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Resumen 

 

La producción ovina en el departamento de Boyacá, requiere el 

acompañamiento integral de todos los actores, que de una u otra forma pueden 

contribuir con el posicionamiento de la actividad; el modelo actual de manejo de las 

explotaciones ovinas, necesita la identificación de aspectos claves para la construcción 

coherente y propia, de modelos basados en Buenas Prácticas Ganaderas (en adelante 

BPG) en la producción de ovinos, que respondan a la diversidad en formas y estilos 

con que la producción ha evolucionado. 

Para el desarrollo de este trabajo, se cuenta con datos base como resultado de 

un diagnóstico inicial de las unidades productivas de la región (provincias Tundama y 

Sugamuxi) afiliadas a la Asociación Asoprovinos del Tundama y Sugamuxi, realizado 

en el año 2012 como iniciativa de la Fundación Social HOLCIM de Colombia y con la 

ejecución de la Asociación Agropecuaria Familiar Buenos Aires - AGROBA. 

Se pretende proveer una herramienta que soporte las etapas de planificación, 

preparación, control y ejecución en los procesos de producción de ganado ovino para 

las unidades productivas de las regiones del departamento de Boyacá bajo criterios 

comunes a las BPG desde requerimientos solicitados por entidades competentes, 

permitiendo replicarse en otras unidades que muestren interés en el ejercicio 

productivo. 

Como resultado de la monografía se propondrá el uso de una herramienta 

administrativa que permita reflejar la gestión de las unidades productivas relacionada 

con las BPG, para que logren obtener la certificación de sus procesos y de esta manera 

forjen unas ventajas competitivas y comparativas con respecto del producto ofertado 
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(carne ovina y pie de cría), propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de 

los productores, generando en ellos una soberanía alimentaria constante en el tiempo. 

Palabras Claves: Herramientas Administrativas, Ovinos, Ventajas competitivas, Ventajas 

comparativas, BPG. 
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Summary 

Sheep production in the department of Boyacá requires the integral 

accompaniment of all the actors that in one way or another can contribute to the 

positioning of the activity; the current model of sheep farm management requires the 

identification of key aspects for the coherent and proper construction of models based 

on Good Livestock Practices (hereinafter GMP) in sheep production, which respond to 

the diversity in forms and styles with which production has evolved. 

For the development of this work, we have base data as a result of an initial 

diagnosis of the productive units of the region (Tundama and Sugamuxi provinces) 

affiliated to the Asoprovinos del Tundama and Sugamuxi Association, carried out in 

2012 as an initiative of the HOLCIM Social Foundation of Colombia and with the 

execution of the Asociación Agropecuaria Familiar Buenos Aires - AGROBA. 

It is intended to provide a tool that supports the stages of planning, preparation, 

control and execution in the processes of sheep production for the productive units of 

the regions of the department of Boyacá under common criteria to the BPG from 

requirements requested by competent entities, allowing replication in other units that 

show interest in the productive exercise. 

As a result of the monograph, the use of an administrative tool will be proposed 

to reflect the management of the productive units related to the BPG, so that they can 

obtain the certification of their processes and thus forge competitive and comparative 

advantages with respect to the product offered (sheep meat and livestock), tending to 

the improvement of the quality of life of producers, generating in them a constant food 

sovereignty in time. 
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Introducción 

 

El uso de los ovinos con propósitos alimenticios y comerciales se pueden 

remontar entre el año 11.000 y 9.000 A. C. con la domesticación del muflón salvaje 

(mamífero de la familia de los bóvidos que incluye carneros salvajes euroasiáticos), 

destinados para la obtención de piel, carne y leche.  Posteriormente hacia el año 6.000 

A.C. en Irán y en las culturas persas se fomentó la comercialización de la lana de oveja 

como parte del ejercicio económico de la región, para posteriormente realizar 

exportaciones entre los continentes asiático, europeo y africano, de acuerdo con las 

representaciones encontradas en lugares como el bestiario de Aberdeen, un 

manuscrito ilustrado del siglo XII. 

En América del Norte, de acuerdo con los autores Ensminger y Parker (1986, 

p.9), la presencia de razas ovinas data del año 1.493, con la raza Churra (Originaria de 

Castilla y León, España – tiene como característica principal la producción de leche). 

En América del Sur, especialmente en la Patagonia la producción ovina es activa 

y moderna, su introducción se produjo por la inmigración de Españoles y Británicos en 

los años 1.493 con el segundo viaje de Cristóbal Colón y 1.519 con la llegada de 

Hernán Cortes a México, lo cual provocó que la producción ovina se fuera asentando y 

migrando hacia el sur del continente, logrando que en el año 1.952 la Patagonia lograra 

su punto máximo de producción con un total aproximado de 21 millones de cabezas de 

ganado ovino.  

Dentro de los desafíos que se presentaron para el crecimiento de la producción 

ovina, estuvo la drástica caída de los precios de la lana a finales del siglo XX ligado a la 

pérdida de los hábitats por la explotación forestal y el sobrepastoreo. 
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Como parte de la evolución de la producción ovina y su tecnificación, se 

generaron mejoras significativas, las cuales se remontan al año de 1.840, luego de la 

revolución industrial, dejando ver el avance en términos tecnológicos que contribuyó al 

crecimiento y expansión de producciones agropecuarias.  Según Rammet, (2001), “la 

tecnificación significa mayor confiabilidad, mayor acoplamiento de los elementos, 

menor dependencia del contexto, y más eficiencia en el control. Las técnicas que 

atañen a relaciones tecnificadas son la simplificación y especificación de relaciones 

causales complejas mediante la separación, la purificación y la esquematización de 

elementos".  Aunada a estas mejoras, se dio relevancia a la inocuidad, la cual gestiona 

los riesgos tanto biológicos, físicos y químicos que pueden afectar al ser humano, así 

como también el bienestar animal en la producción, que puede ser definido como “el 

trato humanitario brindado a los animales, entendiendo esto como el conjunto de 

medidas para disminuir el estrés, la tensión, el sufrimiento, los traumatismos y el dolor 

en los animales durante su crianza, transporte, entrenamiento, exhibición, cuarentena, 

comercialización o sacrificio” (ICA, 2006);  por lo cual desde el año 1.997 se crearon las 

normas Global GAP que para el caso europeo son las que regulan los procesos 

productivos en dichos términos. 

Para el caso colombiano, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en el año 

2.018 según la resolución 20277 estableció los requisitos sanitarios y de inocuidad para 

obtener la certificación en buenas prácticas ganaderas en producciones primarias de 

ovinos y caprinos. 

Para el caso Argentino, la resolución No. 05 de 2.018 del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), incluye la obligatoriedad de las buenas prácticas 
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agrícolas en las producciones primarias, haciendo alusión a los procesos de inocuidad 

y bienestar que se deben tener en dichos procesos. 

Dado lo anterior y como base para el desarrollo de este trabajo, se hace 

necesario tratar temas como lo son las técnicas y los sistemas de producción ovinos en 

Colombia, es por ello que nos remontamos al tipo de crianza que otrora se ha realizado 

en los diferentes lugares del país por pequeños productores, donde estos han logrado 

subsistir por medio del cuidado poco tecnificado de la ganadería ovina considerando su 

bajo impacto en las economías familiares para esta actividad. De esta manera, la 

importancia del mejoramiento en la técnica de producción resalta la capacidad de los 

ovinos en términos de ganancias de peso, presentación y habilidades reproductivas. 

Como resultado de la aplicación de estas técnicas, los cuidadores dispondrán de 

indicadores que les permitan percibir dicho mejoramiento en la obtención de ventajas 

competitivas y comparativas de los diferentes productos que se obtienen de los ovinos 

(carne, leche, lana, pieles). 

Dentro de las técnicas de producción ovina empleadas en la región Boyacense, 

dependiendo de su ubicación se puede contar con sistemas extensivos que hacen 

referencia al cuidado de animales en grandes extensiones de superficie como lo es el 

caso del norte de Boyacá,  otro de los sistemas es el semi-extensivo o semi-intensivo 

que hace referencia a la combinación y aprovechamiento de los recursos naturales 

como lo son los pastos con suplementación en corrales y con mayor enfoque en las 

fases productivas (gestación y post parto), finalmente se encuentra el sistema intensivo 

o estabulado que es el dedicado a la producción bajo condiciones y parámetros de 
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tecnificación superiores, logrando el desarrollo de animales en menor tiempo con 

excelentes ganancias reflejadas en peso y dinero, para cada uno de ellos.  

Para el caso en estudio, Boyacá y las provincias de Tundama y Sugamuxi se 

encuentran en un estado de producción tecnificado que no es generalizado por las 

unidades productivas, ya que en su mayoría se presenta un sistema de producción 

tradicional (a lazo), ocasionado principalmente por las bajas extensiones de terreno de 

los productores. Las variables mencionadas se convierten en la oportunidad para 

brindar un tratamiento a la necesidad identificada, proveyendo unas herramientas 

administrativas que estandaricen los datos mínimos básicos que deben manejar estas 

unidades productivas para que les permitan optar por certificaciones en Buenas 

Prácticas Ganaderas.  

En la región boyacenses, los métodos de selección para el mejoramiento de los 

rebaños aplicados en las unidades productivas siguen basándose en el aprendizaje 

cultural, tradicional y familiar, que busca elegir animales por el fenotipo racial, más no 

por la calidad genotípica, que puede derivar en procesos de producción largos y 

errados. Dicho esto, se puede decir que la aplicación de la herramienta destinada para 

optar a la certificación de las BPG´s, como insumo para la toma de decisiones y 

teniendo en cuenta el porcentaje racial de cada animal en cada caso, comprueba que 

el uso de buenas prácticas incide positivamente en el mejoramiento de los productos y 

en la calidad de vida de sus productores.  

Esta monografía está dividida en 5 capítulos, los cuales contienen en su orden 

los siguientes elementos: 
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En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema junto con la 

justificación del documento.  

Para el capítulo 2 se presentan los objetivos del documento, como base del 

mismo para su creación y correcta aplicación.  

En el capítulo 3 se desarrolla todo lo relacionado con el marco referencial que 

incluye los antecedentes, el marco conceptual y teórico, así como el diseño 

metodológico de la propuesta.  

Para el capítulo 4 se cuenta con el análisis de viabilidad en la implementación de 

las herramientas administrativas, desarrollado desde la óptica de la necesidad latente 

del desarrollo de la monografía.  

Y Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones sobre el proceso 

adelantado, acompañadas de los formatos y demás soportes que validan la información 

y la necesidad presentada.  
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Definición Del Problema 

Planteamiento 

La globalización de la economía y en particular de la producción de alimentos, 

ha generado una demanda cada vez más evidente de productos, no solo de un mayor 

valor nutricional, sino también de alimentos sanos e inocuos, en los que la calidad 

constituye una ventaja competitiva fundamental para alcanzar y mantener un lugar 

protagónico en el proceso de producción, transformación y comercialización, tras la 

búsqueda de satisfacer las necesidades de los consumidores nacionales y las 

exigencias de los actuales y futuros mercados externos que además requieren el 

fortalecimiento y ampliación de su participación en un mercado global competido, toda 

vez que las áreas de negocios agropecuarios, han tenido un aumento de la 

competencia, tanto en intensidad como diversidad; ello significa, que un empresario 

agropecuario debe enfrentarse al problema de disponer de elementos que le permitan 

comprender los mercados regionales y foráneos, en pro de mejorar  su propia 

competitividad. 

La mayoría de las empresas agropecuarias desconocen la importancia que 

representan la adopción de las BPG, pero también existe desconocimiento de las 

tácticas que se deben efectuar para su implementación, en particular debido a falencias 

en la gestión administrativa, que se refleja en bajos márgenes productivos y 

económicos; la problemática gira pues, en torno a la desorganización del personal, la 

escasa o nula visión que les permita el desarrollo eficiente de las actividades, sumado 

a la falta de una estructura administrativa que facilite procesos como la planificación, 

organización, integración, dirección, coordinación y que, controle el desarrollo de las 
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estrategias, actividades y procesos necesarios para el establecimiento de nuevas 

formas de producción.  

Los pequeños productores ovinos generalmente no cuentan con un registro 

básico de datos sobre la gestión de las actividades ejecutadas en las unidades 

productivas de manera estandarizada que evidencie los procedimientos realizados en 

la rutina diaria que permitan realizar una análisis y la toma de decisiones para el 

mejoramiento continuo, tomando como referente las requerimientos normativos 

emitidos por los organismos de control y vigilancia de riesgos sanitarios, biológicos y 

químicos en la producción animal en Colombia, como los definidos por el Instituto 

Colombiano Agropecuario - ICA. 

La producción ovina, desde el enfoque tradicional, no ha permitido que los 

pequeños productores apropien los procesos y normativas para generar ventajas 

competitivas que los hagan eficientes dentro de los sistemas pecuarios, perdiendo con 

esto la posibilidad de ofertar productos de mejores calidades que creen mercados 

especializados que le generen valor agregado. 
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Justificación 

Partiendo que el modelo de herramienta a diseñar está enfocado a los pequeños 

productores pecuarios ovinos del departamento de Boyacá en sus distintas zonas de 

influencia, debemos definir el término de “pequeño productor”, encontrando variedad de 

interpretaciones, de acuerdo con la finalidad de cada unidad productiva en Colombia. 

La Ley 16 de 1990, expedida por el honorable Congreso de la República de 

Colombia, por la cual se constituye el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, 

y se crea el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, 

establece en su artículo 36 la definición de pequeños productores agropecuarios 

como las personas naturales que posean activos totales no superiores a ciento 

cuarenta y cinco (145) smmlv al momento de la solicitud de un crédito.  

El Decreto 2179 de 2015, emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, modifica el artículo 2.1.2.2.8 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 

en su definición de “Pequeño Productor”.  "ARTÍCULO 2.1.2.2.8. Pequeño Productor. 

Para los fines de la Ley 16 de 1990, se entenderá por pequeño productor la persona 

natural que posea activos totales no superiores a los doscientos ochenta y cuatro (284) 

SMMLV, en el momento de la respectiva operación de crédito”.  

A su vez el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz define al 

pequeño productor como “un modo de producción y una escala de ingresos equivalente 

a escala de hectáreas necesarias para la reproducción de la economía familiar en 

determinada región o zona homogénea. Es importante este primer elemento de 

identidad con una escala y no con un número. La pequeña producción campesina en 
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cuanto modo de producción se define por estar garantizada por el trabajo de la familia 

en el predio que integra trabajadores asalariados ocasionalmente o en forma 

subordinada. La familia, con diverso reparto de responsabilidades, cumple la función de 

mano de obra básica y de gerencia para que todos los factores de producción 

concurran en la generación de los bienes y en su realización como ingresos monetarios 

o en especie”. 

Es evidente, dentro del trabajo realizado por Indepaz, que se establece la 

diferencia y equivalencia con los productores de hoja de coca, aclarando entre otras 

cosas, que un pequeño productor para ese “producto final” es aquel que cuenta con 

menos de 1.78 hectáreas de cultivo, siendo en comparación con un pequeño productor 

ovino boyacense una diferencia de casi 1.2 hectáreas de terreno, dado que éstos 

tienen en su mayoría, destinaciones de 0.64 hectáreas equivalente a 1 fanegada para 

la explotación ovina familiar.  

La población que se espera se pueda beneficiar con la implementación de una 

herramienta administrativa, claramente está inmersa dentro de los límites establecidos 

de pequeño productor de acuerdo con lo definido, dicha población se hace más 

susceptible de las ayudas, garantías y demás beneficios económicos que puedan ser 

otorgados por ejemplo por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario-

FINAGRO, y que pueda contribuir para que se conviertan en unidades productivas 

competitivas y que mejoren la calidad de vida de quienes las dirigen.   

Desarrollar la capacidad para la implementación de buenas prácticas, y en 

especial las del bienestar animal consta de cuatro elementos: I) educación orientada a 

la sensibilización sobre el bienestar animal y a la comprensión de su importancia para 
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una producción pecuaria satisfactoria; II) compromiso de fomentar la participación 

activa de las personas que trabajan con animales; III) capacitación en procedimientos 

específicos, y IV) comunicación entre las diferentes organizaciones internacionales, 

entre las partes interesadas, las entidades de capacitación y entre los diferentes 

departamentos gubernamentales, los organismos profesionales y otras organizaciones 

que se ocupan del bienestar animal (FAO, 2008). 

Al incorporar las BPG en sus programas, no se deberá tratar como una cuestión 

autónoma, sino como uno más de los muchos objetivos que se persiguen, tales como 

la inocuidad y seguridad alimentaria, la salud humana y animal, la sostenibilidad 

ambiental, la seguridad en el trabajo, el desarrollo rural, la igualdad de género y la 

justicia social (FAO, 2008). 

Según datos reportados por el ICA, en su Censo Pecuario del 2019, la 

producción ovina en el departamento de Boyacá, tuvo una participación de 204.228 

animales equivalentes al 7.75%, del total de animales censados en el país (2.635.197 

ovinos y caprinos), lo cual es un número relativamente bajo sin que esto signifique la 

existencia de malas prácticas por parte de pequeños o medianos productores; en la 

actualidad no se dispone de registros sobre la implementación de BPG en los 

productores ovinos de la región, considerando que estas prácticas han sido 

implementadas de acuerdo a la infraestructura disponible de cada uno de ellos, así 

como el aprendizaje empírico para la producción, lo cual se pretende identificar.  

El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) para otorgar la certificación en BPG, 

evalúa 24 criterios fundamentales, 24 criterios mayores y 5 criterios menores, siendo 

éstos parte de la normatividad, pero no totalmente implementados por los productores 
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dadas las realidades productivas de cada uno de ellos.  

Para identificar las necesidades de la región relacionadas con mejoramiento de 

la unidad productiva y para proponer una herramienta administrativa que supla esta 

necesidad, se requirió aplicar un método de consulta consistente en una encuesta para 

medir la percepción sobre la consecución de ventajas competitivas en la producción 

ovina sobre una muestra de 30 unidades productivas ubicadas a lo largo de las 

provincias de Sugamuxi, Tundama y Centro del departamento de Boyacá obteniendo 

como insumo información relevante para la propuesta documentada en el presente 

trabajo.  

Mediante el resultado de la indagación se permitió destacar la necesidad que 

tienen los productores de implementar las BPG conforme a la infraestructura y el 

alcance definido por cada uno de ellos, como eje fundamental para lograr las ventajas 

competitivas y comparativas que exige el mercado, actuando de forma coherente y 

acorde con el bienestar animal perseguido y los procesos de autosostenibilidad de la 

región. 

La baja existencia de formatos estandarizados hace que los sistemas de 

verificación de procesos productivos no sean registrados por la totalidad de los 

productores, razón por la cual la generación de herramientas administrativas logrará 

presentar de manera adecuada los aportes y las oportunidades de mejora que sobre 

cada producción en particular se pueda lograr. 

El Ciclo PHVA, cuya sigla hace referencia a los pasos de Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar, que corresponde a la metodología dada a conocer por Edwards 

Deming y es comúnmente usada para implementar la mejora continua en las 
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organizaciones, puesto que su principal objetivo es la autoevaluación, identificando los 

puntos fuertes para mantener y fortalecer las áreas de mejora en las que se deberá 

actuar, es así que contar con una herramienta administrativa con datos mínimos 

estandarizados, permitirá a los productores realizar un monitoreo constante y un 

mejoramiento continuo a los procesos y procedimientos que lo requieran, para optar 

por la certificación en BPG. 

La producción ovina en el departamento de Boyacá, de acuerdo con la 

indagación realizada, se concentra en las provincias de Tundama, Sugamuxi y Centro, 

en donde de acuerdo con la muestra seleccionada, se logró establecer que el 77% de 

los productores hace el ejercicio productivo con fines comerciales frente a un 23 % que 

lo hace para autoconsumo y soberanía alimentaria.  

Un 90% de los productores de la muestra tiene la percepción de que la 

certificación con BPG le brindará ventajas competitivas en el mercado frente a un 10% 

que no presenta interés y no ve relevante implementar actividades relacionadas con 

BPG alineadas a la consecución de la certificación, dado que su fin no amerita incurrir 

en costos adicionales en su economía familiar.  

Con respecto al uso de una herramienta administrativa autogestionable que 

permita el registro de información de su actividad productiva, y basados en un ejercicio 

práctico de encuestas a pequeños productores de autoría propia de los maestrantes, 

un 93% de la muestra lo ve con una relevancia significativa pensando en aumentar su 

competitividad en el sector, mientras que el 7% restante no ve relevante su uso.  

Así las cosas, para el manejo de la herramienta se consultó sobre la facilidad y 

el medio de manejo de la misma, reflejando que el 57% de la muestra refiere facilidad 
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para el diligenciamiento en medio digital y 43% el diligenciamiento en medio físico, 

considerando los recursos tecnológicos disponibles en las unidades productivas. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Proponer herramientas administrativas a productores ovinos de distintas 

regiones de Boyacá para hacer el registro de la actividad productiva que les permita 

obtener la certificación en BPG. 

 

Objetivos específicos 

Identificar la percepción que los productores tienen acerca de la aplicación de las 

“prácticas ganaderas” que se realizan en Boyacá, frente a lo requerido en la norma de 

BPG emitida por el ICA. 

 

Estandarizar los datos mínimos y la información a registrar sobre las actividades 

realizadas en los procesos productivos de las diferentes unidades del departamento. 

 

Establecer una herramienta para el fácil registro, seguimiento y monitoreo de las 

diferentes acciones de las unidades productivas que contribuya al mejoramiento 

continuo en pro del logro de la certificación en BPG. 

 

 

 

 

 



29 

 

 
 

Marco Referencial 

Antecedentes 

La producción pecuaria y agrícola en el mundo tradicionalmente ha buscado 

generar un estándar de calidad y cuidado del medio ambiente. En los diferentes países 

la normatividad puede ir variando, pero todas buscan el mismo fin, ser sostenibles, 

sustentables y contar con productos inocuos.  

En el caso europeo el mejor de los referentes es la norma Global G.A.P; 

“GLOBALG.A.P. comenzó en el año 1.997 como EUREPGAP, una iniciativa del 

sector minorista agrupado bajo EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group). 

El sector minorista británico juntamente con los supermercados en Europa 

continental comenzó a tomar conciencia de las inquietudes crecientes en torno a 

la inocuidad de los alimentos, el impacto ambiental y la salud, la seguridad y el 

bienestar de los trabajadores y de los animales”. Basados en el principio de 

mejoramiento inocuidad alimentaria y sostenibilidad medioambiental buscando 

como solución “Armonizar sus normas y procedimientos y desarrollar un sistema 

de certificación independiente para las Buenas Prácticas Agrícolas (G.A.P.).” 

(https://www.globalgap.org/es/who-we-are/about-us/history/, Octubre 2021).  

EurepGAP en el año 2.007 y dado el alcance que querían lograr a nivel global 

decide convertirse en una norma líder de Buenas Prácticas Agrícolas a nivel 

internacional, cambiando su nombre a GLOBALG.A.P. 

En la actualidad, “GLOBALG.A.P. es el programa de aseguramiento líder en el 

mundo, logrando que los requerimientos del consumidor se vean reflejados en la 

https://www.globalgap.org/es/who-we-are/about-us/history/
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producción agrícola en una creciente lista de países (actualmente más de 135 en todos 

los continentes).” Consultado octubre de 2021. https://www.globalgap.org 

Ya en el caso suramericano, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria) de Argentina, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, es un organismo de investigación, estatal, descentralizado con autarquía 

financiera y operativa. Fundado en 1956 por Pedro Eugenio Aramburu y contando para 

el año 2018 con 7993 empleados es el ente encargado o destinado para la creación de 

la normatividad relacionada con la aplicación de buenas prácticas pecuarias y agrícolas 

en dicho país.  

La Resolución 5 de 2018, publicada el 21 de noviembre de 2018 en el Boletín 

Oficial incluye en el Código Alimentario Argentino (CAA) la obligatoriedad de las 

buenas prácticas agrícolas en la producción primaria.  Dado lo anterior, la INTA 

presume y genera la normatividad relacionada con la producción primaria en todos los 

ámbitos buscando que la producción sea sostenible.  

En el caso Colombiano, el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, fue creado 

en 1962, perteneciendo al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, SNCCTI, y está adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

mediante el Decreto 1562 del 15 de junio, este instituto tiene como propósito coordinar 

e intensificar las labores de investigación, enseñanza y extensión de las ciencias 

agropecuarias en el país.  

En la actualidad, el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA cita como misión ser 

el responsable del trabajo por el “control de la sanidad agropecuaria del país aplicando 

las medidas sanitarias y fitosanitarias, con la orientación de acciones mediante los 

https://www.globalgap.org/
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procesos de vigilancia epidemiológica, evaluación, gestión y comunicación del riesgo 

en la producción primaria. Además, lidera el desarrollo de acuerdos y negociaciones 

internacionales en materia fitosanitaria y zoosanitaria para la apertura de los mercados 

a los productos del campo colombiano”. https://www.ica.gov.co/home 

La Resolución 1634 del año 2010, expedida por el Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA, establece los requisitos para la expedición de licencias 

zoosanitarias de funcionamiento que autorizan las concentraciones de animales y 

señalan los requisitos para la participación en dichas unidades, así como las diferentes 

definiciones relacionadas con los procesos productivos y de su manejo.   

Las investigaciones enmarcadas en el sector agrícola y agropecuario, enfocadas 

a entender la calidad y el costo de los alimentos, como la presentada en el documento 

denominado “Gestión de la información en los sistemas de producción animal: -una 

mirada al caso de la ovino-caprinocultura” por González, C.A. Revista de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y de Zootecnia, 2011. 58: p. 176-193, así como el documento 

“Nivel de desarrollo tecnológico de los sistemas de producción ovinos y caprinos en las 

regiones Centro, Norte y Valles Interandinos de Colombia”., presentado por Moreno, D., 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. Departamento de Producción 

Animal. 2013, Universidad Nacional de Colombia: Bogotá D.C. referentes al uso de 

softwares diversos para la administración de las unidades ganaderas productivas, 

haciendo énfasis en la heterogeneidad de su uso y la limitación que se presenta en 

diferentes regiones respecto al acceso a equipos de cómputo y conexión a internet. 

(Valdez – Gardea 2011), situación que es evidente en este trabajo, presentándose en 

las provincias del Tundama y Sugamuxi.  
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De esta manera, la bibliografía encontrada hace referencia al uso de sistemas de 

información para registrar las actividades productivas de las unidades ganaderas 

evidenciando la carencia de datos mínimos estandarizados a través del registro 

tradicional en papel con los que deben contar los productores ovinos de la región que 

presentan limitaciones en recursos tecnológicos (hardware, software, internet) que 

quieran optar por la certificación en BPG´S. 

Se pueden mencionar algunos desarrollos para el registro de las unidades 

productivas ovinas como OvinApp de procedencia uruguaya y para el caso colombiano 

existen en el mercado los software OvisWebs Software para Ovinos y Caprinos y 

Software Ovinca Ovinos y Caprinos. 

 

Marco conceptual y teórico 

Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), de acuerdo con el ICA (2016), son un 

conjunto de procesos que vuelven más competitiva la producción pecuaria, toda vez 

que al utilizar prácticas provechosas dentro de la producción, permiten generar valor 

agregado a los productos terminados, y aseguran el sostenimiento de sus productos en 

el mercado mediante el manejo de cuatro pilares fundamentales, lo técnico, lo social, lo 

ambiental y lo administrativo, apuntando a la inocuidad y a la sostenibilidad de la 

explotación, e implican en la actualidad más que un atributo, un componente de 

competitividad. 

De acuerdo con lo anterior, los sistemas de la producción ovina en el 

departamento de Boyacá se presentan a pequeña escala, con productores alejados en 

su mayoría de las posibilidades de implementación de sistemas tecnificados definidos 
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en la Resolución ICA 20277-2018, la cual busca establecer requisitos para la 

Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas en la producción primaria de ovinos y 

caprinos y considerando además la realidad económica y social de cada uno de ellos, 

se hace necesario avanzar en el proceso de implementación de dichas prácticas desde 

el conocimiento tradicional, ligado al sustento normativo vigente sobre el tema.  

Se abordaron los artículos del No. 5 al No. 10 de esta resolución que presentan 

los requerimientos que deben atender las unidades productivas que opten por una 

certificación en BPG, los cuales se analizaron, y a partir de estos se presenta una 

propuesta de formatos que permitan el registro de la información básica requerida: 

 

Ilustración 1 - Resolución ICA 20277-2018 
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Ilustración 2 - Artículo No. 5 Resolución ICA 20277-2018 
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Ilustración 3 - Artículos No. 6 y 7 Resolución ICA 20277-2018 
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Ilustración 4 - Artículos No. 8 y 9 Resolución ICA 20277-2018 
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Ilustración 5 - Artículos No. 9 y 10 Resolución ICA 20277-2018 
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Los sistemas de producción de pequeños rumiantes muestran grandes 

coincidencias en los distintos países donde se desarrollan, principalmente en medios 

difíciles orográficos y climáticos, localizando la producción en los terrenos más 

abruptos o áridos y, por lo tanto, menos aptos para otras actividades (Valerio, D., 

2010), razón por la que se necesita el uso de nuevas fórmulas y enfoques para el 

análisis de los problemas, así como para la planificación de estrategias considerando, 

además, los límites de los recursos naturales, técnicos y económicos (Suset, A., H. 

Machado, and T. Miranda, 2005). 

La retroalimentación realizada con algunos de los pequeños productores de las 

provincias de Tundama y Sugamuxi para el desarrollo del presente documento, provee 

un insumo que aporta la información básica para el diseño y formulación de estrategias, 

planes, programas y proyectos integrales de desarrollo; con el resultado de esta se 

logra una aproximación y generación de conocimiento en torno de la problemática 

existente para el sector de la producción ovina de la región, permitiendo reconocer, 

identificar y correlacionar la inocuidad de los productos, con el bienestar animal, con los 

esquemas de manejo actuales y con los paradigmas de sostenibilidad que enmarcan la 

producción agropecuaria actual.  

Por lo anterior, el uso de diagnósticos y metodologías sobre las BPG en 

diferentes productores contribuye a evidenciar una realidad de las unidades 

productivas. Ahora bien, en la región cundiboyacense, se están dando los primeros 

avances para la implementación de las BPGO (Buenas Prácticas Ganadera Ovinas), 

como iniciativa estatal de mejoramiento de la cadena ovina. 
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Los criterios “basados en la gestión” se centran en el cuidado humano, enfocado 

en la importancia determinante de las BPG y el bienestar animal. Pueden incluir la 

destreza del personal para el manejo, las prácticas de alimentación, las estrategias de 

higiene y la contabilidad; existe aún la creencia que, las fallas en los modelos de 

desarrollo agropecuario actual se derivan de características culturales, sociales y 

psicológicas del pequeño productor (Sáenz, C. 1991), aunque existen importantes 

vínculos entre el cuidado humano y el bienestar animal (en general), y son los criterios 

basados en la gestión unos indicadores relativamente indirectos del bienestar real de 

los animales. 

Las herramientas administrativas son vistas como un conjunto de técnicas 

diseñadas para apoyar la toma de decisiones de una organización, logrando de esta 

manera encontrar soluciones y planificar correctamente los pasos a seguir de la 

empresa. Ejemplo claro de esto son las múltiples herramientas que existen en términos 

administrativos, por solo enumerar algunos Fischbein (1975) identificó el diagrama de 

árbol como una herramienta para identificar las partes necesarias para alcanzar un 

objetivo final y poder de este modo implementar soluciones a dichos inconvenientes.  

Otra herramienta ampliamente conocida es el denominada FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), Albert S. Humphrey es su principal teórico, 

quien buscando responder la pregunta de que era bueno o malo para las 

organizaciones llegó a la conclusión que era importante tener claridad en los términos 

así: en el presente es Satisfactorio, lo que en el futuro es una Oportunidad, lo que es 

malo en el presente es una Falta o un Fallo y lo que es malo en el futuro es una 

Amenaza, generando así la matriz que hoy en día se conoce como DAFO ó FODA. 
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Dentro de la variedad de herramientas administrativas que aportan a los 

procesos de investigación y mejora de las organizaciones y en consecuencia se alinean 

con el perfil de la población de la región, Mizuno, (1988) cita el diagrama de relaciones, 

basado en la necesidad de conocer el problema a estudiar, identificar las causas, 

agruparlas de maneras similares y poder ordenarlas generando relaciones causa efecto 

de manera tal que se consoliden las salidas y los procesos que conllevan a una mejora 

significativa.  

Ahora bien, para generar una herramienta administrativa dirigida a los pequeños 

productores ovinos con el fin de contribuir al logro de la certificación en BPG, se hace 

necesario conocer en contexto la realidad productiva de la zona, es por ello que se 

hace preciso exponer una breve realidad de la producción ovina en Boyacá. 

La producción ovina en el país, y particularmente según el censo ovino nacional 

realizado por el ICA en el año 2020, posiciona a Boyacá como el cuarto departamento 

productor con un total de 132.045 cabezas de ganado ovino, lo cual, desde esta 

realidad, nos permite visualizar una oportunidad de crecimiento en términos de 

producción ovina y mejora en la calidad de vida de los productores, todo esto 

enmarcado por la necesidad de implementar las BPG en cada unidad.  

  Se hace necesario remontarse a  las teorías administrativas que fundamentan 

conceptos como lo son los tiempos y movimientos, para poder lograr enfocar y 

entender el proceso de creación -generación de una herramienta administrativa, es por 

ello que se debe tener claridad en el concepto emitido por Frederick Winslow Taylor 

(1911), acerca de los trabajadores ya que según él “encargados y jefes de taller saben 

mejor que nadie que sus propios conocimientos y destreza personal están muy por 
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debajo de los conocimientos y destreza combinados de todos los hombres que están 

bajo su mando. Por consiguiente, incluso los gerentes con más experiencia dejan a 

cargo de sus obreros el problema de seleccionar la mejor forma y la más económica de 

realizar el trabajo”, razón por la cual es necesario contar con la capacidad de dirigir y 

autoevaluarse en el proceso productivo.  

Según la FAO, la mayoría de las personas viven en pobreza extrema en 

Latinoamérica según lo expuesto por Deep Ford, Coordinador Subregional para 

América Central, Republica Dominicana y Representante en Panamá de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el 

discurso inaugural del Seminario Taller Agricultura Familiar y acceso a los mercados, 

donde también se expone que muchos de estos denominados pobres vive 

exclusivamente de la agricultura.  

Es por ello que cobra relevancia el tema ovino y su función en los pequeños 

productores quienes con una muy baja inyección de capital puede acceder a la cría de 

estos animales de manera tradicional (sin aplicación estricta de BPG), haciendo de esta 

una forma más de generar ingresos para la familia y de lograr una soberanía 

alimentaria.  

Basados en lo que dice la FAO y sus representantes, se hace necesario pensar 

un proceso asociativo que abra espacios para lograr un comercio de calidad y por ende 

que genere valor para los pequeños productores, es por ello que se hace imperante la 

aplicación de las BPG en las unidades ovinas, logrando que los productos resultados 

del ejercicio puedan ser comercializados a un mejor precio y con un reconocimiento 

propio. 
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Diseño Metodológico 

Alcance del trabajo 

Considerando el conocimiento adquirido a través del levantamiento de 

información, el grupo objeto a beneficiarse de las herramientas administrativas 

definidas, corresponde a las pequeñas unidades de producción ovina de la región del 

Tundama y Sugamuxi que presentan limitaciones de recursos económicos, 

tecnológicos y humanos, así como la deficiencia en servicios básicos como la energía 

eléctrica y el internet que les impide la implementación de infraestructura tecnificada. 

 

Métodos para la búsqueda de información 

En el proceso de búsqueda de información, para la elaboración y presentación 

de esta monografía, se indagó sobre datos relacionados con la implementación de 

buenas prácticas ganaderas, mediante el uso de formatos estandarizados para 

registrar la actividad productiva en la región mencionada, en especial los relacionados 

con la implementación de normas formalmente definidas y certificables, logrando los 

objetivos propuestos.  

 

Observación 

Se implementó esta actividad para lograr evidenciar en sitio las condiciones que 

presentan algunas de las unidades productivas de la región, las limitaciones en 

recursos y las técnicas utilizadas en su cadena productiva. 
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Entrevista 

A través de esta técnica, se sostuvieron conversaciones directas con algunos de 

los productores de la región, logrando, mediante una serie de preguntas, identificar las 

necesidades que presentan las unidades productivas que pretenden mejorar su cadena 

de producción, encaminada a lograr ventajas competitivas soportadas en la 

implementación de buenas prácticas ganaderas. 

Como mecanismo para la obtención de información sobre los procesos 

productivos en las provincias de Tundama y Sugamuxi, se tomó como muestra 23 

unidades, distribuidas en los siguientes municipios: 1 en Busbanzá, 5 en Corrales, 6 en 

Duitama, 5 en Monguí, 3 en Nobsa, 1 en Paipa y 2 en Sogamoso, a las que se les 

aplicaron como técnica de recopilación de datos, entrevistas, presentando datos de 

cada unidad productiva, así: 
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Tabla 1 Perfil de la muestra de productores objeto de entrevistas y encuestas 

Nombre del productor Municipio 
Cantidad 
de 
individuos 

Área de 
producción 
(Ha) 

Destino de la 
producción 

Luisa Albarracín Busbanzá 13 0,5 Autoconsumo 
Rafael Colmenares Corrales 6 1 Autoconsumo 
Adelina Rincón Corrales 8 9 Autoconsumo 
Emma León  Corrales 13 10 Autoconsumo 
Lilia Camargo Corrales 20 5 Producción de Carne 
José Antonio Cárdenas Corrales 50 10 Producción de Carne 

Astrid Natalia Malaver Rátiva Duitama 25  

Mejoramiento 
genético 

Yesid Cárdenas  Duitama 100 20 Producción de Carne 

José Absalón Muñoz Angulo Duitama 35 7 
Mejoramiento 
genético 

Sandra Rocío Suarez Reyes Duitama 30 4 Producción de Carne 
Luis Ernesto Reyes López Duitama 30 3 Producción de Carne 
Alexander Ortegón Duitama 40 5 Producción de Carne 

Sandra Vega Pérez Monguí 39 6,5 
Mejoramiento 
genético 

Juan Orlando Patiño Holguín Monguí 35 3 Producción de Carne 
Delfor Urvino Monguí 100 10 Producción de Carne 
Ismael Rincón Monguí 5 2 Autoconsumo 
Joaquina Caracas Monguí 6 0,5 Autoconsumo 
María Consuelo Guauque Diaz  Nobsa 8 1 Producción de Carne 
María Vargas Nobsa 12 0,9 Producción de Carne 
Benjamín Carvajal Nobsa 35 4 Producción de Carne 
José Armando Vasquez Agudelo Paipa 42 8 Producción de Carne 

Fabián Pérez Sogamoso 60 6 
Mejoramiento 
genético 

Sarit Morelly Naranjo Rodríguez Sogamoso 25 4 Producción de Carne 
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Preguntas y Análisis de la entrevista 

Datos Básicos 

Nombre del predio  

Número de hectáreas para la producción ovina 

Número de animales 

¿El predio en el cual se encuentra la producción ovina es propio o arrendado? 

¿En caso de ser predio arrendado puede usted hacer mejoras sin autorización 

del propietario? 

¿Cuáles son las fuentes hídricas con las que cuenta en el predio? 

¿Cuenta usted con infraestructura destinada en exclusividad a la producción 

ovina? 

¿Con qué tipo de elementos o materiales está construida la infraestructura? 

¿Qué razas de ovinos tiene en la producción? 

¿Qué tipo de prácticas productivas aplica en su unidad? 

¿Qué tipo de prácticas de sanidad lleva a cabo en su unidad? 

¿Qué tipo de prácticas nutricionales lleva a cabo en su unidad? 

¿Cómo realiza el manejo de orgánicos y aguas en la unidad productiva? 

¿Considera que el certificarse con la norma ICA en BPG hace que su proceso 

productivo tenga un mayor reconocimiento en el mercado? 

Es importante mencionar que con este tipo de entrevista se busca contar con un 

insumo estandarizado, con respecto a lo comunicado por los productores dado que es 

la manera como se pueden conocer sus carencias en torno al ejercicio ovino y la 

evidente necesidad de certificar su producción para mejorar su nivel y calidad de vida. 
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Teniendo presente que una de las maneras de apoyar al crecimiento del 

productor dentro del renglón ovino se deriva de su capacidad de aceptar, apropiar y 

aplicar lo necesario para la certificación ovina, se presenta a ellos una opción más 

cercana a su diario vivir para poder estandarizar los procesos y obtener un recurso 

propio que ayude a su crecimiento.  

El resultado de las entrevistas permite identificar las fortalezas y debilidades que 

presentan los productores de la región en su ejercicio productivo, partiendo de la base 

de las condiciones socioeconómicas de cada ovinocultor, evidenciando la necesidad 

manifiesta de un mejoramiento e implementación de BPG que contribuya a la obtención 

de ventajas competitivas y comparativas. 
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Tabla 2 Ejemplo Identificación de Fortalezas y Debilidades a partir de la Entrevista 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Suelos: El terreno es semiplano con leve 
inclinación, lo cual hace más fácil el manejo de 
los animales 

Suelos: El terreno no es propio, al ser 
arrendado, cualquier mejora que se debe 
hacer debe consultarse con el dueño. 

Aguas: Posee con una fuente artificial de agua 
(tanque), lo cual ayuda a el control de la 
bebida de los animales 

Aguas: su fuente hídrica, se encuentra alejada 
del terreno tanto de la casa como del de 
cuidado de los animales. 

Infraestructura: Cuenta con corral, y con un 
lugar donde pueden estar los animales en 
época de lluvia. 

Infraestructura: Al igual que el terreno parte 
de esta infraestructura es arrendada y la que 
es propia, no cuenta con los requerimientos 
necesarios   de techo para albergar los 
animales. 
En cuanto a la maquinaria, no cuenta con 
equipos especializados. 

Razas: son razas criollas, por lo cual son más 
resistentes a enfermedades, son mejores 
madres y más rústicas. 

Razas: las razas criollas presentan un bajo 
rendimiento en carne. 

Prácticas productivas: Realizan descole de las 
ovejas. 

Prácticas productivas: no existe un método 
técnico de esquila, ya que se manean las 
ovejas y se esquilan con tijeras.  

Realiza esquila a los animales, lo cual ayuda a 
la higiene.  

No existe un método estandarizado de 
identificación. 

Las ovejas realizan pastoreo y este es vigilado 
constantemente. 

Las ovejas al estar amarradas y manejadas con 
lazo y estacas pierden bienestar animal. 

Prácticas de sanidad: Realiza prácticas de 
desparasitación interna con Ivermectina con 
intervalos de +/- 4 meses ó +/- 6 meses. 

Prácticas de sanidad: No existe esquema de 
vacunación. 
No se llevan registros sobre los procesos que 
se adelantan. 

Prácticas de Nutrición: utilizan suplementos 
de Sal y papa contribuyendo así a una mejor 
ganancia de peso de los animales. 

Prácticas de Nutrición: El tiempo para 
suplementación entre cada proceso es muy 
largo 
No se llevan registros de este proceso. 

Manejo Orgánico y de aguas: Recurren a la 
utilización del excremento para hacer abono 
orgánico de montón, contribuyendo a la 
fertilidad de la tierra. 

Manejo Orgánico y de aguas: El agua utilizada 
para la producción agrícola, pecuaria y el 
consumo humano proviene de un acueducto 
rústico el cuál no garantiza su calidad.  

Certificación de la Norma ICA:  Considera que es una oportunidad para crecer como productor 
ovino y lograr un crecimiento en términos económicos para su bienestar.  

 

El productor está interesado en emplear las herramientas que se encuentran a su disposición 
para lograr estandarizar la información y por ende los procesos productivos de su unidad. 
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Encuesta 

Utilizando esta técnica, se logró identificar el comportamiento, las inclinaciones 

respecto del uso de la producción (autoconsumo, mejoramiento genético y producción 

carne), las necesidades y la intención de mejora de las de las unidades productivas de 

la región, permitiendo percibir la acogida y beneficio que obtendrían al contar con 

herramientas administrativas que les permitan registrar datos estandarizados para una 

adecuada toma de decisiones y que contengan las evidencias requeridas al momento 

de querer certificar sus unidades de producción ovinas con buenas prácticas 

ganaderas. 

Adicionalmente, como medio para la obtención de información sobre los 

procesos productivos en las provincias de Tundama y Sugamuxi, se tomó una muestra 

30 unidades, distribuidas en los siguientes municipios: 1 en Busbanzá, 5 en Corrales, 7 

en Duitama, 5 en Monguí, 3 en Nobsa, 1 en Paipa, 2 en el Cocuy, 1 en Pachavita, 1 en 

Sáchica, 1 en Sutamarchan, 2 en Sogamoso y 1 en Tuta, a las que se les aplicaron 

como técnica de recopilación de datos, encuestas, presentando los resultados 

generales en la siguiente tabla: 

 

Preguntas Y Resultados De La Encuesta. 

Para obtener un resultado óptimo de la encuesta, se diseñaron unas preguntas 

puntuales que permitieran conocer el estado general de las unidades, al igual que la 

percepción y aceptación de la implementación de BPG por parte de los productores, 

así: 
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Tabla 3 Preguntas de la encuesta 

No. Pregunta Opciones 

1 Cuál es el nivel de producción de su unidad (cuantos 
animales produce usted al año con fines comerciales) 

De 1 a 5 animales 
De 6 a 10 animales 
De 11 a 15 animales 
Más de 15 animales 

2 Cuál es el fin comercial de sus ovinos Producción de carne 
Mejoramiento genético 
Autoconsumo 

3 Considera usted que tener la certificación en BPG le 
brinda ventajas competitivas (permite vender mejor 
sus ovinos) 

SI 
NO 

4 Estaría usted interesado en utilizar una herramienta 
autogestionable (manejada por usted mismo) que le 
permita contar con la información básica para optar 
por una certificación en BPG 

SI 
NO 

5 Cual medio se le facilitaría para hacer el registro de la 
información 

Digital (Excel) 
Físico 
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Pregunta No. 1 - Cuál es el nivel de producción de su unidad (cuantos animales 

produce usted al año con fines comerciales) 

Ilustración 6 - Nivel de Producción Ovina 
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Pregunta No. 2 - Cuál es el fin comercial de sus ovinos. 

Ilustración 7 - Fin Comercial de los Ovinos por Municipio 

 

Ilustración 8 - Fin Comercial de Ovinos Total 
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Pregunta No. 3 - Considera usted que tener la certificación en BPG le brinda ventajas 

competitivas (permite vender mejor sus ovinos). 

Ilustración 9 - Ventajas con BPG 

 

Pregunta No. 4 - Estaría usted interesado en utilizar una herramienta 

autogestionable (manejada por usted mismo) que le permita contar con la información 

básica para optar por una certificación en BPG. 

 

Ilustración 10 - Herramienta autogestionable 
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Pregunta No. 5 - Cual medio se le facilitaría para hacer el registro de la información 

Ilustración 11 - Medio de Registro de Información por Municipios 

 

 

Ilustración 12 - Medio de registro de información Total 
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Tipo de investigación 

Investigación mixta 

El tipo de investigación desarrollada es de carácter mixto dado que mediante el 

uso de técnicas de recolección de datos (entrevistas y encuestas), obteniendo 

información cualitativa y cuantitativa que permitió identificar la necesidad de mejorar los 

procesos productivos y reproductivos en un grupo de ovinocultores ubicados en las 

provincias de Tundama y Sugamuxi del departamento de Boyacá, con el fin de obtener 

la Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas Ovinas de manera tal que mejoren sus 

ventajas competitiva y comparativas con respecto a los demás actores de la cadena 

ovina, sirviendo este resultado de referente para contribuir al mejoramiento de la 

cadena de producción ovina a nivel nacional.  
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Análisis de viabilidad en la implementación de herramientas administrativas 

para registrar actividades de producción ovina que permita obtener la 

certificación en BPG. 

 

Las herramientas administrativas como base para el registro, estandarización y 

manejo de la información de las pequeñas unidades productivas ovinas en las 

provincias de Tundama y Sugamuxi,  buscan permitir que se cuente con los soportes 

mínimos básicos requeridos para iniciar un proceso de Certificación en Buenas 

Prácticas Ganaderas B.P.G.,  haciendo de estos soportes un insumo viable y confiable 

para el manejo de información, por cuanto se refiere a plantillas en papel,  las cuales se 

pueden obtener a  un bajo costo por parte de los productores logrando que estos 

cuenten con datos uniformes y los unifiquen para su respectiva consulta, gestión y 

beneficio.  

 

Propuesta de implementación de las herramientas administrativas 

La propuesta se basa en la necesidad de estandarizar los procesos de los 

pequeños y medianos productores quienes no cuentan con herramientas informáticas 

para el desarrollo de sus actividades.  

Se debe prever que el nivel de aceptación de las herramientas administrativas 

por parte de los productores requiere de una fase de contextualización y socialización 

asertiva, sobre los beneficios y ventajas que les brinda el manejo de la información y 

los datos generados en sus unidades productivas, conservando altos niveles de 

estandarización y calidad que conllevan a poder realizar una trazabilidad de toda la 
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cadena productiva, permitiendo la mejora continua en sus productos y en sus unidades 

productivas.  

Las herramientas administrativas propuestas para implementar, tienen como 

finalidad poder compilar y disponer de manera correcta todos los datos necesarios 

dentro de las unidades productivas, creando un récord de información que ayude y 

contribuya a la correcta toma de decisiones y a la posibilidad de expansión dentro de 

cada unidad en particular, fomentando el hábito de recopilación de datos dentro del 

proceso productivo que se convierten en los registros y soportes básicos necesarios 

para poder acceder a un proceso de certificación en BPG.  

 

Características de la herramienta 

La herramienta diseñada consta de 2 partes cada una con igual importancia y 

relevancia en el ejercicio administrativo, queriendo decir con esto que los datos 

contenidos en ella van a servir como fuente de información para la mejora de los 

procesos propios del ejercicio ovino. Datos como las fechas de nacimiento, el control 

de pesos, hacen parte efectiva en la toma de decisiones que debe basarse en 

actividades fijas y a las cuales se les puede hacer seguimiento.  

Parte No. 1 – Hoja de vida del individuo. 

Consta de un formato que permite registrar la información básica de cada 

individuo de la unidad productiva, de acuerdo con su sexo y con el fin productivo 

(mejoramiento Genético, Carne En Pie, Autoconsumo). 
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Parte No. 1 – Hoja de Vida Individuo 

Ilustración 13 - Hoja de Vida individuo Parte 1 
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Ilustración 14 - Hoja de Vida individuo Parte 2 

 

 

 

 

 

 

 



Parte No. 2 – Numerales de la Norma ICA – Resolución 20277 de 2018. 

Consta de 6 Formatos incluidos como requerimiento de la norma ICA 20277 de 

2018, donde se debe registrar la siguiente información de la unidad productiva: 

✓ Requisitos sanitarios para las instalaciones y áreas de producción 

primaria 

✓ Requisitos de saneamiento 

✓ Requisitos de sanidad animal, de identificación y bioseguridad 

✓ Requisitos de buenas prácticas para el uso de medicamentos veterinarios 

- BPMV 

✓ Requisitos de buenas prácticas para la alimentación animal - BPAA 

✓ Requisitos de bienestar animal, transporte y personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte No. 2 – Artículos de la Norma ICA – Resolución No. 020277 de 07 de febrero de 2018 

Ilustración 15 – Información General - Artículos de la Norma ICA – Resolución No. 020277 
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Artículo No. 5 - Requisitos Sanitarios para las Instalaciones y Áreas de Producción Primaria 

Ilustración 16 – Artículo No. 5 - Requisitos Sanitarios para las Instalaciones y Áreas de Producción Primaria 
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Artículo No. 6 - Requisitos de Saneamiento 

Ilustración 17 - Artículo No. 6 - Requisitos de Saneamiento Parte 1 
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Ilustración 18 - Artículo No. 6 - Requisitos de Saneamiento Parte 2 
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Artículo No. 7 - Requisitos de Sanidad Animal, de Identificación y Bioseguridad 

Ilustración 19 - Artículo No. 7 - Requisitos de Sanidad Animal, de Identificación y Bioseguridad Parte 1 
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Ilustración 20 - Artículo No. 7 - Requisitos de Sanidad Animal, de Identificación y Bioseguridad Parte 2 
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Artículo No. 8 - Requisitos de Buenas Prácticas para el Uso de Medicamentos Veterinarios-BPMV 

Ilustración 21 - Artículo No. 8 - Requisitos de Buenas Prácticas para el Uso de Medicamentos Veterinarios-BPMV Parte1 
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Ilustración 22 - Artículo No. 8 - Requisitos de Buenas Prácticas para el Uso de Medicamentos Veterinarios-BPMV Parte 2 
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Artículo No. 9 - Requisitos de Buenas Prácticas para la Alimentación Animal – BPAA 

Ilustración 23 - Artículo No. 9 - Requisitos de Buenas Prácticas para la Alimentación Animal – BPAA 
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Artículo No. 10 - Requisitos de Bienestar Animal, Transporte y Personal 

Ilustración 24 - Artículo No. 10 - Requisitos de Bienestar Animal, Transporte y Personal Parte 1 
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Ilustración 25 - Artículo No. 10 - Requisitos de Bienestar Animal, Transporte y Personal Parte 2 

 

 

 

 



Efectos esperados de la implementación de las herramientas administrativas 

Con la implementación de las herramientas administrativas propuestas en esta 

monografía se espera conseguir los siguientes resultados: 

❖ Estandarización de los datos registrados por las diferentes unidades 

productivas de forma que se conviertan en un insumo con suficiente relevancia y 

coherencia que permita generar estadísticas, tendencias y comportamientos que les 

permitan tanto a cada unidad productiva, como a las asociaciones de las que hagan 

parte tomar decisiones sobre programas de mejoramiento a nivel regional, así como a 

posibles y futuros investigadores poder hacer análisis más aproximados a la realidad 

sobre la producción de ovinos en la región objeto de estudio. 

❖ Permitir a las unidades productivas que puedan llevar un control sobre 

todas las actividades que se desarrollan en ella, pudiendo tomar acciones preventivas y 

predictivas que reflejen un manejo adecuado y con un nivel tecnificado en su cadena 

productiva. 

❖ Contar con los registros y soportes básicos mínimos necesarios para que, 

en caso de requerirlo, puedan solicitar una auditoría para certificación en Buenas 

Prácticas Ganaderas realizada por el ICA en el caso colombiano, o el ente certificador 

que aplique para cada región o país. 

❖ Incidir de manera positiva en la calidad del producto generado en cada 

una de las unidades productivas. 
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Conclusión de la propuesta 

 

Luego del análisis y consulta de la existencia de herramientas administrativas 

que puedan facilitar a las unidades productivas de ovinos el registro de información 

mínima básica de las actividades ejecutadas a lo largo de la cadena productiva, no se 

identificó a existencia de este material en los referentes consultados; sin embargo, 

observando el interés y la futura utilización de este tipo de herramienta, se propone una 

primera versión que puede ser utilizada por los productores de la región. 

Se propone como primera instancia, considerando las limitaciones a las que se 

enfrentan algunos productores (la mayoría) de la región, una versión de plantillas en 

formato físico, al cual pueden acceder, copiar y replicar en caso de requerirlo en las 

diferentes unidades productivas, quedando abiertos a futuras retroalimentaciones por 

parte de estos productores, sobre posibles mejoras. 
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Conclusiones 

 

El propósito del uso de Buenas Prácticas Ganaderas en la producción Ovina es 

el de adoptar prácticas sanitarias y de inocuidad en las unidades productivas que 

desemboquen en el logro de ventajas competitivas y comparativas en las unidades que 

las implementen independientemente del fin para el que producen. 

El uso de una metodología que permita llevar un registro de la ejecución de las 

Buenas Prácticas Ganadera implementadas en cada unidad productiva brinda un valor 

agregado cuando se acompaña de herramientas que permiten compilar y organizar 

dichos registros, los cuales forman parte fundamental para visualizar y mostrar dichos 

manejos al administrador de la unidad o ante un ente certificador en BPG. 

Con la implementación de las herramientas administrativas propuestas se busca 

que las unidades productivas que estén interesadas en iniciar un proceso de 

certificación puedan surtir el requisito documental de presentación de registros 

históricos con datos estandarizados básicos mínimos, que evidencien la aplicación de 

las BPG y las mejoras que han resultado de ésta. 
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Recomendaciones 

 

Una vez los pequeños productores ovinos consideren la implementación de esta 

herramienta administrativa, se debe hacer un reconocimiento de los datos solicitados 

en cada una de las plantillas de forma que haya un entendimiento asertivo sobre la 

información que se requiere revisar. También es importante que los productores den 

relevancia a la forma y el sitio de almacenamiento de las plantillas diligenciadas de 

manera tal que se garantice una disponibilidad constante de estos registros y su 

sostenimiento en el tiempo.  

Se recomienda que el diligenciamiento de las plantillas se realice con bolígrafos 

de tinta y no con lápiz, dado que el uso de este último deteriora y puede perder la 

información con el paso del tiempo.  

También se recomienda que se verifique la coherencia de los requerimientos con 

los comentarios relacionados en cada una de las plantillas relacionadas con la 

marcación, ubicación y señalización que exige la norma ICA para las diferentes 

actividades ejecutadas en la unidad productiva.  

Por último, se recomienda a las unidades productivas que implementen el uso de 

estas herramientas y se encuentren dentro de procesos de asociatividad de producción 

ovina, soliciten la digitalización de los datos de forma que se convierta para dichas 

asociaciones, en insumo para generar reportes y estadísticas sobre la gestión en 

producción ovina de las provincias de Tundama y Sugamuxi. 
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