar un pro-
grama académico que defina el papel de la extensión en la educación su-
perior, que participe en el mejoramiento de la sociedad aportando ser-
vicios tecnológicos y sociales y que oriente la transferencia científica y
tecnológica necesaria para la solución de los problemas comunitarios
coordinando, planificando, organizando y evaluando su servicio social y
apoyando programas educativos no formales (Zaldívar de Farach,
1985).

Bajo esta concepción, la Universidad presta.servicios de extensión
en diferentes áreas como son: educativas, técnicas, campesinas, obreras,
artísticas, culturales, científicas etc... necesitando para ello de materia-
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les, equipo, transporte-etc... para cumplir así los objetivos propuestos.
Las modalidades pueden ser charlas, conferencias, talleres, exposicio-
nes, cursos, etc... y los niveles en que se imparten van de acuerdo a la for-
mación de los participantes.

Con relación al término capacitación el diccionario de la Lengua
Española lo define como "Hacer a uno apto, habilitarle para alguna co-
sa; facultar o comisionar a una persona para hacer algo". En el docu-
mento Resultados de la Investigación y Propuesta de Capacitación del
Personal de la Dirección de Extensión Universitaria se establece que "La
capacitación, aparte de elevar el nivel de desempeño profesional del em-
pleado, posibilita a la organización, la objetivación de sus ideales, y la
prestación de mejores servicios empleando de manera más racional to-
dos sus recursos... resultando ser un medio efectivo para mejorar la efi-
ciencia interna de cualquier organización retribuyendo a la vez a la po-
blación ala que debe mejores servicios" (Canaca et al. 1983).

Para el Instituto Nacional Agrario, la capacitación campesina de-
be: a) ser una capacitación que responda a los requerimientos concretos
de la realidad agraria hondurena en su actual etapa, b) ser una capaci-
tación masiva y multiplicadora y que guarde relación con los volúmenes
que el propio proceso vaya alcanzando y c) ser una capacitación perma-
nente, progresiva y especializada, lo que implica concebirla como un pro-
ceso el cual deberá ir guardando permanente relación con los estadios
de desarrollo alcanzando por la aplicación de la reforma agraria. Esta
misma institución define claramente las líneas, niveles y tipos de capaci-
tación que se deben considerar (PROCCARA/FAO HON/71/509).

X

De acuerdo a Antón de Shutter "La capacitación la entendemos co-
mo el proceso que fomenta la capacidad en la población para analizar
su realidad y de tomar, dentro de las alternativas viables, las decisiones
acordes a sus necesidades para ejecutar, conjuntamente con los organis-
mos de apoyo, acciones que resuelvan sus problemas". El mismo autor
afirma que el término extensión es causa de muchos malentendidos. El
término extensión agrícola se originó en los Estados Unidos para "exten-
der" los conocimientos de centros de estudios agrícolas y llevar los ade-
lantos científicos al campo. Como indica Paolo Freiré y otros autores,
"El término extensión se refiere a llevar conocimientos y técnicas a un
ámbito donde se considera útil su aplicación". La extensión en éste sen-
tido, está relacionada con la modernización. El campesino llega a tener
en éste plan el papel del objeto y sujeto de los planes de desarrollo.

Por supuesto hay factores educativos involucrados en la extensión;
en el sentido que el campesino recibe educación sobre la utilidad y la
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manera de aplicar ciertas técnicas (ya sean sobre los sistemas de conta-
bilidad o las máquinas agrícolas, fertilizantes o alimentación). Pero no
se trata de un proceso enseñanza-aprendizaje auténtico sobre el exten-
sionista y el campesino. El campesino no recibirá las herramientas ne-
cesarias (la capacitación) para decidir por él como podría resolver sus
problemas o mejorar su nivel de vida. El concepto de extensión fue in-
troducido a fines del siglo pasado y marcó la estrategia de las acciones
de divulgación hasta los años 50. La mayor característica, a nivel es-
tratégico, es la verticalidad. Se desarrollan conocimientos, generalmen-
te descubrimientos tecnológicos en centros especializados, que se llevan
al campo para aumentar la producción. Existe en ésta conceptualización
poca comunicación real en los campesinos, y pocos conocimientos sobre
sus características y problemas. Para la simple aplicación de nuevas
técnicas tampoco fue tan necesario.

Había que "adiestrarlos" en el buen empleo de las innovaciones.
Las técnicas llegaron casi exclusivamente a los empresarios rurales con
posibilidades para asimilar tales técnicas.

La capacitación parte de la estrategia de participación de la pobla-
ción, con sus características económicas y culturales, para lograr accio-
nes de desarrollo integrado y ya no la mera introducción de innovacio-
nes tecnológicas. La extensión tiene un enfoque más orientado a la mod-
ernización del campo, en cuanto a proceso tecnológico de producción.
La capacitación se preocupa por las relaciones de producción y la es-
tructura social, inclusive los aspectos culturales como es la educación.

La capacitación es un trabajo que se refiere a un proceso de comu-
nicación en el cual se hace una gestión intencional y sistemática (puesto
que no opera por medio de informaciones incidentales, sino a través de
un trabajo metodológico y estructurado), para que por medio del inter-
cambio de conocimientos y nociones aporte a la formación e informa-
ción de las unidades sociales. Así, éstas unidades, personas o grupos,
serán capases de tomar decisiones (adoptar una actitud o de actuar)
conscientemente, de acuerdo a sus intereses y para su bienestar. Capa-
citar es ayudar para que ellos sepan organizarse a si mismos.

EXTENSIÓN, CAPACITACIÓN Y SUS RELACIONES
CON OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN

HONDURAS

En algunas instituciones la extensión y la capacitación están en es-
trecha relación con la docencia y la investigación, de modo que todas
ellas juntas se convierten en el quehacer fundamental. Este es el caso de
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la UNAH, donde el docente tiene la responsabilidad de cumplir en lo
posible con todas y cada una de éstas actividades como obligación labo-
ral,

En otras dependencias estatales y privadas la investigación se cons-
tituye en una fuente permanente para la extensión, puesto que mucha in-
formación generada por un proceso de investigación científica sirve de
base para algunos cambios a nivel de campo. Un método, técnica, pro-
cedimiento o hipótesis que ha sido examinado bajo el proceso de inves-
tigación a nivel de laboratorio experimental, es llevado después, a la
práctica en el campo. Si después de éste proceso de aplicación, los re-
sultados son distintos, entonces tendrán que llevarse a cabo modificacio-
nes o ajustes y de ésta manera procurar maximizar la producción.

La administración se convierte en un elemento de apoyo logística
para la extensión y la capacitación. De no existir soporte financiero ad-
ministrativo, los logros previstos serán negativos o de muy poco alcance.
Generalmente el aparato burocrático administrativo exige resultados y
cuando éstos no se ven de inmediato, entonces, se le niega el apoyo ne-
cesario a las actividades de extensión y capacitación que una institución
debe realizar.

ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE SE
CONFRONTAN EN EL PROCESO DE EXTENSIÓN Y

CAPACITACIÓN ACUICOLA

En general las dificultades que tiene que enfrentar el extensionis-
ta y/o el capacitador para cumplir con sus obligaciones son comunes en
todas las profesiones y desde luego para él que transmite el mensaje o
información al campo de como criar peces en estanques.

Entre los problemas o dificultades se pueden referir entre otros los
siguientes:

- Falta de apoyo económico y logístico.
- Falta de equipo necesario para la realización de las dife-

rentes actividades que implica el cultivo de peces y el
manejo de estanques.

- Dependencia del campesino de las instituciones estatales
para obtener semilla.

- La piscicultura es considerada por algunos como una
actividad únicamente marginal.
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-La especie de Pez distribuida no crece muy bienbajo con-
diciones de campo.

- Esta especie (peces) no es comercializable para algunos
campesinos debido al tamaño (muy pequeño) alcanza-
do en un período dado.

- Los concentrados para peces son muy costosos para el
campesino pues no disponen de dinero para comprar-
los.

- En muchos lugares no hay medios de comunicación que
permitan un acceso fácil para el campesino.

- Los centros estatales de producción de semilla no pueden
cubrir la demanda de semilla.

- Falta de un centro de acopio.
- Falta de material y equipo necesario para las actividades

acuí colas.
- No siempre se encuentra el recurso agua suficiente con el

contenido arcilloso deseado del suelo para la construc-
ción de estanques para peces.

- La extensión y capacitación en muchos casos es asis-
temática y por falta de apoyo logístico y/o económico
no es posible darle seguimiento a muchos proyectos
piscícolas que se han iniciado en el país.

- La no definición del precio de alevines, producción ade-
cuada y transferencia de capacitación al personal de
campo.

- Falta de coordinación interinstitucional.
- Falta de estabilidad laborable.

TRABAJOS ESCRITOS DE APOYO PARA LAS
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN

ACUICOLA EN HONDURAS

Para llevar a cabo tanto las labores de extensión como de capacita-
ción acuícola se han preparado una serie de documentos, trabajos de
apoyo y guías de estudio para lograr los objetivos propuestos así como
el reforzamiento de las técnicas y conocimientos transmitidos a los inte-
resados.

Esperamos que lo expuesto a ustedes, en esta fecha, sirva de mar-
co de referencia para unificar criterios sobre lo que consideramos de-
bería ser la extensión y capacitación acuícola y como podremos, a través
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de ellas, contribuir a incrementar la producción en nuestro país para be-
neficio de los hondurenos.

Trabajos escritos de apoyo para las actividades de extensión y ca-
pacitación acuícola en Honduras.

- Manual para la Producción Cooperativa de Til api
sambica. R. Rosales y G. Geiss. 1967. RENARE.

- Manual de Piscicultura. La Explotación de la Tilapia (I.
mossambica). Gregorio del Pozzo y Jaime Buston.
1977-1979. RENARE.

- II Curso Técnico de Piscicultura. Mario Berríos, Marco
Tulio Sarmiento, Fausto Darío Plañía y Marco Iván
Rodríguez. 1980. RENARE.

- Engorde de Tilapia ni íntica macho con una dieta de afre-
cho de trigo y soya molida. Daniel E. Meyer. 1982. Es-
cuela Agrícola Panamericana, El Zamorano.

- La Construcción de estanques. Calidad y cantidad de
agua. Candy Reckling. 1982. Cuerpo de Paz.

- Como cultivar peces en estanques. David Del Cid. 1983.
RENARE.

- Manual de Piscicultura. Kristen Storms. 1983. Cuerpo de
Paz.

- Consejos Útiles para el Cultivo de Peces en Estanques.
Marco Tulio Sarmiento. 1984. RENARE.

- Cultivo de Tüapia. Marco Tulio Sarmiento. 1984. RENA-
RE.

- Guía para el Curso Elemental de Piscicultura. Janice La-
brie. 1984. Cuerpo de Paz.

- Guía ilustrada de Piscicultura. David Sutherland. 1986.
Cuerpo de Paz.

- Guía Práctica para el cultivo deTüapia.DanielE.Meyer.
1988. Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano.
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- Guía para la producción de Alevines. Michael Coulson.
1988. Cuerpo de Paz.
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