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RESUMEN 
 
Este trabajo de grado consiste en una evaluación económica y financiera para la 
exportación de la Anadara Tuberculosa o Piangua desde el Municipio de Francisco 
Pizarro (Nariño) Hacia el Ecuador. El cual se plantea como una alternativa de 
generación de empleo y mejora de la calidad de vida del sector de los piangueros 
en este municipio. 
 
El estudio muestra que las personas que se dedican a la actividad de la Piangua 
son los menos favorecidos por cuanto los precios de compra por parte de los 
intermediario son bajos, siendo estos los mayores beneficiados ya que al 
comercializar el producto con el Ecuador obtienen mayores márgenes de 
ganancias.  
 
El documento propone la repoblación inmediata de los manglares como alternativa 
de solución para la conservación del manglar y de los recursos en ellos existentes, 
en especial la Piangua o concha (Anadara Tuberculosa). 
 
El proyecto muestra que es viable la exportación de la Piangua de manera 
económica y financiera teniendo en cuenta que el VPN del proyecto es positivo y 
la tasa interna de retorno generada por el mismo  es mayor que el costo de 
oportunidad por lo tanto el proyecto es rentable y atractivo para los potenciales 
inversionistas. 
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ABSTRACT 
 
This work of degree consists of an economic and financial evaluation for the export 
of the Anadara Tuberculosa or Piangua from the Municipality of Francisco Pizarro 
(Nariño) Towards Ecuador. This considers like an alternative of generation of use 
and improvement of the quality of life of the sector of the piangueros in this 
municipality. 
 
The study sample that the people who dedicate themselves to the activity of the 
Piangua are less favored inasmuch as the prices of purchase on the part of the 
intermediary are low, being these the benefitted majors since when 
commercializing the product with Ecuador obtains majors margins of gains. 
 
The document proposes the immediate repopulation of the mangrove swamps like 
alternative of solution for the conservation of the mangrove swamp and the 
resources in existing them, especially the Piangua or shell (Tuberculous Anadara). 
 
The project financial sample that is viable the export of the Piangua of economic 
way and considering that the VPN of the project is positive and the internal rate of 
return generated by the same is major that the cost of opportunity therefore the 
project is profitable and attractive for the potential investors. 
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GLOSARIO 
 
ANADARA TUBERCULOSA: Nombre científico de la Piangua 
 
BIVALVO: Nombre común de cualquier molusco que tenga la concha divida en 
dos mitades articuladas por el borde, branquias especializadas en la alimentación 
y cabeza  reducida. 
 
BIVALVIA: Clase a la que pertenece la Anadara Tuberculosa o Piangua 
 
BERBERECHO: Nombre común de diversos moluscos bivalvos.  Sus conchas son 
comunes en muchas playas del mundo. Las valvas se distinguen por su simetría, 
acorazonados y fuertes y pronunciadas costillas longitudinales. Los berberechos 
viven enterrados, en zonas próximas a la costa. 
 
CANOA: Embarcación de madera que se utiliza para transportarse al manglar  
 
CAZUELAS: Plato de arroz seco con Piangua, pescado, y todo clase mariscos,  
legumbres y azafrán. 
 
CEVICHE: Plato que se prepara con pescado o marisco crudo cortado en trozos 
pequeños y preparados en un adobo de jugo de limón o naranja agria, cebolla 
picada, sal y especias picantes 

CONCHA: es la cobertura dura, rígida y exterior que poseen ciertos animales. Sólo 
se consideran conchas los exoesqueletos de los moluscos. 
 
CRUSTACEO: Nombre común de los miembros de un subfilo de artrópodos 
fundamentalmente acuáticos, dotados de mandíbulas y dos pares de antenas, 
como el cangrejo, y la langosta 
 
MANGLAR: Nombre común que reciben las formaciones vegetales siempre verdes 
que se desarrollan en los limos litorales salados y móviles ( en plena zona de 
influencia de las mareas: estuarios, lagunas y ensenadas) presentes en la zona 
intertropical. 

MEJILLON: Es un molusco bivalvo que vive formando comunidades numerosas y 
colonizando grandes zonas de roca a las que se adhieren mediante los filamentos 
del biso que se encuentran en su pie. Vive a poca profundidad en la zona de 
mareas, preferiblemente en zonas muy batidas con mucha materia orgánica en 
suspensión.  
 
MOLUSCO: Son los invertebrados más numerosos después de los artropodos 
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NACAR: Sustancia que forma la capa interna del caparazón de muchos moluscos 
  
PIANGUA: Nombre vulgar de la Anádara tuberculosa 
 
PIANGUAR: Es el otro nombre que recibe la actividad más tradicional y  
 
PIANGUERAS: Son las mujeres que se dedican a extraer las pianguas del  barro 
del manglar. 

PROTOBRANCHIA: son una subclase la clase Gastropoda del Phylum Mollusca, 
la cual está constituida por unas 55.000 especies de caracoles que habitan en 
ambientes marinos, dulceacuícola y una muy pequeña proporción han colonizado 
el medio terrestres, aunque la mayoría son marinos; son los más primitivos de los 
gasterópodos. 

RHIZOPHORA: es un género de árboles tropicales con 44 especies 
pertenecientes a la familia Rhizophoraceae. Su más notable especie es 
(Rhizophora mangle). 
 
Estas especies viven en áreas que se inundan diariamente con las mareas de los 
océanos y se han adaptado con raíces aéreas que se elevan sobre la planta sobre 
el agua para conseguir respirar oxígeno mientras sus raíces se encuentran 
sumergidas 
 
SALAHONDA: Cabecera municipal de Francisco Pizarro. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la búsqueda de alternativas de fuentes de empleo es importante considerar los 
productos extraídos del manglar entre ellos la Piangua. Dado que por sus 
propiedades nutritivas y afrodisiacas es uno de los productos marinos mas 
exportado al vecino país del Ecuador, por lo tanto se constituye en un negocio 
atractivo y rentable. 
 
A nivel de la  producción  internacional la Piangua se produce en Perú, Ecuador, 
Costa Rica y México siendo Ecuador el  mercado real y el principal destino de  
exportación. En el ámbito nacional la Piangua  se produce en la costa Pacifica 
colombiana y  poco se comercializa por ser un producto de carne de color  café 
oscura y por lo tanto es poco apetecido,  además porque la mayoría de las familias 
no conocen de su  exquisitez y preparación. El mayor consumo se da en Cali, 
Buenaventura y Tumaco.  
 
El sector de los concheros en el municipio de Francisco Pizarro viene atravesando 
problemas socioeconómicos y organizacionales por falta de un  mayor 
compromiso y apoyo institucional de los gobiernos locales, regionales y  
nacionales, situación que ha  contribuido al detrimento de la calidad de vida de 
estas personas, por que el mayor volumen de ganancia es devengado por los 
intermediarios, los cuales no están organizados y además no contribuyen con el 
pago de los impuestos legales de ley. 
 
El presente documento plantea el desarrollo de los diferentes  estudios como: 
Estudio de  Mercado, Técnico y Organizacional, posteriormente se realizara la 
Evaluación Económica, Financiera, Social y Ambiental, para determinar la 
viabilidad o no de exportar la Piangua  hacia el Ecuador en forma viva; como 
respuesta a las necesidades del sector de los concheros en el municipio de 
Francisco Pizarro. 
 
En este contexto, el propósito es asignar en forma óptima los recursos e identificar 
y medir los efectos del proyecto sobre las variables económicas de empleo, 
producción, comercio, ingreso e inversión. En cuanto a la evaluación social, 
pretende identificar y dimensionar los efectos positivos y negativos que provocaría 
la ejecución del proyecto sobre la población. La evaluación ambiental buscará 
prever, mitigar o controlar los efectos nocivos que afectarían las condiciones de 
vida de la población presente y futura en el caso de ejecutarse este proyecto. La 
evaluación financiera medirá las magnitudes resultantes de la formulación del 
proyecto y los indicadores útiles para medir su bondad. Estos factores 
determinaran la conveniencia de la ejecución y la posterior operación 
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1. TITULO 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA EXPORTACIÓN  DE LA 
ANADARA TUBERCULOSA O PIANGUA DESDE EL MUNICIPIO DE 
FRANCISCO PIZARRO (NARIÑO) HACIA  EL ECUADOR. AÑO 2009 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 

Con la evaluación económica y financiera para la exportación de la Piangua desde 
el municipio de Francisco Pizarro al Ecuador se lograría en primer lugar la 
creación de una empresa que exporte el producto de manera legal al país del 
Ecuador, la organización del sector en donde estos  vendan  directamente la 
producción a la empresa comprando el producto a un precio  justo que  justifique 
el esfuerzo traducido en costo beneficio permitiendo mejorar sus ingresos y la 
oportunidad de optimizar su calidad de vida. De esta manera se eliminarían los 
intermediarios locales los cuales comercializan el producto sin ningún control y de 
manera ilegal. En cuanto a  la conservación del manglar  y la sobreexplotación  de 
la Piangua Anádara Tuberculosa se implementarían políticas y normas con el 
apoyo de las instituciones locales y del sector encaminado a la conservación del 
manglar, para esto es necesario el repoblamiento de los manglares los cuales 
permitan aumentar los volúmenes de captura de la Piangua en el mediano plazo. 
A si mismo concientizar a los Piangueros y Piangueras de no capturar la  Piangua 
que no cumpla con la talla mínima para que estas cumplan con su  ciclo biológico 
y estado de  madurez. Todo lo anterior con el fin de estabilizar la fuente de trabajo  
de los Piangueros y la continuidad de la utilización del recurso como alternativa de 
subsistencia.  
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3. IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
La escaza organización del sector es una debilidad que enfrentan los piangueros 
del municipio de Francisco Pizarro esto ha permitido que los intermediarios 
minoristas como mayoristas del municipio sean los más beneficiados  y no 
directamente el capturador. Los intermediarios pagan precios muy bajos por la 
compra de la Piangua $9.000 el ciento, precio  que no justifica todo el esfuerzo 
que estas personas realizan por la actividad. No obstante estos intermediarios 
venden el ciento de Piangua en las plazas del Ecuador  a un precio de  9 y 14 
dólares y si el tipo de cambio es favorable sus ganancias se duplican, ganancias 
que no tiene participación el Pianguero.  
 
En el municipio de Francisco Pizarro, 1.200 personas se dedican a la captura  de 
la Piangua  lo que representa el 10.73% del total de la población. Del total de 
concheros en promedio 4 personas derivan su sustento diario, es decir,  4.800 
personas dependen de la actividad de la Piangua representando el 42.9% del total 
de la población. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 Origines.  Los Bivalvos aparecen por primera vez en el registro fósil a finales 
del cámbrico, hace más de 500 millones de años. No se ha llegado a adoptar 
universalmente clasificación alguna de las especies vivas, pero la siguiente 
división en cuatro órdenes, basada en la estructura de las branquias, es muy 
utilizada. El orden Protobranchia está compuesto por bivalvos pequeño y primitivo 
con branquias sencillas. El orden Septibranchia está compuesto por bivalvos que 
capturan pequeños animales por medio de la succión producida por una branquia 
modificada. El orden Filibranchia presenta una branquia hipertrofiada con 
filamentos no fusionados. Este orden incluye las ostras, los mejillones y las 
conchas de peregrino o vieiras. El orden Eulamellibranchia presenta una branquia 
fusionada en una lámina continua. Este orden incluye el mejillón de agua dulce, la 
mayoría de las almejas y los teredos. 
 
“El término Bivalvo se aplica también a algunos gasterópodos, a los crustáceos 
ostra codos y a los braquiópodos.”1 
 
4.1.2 Descripción de la especie (Bivalvo).  Bivalvo, nombre común de cualquier 
molusco que tenga la concha dividida en dos mitades articuladas por el borde, 
branquias especializadas en la alimentación y cabeza reducida. Los Bivalvos 
pertenecen a la clase Bivalvia (también llamada Pelecípodos). Se conocen más de 
6.000 especies, incluyendo algunas tan conocidas como la almeja, el berberecho, 
el mejillón, la ostra, la concha de peregrino o vieira y el teredo. Todas ellas son 
acuáticas, y la mayoría son marinas, pero las formas de agua dulce son también 
comunes. La longitud de los bivalvos varía desde 1 hasta 10 cm, pero la almeja 
tropical gigante alcanza los 1,35 m y puede llegar a los 200 Kg. de peso. 
 
La envoltura típica de los bivalvos está dividida en dos conchas o valvas, la 
derecha y la izquierda, articuladas dorsalmente por una charnela con un ligamento 
flexible. Las valvas se cierran por la acción de uno o dos músculos fijados a sus 
caras interiores. Está formada por una capa exterior quitinosa, una capa 
intermedia de calcita o aragonito, y una capa interior laminada que, en algunas 
especies, es de nácar. Dos lóbulos de tejido llamados el manto, segregan la 
concha, formando una espaciosa cavidad en torno al cuerpo. 
 
No existe una cabeza diferenciada, pero en un extremo de la cavidad del manto 
hay una boca, y detrás de ésta se encuentra un pie empleado para la locomoción. 
El pie puede también segregar un manojo de fibras, o biso, que el animal emplea 
                                            
1 Disponible en: Enciclopedia Microsoft. Encarta 2008 
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para fijarse en un lugar determinado, una roca, por ejemplo. El animal se alimenta 
mediante un par de branquias, situadas en su parte trasera, capturando pequeñas 
partículas suspendidas en el agua. Presenta dos tubos, llamados sifones, que 
absorben y expelen agua y un sistema nervioso sencillo. Las vieras tienen ojos 
sencillos en el borde del manto, pero los sentidos  están poco desarrollados. 
Este diseño corporal básico presenta diversas modificaciones. Las ostras se fijan 
de forma permanente sobre un sustrato (base sobre la que vive un organismo) por 
una valva y pierden el pie al desarrollarse. Los mejillones se fijan al sustrato por 
medio del biso. Las vieras nadan cerrando bruscamente las valvas. Algunos 
bivalvos se entierran profundamente en la arena o el barro. Los que así lo hacen 
tienen a menudo largos sifones. Los dátiles de mar y los teredos tienen una 
envoltura modificada en forma de órgano raedor con el que horadan la roca o la 
madera. 
 
Cuadro 1. Información taxonómica de la Anádara tuberculosa 
 

Historia Natural 

Hábitat: 

Esta especie habita sustratos fangosos, arcillosos o 
limo-arcillosos, que reciben inundación mareal diaria. 
La mayor parte se encuentra en rodales con sustratos 
no consolidados, limo-arcillosos o arcillosos.  

Ciclo de vida: 

En un estudio realizado en Punta Morales (Costa Rica), 
se observó el desove entre mayo y setiembre. La 
madurez sexual se alcanza en individuos entre los 23.2 
y los 26.2 mm de longitud total. 

Alimentación: Se alimenta por medio de la filtración de materia 
orgánica. 

Relaciones: 

Parece existir una fuerte asociación entre las 
poblaciones de esta especie y las raíces del mangle 
Rhizophora mangle y Pelliciera rhizophorae, aunque 
solamente en ciertos rodales de la especie se 
encuentran poblaciones importantes del molusco. 

Usos: Comestible. 
         
 
      Fuente.  Instituto Nacional de Biodiversidad 
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Figura 1. Anádara Tuberculosa 
 

 

 

 

 

 

                                      Fuente.  Instituto Nacional de Biodiversidad  

4.1.3 Clasificación en el reino animal: 
 
Cuadro 2. Clasificación en el reino animal 
 

Información taxonómica 

Reino: Animalia 

Filo: Mollusca 

Clase: Bivalvia 

Orden: Arcoida, Prionodonta o Eutaxodonta 

Familia: Arcidae 

Nombre 
científico: 

Anadara tuberculosa (Sowerby, 1833) 

Nombres 
comunes: 

Piangua (Costa Rica); concha negra (Nicaragua); curil, 
concha negra (El Salvador); chucheca, concha prieta 
(Panamá) 

Historia 
taxonómica: 

Arca tuberculosa Sowerby, 1833, Arca secticostata Reeve, 
1844, Arca valdiviana Philippi, 1887 

Descripción 
diagnóstica: 

Las conchas son grandes y ovaladas, relativamente 
gruesas. Las valvas muestran entre 33 y 37 costillas, con 
los márgenes dorsales angulados. Su color es blanco, 
cubierto por un periostraco piloso que va desde café oscuro 
hasta negro. Posee umbos anchos y prominentes. Los 
nódulos o tubérculos de las costillas son la razón del 
nombre de la especie. Su área cardinal es angosta. 
Longitud 56mm, altura 42mm, diámetro 40mm. 

 
 Fuente.  Instituto Nacional de Biodiversidad. 
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4.1.4. Propiedades nutritivas.  La Piangua es un alimento completo, con un 60% 
de contenido proteínico y rico en minerales con 1.9 , el nivel de calorías y grasas 
es bajo, el aporte proteínico contiene casi la totalidad de los aminoácidos 
esenciales para el hombre , lo que la hace altamente digestiva, sana y al mismo 
tiempo nutritiva. 
 
Figura 2. Diferentes preparaciones del producto 

 
 
Fuente.  Esta Investigación. Año 2009.  
 
Para el consumo de la Piangua esta debe estar fresca y sin ningún tipo de 
perforaciones y olores desagradables, este producto es utilizado en la 
gastronomía de diferentes formas: ceviches, sopas, sudadas, cazuelas, relleno 
para pasteles, empanadas y tamales entre otras. 
 
4.1.5. Reproducción y ciclo sexual.  La reproducción suele ser sexual, con 
sexos separados. El esperma y los huevos son liberados en el agua, donde tiene 
lugar el desarrollo. El joven bivalvo, o larva, nada hasta encontrar un hábitat 
apropiado. En ocasiones, no obstante, se omite la fase larvaria, y los nuevos 
individuos se desarrollan en la cavidad del manto del adulto. 
 
4.1.6. Proyecto de Inversión.  Un proyecto de inversión se puede en tender como 
“un paquete discreto de inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de 
eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr uno o más producto 
o beneficios, en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de la 
calidad de vida de un grupo beneficiario dentro de un determinando periodo de 
tiempo”. 2Un proyecto surge  de la identificación y priorización de unas 
necesidades, que serian atendidas de manera determinada en la preparación y 
formulación del mismo. Su bonda depende de su eficiencia y efectividad en la 
satisfacción de estas necesidades, teniendo en cuenta el contexto social, 
económico, cultural y político. Así el proyecto se puede entender como el elemento 
básico de la implementación de políticas de desarrollo. El proyecto forma parte de 
programas y planes más amplios, contribuyendo a un objetivo global de desarrollo. 
Es una forma operativa y concreta de lograr propósitos y objetivos generales. Un 
                                            
2 MOKATE, Karen María. Evaluación Financiera de Inversión  2ª  Edición. 3R Editores. 2008. p 1.  
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buen proyecto surge  de una identificación y buen entendimiento de necesidades, 
lo que a su vez, permite trazar unos objetivos bien delimitados. Los objetivos 
definen los cambios que se busca efectuar por medio del conjunto de inversiones 
y actividades que eventualmente llegan a formar el proyecto. Los objetivos finales 
o generales de un proyecto dan lugar a  la definición  y delimitación de dichas 
inversiones y actividades conceptualizadas en  una relación medio- fin (o causa y  
efecto). 
 
4.1.7. Sociedades de Comercialización Internacional - C.I. Es instrumento de 
apoyo a las exportaciones otorgado por el Gobierno Nacional , que otorga 
beneficios tributarios a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
– DIAN, mediante el cual las empresas que tengan por objeto principal la 
comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos en el 
mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas, y/o Servicios 
Intermedios de la producción, con destino a la exportación, estarán libres del 
impuesto a las ventas IVA y/o de  retención en la fuente en la compra local.  
 
“Los proveedores de las mercancías del mercado nacional o de los servicios 
intermedios de la producción, que los venda a las Sociedades de Comercialización 
Internacional C.I., deberá estar amparado por el documento Certificado al 
Proveedor - C.P., con el objeto de poder justificar en sus declaraciones de 
impuestos sus ventas sin incluir el IVA y/o retención en la fuente. Este régimen 
especial, ha sido creado mediante la Ley 67 del 28 de Diciembre de 1979.”3 
 
Sistemas Especiales de Importación Y Exportación Plan Vallejo: “Es un 
instrumento de incentivo a las exportaciones que consiste en la importación 
temporal al territorio aduanero Colombiano de materias primas e insumos, con 
exención total de derechos de aduana e IVA, que se empleen en la producción de 
bienes de exportación”4. 
 
4.1.8. Clasificación de Programas Plan Vallej: 

a. Operaciones según articulo 172 decreto ley 444 de 1967  

Hace referencia a la importación temporal de materias primas e insumos con el 
objeto de utilizarlos exclusivamente y en su totalidad (deducidos los residuos y 
desperdicios) en la producción de bienes destinados a la exportación y de bienes 
que, sin estar destinados directamente a los mercados externos, vayan a ser 
utilizados en su totalidad por tercera o terceras personas en la producción de 
bienes de exportación. 

                                            
3 Disponible en: http:/ www.Dian. Gov.Co 
 
4 Disponible en http/www.Mincomercio.Gov.co 
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b -  Operaciones de Maquila según Articulo 172 Resolución 1860 De 1999  

Las operaciones de maquila aunque conceptualmente corresponden a la definición 
dada en el numeral anterior, se caracterizan por que el total de las importaciones 
de materias primas e insumos necesarios para manufacturar el bien de 
exportación sean suministradas por el contratante extranjero de ese 
perfeccionamiento, por lo cual serán de carácter NO reembolsable. 

c - Operaciones según Articulo 173 Literal B) Decreto Ley 444 De 1967 

“Tienen por objeto la importación de materias primas e insumos destinados en su 
totalidad a la producción de bienes cuya exportación podrá ser parcial, siempre y 
cuando la importación de ese bien final, si llegara a realizarse, esté exenta del 
pago de gravámenes arancelarios. El valor de las exportaciones debe ser como 
mínimo igual al valor de las importaciones y, además, la cantidad exportada debe 
corresponder mínimo al 60% de los productos elaborados con la materia prima 
importada. “5 

d - Reposición de materias primas – art. 179 decreto 444 de 1.967. 

De conformidad con el Artículo 179 del Decreto 444 de 1967, quien exporte con el 
total de los requisitos legales, productos nacionales en cuya manufactura se 
hubieran utilizado materias primas e insumos importados por canales ordinarios o 
por reposición, tendrá derecho a importar libre de gravámenes, impuestos y 
demás contribuciones, una cantidad igual de aquellas materias primas o insumos.  

4.1.9. Aspectos Jurídicos Y Administrativos. Es un derecho adquirido y por lo 
tanto, las importaciones realizadas con exención de impuestos no conllevan 
riesgos por incumplimientos, no implica la constitución de una garantía de 
cumplimiento y no obliga a llevar cuenta corriente en especie, ni a presentar 
informes de demostración. 

4.1.10. Usuario Altamente Exportador - Altex. Es un mecanismo creado para 
incentivar a las empresas que hayan realizado exportaciones por valor FOB 
mayores iguales a los dos millones de dólares (US$2.000.000.00) y que el valor 
exportado, directamente o a través de una sociedad de comercialización 
internacional sea mayor igual al sesenta por ciento (60%) del valor de sus ventas 
totales en el mismo periodo, durante el año inmediatamente anterior a la solicitud 
de ser considerado como tal para poder acceder a una serie de beneficios que 
facilitan sus exportaciones. 

                                            
5 Ibídem 
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4.1.11. Usuario Aduanero Permanente - Uap. Es un mecanismo creado para 
incentivar a las empresas que hayan realizado exportaciones por valor FOB 
mayores iguales a tres millones de dólares (US$3’000.000) ó su promedio anual 
durante los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud, habiendo tramitado 
por lo menos 2.000 declaraciones de importación y/o exportación; para los que 
hayan permanecido como usuarios del Plan Vallejo por un periodo de tres (3) años 
y que realicen exportaciones mayores iguales a dos millones de dólares 
(US$2"000.000) . 

4.1.12. Depósitos Privados para Procesamiento Industrial. Son lugares 
habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el 
almacenamiento de materias primas e insumos que van a ser sometidos a 
transformación, procesamiento o manufactura industrial, por parte de personas 
jurídicas reconocidas e inscritas como Usuarios Aduaneros Permanentes UAP o 
Usuarios Altamente Exportadores ALTEX y autorizadas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, para declarar bajo la modalidad de importación 
temporal para procesamiento industrial. 

4.1.13. Programas Especiales De Exportación - PEX. “Es la operación mediante 
la cual, en virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior compra 
materias primas, insumos, bienes intermedios, material de empaque o envases, de 
carácter nacional a un productor residente en Colombia, disponiendo su entrega a 
otro productor también residente en el territorio aduanero nacional, quien se obliga 
a elaborar y exportar los bienes manufacturados a partir de dichas materias 
primas, insumos, bienes intermedios o utilizando el material de empaque o 
envases, según las instrucciones que reciba del comprador externo. “6 

4.1.14. Zonas Económicas Especiales de Exportación - ZEEE. Estas zonas 
están regidas por un régimen excepcional que se aplica en determinados sitios del 
territorio nacional, con el objetivo de atraer nueva inversión con vocación 
exportadora, que genere beneficios como el aumento de los niveles de empleo, 
transferencia de tecnología y el desarrollo de la región. 

A través de la expedición del Decreto 1227 de 2002, el Gobierno Nacional 
reglamentó las Zonas Especiales Económicas de Exportación -ZEEE, que 
actualmente funcionan en los municipios de Buenaventura, Cúcuta, Ipiales y 
Valledupar. 

4.1.15. Certificado de Reembolso Tributario - CERT. Es un título emitido al 
portador que permite la devolución total o parcial de impuestos indirectos u otros 
impuestos cancelados por los exportadores, dentro del proceso de producción o 
comercialización de los productos objeto de exportación. Los niveles del CERT 
son fijados por el gobierno nacional, de acuerdo con los productos exportados y 
                                            
6 Disponible en: http:/ www.Mincomercio. Gov.co 
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con los impuestos indirectos que afecten dichos productos. En la actualidad los 
niveles del CERT según el Decreto 1989 de 2002 se encuentra en cero (0). 
 
4.1.16. Otros Incentivos: 
 
� Cadenas productivas  (clusters): Los clusters son herramientas regionales que 

promueven la asociatividad y consolida colectivos empresariales de un mismo 
sector económico, con el fin de hacer de las cadenas productivas, asociaciones 
de empresas competitivas en los escenarios comerciales, con planes de 
negocios estructurados y sostenibles en el tiempo. 

 
� Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior – CARCE: Estos comités 

de naturaleza departamental sirven de interlocutores entre la región y el 
Gobierno Nacional;  son creados para promover la competitividad sistemática 
de la región mediante el desarrollo de actividades regionales que garanticen la 
orientación hacia los mercados internacionales y la cultura exportadora de cada 
uno de los departamentos en Colombia. 

 
� Programa Emprendedores Colombia – PEC: Es un sistema de herramientas 

integradas para el acompañamiento de la creación de empresas de bienes y 
servicios para el mercado nacional con futuro internacional. Contiene una línea 
de micro-crédito que será el capital semilla para múltiples emprendedor que 
quieran hacer de su proyecto de vida una realidad. 

 
4.2.   MARCO CONTEXTUAL DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO  
 
4.2.1. Historia.  Respeto a la fundación de Francisco Pizarro (Salahonda) se dice 
que llegaron de Panamá los primeros aventureros españoles que se acercaron en 
una isla despoblada conocida como la isla San Miguel del gallo. Para el año de 
1526 existió un grupo de indígenas que habitaban la isla, ante las múltiples 
desavenencias decidieron marcharse a tierra firme, es decir al frente de la isla en 
el sitio llamado Santa Bárbara. El municipio de Francisco Pizarro fue fundado por 
el conquistador BARTOLOME RUIZ, de quien se dice que llego con su familia a 
ocupar este territorio, como punto estratégico por la visibilidad, de igual forma este 
sitio de asentamiento gozaba de todas las comodidades necesarias para la 
vivienda cotidiana como leña, agua, terreno apto para la agricultura. Sin embargo 
las crónicas atribuyen el descubrimiento a FRANCISCO PIZARRO, ya que el fue 
informado por Bartolomé Ruiz, de la existencia de esta isla a su paso hacia Perú. 

 
La  población de Salahonda, en su mayoría eran negros cimarrones y negros que 
adquirieron su libertad después de la abolición de la esclavitud, y existió antes que 
Tumaco como asentamiento  y lugar de fuga de los esclavos de las minas de oro. 
El nombre de Salahonda proviene de dos palabras: 
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Sala = Mar 
Honda= Profundidad, en lenguaje indígena. 
 
El municipio de Francisco Pizarro se legaliza con la ordenanza N0 052  de 
noviembre 30 de 1971 y se inaugura como municipio el 22 de febrero de 1975. 
 
4.2.2.  Ubicación geográfica del municipio de Francisco Pizarro.  Son cinco las 
regiones que conforman el Departamento de Nariño entre ellas tenemos: 
 
� La región Central, con centro en Pasto 
� La región Sur fronteriza, con centro en Ipiales 
� La región de la costa pacífica, con centro en Tumaco 
� La región Occidental, con centro en Tuquerres 
� La región Norte con, centro en la Unión 
 
Figura 3.  Ubicación geográfica del municipio de Francisco Pizarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente. Plan de Desarrollo Municipio de Francisco Pizarro 2007-2011 
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El municipio de Francisco Pizarro hace parte del  pacifico biogeográfico. Se sitúa 
entre  las fronteras con Panamá por el norte, y con el ecuador por el sur con 
longitud aproximada de 1300 kilómetros, correspondiente a la costa sobre el 
Océano Pacifico al occidente. Sobre el mar Caribe posee también costa en una 
longitud de 350 kilómetros, con sus correspondientes áreas marinas. “Por el 
oriente tiene como límite la cresta de la cordillera occidental e incluye las serranías 
del Baudo y Darien, la cuenca del rió Atrato Sanjuán y finalmente la Zona del alto 
Sinu y San jorge, por sus similitudes biofísica”.7 
 
Francisco Pizarro, se encuentra localizado al Nor-Occidente del Departamento de 
Nariño, a 2 grados, 0.3 minutos 37 segundos de latitud norte y 78, grados 39 
minutos, 29 segundos de longitud Oeste, con respeto al meridiano de Grenwich. 
Distante 270 Km., de la capital del Departamento de Nariño, con una superficie 
cercana a las 64.000 Has. Su temperatura media de 28 grados centígrados, y la 
altitud metros sobre el nivel del mar es de 123, distancia de referencia es de 30 
Kilómetros de Tumaco, y  a 442 de San Juan de Pasto Capital del Departamento.  
El municipio limita: Al Sur con la bahía de Tumaco, al Oriente con los municipios 
de Roberto Payan y Mosquera, al Occidente con el Océano Pacifico y al Norte  
con el municipio de Mosquera y el Océano Pacifico.  Su extensión municipal es de 
2.340 Km2, extensión área urbana de 50.73% Km2 y el área rural con una 
extensión de 49.27 Km2. 
 
“Su territorio es plano y el  suelo está conformado por partículas arcillosas de poca 
estabilidad, el municipio cuenta con importantes Ríos como Zanja Seca, Patia, 
Curay, Llanaje y Brazo largo. En cuanto a su formación ecológica esta se 
encuentra cubierta por bosque húmedo tropical conformado por manglar y guandal 
que contribuye con la biodiversidad del pacifico Colombiano.”8   

4.2.3. División política y administrativa. Según su división política y 
administrativa del municipio de Francisco Pizarro está dividido o distribuido por 
una cabecera municipal, corregimientos y veredas de la siguiente manera: 

                                            

7 PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE NARIÑO. Pladenar 1994-1998 

8  PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO. 2007-2011 
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Cuadro 3. División política y administrativa del municipio de Francisco 
Pizarro 

 
CABECERA MUNICIPAL CORREGIMIENTOS VEREDAS 
 

Salahonda 

• Hojas Blancas 
• Novillal 
• Caimito 
• Vuelta del Gallo 
• Ramos 
• Bajo San Ignacio 
• San Pedro del Vino 
• Yari 
• Isla del Gallo 

• Pueblo Nuevo 
• Pajonal 
• Cachimbal 
• Nueva Unión 
• Los brazos 
• Balsal 
• Salahondita 
• Almejero 

 Fuente.  Plan de Desarrollo Municipio de Francisco Pizarro 2007-2011 

4.3  GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO 
 
Según Censo DANE 2005 la población total del municipio de Francisco Pizarro, 
para el año en referencia, corresponde a 11.183 habitantes de los cuales el 
47.06%  se encuentran  en  la cabecera municipal y el 52.94%  en el área rural.  
 
Para el año 2007 Según proyecciones, la población del municipio se calcula en 
11.390 habitantes, de los cuales 5321  pertenecen al área urbana, representando 
el 46,72% del total y el 6.069 en el área rural, es decir, el 53,28%. 
 
Tomando como base la población censada en el año 2003, la cual correspondió a 
7.075 habitantes y la población año 2007, se tiene un crecimiento anual cercano al 
5%. El 94,3% de la población del municipio se auto reconoce como raizal, 
palanquero, negro, mulato, afro colombiano o afro descendiente, el 0,4% es 
indígena y el 5,57% es mestizo. 
 
El Municipio de Francisco Pizarro soporta su economía en la pesca artesanal y la 
actividad de  la Piangua, la explotación forestal, explotación agropecuaria, la 
microempresa y en menor proporción el turismo, el transporte y otros servicios. 
La explotación tradicional, de carácter netamente extractivo influye radicalmente 
en el rezago económico de la región, al igual que la tenencia de la tierra, 
básicamente minifundista (un 64.22% de los predios son menores a cinco 
hectáreas); la producción pesquera, la tala de árboles, el concheo y  la explotación 
de otras  especies acuícolas, son el sustento diario de las familias que se dedican 
a estas actividades. La principal actividad económica de la región es la pesca, 
alrededor de un 50% de la población se dedica a esta actividad. La actividad se 
practica en los alrededores de las viviendas, en los esteros bajos, 
desembocaduras del río Patía y las bocanas de Majagual, La Favorita, Punta 
Cascajal, Ensenada de Salahonda, Salahondita, Bajo San Ignacio y Hojas 
Blancas. 
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Las artes de pesca utilizada son inadecuados (riflillo, atarraya), factor que explica 
la disminución de especies como: Bagre, Corvina y Camarón. Las principales 
especies que se capturan con chinchorro son: Pelada, Burique, Pargo, Corvina, 
Picuda, Cotudo; se captura, además, camarón langostino utilizando 
embarcaciones menores y redes especiales, de mallas electrónicas. 
Esporádicamente se practica la pesca de altura, una milla afuera del mar. Las 
especies de altura capturadas son: tiburón, cherna y merlusa. La captura de la 
jaiba también es una actividad rentable para los pobladores, ya que su carne es 
muy apreciada. 
 
Si bien es cierto existe una amplia variedad de especies ícticas, tanto 
continentales como marinas, la explotación artesanal y la falta de organización 
hacen de esta actividad, una tarea poco rentable. La falta de recursos económicos 
impiden, a la gran mayoría de pescadores,   adquirir canoas, motores y aparejos 
de pesca, razón por la cual, se obligan a asociarse con los dueños de estos 
activos, quienes finalmente y en contraprestación se benefician con la mayor parte 
de la producción. Otro agravante, lo constituye la carencia de sistemas de frio, 
afectando ostensiblemente la comercialización; la venta se realiza únicamente a 
nivel local y una amplia proporción es para autoconsumo. A lo anterior se suma la 
ausencia de crédito, falta de capacitación y asistencia técnica. No existen 
organizaciones consolidadas a nivel de pescadores; las labores la realizan de 
forma individual. 
 
Otra actividad predominante en la zona, generalmente efectuada por mujeres y 
niños en zona de manglar es la extracción de la Piangua o  concha, el cual es un 
producto  que se comercializa con el vecino País del Ecuador. En esta actividad al 
igual que en la pesca los mayores beneficiados son los intermediarios.  
 
Pese a existir una reglamentación por parte del INPA, con relación a la talla 
mínima para la captura de Piangua, la norma no se cumple a cabalidad, situación 
que explica el agotamiento paulatino de la especie; la destrucción del hábitat de 
Piangua y otras especies, debidas a la utilización de artes inadecuadas de captura 
y la falta de campañas dinámicas de recuperación de estos ecosistemas, se 
constituyen en agravantes adicionales, que amenazan con la extinción de la 
especie. Los residuos de pescado no son aprovechados; estos quedan esparcidos 
en la playa, generando contaminación. Una alternativa de solución sería la 
producción, con estos residuos, de harina de pescado. 
 
En la década de los años 70 el municipio de Francisco Pizarro se destacó como 
centro importante de explotación y abastecimiento maderero. En los 90 la 
extracción del palmito del árbol del Naidí, ocupó un sitial importante; una empresa 
enlatadora del producto se estableció en la zona y se destacó por los volúmenes 
de comercialización en el mercado internacional. Se debería retomar esta 
actividad económica con la implementación de programas de explotación 
sostenible. 
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En la actualidad las áreas de bosque se encuentran sobre explotados; la oferta de 
madera ha disminuido notablemente, existen cuatro aserríos, que movilizan cerca 
de 10.000 m3/mes del producto. Los aserríos artesanales de escasa tecnología, 
asentados en la zona producen un desperdicio de aserrín del 30%. Estas 
empresas no se han transformado, ni agregan valor al producto, lo que ha 
generado una profunda crisis. Este problema, aparejado a los bajos ingresos de 
los que trabajan en el sector, ha facilitado la llegada y establecimiento de los 
cultivos ilícitos y grupos al margen de la ley. 
 
La explotación maderera se realiza mediante el sistema tradicional de tumba y tala 
indiscriminada del bosque, sin tener en cuenta ninguna técnica de manejo y 
recuperación del bosque. La explotación de madera se realiza en casi toda la zona 
aluvial, desde las zonas de influencia del río Patía y sus brazos; hasta el bosque 
de guandal, que se encuentra en las zonas bajas de los ríos.  Se explotan, a nivel 
familiar, especies como: Sajo, Cuanguare, Cedro, roble, Tangare, Nato, Chanul, y 
Machare, entre otros, las cuales se transforman en los aserríos locales y 
finalmente se comercializan en el Municipio de Tumaco y en el Valle del Cauca.  
Una de las especies propia de la zona y de relativa importancia económica es el 
Naidí, su cogollo es utilizado industrialmente en el procesamiento del Palmito. El 
nativo también utiliza este bosque para la recolección de algunos frutos silvestres 
como  Ciruelo, Guanábana y la caza de fauna silvestre. 
 
En la explotación forestal quedan varios subproductos no aprovechados y que se 
constituyen en factores contaminantes del medio ambiente y del recurso hídrico. 
La agroforestería en el municipio, es otra forma de uso del suelo. Implementada 
desde época ancestral, permite la interacción ecológica y productiva entre el 
componente forestal,  agrícola y/o pecuario. Este subsistema alterna el 
aprovechamiento del bosque heterogéneo y el cultivo de productos de 
autoconsumo: Plátano, Banano, Maíz, Caña, Frutales y especies menores como 
cerdos y aves. El subsistema brinda una oferta alimentaria variable, genera 
excedentes para el mercado, ayuda a conservar la biodiversidad de especies y 
regula los ecosistemas naturales. No obstante, se puede lograr mayor impacto si 
se introduce transferencia de tecnología y semillas mejoradas, adaptadas al 
medio. 
 
Aunque la base de la economía del Municipio no es la actividad agrícola muchas 
familias de la zona rural derivan su sustento de esta actividad. En la localidad se 
produce mediante sistemas tradicionales: Plátano, arroz, cítricos, cacao, mamey, 
Borojó, los cuales se cultivan a las orillas de los ríos generalmente después de 
inundaciones, aprovechando los terrenos sedimentados que dejan los ríos; la 
producción es de pan coger, sin embargo, los campesinos en su búsqueda de 
obtener mayor productividad y rentabilidad proponen diversificar la producción con 
cultivos como: Cacao, Caña de Azúcar y  Yuca. 
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El Comercio en el Municipio se realiza a través de tiendas, algunos graneros, 
ventas ambulantes y bares.  Esta actividad es incipiente, la mayor parte de los 
productos de la canasta familiar, comercializados en la localidad, se adquieren en 
el municipio de Tumaco. 
 
En el sector urbano existen actividades de modistería y panadería, que en general 
producen ingresos a sus propietarios por debajo del salario mínimo legal. La 
actividad comercial es desarrollada por un reducido número de propietarios: se 
comercializan productos de primera necesidad, combustibles e insumos 
destinados a la producción pesquera. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un estudio de evaluación económica y financiera  para la exportación  
del producto piragua desde el Municipio de Francisco Pizarro hacia el Ecuador año 
2009. 
  
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Elaborar el estudio de mercado para  la exportación, para caracterizar el   perfil 

de los clientes potenciales.  
 

� Estructurar un estudio técnico para determinar el tamaño y la localización y la 
ingeniería del proyecto. 
 

� Identificar  los requisitos legales  requeridos  para crear en el Municipio de 
Francisco Pizarro una empresa exportadora de la  Piangua. 
 

� Elaborar la evaluación del los impactos sociales y ambientales que genere el 
proyecto. 
 

� Elaborar el estudio financiero con su respectiva evaluación.  
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6. ESTUDIO DE MERCADO 
 
“El objetivo del estudio de mercado del proyecto consiste en estimar la cuantía de 
los bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la 
comunidad de las principales ciudades del Ecuador esté  dispuesta adquirir a 
determinados precios. Esta cuantía representa la demanda desde el punto de vista 
del proyecto.”9 
 
6.1.  ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
6.1.1 Producción: 
 
Cuadro 4. Captura Promedio de Piangua Municipio de Francisco Pizarro 
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Fuente: Autor Aguiño Borja José: Trabajo de grado Evaluación Económica y Financiera para 
comercializar la concha en la costa pacífica. Año 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 MANUAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO. CEPAL. pág. 18 
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Cuadro 5. Captura Promedio de Piangua Municipio de Tumaco 
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Fuente: Autor Aguiño Borja José: Trabajo de grado Evaluación Económica y Financiera para 
comercializar la concha en la costa pacífica. Año 2006 
 
 
Cuadro 6. Captura Promedio de Piangua Municipio de Mosquera 
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Fuente: Autor Aguiño Borja José: Trabajo de grado Evaluación Económica y Financiera para 
comercializar la concha en la costa pacífica. Año 2006 
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Cuadro 7. Promedio de Piangua Municipio de la Tola 
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Fuente: Autor Aguiño Borja José: Trabajo de grado Evaluación Económica y Financiera para 
comercializar la concha en la costa pacífica. Año 2006 
 
 
Cuadro 8. Producción  Promedio 
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Fuente: Autor Aguiño Borja José: Trabajo de grado Evaluación Económica y Financiera para                      
comercializar la concha  en la costa pacífica. Año 2006 
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Figura 4. Producción promedio de Piangua 
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                         Fuente.  Esta Investigación. Año 2009.  
 
El gráfico muestra la producción promedio de Piangua de cada uno de los 
municipios siendo Tumaco el de mayor producción, seguido de Mosquera, 
Francisco Pizarro y la Tola. De igual manera la producción en los cuatros 
municipios se acrecenta año a año. 
 
6.1.2 Exportaciones: 

 
Cuadro 9. Exportaciones del Municipio de Francisco Pizarro 
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                              Fuente: Esta investigación, año 2009 
 
Del total de las exportaciones al Ecuador el Municipio de Francisco Pizarro ha 
presentado una participación creciente en los años analizados. La disminución de 
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las exportaciones en el año 2008 con relación al año 2007, se  explica por un 
menor esfuerzo de captura,  y la reducción en la talla requerida para la 
exportación.  
 
6.1.3 Razones Para Exportar La Piangua: 
 
Figura 5. Los manglares de Nariño 
 

• 150 ha de manglar 
(80.000 Parque 
Nacional Sanquianga)

.4  Municipios.

• 125 comunidades 
afrocolombianas

• 20 Consejos 
Comunitarios

• 9.200 personas 
piangueras (70% 
mujeres)

•Los manglares: ecosistemas estratégicos 
de alto valor ecológico y cultural 

Los manglares de Nariño

 

Fuente.  Este estudio  
 
Exportar implica que  exista organización empresarial en el municipio y la 
posibilidad de aumentar los precios de compra al capturador de la Piangua 
Anádara Tuberculosa y la generación de empleo en la región.  
 
En el municipio, se evidencia  la falta de organización, lo que ha permitido el  
atraso. La puesta en marcha de exportar el producto genera la posibilidad de 
organizar el  sector y además llegar organizadamente al mercado Ecuatoriano, 
situación que genera empleo y el aumento de los ingresos de las personas 
dedicadas a esta actividad dado que se mejoran los precios internos, además 
fortalecer el sector para preservar la especie implantado las vedas, es decir la 
prohibición de captura de  Piangua que no cumplan con la talla mínima, generar 
las condiciones para la conservación de los bancos de Piangua atreves del 
repoblamiento. 
 
Existe un número atractivo de familias Ecuatorianas que se definen como  grandes 
consumidores, además en Colombia el consumo de este producto es bajo y 
regional. Por otra parte se ha profundizado que las preferencias de los 
consumidores  Ecuatorianos prefieren la Piangua proveniente de Colombia por su 
mayor tamaño, resistencia y contextura.  
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6.1.4 Definición de la Capacidad Exportable. Al exportar la Piangua, el volumen 
de exportación proviene especialmente de los municipios de Francisco Pizarro, 
Tumaco, Mosquera y la Tola ya que la empresa una vez organizada compraría la 
producción no solo de Francisco Pizarro sino también de los otros municipios. 
Dicho volumen está determinado por el número de personas dedicada a la 
actividad, el promedio de captura diaria y los días de capturas que se realizan de 
lunes a sábados en los manglares, cuando llueve se dificulta la captura. La 
Piangua que se exporta es la hembra (Anádara Tuberculosa), el macho (Anádara 
similis) se destina para el consumo interno. 
 
El producto es perecedero, el producto no necesita licencias especiales de 
exportación según el Ministerio de Agricultura y de Pesca del Ecuador, se captura 
de forma artesanal su reproducción se da durante todo el año, el ciclo de vida es 
corto de 4 años. 
 
6.1.5 Volumen de Exportación por municipio 
 
Cuadro 10. Volumen de exportación por municipios 
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     Fuente: Esta investigación. Año 2009 
 

En el cuadro volumen de exportación por municipio en términos generales se 
observa que  habido un crecimiento significativo en el volumen de exportación 
situación que se explica debido al aumento de capturadores en cada uno de los 
municipios. 
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Figura 6.  Volúmenes de exportación 
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                     Fuente: Esta investigación. Año 2009 

 
 
Cuadro 11. Participación por municipio en volumen de exportación 
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                Fuente: Esta investigación. Año 2009 
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Figura 7. Exportaciones 
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                                    Fuente: Esta investigación. Año 2009 

 
Del total de las exportaciones Tumaco participa en promedio  con el 45.39%, 
Francisco Pizarro con el 17.09%, Mosquera con el 21.18% y la Tola con un 16.29 
 
6.1.6 Preferencias Arancelarias “De acuerdo al arancel de aduanas la posición 
arancelaria de nuestro producto es 0307999000 moluscos vivos.”10 
 
De acuerdo con la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina, Ecuador 
adecuó su arancel nacional de importaciones al nuevo texto único de la NANDINA 
que es la nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
La NANDINA está basada en el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías y su última versión se halla actualizada hasta la 
Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos 
pero en Ecuador, al igual que en los restantes países andinos, se utilizan 2 dígitos 
adicionales para clasificar mercancías a un nivel nacional más detallado. El nuevo 
arancel Ecuatoriano de importación fue aprobado por el Decreto Nº 2429 del 6 de 
marzo de 2002. Los países de la CAN aprobaron un Arancel Externo Común 
(AEC) que a Ecuador le corresponde aplicar en virtud de la Decisión 370 de 26 de 
noviembre de 1994, modificada por la Decisión 465 de 25 de mayo de 1999. El 
AEC tiene cuatro niveles arancelarios: 5% para los insumos y las materias primas; 
10% y 15% para los productos semielaborados; y 20% para bienes de consumo 
final o elaborado. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta las medidas que entran en vigencia de 
acuerdo a la decisión 535 de la CAN, que busca consolidar la unión aduanera en 
la región andina, estableciendo un Arancel Externo Común (AEC) 19 que entra en 
vigencia a partir del 1º de enero de 2004, se fijaron tasas de 5% y 10%. 
 
                                            
10  Disponible en: http:/www. Proexpot.com 
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6.1.6 Arancel Efectivo. El arancel para exportación desde Colombia hacia 
Ecuador de los productos incluidos en este estudio es de 0%. Esto debido a que 
Ecuador ha firmado algunos acuerdos comerciales que han disminuido el arancel 
nominal, en este caso con los países que conforman la Comunidad Andina de 
Naciones. A continuación se hace un análisis comparativo de los aranceles de 
Colombia con los de la competencia y terceros países, para dar al exportador una 
idea de las ventajas que pueda tener en determinados productos. 
 
El Arancel Externo Común busca la protección de la producción subregional frente 
a terceros países o países no integrantes de la Comunidad Andina de Naciones 
 
6.1.7 Otros gravámenes:  
 
� Impuesto al valor agregado (IVA). Los productos analizados en este estudio 

están gravados con tarifa 12% de IVA. 
 

� Cuota de Contribución para la CORPEI. La cuota se recauda como 
contribución a los recursos de la Corporación de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (CORPEI) aplicándose alícuotas de US$5 por importaciones 
menores de veinte mil dólares; y US$0,25 por mil por importaciones iguales o 
mayores de veinte mil dólares, siendo la base imponible el valor FOB de toda 
importación. Los productos provenientes de la CAN están exentos de esta 
cuota.”11 
 

� Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODINFA) Por Ley Nº 4-A de 1997 se 
asignaron recursos adicionales al Fondo de Desarrollo para la Infancia 
estableciéndose una alícuota del 0,5% (medio por ciento) sobre el valor CIF de 
las mercaderías de importación. Normas legales: Ley Nº 92 de 12/5/88; Ley Nº 
4-A de 25/11/96; Decreto Nº 76 de 25/02/97. 
 

� La posición arancelaria. Es un código único del Sistema Armonizado de 
Codificación y Designación de Mercancías, más conocido como Sistema 
Armonizado, que permite clasificar todas las mercancías y es utilizada para 
cuantificar las transacciones de comercio internacional y asignar los impuestos 
de importación a un país para cada producto. Dicho código consta de 10 
dígitos. 
 

� El Sistema Armonizado Estipula que la codificación de las mercancías debe 
ser uniforme hasta los primeros 6 dígitos para todos los países. 

  
Del séptimo al décimo dígito, pueden ser utilizados por cada país para desglosar, 
separar y clasificar las mercancías y asignarles impuestos de importación, cuotas, 

                                            
11http:/ www.proexpot.com 



 49 

impuestos específicos, entre otros, de acuerdo con los intereses de su política 
comercial. 
 
En Colombia, la clasificación arancelaria se rige por la Decisión 507 de la 
Comisión de la Comunidad Andina la cual se refiere a la adopción de la 
Nomenclatura NANDINA aprobada por la Decisión 381, en ella se estipula que los 
países miembros deben respetar la clasificación uniforme NANDINA (Clasificación 
Arancelaria de la Comunidad Andina, basada en el Sistema Armonizado) hasta el 
octavo dígito, los dos dígitos restantes son asignados por cada país, para 
completar la posición arancelaria a 10 dígitos. 
 
 
6.1.8 Logística para exportar: 
 
Figura 8. Recorrido por la cadena logística 
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                             Fuente: Esta investigación. Año 2009 
 
 

La logística de exportación parte desde el momento de la captura del producto 
hasta la llegada al consumidor final. El recorrido de la cadena logística tiene 
encuenta los siguientes pasos:  
 
• Recolección del producto por el capturador 
• Prelavado 
• Clasificación o selección de la Piangua que cumple con la talla mínima. 
• Transporte marítimo sala honda Tumaco. 
• Centro de Acopio 
• Puerto origen Tumaco- puerto destino esmeralda. 
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Figura 9. Aseguramiento de la cadena 
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                                Fuente: Esta investigación. Año 2009  

 
Figura 10. Vida Útil hasta el consumo en Ecuador 
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                       Fuente: Esta Investigación. Año 2009 
 
 
La vida útil  es el recorrido que hace el producto hasta llegar al consumidor final: El 
recorrido del producto de sala honda a Tumaco es de 3 horas, el transporte 
marítimo hasta llegar al Ecuador es de 10 horas. El tiempo del operador logístico 
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de aduanas en entregar la mercancía al importador Ecuatoriano es de 2 horas. 
Distribución y venta  de 9 a 12 días. 
 
6.1.9 Trámites para la Exportación: 
 
a) Obtención del visto bueno del formulario único de exportación en la banca 
privada autorizada por el Banco Central del Ecuador. 
 
• Presentar la declaración de exportación, en el Formulario Único de 

Exportación FUE (original y cinco copias). 
• Adjuntar la factura comercial (original y cinco copias), en donde debe constar la 

descripción comercial de la mercadería a exportarse. 
• No como un requisito obligatorio, sino como un complemento, puede ser 

necesario una "lista de bultos" (packing list), especialmente cuando se embarca 
cierto número de unidades del mismo producto, o si varían las dimensiones, el 
peso o contenido de cada unidad. 

• Para el visto bueno los documentos deben ser presentados ante los bancos 
corresponsales del Banco Central. 

• El FUE en general, tiene un plazo de validez indefinido y será válido para un 
solo embarque; excepto cuando se trate de los siguientes casos especiales, en 
donde tendrán un plazo de validez de 15 días: 
 

a) Cuando los productos a exportarse, estén sujetos a precios mínimos 
referenciales, cuotas, restricciones o autorizaciones previas. 
 
b) Cuando los productos a exportarse sean perecibles en estado natural, 
negociados bajo la modalidad de venta en consignación. 
 
En estos casos, si se permite que se hagan embarques parciales, dentro del plazo 
de los 15 días. 
 
b) Procedimiento Aduanero12Después de obtener el visto bueno del FUE, se 
efectúa en la Aduana los trámites para el aforo, mediante la correspondiente 
declaración y el embarque de los productos·” 
 
El interesado, entrega la mercadería a la Aduana para su custodia hasta que la 
autoridad naval, aérea o terrestre, autorice la salida del medio de transporte. 
Las mercancías se embarcan directamente, una vez cumplidas las formalidades 
aduaneras y el pago de gravámenes o tasas correspondientes. 
No se permite la salida de la mercancía si él FUE no está respectivamente 
legalizado. 
 

                                            
12  COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, Disponible en: pagina web 



 52 

La Declaración de las mercaderías a exportarse se presenta en la Aduana por 
parte del interesado, en un plazo, desde siete días antes hasta quince días hábiles 
siguientes al ingreso de las mercancías a la zona primaria aduanera, con los 
siguientes documentos: 
 
� Declaración Aduanera (Formulario Único de Exportación) 
� Factura comercial, en original y cuatro copias. 
� Original o copia negociable de la documentación de transporte (conocimiento 

de embarque, guía aérea o carta de porte, según corresponda). 
 
Los exportadores están obligados a vender en el país las divisas provenientes de 
sus exportaciones, por el valor FOB, a los bancos y sociedades financieras 
privadas autorizadas por la Superintendencia de Bancos a operar en el mercado 
libre de cambios, sean o no corresponsales del Banco Central. 
Certificados Sanitarios. 
Certificado Ictiosanitarios para productos del mar y sus derivados, lo confiere el 
instituto Nacional de Pesca del Ecuador (INPE) 
Certificado de calidad: Para productos de mar y derivados lo confiere el Instituto 
Nacional de Pesca del Ecuador.  
 
6.1.10 Etiquetado y requerimientos de Marca.  El Instituto Ecuatoriano de 
Normalización (INEN) reúne todos los requisitos. El etiquetado se debe ser en 
español y debe incluir el nombre de la compañía, dirección y número telefónico, el 
número de etiqueta comercial, del país de origen, de la unidad, del peso neto, y 
del número de registro sanitario si este es requerido. 

Según proexpot el exportador Colombiano debe seguir los siguientes pasos:  
 
• Estudio de mercadeo y localización de la demanda. 
• El exportador recibe confirmación de la apertura de una carta de crédito a su 

favor y contrata el transporte. 
• El exportador tramita si se requiere el registro zoosanitario o inscripción ante la 

entidad correspondiente. 
• Inscripción en el registro nacional de exportadores. Si se requieren certificado 

de origen el exportador debe diligenciar y radicar el formulario en el 
MINCOMEX. 

• El MINCOMEX informa al usuario las normas de origen que le corresponden 
por países destino. 

• El exportador adquiere y radica en el MINCOMEX el certificado de origen a 
acompañado de la factura comercial. 

• El exportador adquiere y diligencia la declaración de la exportación. 
• Si el producto requiere visto bueno, solicitarlo ante la autoridad 

correspondiente. 
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• El exportador presenta la declaración de exportación en la Dian, ajuntar el 
documento de identidad, documento de transporte, la factura comercial y 
registro sanitario.  El funcionario de la DIAN autoriza el despacho de la 
mercancía. 

• El exportador recibe el pago de la mercancía a través de su intermediario 
financiero. 

• Con copia de la declaración de la exportación, el exportador diligencia la 
declaración de cambio correspondiente y efectúa la venta de divisas a su 
intermediario cambiario. 

• Si el producto exportado se encuentra beneficiado por el CERT, el exportador a 
través de un poder autoriza al intermediario cambiario, para que tramite ante el 
MINCOMEX su reconocimiento. 

 
6.2 ANÁLISIS DEL COMERCIO 

 
6.2.1 Comercialización. La concha se comercializa viva a las principales 
ciudades y plazas  del Ecuador como son: Esmeralda, Quito, Guayaquil, Puerto 
bolívar, Santo Domingo, Manta y otras ciudades y en algunos supermercados se 
vende enlatada, donde se estima que un 2% de la población es decir los estratos 5 
y 6 demande el producto en esta presentación. 
 
Los puertos de entrada son esmeraldas los días viernes de cada semana  y san 
Lorenzo,  donde se comercializa el producto casi todo los días de la semana, de 
estos lugares se distribuye al interior del Ecuador.  
 
Figura 11. Frecuencia de transporte según tipo de medio utilizado 

      
Fuente: Esta investigación. Año 2009               

 
 

De los 40 intermediarios encuestados 35 de ellos manifestaron  que transportan la 
Piangua en canoas  lo que representa 87.5% mientras que cinco de ellos lo hecen 
por barco, es decir el 12.5%.  Este medio de transporte refleja la realidad en la 
cual el 100% de los comerciantes dice que su negocio no esta constituido 
legalegalmente para comercializar su producto desde colombia hacia el Ecuador. 
El riesgo de transportar la concha en canoa es mucho mayor por las altas 
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marejada lo que puede ocasionar naufragios y la perdida total de la produccion 
poniendo en peligro la vida y continuar con el negocio teniendo en cuenta que las 
perdidas son significativas dado a que el producto no esta asegurado y esto le 
ocasiona salir del mercado. 

 
Figura 12. Flujo grama proceso de compra, comercialización empaque y 
distribución de la  Anádara Tuberculosa Piangua. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Este estudio  
6.2.2 Acceso al mercado. El producto llega al mercado Ecuatoriano tal como lo 
muestra la figura pero cubierto con piola, una vez que llega este es contado por 
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los comerciantes Ecuatorianos para verificar la cantidad y el número de Piangua 
muertas, lo cual ocurre cuando le cae gasolina y muy pocas veces por severos 
golpes.  
 
Figura 13. Empaque para exportar la Piangua al Ecuador 

 
                                               Fuente: Esta investigación. Año 2009               
 
Una vez que ha sido verificada por el comprador Ecuatoriano, esta es nuevamente 
empacada  en nuevos empaques  y es transportada a las plaza de mercado para 
su comercialización al menudeo o al mayor a los restaurantes y cevicheria.   
 
6.2.3 Etapa de Embarque. “El exportador extranjero (proveedor) revisa la forma 
de pago convenida, toda vez esté de acuerdo, embarca las mercaderías según lo 
estipulado; En esta etapa el exportador extranjero (proveedor) confirma el medio 
de transporte internacional que lleva las mercaderías, fecha de salida, nombre del 
barco, tiempo de demora del viaje y fecha estimada de arribo. El importador 
coordina con el Agente de Aduanas la recepción de las mercaderías en puerto de 
llegada e internación.”13 
 
6.2.4 Etapa De Negociación. El exportador extranjero (proveedor) negocia ante 
su Banco comercial el pago convenido, presentando documentos oficiales que 
acrediten el embarque de las mercancías (factura, conocimiento de embarque o 
documento que haga sus veces, póliza de seguro, etc.) 

El banco comercial extranjero revisa los documentos y paga al exportador en el 
período establecido. Estos documentos son enviados al Banco emisor de la carta 
de crédito, cobranza u otra forma de pago. 
 
El conocimiento de embarque, documento que tiene un título de dominio sobre la 
mercancía, deberá venir consignado a nombre del Banco emisor, el cual le servirá 
de respaldo en esta operación. Posteriormente, dicho documento deberá ser 
endosado por el Banco a nombre del importador nacional trasladando así el 
dominio de las mercaderías. 

                                            
13Disponible en: http:/www.proexpot.com 
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6.2.5 Recepción de las Mercancías.  Una vez recibida la mercancía en la aduana 
de ingreso, el Agente de Aduanas procederá, en coordinación con el importador, a 
realizar el pago correspondiente a los impuestos y demás gravámenes. El 
importador recibirá del Banco Comercial los documentos que servirán de base al 
Agente de Aduanas para realizar la declaración aduanera, formalizada mediante el 
documento denominado "Declaración de Aduana”. Los documentos en referencia 
son los siguientes: 

� Conocimiento de Embarque 
� Factura comercial y nota de gastos  
� Certificado de Seguro indicando monto de la prima (sí hubiere seguro)  
� Certificado de Origen y certificado fitosanitario si proceden  
� Lista de Empaque  
� Mandato especial (otorgado por el importador al Agente de Aduana)  
 
6.2.6 Retiro de las mercancías y pago al exterior. Posterior a realizar el pago de 
los gravámenes aduaneros y el pago de las tasas del almacenaje, movilización y 
cualquier otro recargo cuando corresponda, la Intendencia de Aduanas procede a 
otorgar Declaraciones de Ingreso de las mercancías para su examen físico o 
documental, debiendo obtener la visa respectiva ante la Agencia de la Intendencia 
de Aduana correspondiente. Efectuado dicho trámite dentro de las 48 horas 
(máximo) se procede a legalizar el documento, el agente de aduanas notifica al 
importador para que efectúe el pago de los gravámenes que se determinen en 
dólares. Dicho pago puede realizarse en las empresas bancarias que están 
autorizados para tal efecto. Posteriormente, el Agente de Aduanas hace entrega 
de las mercancías al importador con la factura comercial por el costo de la 
operación acompañada de los documentos aduaneros que constatan que las 
mercancías se encuentran desaduanadas y los derechos de aduana cancelados. 
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6.3 COMPETENCIA  
 
Cuadro 12. Herramienta de evaluación de competencia 

 

CALIDAD 3% FUERZA DE VENTAS 3% PUBLICIDAD 7%

VARIEDAD DE PRODUCTOS 1% CANALES DE DISTRIBUCIÓN 10% PROMOCIONES 7%

EFICIENCIA EN FABRICACIÓN 0% UBICACIÓN PUNTOS DE VENTA 10% ESTRATEGIAS DE FIJACIÓN DE PRECIO 10%

TECNOLOGÍA 1% PRECIO 20% INSTALCIONES / INFRAESTRUCTURA 7%

INNOVACIÓN 1% SERVICIO AL CLIENTE 10% IMAGEN 10%

TOTAL   = 100%

Esta herramienta tiene el objetivo de comparar a una empresa en particular con su principal competidor.                                                                                 
Al final deberá remitirse a la hoja "Variables a corregir" y "Grafica de evaluación"

Primero, en la casilla de color amarillo escoja o digite un porcentaje de importancia relativa a los siguientes atributos, en función de la importancia para la 
industria en que la que se encuentra la compañía. La suma de la asignación de todos los porcentajes debe ser 100%.                                                                                                                                    

* Si el concepto no aplica, coloque cero o deje vacia la casilla

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA

 



 58 

CALIDAD

La calidad de los productos que ofrece su compañía
La calidad de los productos que ofrece su competencia

VARIEDAD DE PRODUCTOS

La extensión de línea que ofrece su compañía
La extensión de línea que ofrece su competencia

EFICIENCIA EN FABRICACIÓN

En caso que su compañía fabrique productos, evalue su eficiencia 
En caso que su competencia fabrique productos, evalue su eficiencia 

TECNOLOGIA

Evalúe la tecnología que su compañía tiene
Evalúe la tecnología que su competencia tiene

INNOVACIÓN

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Cantidad y/o calidad de servicio de atención que se da al cliente en su compañía
Cantidad y/o calidad de servicio de atención que se da al cliente en su competencia

El segundo paso es calificar a la empresa y a su competencia en cada uno de los atributos anteriores, con base a la siguiente escala:                                  1: 
Deficiente manejo          2: Mal manejo          3: Manejo promedio          4: Buen manejo          5: Muy buen manejo                                                                                                                                     

* Si el concepto no aplica, deje vacia la casilla

1
3

4
2

2
2

4
2

Evalúe la creatividad para estar a la vanguardia en productos, servicios, promociones, etc de su 
compañía 4
Evalúe la creatividad para estar a la vanguardia en productos, servicios, promociones, etc de su 
competencia 3
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FUERZA DE VENTAS

Eficiencia de la fuerza de ventas de su compañía
Eficiencia de la fuerza de ventas de su competencia

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Eficiencia con la que llegan los producto al consumidor final de su compañía
Eficiencia con la que llegan los producto al consumidor final de su competencia

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE VENTA

Ubicación conveniente de los puntos de venta de su compañía
Ubicación conveniente de los puntos de venta de su competencia

PRECIO

Competitividad de los precios de su compañía
Competitividad de los precios de su competencia

ESTRATEGIAS EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS

IMAGEN

Imagen percibida por el consumidor de su empresa
Imagen percibida por el consumidor de su competencia

INSTALACIONES / INFRAESTRUCTURA

Qué tan atractivas son sus instalaciones y/o infaestructura para sus clientes
Qué tan atractivas son las instalaciones y/o infaestructura de su competencia para los clientes

PUBLICIDAD

PROMOCIONES

2

4
2

Impulso comercial que se le da a los productos de su empresa en forma temporal y en forma 
selectiva para incrementar la captación del mercado. 3

4
2

La experiencia que tiene su empresa para cambiar los precios estratégicamente para contrarrestar 
ofertas, políticas de precios, etc. con respecto a los demás competidores. 4

Eficiencia de la comunicación efectuada por su competencia a través de los diferentes medios de 
comunicación. 2

La experiencia que tiene su competencia para cambiar los precios estratégicamente para 
contrarrestar ofertas, políticas de precios, etc. con respecto a los demás competidores. 2

3

Eficiencia de la comunicación efectuada por su empresa a través de los diferentes medios de 
comunicación. 3

3
2

3

3
2

3

EVALUE LAS 
VARIABLES A 
CORREGIR

Impulso comercial que se le da a los productos de su competencia en forma temporal y en forma 
selectiva para incrementar la captación del mercado. 1

TOTAL EMPRESA

TOTAL COMPETENCIA

3,44

2,02  
     Fuente: Esta Investigación. Año 2009 
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Figura 14. Evaluación competencia 
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     Fuente: Esta Investigación. Año 2009 
 
 
La empresa exportadora de  Piangua frente a la competencia se encuentra en una 
situación moderada  tendiendo a mejorar mientras que la competencia está en un 
contexto regular. De igual manera la empresa debe corregir variables como la 
tecnológica entendida como adquisición de equipos, es decir, motores, lanchas y 
canoas para el desplazamiento  de las personas a los manglares por tanto la 
empresa debe implementar estrategias para contrarrestar sus debilidades y 
fortalecerla. 
 
El producto tiene competencia local, entre los intermediarios internos el de 
mayores equipos, como embarcaciones pequeñas para desplazar a las personas 
a los raiceros para capturar la Piangua es el que obtiene un mayor volumen de 
compra del producto. 
 
La competencia está representada por los intermediarios ubicados en cada uno de 
los municipios y las organizaciones gremiales de las Piangueras. Los productos 
que compiten con este producto son todos los productos de mar tales como el 
pescado, la jaiba el cangrejo y los demás moluscos bivalvos, este es apetecido por 
ser afrodisíaco consumido en ceviche. 
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Cuadro 13. Competidores internos 
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               Fuente: Esta investigación. Año 2009 
 
 
6.3.1 Promoción. El producto se promociona a través de ferias y el festival 
gastronómico, el cual se lleva a cabo en Pasto ciudad capital del departamento de 
Nariño, gracias al apoyo del sector público y privado con el objeto de comercializar 
de manera organizada el producto al Ecuador preservando la especie y mejorar 
las condiciones de vida de las personas que se dedican a la captura artesanal de 
la Piangua. Además se promociona las diferentes formas en que se puede 
consumir el producto tal como se aprecian en las siguientes  fotos. 
 
Figura 15. Promoción fotográfica de la Piangua: Platos típicos 

 

 
 
   Fuente: Esta investigación. Año 2009 
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Un plato tal como lo  muestran las fotografías oscila entre $ 25.000 y $ 30.000, con 
100 Piangua se pueden preparar entre 15 y 20 platos, el plato fuerte en el Ecuador 
es el ceviche donde 6 Piangua preparadas tienen un precio entre 6 y 10 dólares, 
dependiendo del lugar donde se ubique la cevicheria, restaurante, el prestigio y la 
buena sazón.  
 
6.4 ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
Existen diferentes precios, los de compra y de  ventas, para los intermediarios y 
los capturadores. 
 
Cuadro 14. Precios para la exportación por cada cien unidades de Pianguas 
 

����
�	�����

���	���
��' �� )

�	� ��� �

�	��� 
�

���� �"� �"� �"� ������ �����
���� �"� �"� �"� ������ �����
���� �"�� �"�� �"�� ������ �����
���� �"�� �"�� �"�� ������ �����
���� �"�� �"�� �"�� ������ �����
���� � � �"�� ������ �����
���� �"� �"� �� ������ �����
���� �"� �"� ��"�� ������ �����
���� �"�� �"� ��"�� ������ �����
���� �"�� �"� ��"�� ������ �����  

 
              Fuente: Esta Investigación, Año 2009 
 
El cuadro muestra los precios de compra internos por cada ciento de Piangua en 
el municipio de Francisco Pizarro, y los precios de venta FOB y CIF. Como lo 
muestra el cuadro es más conveniente para la empresa vender en términos CIF 
que en términos FOB debido a que obtiene un mayor margen de ganancias. 
 
6.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
6.5.1 El producto. La especie Anádara Tuberculosa (Piangua) es un bivalvo que 
se encuentra desde la Baja California hasta el Perú. La Piangua se reproduce 
durante todo el año, pero la época principal de maduración es noviembre y en 
febrero después de la eclosión las larvas son planctónicas y su desarrollo 
transcurre entre 23 y 31 días en aguas oceánicas; durante este periodo se 
identifican cuatro fases: trocófora, veliger, larva con umbo y larva aculada, la cual 
permanece en la columna de agua entre 13 y 15 días. En el último estadio retorna 
a las áreas de manglar con ayuda de las corrientes.   
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El reclutamiento de la pesquería se inicia después de los seis a los diez meses 
posteriores al desove, a los doce meses se la considera adulta y su ciclo de vida 
es de cuatro años. La talla mínima para la exportación es de 55 MM.  Según la 
disposición del INCODER. 
 
Figura 16. Tamaño mínimo de 55 mm de la Piangua 

 
Fuente: Esta Investigación, Año 2009 

 
Figura 17. Esquema general del ciclo de vida de la Anádara tuberculosa 

 
Fuente: Esta Investigación, Año 2009 
 
Este producto se comercializa en forma viva de Colombia hacia el Ecuador, en 
este país sé está empezando a comercializar en su mercado interno en forma de  
enlatados  a un precio de 2.5 dólares esto está permitiendo generar empleo y  
valor agregado.  
 
La manipulación del producto es por medio del lavado, luego se selecciona las que 
cumplen con la talla mínima, para luego empacarse en sacos con capacidad de 
2500 unidades de Piangua o 25 cientos para ser transportadas hasta en barcos o 
canoas al Ecuador. La unidad de venta es el ciento es decir 100 unidades de 
Piangua, en las plazas se da al menudeo. 
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6.5.2. Segmentación. El producto está dirigido a todos los estratos de las familias 
del Ecuador los cuales consumen el producto por su alto nivel nutritivo y en 
particular porque lo consideran afrodisiaco. Del total de números de familias 
Ecuatorianas encuestadas el 93. 75% de ellas dicen que prefieren la Piangua en 
forma viva, es decir sin ningún tipo de transformación. El 83.33% de las familias 
Ecuatorianas prefieren comprar el producto en las plazas de mercado, el 10% la 
compran a los revendedores y el 6% compran la Piangua a los intermediarios 
minoristas. Las familias Ecuatorianas consumen la Piangua en forma de ceviche 
en un 70%, arroz de concha en un 3%, estofada en 14%, frita en un 7% y otra 2%. 
El 67. 71% de las familias Ecuatorianas prefieren consumir la Piangua en sus 
casas, el 10% en cevicheria,  el 6% en restaurantes  y un 15% en plazas de 
comidas callejeras. 
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Figura 18. Preferencias de consumo de la Piangua 
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     Fuente: Esta Investigación, Año 2009 
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6.6.3  Mercado Objetivo. El mercado objetivo es el Ecuador, donde esta 
población e5 un gran consumidor de la Piangua prieta tal cual como es conocida 
en este país, la Piangua procedente de Colombia es apetecida por su gran 
tamaño, sabor y resistencia.  
 
6.5.4  Mercado Potencial. El mercado potencial vienen hacer los otros países en 
el cual se pueda exportar la Piangua estos países serian Costa Rica, Perú, 
Honduras entre otros. 
 
6.5.5 Demanda. De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la 
cantidad demandada de un producto, depende del ingreso de las familias, de los 
precios, tanto de los bienes sustitutos como complementarios y de los gustos o 
preferencias del consumidor, este ultimo juega un papel preponderante en los 
Ecuatorianos al demandar este producto, por cuanto la creencia es que comer 
concha representa un alimento altamente nutritivo y afrodisiaco. 
 
Cuadro 15. Comportamiento histórico de la demanda 
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      Fuente: Instituto Nacional de Pesca de Ecuador (INP). Año 2006, y  esta investigación. Año  
      2009. 
 
La determinación de la elasticidad de la demanda permite cuantificar el cambio 
relativo en las cantidades vendidas ante una variación en los precios y se mide 
como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio 
porcentual en el precio”14 
 
En el cuadro 16 se observa que los precios suben al igual que la demanda  por lo 
tanto en este caso existe una relación directamente proporcional situación que es 
explicada por el factor cultural lo  que hace  que los consumidores no le busquen 
                                            
14 SAPAG CHAIN, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos.3ª Edición. Bogotá: Mc Graw 
Hill, Pág. 31 
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sustitutos al producto. En los años analizados  las elasticidades respectivas son 
menores que uno por lo tanto la demanda es inelástica. 
 
6.5.6 Proyección de la demanda: 
 
Cuadro 16. Modelo de proyección de la demanda 

 

PERIODOS
Consumo en 

miles de 
unidades de Y= 414.168,13      

X Y
1                 2.004           295.720.360  295.720       1                 87.450.318.400       
2                 2.005           300.290.700  600.580       4                 90.174.084.100       
3                 2.006           320.540.280  961.620       9                 102.745.891.600     
4                 2.007           340.620.900  1.362.480    16               116.021.984.400     
5                 2.008           343.571.150  1.717.855    25               118.041.032.041     
6                 2.009           349.000.000  2.094.000    36               121.801.000.000     
7                 2.010           366.589.130  2.566.123    49               134.387.494.921     
8                 2.011           378.484.000  3.027.872    64               143.250.138.256     
9                 2.012           390.378.830  3.513.402    81               152.394.982.884     

10               2.013           402.273.000  4.022.730    100             161.823.566.529     
 55               3.487.465     20.162.382  385             1.228.090.493.131  

X=           11 

MODELO  PROYECCIÓN DE  LA DEMANDA

   ECUACIÓN  Y = A + (B * X)

X*Y X̂ 2 Ŷ 2

10PERIODOS CON 
INFORMACIÓN

Casilla para Ingresar Datos

AÑOS-MES 
DIAS-Q-

SEM

 
 
     Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
Figura 19. Demanda de Piangua en Ecuador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: esta investigación. Año 2009 
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El grafico de la demanda nos indica que existe un crecimiento en el consumo, con 
la investigación de mercado realizada se determino que ese crecimiento se debe a 
que los consumidores demandan el producto por  sus propiedades nutritivas, fácil 
preparación y las diferentes formas de consumo y por ser altamente afrodisiaco en 
forma de ceviche. La dispersión de los puntos tiene una tendencia lineal. 
 
Figura 20. Proyección de demanda de Piangua 

 

 
                                 Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
 
La ecuación de la regresión lineal se explica de la siguiente manera: 
 
Y = a + b(x) 
 
Donde:  
a = Desviación al origen de la recta. 
b = Pendiente de la recta. 
x = Valor dado de la variable x, el tiempo. 
y = Valor calculado de la variable y, demanda.         
 
El grafico muestra  que existe una alta correlación entre variables demanda y 
tiempo por lo tanto la proyección de la demanda puede considerarse como un 
buen predictor de la demanda futura real. El 98% de las variaciones de la variable 
endógena son explicadas por las variaciones de la variable exógena. 
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6.5.7 Hábitos de consumo. Las familias de las principales ciudades del Ecuador 
consumen en promedio 25 conchas semanales a un precio de 9 y 14 dólares.   
 
 
Figura 21. Hábitos de consumo 
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                   Fuente: esta investigación. Año 2009 

  
           
Del total de números de familias encuestadas 5 de ellas dicen con que consumen 
el producto diario, 40 una vez a la semana, 15 dos veces por semana, 13 tres 
veces a la semana, 11 quincenal y 12 mensual.  

 
 



 70 

Cuadro 17. Consumo de Piangua por ciudades 
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Fuente: Esta investigación. Año 2009. 
 
 

Figura 22. Consumo de Piangua de las principales ciudades del Ecuador 
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             Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
El grafico muestra el consumo de Piangua de las principales ciudades del        
Ecuador en donde Quito tiene una participación en este consumo del 40%, 
Guayaquil el 50%, Esmeralda con el 4% y otras ciudades como puerto Bolívar, 
Santo domingo y Manta el 6%. 
 
6.5.8 Hábitos de compra. En promedio las familias de las principales ciudades 
del Ecuador compran semanalmente la Piangua especialmente los días sábados y 
domingos en las principales plazas debido a que esta llega plenamente re 
hidratada. 
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Cuadro 18. Participación de los Municipios Nariñenses en el consumo de la 
Piangua en el Ecuador. 
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   Fuente: Esta investigación. Año 2009. 
 

Cuadro 19. Participación por Municipios en el consumo de Piangua en el 
Ecuador 
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Fuente: Esta investigación. Año 2009 
 
El cuadro 20 muestra la participación que tiene cada uno de los municipios en el 
consumo de Piangua en el Ecuador en promedio Tumaco participa con un 
14.79%, Francisco Pizarro con el 5.76%, Mosquera con el 6.92% y  la Tola 
participa con el 5.29%. Del total de la demanda en el Ecuador los municipios de la 
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Costa Pacifica Colombiana tienen una participación global del 32.77%. Y los 
puertos del Ecuador participan con el 67,23% en el consumo interno de las 
familias Ecuatoriana. 
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7.  ESTUDIO TÉCNICO 
 
“La base del estudio conduce a evaluar de manera  técnica el proyecto para la 
exportación de la Piangua, el cual pretende resolver las preguntas referentes a 
dónde, cuanto, cuando, como y con que producir lo que se desea, por lo que el 
aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 
relación con el funcionamiento y la operatividad del mismo.”15 
 
7.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  
 
Cuadro 20. Análisis histórico y demanda potencial 
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 Fuente: Esta investigación. Año 2009 
 
En el anterior cuadro se muestra el análisis histórico y la demanda potencial en el 
Ecuador. El periodo histórico presenta un déficit, lo cual indica que existe una 
demanda insatisfecha. El proyecto aporta en promedio  con el 5.76%. 
 
7.1.1  Macro localización. La presente investigación se ha formulado para ser 
desarrollada en el Municipio de Francisco Pizarro  con  el objeto de exportar la 
Piangua al Ecuador, se ha seleccionado esta población  por cuanto reúne las 
condiciones adecuadas para adelantar el proceso de exportación de la Piangua 
 
 
                                            
15  BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyecto 2ª Edición. Análisis y Administración del riesgo  
Bogotá: Mc Graw Hill. 2008. Pág. 108 
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7.1.2  Micro localización. El presente proyecto se lleva a cabo en las zonas  de 
manglar y el casco urbano del municipio zonas de extracción de la Piangua. 
 
7.2. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
7.2.1. Capacidad del proyecto: 
 
Cuadro 21. Capacidad del proyecto 
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Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
 
7.2.2. Descripción del proceso de captura. La Piangua es un producto que vive 
en los manglares, las personas se desplazan en embarcaciones pequeñas y 
canaletes  tal como lo muestra la fotografía.  
 
Figura 23. Mujeres piangueras de los municipios de la costa pacífica 
Nariñense 

 
                                          Fuente: esta investigación. Año 2009 
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La faena está determinada por la marea, cuando los manglares están cubiertos de 
agua es imposible realizar la actividad por tanto se debe esperar a que este seco. 
En épocas de pleamar es decir cuando la marea esta alta la actividad se realiza en 
horas de la mañana y cuando hay bajamar se captura en horas de la tarde. La 
actividad se realiza en grupos por las dificultades existentes en no contar la gran 
mayoría con embarcaciones propias. 
 
Figura 24. Imágenes del proceso de captura de la Piangua 

 
 
Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
Cuando se llega al lugar de trabajo es decir los manglares las personas deben 
buscar la Piangua en las raíces de los manglares, esta actividad es realizada por 
mujeres en un 70% hombres en un 20% y niños en un 10%. La captura se realiza 
sin protección alguna, los peligros son inminentes de picaduras de culebras y 
pejesapos. 
 
Este trabajo es demasiado duro y peligroso, donde el esfuerzo no se ve 
recompensado con la captura diaria la cual en promedio es de 100 Piangua, las 
cuales tienen un precio interno de $ 9.000.  
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Figura 25.  Características del trabajo de las piangueras 

 
 
Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
La producción capturada diariamente se selecciona por el comprador interno, las 
que no cumplen la talla mínima se rechazan, pero las personas no las vuelven a 
su hábitat, son consumidas o vendidas pre cosida a las pesqueras a precios de $ 
7000 el kilo, alrededor de 200 Piangua pequeñas dan un kilo. Esta situación 
genera una sobreexplotación del sector y la reducción del promedio de captura. 
Los canastos son utilizados en el proceso de captura en el manglar y en algunos 
casos para comercializar el producto en las plazas de mercado. 
 
Las piangueras en horas de la tarde venden el producto Piangua al intermediario, 
este lo almacena en el centro de acopio, lugar acto donde vive la especie para 
evitar que se muera, este procedimiento se realiza de lunes a sábado, por cierto la 
producción de lunes a jueves se exporta los viernes en la noche  a los puertos de 
Esmeralda por medio de barco proveniente de Esmeralda en empaques. 
 
El producto llega el sábado a las 7 am a Esmeralda, una mínima parte se queda 
en la plaza de Esmeralda y el resto se distribuye a las plazas de Quito y Guayaquil 
para su comercialización el día domingo. La vida útil del producto una vez llegado 
a la plaza de mercado del ecuador es de 9 a 12 días, el cual se debe re hidratar 
con agua de mar. 
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8. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
“El objetivo del estudio económico es ordenar y sistematizar la información de 
carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar cuadros 
analíticos que sirven de base para la evaluación económica.”16 
 
8.1 INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS 
 
El valor del proyecto asciende a $ 380.886.715, de los cuales la inversión fija 
representa el 45,20% y la inversión diferida el 54,80%, ver cuadro N.23 y N.24 
 
Cuadro 22. Inversiones fijas 
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Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
 
Los potrillos  son embarcaciones pequeñas, utilizadas por las personas que 
capturan la concha, en los manglares, las canoas las cuales poseen motores fuera 
de bordas 40 hp, son el medio para recolectar las conchas en las veredas y 
movilizarlas hasta Tumaco, con destino final al Ecuador, los canaletes son el 
vehículo conductor. 
 
 

                                            
16 Ibid., p 9. 
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Cuadro 23.  Inversiones diferidas 
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                             Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
 
8.1.1 Costos de producción. Están constituido por los siguientes elementos: 
 
� Materia prima: Es la cantidad de Piangua que se compra a las personas que se 

dedican a esta actividad para ser exportada al ecuador, para el primer mes el 
costo de la materia prima viene hacer de $160.093.418. 

 
� Gasolina: Sin gasolina ni embarcaciones no se puede transportar la concha, 

para el primer mes es  de $ 4.608.333. 
 
� Empaques: Permiten que la concha sea empacada y no ocupe tanto espacio 

en las embarcaciones. 
 
� Nylon: Sirve para amarrar los sacos o bultos, para que el producto no se riegue 

en el viaje. 
 
� Mano de obra directa: Es la responsable que la empresa funcione, son 10 

personas y sus costos son creciente año a año. 
 
Cuadro 24. Costo de mano de obra directa. 
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Fuente: esta investigación. Año 2009 
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Cuadro 25. Costos de producción 
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Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
 
� Transporte: Son todos los costos de transportar la concha de la zona rural a la 

zona urbana del municipio y de Francisco Pizarro a Tumaco. En el costo de 
transporte están incluidos los fletes y seguros. 

 
� Dotaciones: Son los implementos de trabajo que se les da a los contadores de 

concha,  y secretaria. 
 
� Publicidad: Son todas las erogaciones para campañas publicitarias del 

producto. 
 
� Imprevistos: Estos corresponden al 7% de la inversión 
 
� Capacitación: Todas las erogaciones para capacitar al personal 
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Cuadro 26. Costos de Producción 
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Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
 
8.1.1.1 Capital de Trabajo. Es el requerido para la compra durante el primes. De 
los empaques, gasolina nylon, y lo más importante la materia prima como la 
Piangua. Su valor asciende a $ 116.751.613. 
 
Cuadro 27. Costos fijos 
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Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
 
Los costos fijos son aquellos que no dependen del volumen de producción o del 
volumen de ventas. 
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Cuadro 28. Costos variables 
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Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
 
Los costos variables, dependen directamente del volumen de producción  y las 
ventas de manera directa, o sea que se generan según vayan aumentando la 
producción y las ventas. 
 
 
Cuadro 29. Punto de Equilibrio 
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Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
 
El punto de equilibrio  es la cantidad mínima que la empresa debe vender, para no 
tener pérdidas ni ganancias. Para calcularlo es igual a los costos fijos dividido 
entre el margen de contribución por unidad, el margen de contribución por unidad 
diremos que es la diferencia entre el precio de venta unitario, menos el costo 
variable unitario. Para el año 2009 el ingreso en punto de equilibrio es de 
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$320.737.729 y las unidades a vender son de 18.621. Para que la empresa no 
tenga pérdidas ni ganancias. 
 
8.1.2 Ingresos Brutos. Los ingresos se obtienen por la venta de la Piangua en el 
Ecuador. 
 
Cuadro 30. Ingresos Brutos 
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       Fuente: esta investigación. Año 2009 
 
Cuadro 31. Estructura de Ingresos y gastos 
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                  Fuente: esta investigación. Año 2009 
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El cuadro 32 muestra la utilidad bruta sin tener encuenta los intereses y 
depreciación en los años analizados. 
 
8.1.3 Balance. “El balance reporta la posición patrimonial de la empresa en los 
años 2010, 2011. El lado izquierdo muestra las inversiones realizadas por la 
empresa, que componen el activo, y el lado derecho representa la forma en que 
estos se financiaron.”17 

 

                                            
17 DUMRAUF, Guillermo L. Finanzas Corporativas. Pág. 29 
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Cuadro 32. Balance 

ACTIVO 2.010 2.011
ACTIVO FIJO 172.150.000 189.650.000
Inmovilizado Material 172.150.000 189.650.000
Terrenos y Bienes Naturales 5.000.000 6.000.000
Construcciones 2.000.000 2.500.000
Maquinaria 70.000.000 80.000.000
Mobiliario 150.000 150.000
Equipos para proceso de información 4.000.000 5.000.000
Elementos de transporte 91.000.000 96.000.000
Créditos a largo plazo 314.064.484 240.560.031
ACTIVO CIRCULANTE 4.055.699.910 4.557.993.400
Disponible 4.055.699.910 4.557.993.400
Banco 4.055.699.910 4.557.993.400
Caja

TOTAL ACTIVO 4.227.849.910 4.747.643.400
PASIVO 2.010 2.011
PATRIMONIO 1.573.169.357 1.767.629.013
Recursos Propios
Capital Social
Capital  1.912.430.508 1.801.798.557

PASIVO CIRCULANTE 2.654.680.553 2.980.014.387
Proveedores
Proveedores, efectos comerciales a pagar 2.340.616.068 2.739.454.357
Acreedores 314.064.484 240.560.031
HP acreedora
Seg Social acreedora
Deudas C/P con entidades de crédito
Proveedores Inmovilizado C/P

TOTAL PASIVO 4.227.849.910 4.747.643.400  
      Fuente: Esta investigación. Año 2009 
 
Se observa  en los dos años de análisis, los siguientes aspectos en cuanto  a la 
descomposición de los activos y pasivos. Los activos corrientes en el  año 2010 
representaron un   95.93%  y un  96.01% para el año 2011. Teniendo estos un 
crecimiento en el año 2010 del 12.38% con respecto al año anterior. 
Lo contrario sucedió con los activos fijos que empezaron subiendo de 4.07%, pero 
bajaron a un 3.99% para el año 2011.  
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En cuanto a los pasivos y el patrimonio  se observa que el rubro de los pasivos 
corrientes que era de un 62.79% en el 2010, pasa a ser del 62.77% en el 2011 
teniendo un incremento del 12.26%. 
 
Con respecto al patrimonio, mientras en el año 2010 este representaba 37.21%, 
en el 2011 este rubro llega a ser del 62.77%. 
 
8.1.4 Estado Económico o de Resultado. “El estado Económico y de resultado 
es como una grabación de video que nos informa sobre las ventas los costos y los 
gastos de la empresa durante un intervalo especifico de tiempo generalmente un 
año”18 
 
Cuadro 33.  Estado de resultado y flujo financiado del proyecto 
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     Fuente: Esta investigación. Año 2009 
 
Las ventas, tienen  un incremento del 12.38% en el año 2011 con respecto al año 
anterior. Los gastos absorben para el año 2010 y 2011 el  57.71%, 60.10% 
respectivamente. La utilidad bruta para el año 2010 es de 40.02% y en el 2011 de  
38.25%. Este porcentaje se denomina margen bruto. En lo que se refiere a la 
utilidad neta esta tuvo un incremento del 7.39%. En el año 2011 con relación al 
2010.  Este porcentaje se le da el nombre de margen neto de utilidad. 

                                            
18  DUMRAUF, Guillermo L. Finanzas Corporativas. Bogotá: Mc Graw Hill. 2008. Pág. 26 



 86 

 
 

9.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
9.1 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El tipo de sociedad será una empresa que beneficiaría  a las personas del sector  
en el corto,  mediano y largo plazo. 
 
9.1.1. Propuesta. Para fines de gestión y administración, la empresa debe 
disponer de un régimen estatutario y reglamentario. 
Se propone la constitución de una sociedad sin ánimo de lucro que se acoja a las 
disposiciones contempladas en el cooperativismo. 
 
9.1.2. Junta Directiva. Estará conformada, por un delegado de las organizaciones 
de los piangueros, quien la presidirá, un funcionario  de cada una de las 
instituciones participantes como Ecopetrol y la Alcaldía del Municipio de Francisco 
Pizarro. 
La junta sesionara válidamente con la mitad más uno de sus miembros y adoptara 
decisiones con el voto favorable con la mitad mas uno de sus  votos de los 
asistentes. 
 
9.1.3 Funciones de la junta directiva: 
 

� Dirigir y administrar la empresa comercializadora del producto concha con la 
Gerencia General de la misma. 

 
� Establecer la estructura orgánica de la empresa comercializadora del producto 

concha y suprimir, modificar y crear los cargos que se requieran señalando sus 
funciones y asignaciones saláriales. 

 
� Expedir estatutos y reglamentos internos de la empresa.  
 
� Determinar las actividades de la empresa adoptando sus programas y 

presupuestos; y ordenar la realización de los actos o contratos tendientes a 
mejor cumplimiento del objeto. 

 
� Reglamentar la ejecución de presupuestos de egresos e ingresos que cada año 

presenta el gerente general, impartir su aprobación. 
 
� Autorizar los empréstitos a favor de la empresa.  
 
� Aprobar el balance mensual que para efecto presente el Gerente.  
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9.1.4 Asesor financiero y comercial. Es el órgano directivo de la empresa quien 
conjuntamente con la junta directiva administrara el organismo y su titular depende 
de la junta directiva de la empresa.  
 
9.1.5 Funciones del Asesor financiero y comercial: 

 
� Es el representante legal  
 
� Dirige y coordina la ejecución de los planes y programas debidamente 

adoptados por la junta directiva. 
 
� Someter a la aprobación de la junta directiva los contratos. 
 
� Celebrar los contratos que sean necesarios para atender las actividades    de 

operación de la empresa. 
 
� Ordenar la apertura, cancelación o traslados de cuenta bancaria, de ahorros, 

de depósito a término etc. 
 
� Constituir comités internos de trabajo para planear, organizar, coordinar y 

evaluar las actividades de las distintas dependencias  
 
� Nombrar, dar posesión, remover libremente a los funcionarios de la empresa. 
 
� Elaborar y presentar a consideración de la Junta Directiva el proyecto anual del 

presupuesto y ejecutarlo una vez aprobado 
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9.1.6 Organigrama: 
 
Figura 26. Organigrama 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.  Este estudio 
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10.  EVALUACIÓN ECONÓMICA  Y FINANCIERA 
 
10.1  VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
El VPN, representa la equivalencia presente de los ingresos netos  futuros y 
presentes de un proyecto. 
 
El valor presente neto de un proyecto (VPN) se sintetiza en la siguiente fórmula 
utilizada  con gran frecuencia en la gestión de inversiones: 
 
                n 
VPN  =  �           Ft       Io 
            t =1         (1+k ) t 
  
                 
En donde VPN representa el valor presente neto, es decir, el valor neto 
incremental de la empresa generado por el proyecto de inversión; F representa el 
valor de los flujos de efectivo futuros generados por el proyecto;  k  equivale al 
costo del capital  vinculado al financiamiento del proyecto o al costo de 
oportunidad de los fondos que financian el proyecto; t   representa  la variable 
tiempo o los períodos durante los cuales se producen los ingresos y egresos de 
efectivo en el futuro; mientras lo que  equivale al valor de las inversiones iníciales  
necesarias para la  puesta en marcha del proyecto y  n  representa la vida útil del 
proyecto expresada en períodos de tiempo homogéneos. 
 
El ajuste de los beneficios netos anuales del proyecto por el costo de oportunidad 
del dinero “corrige” los beneficios y costos futuros por lo que habría generado si se 
hubieran presentado en años anteriores. Toma en cuenta que un beneficio 
recibido en el futuro vale menos que otro recibido en el presente por que ha 
dejado pasar varias oportunidades de inversión. La corrección por la tasa de 
interés de oportunidad reconoce que un costo que se pagara en el futuro vale 
menos que uno que se pagara en el presente, puesto que si se tiene que pagar 
dentro de algunos años se puede invertir dichos fondos en otra alternativa durante 
estos mismos años. 
 
El VPN representa el valor presente de los beneficios netos después de haber 
recuperado las sumas invertidas en el proyecto y sus correspondientes costos de 
oportunidad. Por lo tanto, un VPN igual a cero no significa que no hay beneficios, 
sino que los beneficios alcanzan tan solo a compensar el capital invertido y su 
costo de oportunidad (el sacrificio de otras alternativas de inversión). Un VPN 
negativo no necesariamente implica que no hay ingresos netos positivos, si no que 
ellos no alcanzan a compensar los costos de oportunidad de dejar de lado las 
alternativas de inversión;  en tal caso, será más rentable en invertir en alternativas 
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y optar por no invertir en el proyecto. Así mismo, un valor presente neto positivo 
implica que el proyecto arroja un beneficio aun después de recuperar el dinero 
invertido y cubrir el costo de oportunidad  de las alternativas de su inversión. 
Por consiguiente, se deduce que el VPN puede llevar a la toma de decisiones 
sobre invertir o no en el proyecto es el siguiente: 
 
Si el VPN > 0, el proyecto es atractivo desde el punto de vista financiero;  
Si el VPN < 0, el proyecto no vale la pena, desde el punto de vista financiero, ya 
que hay alternativas de inversión que arrojan mayor beneficio (estas son reflejadas 
por el costo de oportunidad del dinero); 
 
Si el VPN=0, desde el punto de vista financiero, es indiferente realizar el proyecto 
o escoger las alternativas,  puesto que arrojan el mismo beneficio. 
 
10.2. TASA INTERNA DE RETORNO 
 
Es aquella tasa que balancea los ingresos con los egresos, haciendo que el valor 
presente neto de ellos sea cero. Supone que cualquier flujo liberado en el proyecto 
es reinvertido a esa misma tasa. 
La tasa interna de rentabilidad de un proyecto (TIR) responde a la siguiente 
formulación matemática: 
      
                       n 
    0   =    �          Ft                         Io 
                  t =  1               (1+TIR) t      
 
 
Se tiene entonces que si  la TIR es mayor que  k  el proyecto es factible desde el 
punto de vista financiero, toda vez que su tasa de rendimiento supera el costo del 
capital, es decir, del dinero necesario para su financiación. Pero si la TIR es 
inferior a  k,   el proyecto de inversión debería ser rechazado puesto que la  tasa  
de rentabilidad que genera es insuficiente para cubrir el costo de su financiamiento 
(k. Por último, si las dos tasas (TIR y k) son iguales sería indiferente su realización 
por parte de la empresa y quedaría a criterio de la gerencia su aprobación  por 
razones que no serían estrictamente financieras. 
 
 
10.3. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 
 
RBC = VPB/VPC 
Donde: VPB = valor presente de los beneficios brutos 
VPC = Valor presente de los costos brutos 
Criterio para la toma de decisiones. Si  la RBC > 1, el rendimiento financiero es 
aceptable, pues el valor presente de los beneficios es mayor que el costo. 
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Si la RBC < 1, el proyecto genera un rendimiento no atractivo, ya que el valor 
presente de los beneficios es menor que el de los costos. 
 
Si la RBC = 1, es indiferente desde la perspectiva financiera realizar o rechazar el 
proyecto. Los beneficios netos apenas compensan el costo de oportunidad del 
dinero, o sea, la ganancia neta del proyecto va ser igual a la ganancia de 
inversiones alternativas. 
 
10.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
La más simple de todas las evaluaciones de proyectos de inversión se obtiene con 
el cálculo del  período de recuperación (PR) de la inversión.  Este método  se 
centra en la determinación  del período de tiempo ( años, meses) que toma  la 
recuperación del capital invertido inicialmente en la realización del proyecto, 
mediante la  proyección y acumulación de los flujos futuros de efectivo  que 
permiten dicha recuperación. El período de recuperación (PR) se halla sumando 
los flujos futuros de efectivo del proyecto (F1 + F2 +  F3 + F4 +  F n) hasta que el 
total de estos flujos se iguale con el desembolso de las inversiones iníciales, 
momento en el cual se dispondrá del número de años  y meses que  tomará la 
recuperación de la asignación inicial de recursos. No procede en este caso la 
actualización de los flujos futuros de efectivo. 
 
 
Cuadro 34. Indicadores económicos 
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Fuente: Esta investigación. Año 2009 
 
 
Para el cálculo del VPN se proyectaron los flujos de fondo de los 5 años de vida 
útil del proyecto, en donde el proyecto no solo alcanza a compensar el costo de 
oportunidad del dinero, sino  también a generar un beneficio adicional de 
$1.131.760.659,79  en valor presente. 
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La TIR para el proyecto es de 218%, es decir mayor que el costo de oportunidad 
(17.56%), teniendo en cuenta que tanto el VPN y la TIR son positivos indica que el 
proyecto es rentable y atractivo para que los potenciales inversionistas inviertan en 
el proyecto. 
 
La tasa real de rentabilidad del proyecto es de 170%  
RR= (1+TIR)/ (1+WACC)-1  
 
10.5 TASA VERDADERA DE RENTABILIDAD (TVR) 
 
Para este cálculo se tiene en cuenta la tasa de reinversión, la cual es del 17.56% 
es decir el wacc. Se calculan los valores futuros de los ingresos, los cuales se 
dividen por el valor de la inversión, todo esto elevado (1/5) para obtener un valor 
de 49%. 
 
 
10.6 RENTABILIDAD REAL AJUSTADA (RRA) 
 
RRA= (1+ TVR)/ (1+WACC) -1 =27% 
Es el valor máximo que podría crecer la empresa antes de destruir valor. 
La relación beneficio costo del proyecto es de $ 3.971, es decir que por cada peso 
invertido, se tiene de beneficio dicho valor. 
 
El índice de retorno de la inversión del proyecto es de 2.971, es decir que la 
inversión se recupera en el primer año, exactamente en los primeros 2 meses. 
 
10.7 INDICES FINANCIEROS 
 
Es  una relación entre dos cuentas  o grupos de  cuentas de un mismo estado 
financiero o de dos estados financieros diferentes. Para el análisis se parte del 
hecho de que ninguna cuenta es independiente de las otras, es decir su 
comportamiento se explica de manera directa con el comportamiento de otras 
relacionadas. El análisis de los indicadores financieros permite detectar puntos 
fuertes y débiles en la situación financiera de la empresa de igual manera  permite 
realizar una investigación más afondo en aquellos aspectos requeridos. 
 
10.7.1 Índice de Liquidez. Los índices de liquidez representan una medida de la 
capacidad de la compañía para hacer frente a sus deudas de corto plazo. El más 
conocido y utilizado por los analistas de crédito es la Razón corriente. 
 
La razón corriente se denomina también relación corriente, y trata de verificar  las 
disponibilidades de la empresa, a corto  plazo para afrontar sus compromisos de 
corto plazo. 
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Cuadro 35. Indicadores financieros 
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10.7.2 Razón Corriente. La empresa tiene una razón corriente de $ 1.528 en el 
año 2010 y  de $ 1.53 en el año 2011, esto quiere decir que por cada peso que la 
empresa debe en el corto plazo cuenta con $1.52 y $ 1.53.  Para respaldar sus 
obligaciones. Al hacer la comparación del 2011 en relación con el 2010 la empresa 
presenta un leve incremento en la razón de liquidez de 0.12% al pasar de $ 1.528 
a $1.53. 
 
10.7.3 Capital de trabajo. En el año 2010 el capital de trabajo de la empresa es 
de $ 1.401.019.357 y para el 2011 de $ 1.577.979.013, este tuvo un incremento 
del  12.63% en relación con el año anterior. Dicho aumento obedece al incremento 
en el volumen de producción generado por el esfuerzo de captura. 

10.7.4 Solidez. Muestra que el apoyo y respaldo que ofrecen el total de los activos 
de la empresa para con el total de las deudas, es aceptable, puesto que posee en 
el año 2010  $ 1.0 y  $ 1.0 en el 2011 para cubrir un peso del total del pasivo. Este 
índice presento  no presento variación en los años analizados. 
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10.7.5 Ciclo de conversión del Efectivo. En esta empresa no existe ciclo de 
conversión porque no hay cartera pues las ventas son de contado 
 
10.8  INDICES DE ENDEUDAMIENTO 
 
Los indicadores de endeudamiento, tiene por objeto medir en qué grado y de qué 
forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa, de la 
misma manera se trata de establecer el riesgo que corren los acreedores, el riego 
de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento para la empresa.  
 
10.8.1 Endeudamiento Financiero. Este indicador establece el porcentaje que 
representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las 
ventas del periodo. Las obligaciones que la empresa adquiere con entidades 
financieras equivalen al 3.40% de las ventas en el año 2010 y al 2.94% en el 2011. 
Este endeudamiento tuvo una disminución en el año 2011 con respecto al anterior 
en 13.45%. 
 
10.8.2 Cobertura de Intereses. Este indicador establece una relación entre las 
utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales están 
a su vez en relación directa con su nivel de endeudamiento. 
 
Este indicador da entender que la empresa genero, durante el periodo, una utilidad 
operacional 28.22 veces año 2010 y 42.64 veces año 2011 superior a los intereses 
pagados. 
 
10.8.3 Impacto de la carga financiera. Su resultado indica el porcentaje que 
representan los gastos financieros con respecto  a las ventas  o ingresos de 
operación del mismo periodo. 
 
Los gastos financieros (intereses) de la empresa representan el 1.42% de las 
ventas  en el 2010 y el % en el 0.90%, es decir la empresa debe destinar del total 
de las ventas el 1.42% y 0.90% en los años analizados para pagar gastos 
financieros. 
 
10.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
Los indicadores de rentabilidad, también denominados rendimientos de 
lucratividad, nos muestran la efectividad de la administración de la empresa para 
controlar los costos gastos y de esta amanera convertir las ventas en utilidades. 
 
10.9.1 Rentabilidad operativa del activo. Este indicador muestra cuanto de la 
utilidad operacional está aportando los activos operacionales en la empresa, para 
atender los compromisos financieros y con inversionistas. La empresa por cada 
cien pesos  invertidos en activos operacionales en el 2010, genero utilidad 
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operacional  $ 38.39, en el año 2011 la empresa obtiene $ 36.72. La disminución o 
incremento se pueden presentar por dos razones, una variación en la 
productividad o un cambio en los márgenes de utilidad.  
 
10.9.2 Rentabilidad de los Activos. Este indicador muestra la capacidad del 
activo para producir utilidades, con independencia de la forma como haya sido 
financiado, ya sea como deuda o patrimonio. 
Los rendimientos del activo representan el 25.34% en el año 2010 y el 24.23% 
para el 2011, significa que las utilidades netas, con respecto al activo total 
corresponden un 25.34% y 24.23% en los años analizados, es decir que por cada 
peso inverso en activo total generó 25.34 centavos de utilidad neta.  
 
10.9.3 Rentabilidad del Patrimonio. Se conoce como la relación entre la utilidad 
neta que le pertenece al accionista y la inversión que el accionista mantiene en el 
negocio que está representada en el patrimonio. Este indicador puede 
interpretarse como la utilidad en pesos que se genera por cada cien pesos 
invertidos en patrimonio. 
Las utilidades netas correspondieron al 68.10% del patrimonio en el año 2010 y al 
65.09% en el 2011. Lo anterior significa  que los socios o dueños de la empresa 
obtendrán un rendimiento sobre su inversión del 68.10% y 65.09% 
respectivamente en los dos años analizados. 
 
10.10 EBITDA 
 
Es el valor operacional de la empresa en términos de efectivo, es lo que se 
convierte finalmente en caja con el propósito de pagar impuestos, atender el 
servicio de la deuda, repartir utilidades a los accionistas, apoyar financiación. 
 
10.11 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 
“Mide la eficiencia en el uso de activos, indica la velocidad de recuperación o 
rapidez en la conversión a efectivo de los activos.” 19se determina si hay 
productividad cuando; los ingresos crecen por encima de los activos, es decir las 
ventas son mayores y los activos permanecen constantes y en donde los ingresos 
aumentan en mayor proporción que los activos. 
 
10.11.1 Productividad del activo total. La empresa por cada peso en ventas, el 
activo total en el año 2010 genera $ 0.95 y en el 2011 $ 0.96. La productividad del 
activo total en el año 2011 presenta Un  incremento de 0.08% con relacional al 
año anterior. 
 
 

                                            
19SUAREZ ORTEGA, Claudia Tatiana, Modulo Finanzas Corporativas. Especialización en 
Finanzas. Novena Promoción. 2008. 
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10.12 MARGENES DE UTILIDAD 
 
“Estos indicadores cuantifican la capacidad de la empresa para convertir ventas 
en utilidades, o la habilidad para retener parte de las ventas, de tal manera que 
quede algún beneficio. Los márgenes permiten establecer que tan efectiva es la 
gestión de la administración para aumentar el ingreso y controlar costos y 
gastos.”20 
 
10.12.1 Margen Bruto. Este indicador dice que las ventas de la empresa 
generaron un 40.02% de utilidad bruta en el año 2010 y 38.25% en el año 2011, 
es decir que por cada peso vendido en el año 2010  y 2011 se generaron 40.02 y 
38.25 centavos de utilidad. 
 
10.12.2 Margen operacional. El margen operacional de la empresa es el mismo 
margen bruto. 
 
10.12.3 Margen neto de utilidad. El margen neto, nos muestra que la utilidad 
neta correspondió a un 26.42% de las ventas netas en el 2010 y un  y 25.24% en 
el 2011, lo anterior equivale a decir que cada peso vendido genero 26.42 y 25.24 
centavos de utilidad neta en el 2010. 
Aunque la utilidad operacional de la empresa para el año 2010 se da solo $ 
1.623.139.279 millones, la empresa realmente dispone de $ 1.737.755.956 
millones en términos de caja. 
 
10.12.4 Margen evitad. En el 2010 la empresa por cada peso en ventas generaba   
42.85 centavos de caja operativa, situación que ha evolucionado 
desfavorablemente, y en el año 2011 se puede convertir en efectivo únicamente  
40.76 centavos por cada peso vendido. Se puede decir que la empresa está 
perdiendo liquidez, el manejo de efectivo es menos eficiente o que 
proporcionalmente la empresa captura más recursos que antes. 
 
10.13  INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 
10.13.1 Rotación del activo total. Los activos totales de la empresa rotaron 0,95 
veces en el año 2010 y 0,96 para el 2011. En otros términos, se puede decir que 
cada peso invertido en activos totales genero ventas  por 95 centavos en el año 
2010 y 96 centavos en el 2011. 
 
10.13.2 Rotación del activo fijo. Los activos fijos de la empresa rotaron 23.56 
veces en el año 2010 y 24.03 veces en el 2011, lo que quiere decir que las ventas  
fueron en estos dos años superiores a los activos fijos y en el año 2011 este  se 
incremento en un  2.01. % con relación al año anterior. 

                                            
20 Ibídem. 
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10.13.3 Valor económico agregado: 
 

Cuadro 36. Valor económico agregado 

���� ����

�0,;,414�2?*/10,+1�4*8?7*8�4*�,: ?7*8028 ������������� �������������

=<>��1/62�?2/�*;�782�4*�-1?,01; ����������� �����������

�%� ����������� �����������  

Fuente.  Este estudio  
 
“Valor Económico Agregado: EVA. (Economic valué added). Es un indicador que  
calcula la capacidad  que tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en 
cuenta la eficiencia y la productividad de sus activos, así como la estructura de 
capital y el entorno dentro del cual se mueve”.21 También es una medida de 
desempeño que pretende identificar cual es el nivel de riqueza que le queda a una 
empresa después de asumir el costo de capital, tanto de acreedores como de 
accionistas.  
 
 
Fórmula para el cálculo de la Eva: 
UODI – Cargo por el uso de capital 
UODI: Utilidad operativa después de impuestos 
Cargo por el uso de capital: Capital * Wacc 
 
La empresa  genera, en el año 2010 un valor agregagado (EVA)  de  $ 
680.277.642 millones, es decir que con la utilidad operacional después de 
impuesto ($ 1.071.271.924) ha podido retribuir el costo exigido por sus acreedores 
y dueños ($ 390.994.283), generando así un valor adicional agregado de $ 
680.277.642 millones que es el Eva. 
 
10.14  MÉTODO GRAFICO  “ÁRBOL DE RENTABILIDAD” 
 
El árbol de rentabilidad, muestra gráficamente la transformación de los recursos 
en las empresas, desde el punto de vista del manejo financiero, representando el 
movimiento de los diferentes indicadores en el desarrollo de la actividad principal, 
analizando los procesos internos a seguir, a través de unas estrategias, acordes al 
sector que desempeñe el objeto social. Los recursos invertidos en una firma 
necesariamente se deben convertir en ventas que genere utilidad, después de 
cubrir costos y gastos de operación. 

                                            
21  ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 2ª  Edición  
Bogotá: Mc Graw Hill. Pág. 269 
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Se utilizan tres colores que son: rojo disminución, verde incremento y azul, cuando 
un indicador permanece constante o no varía de un año a otro. 
 
Figura 26. Árbol de rentabilidad 

Productividad KTO
2010 2011
1,73 1,66

Productividad AON
2010 2011
0,35 0,35

%Financiación Operativa
2010 2011

62,79% 62,77%

RONA
2010 2011

25,34% 24,23%
Margen Bruto

2010 2011
40,02% 38,25%

Margen UODI
2010 2011

26,41% 25,24%

Gastos Ventas
2010 2011

67,55% 69,37%

ÁRBOL DE RENTABILIDAD

 

Fuente.  Este estudio  
 

En la figura del árbol de rentabilidad haciendo un comparativo del año 2009 con el 
2010, en cuanto a la rentabilidad  se observa una disminución, que está 
relacionada con la productividad de los activos operacionales o la eficiencia 
operativa, dicho comportamiento se explica, porque hubo una disminución en el 
capital de trabajo operativo con respecto a la eficiencia operativa. La disminución 
del margen UODI  se da por el incremento en los gastos de ventas. Y el margen 
bruto presenta una  reducción. En cuanto la financiación operativa se observa que 
esta se incremento. 
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11. FINANCIACIÓN  
 

Una de las importantes tareas que debe cumplir la función financiera en las 
organizaciones es la de proveer suficientes fondos para la inversión y el 
mantenimiento de las operaciones. Para ello será preciso tomar decisiones 
acertadas y oportunas  en materia de contratación de  endeudamiento con 
terceros (llamados acreedores y obligacionistas) y de emisión de nuevas acciones  
de la sociedad en los mercados de valores, con miras a captar los fondos que  la 
empresa necesita  para su desarrollo y el cumplimiento de su misión y objetivos a 
través del tiempo y de los aportes que puedan hacer los socios, esto permite no 
ceder parte de la empresa a terceros. 
 
Si se opta por constituir la empresa como una cooperativa esta se puede financiar 
con recursos del crédito, aporte de los socios y las donaciones; este es un 
proyecto donde están comprometidos todos los sectores, por lo que se supone 
que sus aportes para constituir y operar la empresa corresponde en un 5% del 
aporte de los socios y el 95%, restante de los demás sectores o empresas 
involucradas en el proyecto, como ECOPETROL el MUNICIPIO, estos recursos no 
ocasionan costo alguno de capital, pero las empresa deben de tener un control y 
vigilancia oportuna para evitar los malos manejos administrativos. 
Teniendo en cuenta estos criterios, los aportes económicos son: 
 
� Ecopetrol aportaría con $ 190.443.358 (50%) 
� Municipio aportaría con  $ 171.399.022 (45%) 
� Piangueros con  $19.044.336 (5%) 
 
Este escenario es adecuado para que la empresa no incurra en créditos del sector 
financiero que por cierto serian altos debido al monto de la inversión. Pero dado el 
caso que no se cuente con todo los recursos para hacer la inversión la empresa 
puede acceder al crédito, porque según sus ingresos proyectados puede cumplir 
con sus obligaciones financieras de corto y largo plazo.  Lógicamente que la 
importancia del tema de la estructura del capital se deriva  de la necesidad que 
tiene la empresa de asegurar una suficiente provisión de fondos para su  
crecimiento y desarrollo, en unas condiciones económicas que resulten 
compatibles con el objetivo general de la función financiera como es el de 
maximizar el valor de la empresa y la riqueza de los accionistas, que asumen en 
definitiva el riesgos. 
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Cuadro 37. Financiación 
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Fuente: Esta investigación. Año 2009 
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12. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

12.1 COSTO DE CAPITAL 
 
Es la tasa de retorno requerida por los inversionistas para cubrir el costo de 
oportunidad y el riesgo que asumen al invertir el dinero en una alternativa en 
particular. Basados en una evaluación de riesgos de cada firma. Los inversionistas 
proveerán nuevos fondos a una compañía únicamente si el retorno requerido logra 
compensar el riesgo.  Al utilizar el costo de capital como una tasa mínima exigible 
a una inversión, se convierte en una guía para analizar rentabilidades, 
configurándose así un patrón para la medición del valor que será utilizado por los 
inversionistas en la selección de alternativas de inversión y financiación. El costo 
de capital se convierte en una guía para evaluar la productividad económica 
(rentabilidad) de diferentes alternativas de inversión”22. 
 
12.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL  
 
Está representada en la deuda la cual se adquiere por medio de una entidad 
financiera, la cual representa el 14.11%  y el 85.89% lo representa el patrimonio. 
 
12.3 COSTO DE LA DEUDA 
 
Es el promedio de los costos de cada una de las obligaciones financieras de la 
empresa, se expresa en términos porcentuales como una tasa de interés efectiva 
anual.  
 
Cuadro 38. Costo de la deuda 
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Fuente.  Este estudio  
 
 
 

                                            
22 Ibidem.  
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12.4 COSTO DE LA DEUDA DESPUES DE IMPUESTO (KDT)  
 
Se calcula básicamente con el fin de involucrar los beneficios fiscales, que las 
empresas tienen en liquidación de impuestos de renta, debido a que el pago de 
intereses en las obligaciones financieras es deducible. Además se lo enfrenta a la 
utilidad operativa después de impuestos. 

 
Kdt = Kd * (1-t), en donde: 
Kd = Costo de la deuda  
T= Tasa de impuesto de renta 
 
Cuadro 39. Costo de la deuda después de impuesto 
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Fuente.  Este estudio  
 
12.5 ESCUDO FISCAL 
 
Resulta de multiplicar el costo de la deuda por la tasa de tributación (t) 
 
Cuadro 40. Escudo fiscal 

���� ����

COSTO DE LA DEUDA ��"��# ��"��#

IMPUESTO �"�� �"��

ESCUDO FISCAL �"��# �"��#  
 
Fuente.  Este estudio  
 
12.6 APALANCAMIENTO FINANCIERO 
 
Este se asume como el riesgo financiero, declarado como la posibilidad de que la 
empresa incumpla las obligaciones financieras que ha contraído, por generación 
insuficiente de recursos para atender obligaciones. Es necesario ajustar el beta 
para reflejar el nivel de riesgo financiero que la empresa tiene por su estructura de 
capital. El beta de la empresa, considerando su estructura de capital (Beta 
apalancado) es de la siguiente manera. 
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Cuadro 41. Apalancamiento financiero 
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Fuente.  Este estudio  
 
BL= Apalancamiento Financiero 
BL= (1+(1-t)/(D/P))* Bu 
Bu: Beta operativo 
t: Tasa de tributación (impuesto de renta) 
(D/P): Relación deuda patrimonio 
 
Como el beta es un indicador de riesgo a mayor endeudamiento relativo (D/P) 
mayor beta. La empresa para el año 2011 presenta un menor riesgo financiero 
comparado con el de 2010. 
 
 
12.7 COSTO DEL PATRIMONIO 
 
Es el más alto entre los costo de capital que utiliza una empresa o proyecto, 
debido a que el riesgo  de estos aportes es el más considerable entre los  
propietarios e inversionistas de una empresa. 
 
Cuadro 42. Costo del patrimonio 
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RENDIMIENTO DEL ACTIVO SIN RIESGO (RF) �"���# �"���#
BETA APALNCADO BL �"���� �"����
PRIMA(RM-RF) ��"��# ��"��#
COSTO DEL PATRIMONIO ��"��# ��"��#  
 
Fuente.  Este estudio  
 
Se expresa de la siguiente manera: Ke = Rf + BL (Rm- Rf) 
Rf es la tasa libre de riesgo 
Rm es el rendimiento esperado del mercado 
(Rm-Rf) se conoce como prima de mercado 
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Para los dos años analizados el costo de capital de la empresa es de 18.46% 
 
12.8 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL O WACC 
 
Es el máximo costo que cubre la inversión, es la mínima rentabilidad aceptada de 
una inversión. 
 
Cuadro 43. Costo promedio del capital o WACC 
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Fuente.  Este estudio  
 
WACC= KDT (D %) +KE (%P) 
%D: Participación porcentual de la deuda en la estructura de capital de la 
empresa. 
%P: Participación porcentual del patrimonio en la estructura de capital de la 
empresa. 
Kdt: Costo de la deuda después de impuestos 
Ke: Costo del patrimonio. 
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13. LA MEDICIÓN DEL RIESGO 
 
“El riesgo de un proyecto se define como la variabilidad de los flujos de caja reales 
respecto a los estimados. Mientras más grande sea esta variabilidad, mayor es el 
riesgo del proyecto. De esta forma, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los 
rendimientos del proyecto, puesto que se calculan sobre la proyección de los flujos 
de caja.”23 
 
La falta de certeza de las estimaciones del comportamiento futuro se puede 
asociar normalmente a una distribución de probabilidades de los flujos de caja 
generados por el proyecto. Su representación gráfica permite visualizar la 
dispersión de los flujos de caja, asignando un riesgo mayor a aquellos proyectos 
cuya dispersión sea mayor.  Existen, sin embargo, formas precisas de medición 
que manifiestan su importancia principalmente en la comparación de proyectos o 
entre alternativas de un mismo proyecto.  La más común es la desviación 
estándar, que se calcula mediante la expresión: 
 
 
                        n                  --- 
     O =         � (Ri - R)2 Pi 
            X=1      

  
Donde: Ri  es el flujo de caja de la posibilidad i, 

 
Pi es su probabilidad de ocurrencia  

 
 R es el valor esperado de la distribución de probabilidades de los flujos de caja, 
que se obtiene de: 

---  n                     
R =  � (Ri * Pi) 

 
Para ejemplificar la determinación del valor esperado y de la desviación estándar, 
supóngase la existencia de un proyecto que presente la siguiente distribución de 
probabilidades de sus flujos de caja estima. 
 
 
 
 
 
 

                                            
23  DIAZ , Flor Nancy. Modulo inversiones en condiciones de riesgo e incertidumbre.   
Especialización en Finanzas. Novena Promoción. Año 2008 
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Cuadro 44. Simulación del riesgo 
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Fuente: Esta investigación. Año 2009 
 
Cuadro 45. Simulación del riesgo 
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Fuente: Esta investigación. Año 2009 
 

Al hacer las respectivas simulaciones el riesgo de la empresa es bajo, esto indica 
que el proyecto es aun más atractivo para los inversionistas desde el punto de 
vista financiero. 
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14. IMPACTO AMBIENTAL 
 
El principal factor que contribuye a la amenaza de desaparición de la concha o 
Piangua es la destrucción del ecosistema manglar que es el hábitat de este 
molusco: tala de bosque de mangle, contaminación de aguas y suelos por 
descargas contaminantes de industrias que hacen presión hacia el ecosistema 
(camaroneras, mineras, turísticas, agrícolas) y descargas de desechos 
domésticos, alteración en temperaturas y cambio en la hidrodinámica de los 
estuarios, provocando finalmente disminución del recursos y sobre explotación.  
 
Los daños económicos y medioambientales causados por la alarmante pérdida de 
manglares en muchos países son una cuestión que debe ser abordada con 
urgencia, advirtió la FAO en un llamamiento por una mejor protección y programas 
de gestión para los manglares. 
 
El planeta ha perdido alrededor de 3,6 millones de hectáreas de manglares desde 
1980, lo que equivale a una pérdida alarmante del 20 por ciento del área total, 
según un reciente estudio de evaluación de manglares de la FAO titulado “Los 
manglares del mundo 1980-2005”. 
 
Según el informe, el área total de manglar disminuyó de 18,8 millones de 
hectáreas en 1980 a 15,2 millones de ha en 2005. Sin embargo, ha habido una 
disminución en el ritmo de pérdida de manglares: de unas 187 000 ha destruidas 
anualmente en los años 80 a 102 000 ha anuales entre 2000 y 2005, reflejo de 
una mayor concienciación del valor de estos ecosistemas. 
 
“Los manglares son importantes zonas húmedas forestales y la mayoría de los 
países han prohibido su conversión para la acuicultura y evalúan el impacto 
medioambiental antes de utilizar las áreas de manglares para otros fines”, aseguró 
Wulf Killmann, Director de la División de los Productos y Economía Forestales de 
la FAO, con motivo del Día Mundial de los Humedales (2 de febrero de 2008). 
 
Ello ha conducido a una mejor protección y gestión de los manglares en algunos 
países. Pero en conjunto, la pérdida de estos bosques costeros continúa siendo 
alarmante. La tasa de pérdida de manglares es significativamente más alta que la 
pérdida de cualquier otro tipo de bosques. Si continúa, su deforestación podría 
conllevar graves pérdidas en la biodiversidad y en los medios de subsistencia, 
además de la intrusión salina en las áreas costeras y la acumulación de 
sedimentos en los arrecifes de coral, puertos y rutas de navegación. Los países 
deben comprometerse a una conservación más eficaz y la gestión sostenible de 
los manglares y otros ecosistemas húmedos. 
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“La extensión de los manglares en Colombia es de aproximadamente 346.300 
ocupando el decimo lugar en el mundo, de esta superficie, 281.300 ha.” 24 están 
en la costa pacífica en donde se ha reportado una gran variedad de especies de 
interés y beneficio pesquero, de ahí que su aporte a la economía y al bienestar de 
las comunidades costera sea muy significativo. 
 
“El departamento de Nariño (en el extremo suroccidente del país), cuenta con una 
franja continua de manglar estimada en 150.000 ha, de las cuales 80.000 ha están 
declaradas como Parque Nacional Natural Sanquianga, ocupando en algunas 
zonas una extensión que alcanza 20 kilómetros de ancho”25. 
 
El estado de los manglares en la costa pacífica es crítico, aun teniendo en cuenta 
que las áreas de manglar están legalmente protegidas por diferentes disposiciones 
de origen estatal. Esta situación deja ver la falta de control y gestión adecuada  de 
las autoridades ambientales a nivel local y regional lo que explica el deterioro 
progresivo del ecosistema manglar. 
 
Dentro de los manglares, la concha o Piangua (Anadara tuberculosa y Anadara 
similis) es un importante recurso pesquero como elemento de seguridad 
alimentaria y en algunos casos como a portante de ingresos económicos en los 
municipios de la costa pacífica. El habitad de este importante recurso pesquero 
son las zonas mesolitorales asociados a las raíces de mangle Rhizophora mangle, 
R. harrisoni, Avicenia germinans, Laguncularia racemosa y Pelliciera rizophorae,  
el cual tiene una amplia distribución a lo largo del Pacífico colombiano, pero se 
considera que su habitad primordial son los suelos fangosos de mangle rojo 
(Rhizophora mangle).  

En algunos municipios de la Costa Pacífica, incluyendo Tumaco, se han suscitado 
una serie de accidentes que han ocasionado contaminación por crudo. El último 
episodio ocurrió el pasado 25 de marzo de 2004. Este derrame tuvo un impacto 
negativo en el ecosistema manglar y todos los recursos marinos, incidiendo de 
manera directa en la fuente de trabajo de los pescadores y piangueras.   

“La sobreexplotación de la piangua además de comprometer la sostenibilidad del 
recurso también pone en riesgo la economía de 125 comunidades locales, 
localizadas en el litoral de los 7 Municipios de la costa Nariñense (Santa Bárbara - 
Iscuandé, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro y 
Tumaco). Esta área es jurisdicción de 20 Consejos Comunitarios y cerca de 
10.000 personas están dedicadas a la extracción de la Piangua (78% mujeres)”26. 

                                            
24  ORGANIZACIÓN PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Año 2003 
 
25 Disponible en: http:/wwf Colombia. Año 2006 
 
26 Ibídem 
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La exportación de la Piangua más que afectar el ambiente  afectaría el ecosistema 
manglar al igual que los recursos en ellos existentes como la anadara tuberculosa 
o Piangua por la sobreexplotación indiscriminadas de las personas que se dedican 
a esta actividad en el municipio de Francisco Pizarro. Esta situación es 
preocupante por cuanto se extinguiría la especie lo cual atenta con la fuente de 
trabajo de las personas que la capturan y la  seguridad alimentaria.  
 
Como medida al impacto que tendría el proyecto en el recurso Piangua y el 
ecosistema manglar  se debe implementar con la ayuda de las autoridades locales 
la prohibición en la comercialización y captura  de la Piangua que no cumpla con 
la talla mínima y el decomiso de esta, la cual debe ser llevada a su habitad natural 
para que cumpla con su ciclo de vida y reproducción. De igual forma implementar 
vedas en los lugares críticos del manglar, e implementar políticas de 
repoblamiento por las instituciones públicas y privadas del orden nacional y 
mundial, esta situación conduce no solamente recuperar el recurso Piangua sino 
el ecosistema manglar y se cumple con la declaratoria, basada en los siguientes 
puntos:  
 
� la concha o Piangua como una especie emblemática, por ser fundamental en la 

vida de nuestros pueblos en la costa pacífica de América Latina; recurso sobre 
el cual deberemos realizar los mayores esfuerzos para su recuperación y 
conservación.  

 
� Nuestro compromiso para demandar de los gobiernos de Ecuador, Perú, Costa 

Rica, Colombia la declaratoria de emergencia del ecosistema manglar y como 
especie amenazada a las poblaciones de concha o Piangua  (Anadara 
tuberculosa y A. similis.)  

 
� Demandar a los organismos nacionales e internacionales tomen medidas 

inmediatas en defensa del ecosistema manglar y especialmente del recurso 
concha o Piangua como recurso prioritario para garantizar la vida de los 
Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar de la costa pacífica de los países 
latinoamericanos que tienen influencia del ecosistema manglar.  

 
� Trabajar por el urgente el fortalecimiento e institucionalización de los Pueblos 

Ancestrales del Ecosistema Manglar de los países participantes en este 
encuentro.  

 
� Nuestra voluntad de hacer una alianza regional con el objetivo de recuperar y 

conservar el ecosistema manglar y los recursos existentes en ellos, en especial 
la concha o Piangua (Anadara tuberculosa y A. similis.)  

 
� Demandar a las Instituciones técnicas y científicas intercambien conocimientos 

con los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar y comunidades  para 
lograr la recuperación, manejo y  conservación del ecosistema.  
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� Que es prioritario que los gobiernos dediquen recursos económicos a la 
investigación y a las prácticas de conservación implementadas por los Pueblos 
Ancestrales del Ecosistema Manglar. 
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15. IMPACTO SOCIAL 
 

Según el informe  final  de la CEPAL 27 sobre el escalafón de la competitividad de  
los departamentos de Colombia, establece que uno de los elementos de amplia 
diferenciación  de las fortalezas de las economía departamentales es la capacidad 
productiva de sus habitantes, medida por el valor agregado Percapita generado en 
las actividades productivas localizadas en el departamento. En este sentido, 
Nariño ocupa el puesto número 20 entre 23 regiones estudiadas obteniendo 18 
puntos sobre 100.  Este hecho obliga a tomar en cuenta la presencia de efectos de 
la concentración de la población  en la generación de riqueza, y reafirma  el valor 
complementario  de atender en las causas y consecuencias de las densidad  de 
población y por ende de actividades económicas, y de las densidades de 
interacción entre si y con todas las distintas zonas externas. 

Lo anterior conduce a implementar un profundo análisis sobre el cual debe ser el 
verdadero fin del proyecto. Este fin además de alcanzar rendimientos económicos 
debe contribuir a disminuir la brecha  social. Para tal efecto la evaluación social del 
proyecto de la exportación de la Piangua se realizo para identificar los beneficios 
generados por la implementación  de esta actividad económica, no solamente en 
el sector de los concheros sino también en el Municipio de Francisco Pizarro. 

El análisis social del proyecto  de la exportación de la Piangua se desarrolla con el 
objeto de que las familias dedicadas a la actividad de la Piangua en el Municipio 
de Francisco Pizarro mejoren su calidad de vida. El factor calidad de vida contiene 
aspectos relacionados con el desarrollo de la población, como la salud, empleo y 
educación. 

Las estadísticas de la CEPAL demuestran que la incidencia de la pobreza es 
todavía más alta en el ámbito rural. El indicador de pobreza es del 54% en los 
hogares rurales frente al 30% de los urbanos. La extrema pobreza estrés veces 
mas aguda (31% de los hogares rurales frente al 10% de los urbanos). 

Según el escalafón de la competitividad, la calidad de vida en los departamentos 
fue evaluada, de una parte, por la medida de la población que se encuentra en 
condiciones de pobreza y de otra, la distribución del ingreso individual. La relación 
del IDH departamental con el resultado total del escalafón, demuestra altos 
rezagos en Choco, Sucre, Nariño, Cauca y la Guajira, puesto que son los 
departamentos  Con mayor extensión  de la pobreza y menor nivel  Percapita. 

 

                                            
27 ESCALAFÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS EN COLOMBIA. informe 
final.  Oficina CEPAL en Colombia, diciembre de 2002. Pág. 125. 
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La pobreza en Colombia, después de haberse reducido en la primera mitad de los 
años noventa, se disparó con la crisis evidenciada en la segunda etapa 
alcanzando un tope cercano a 57% en 1999 y 2002 (la rural llegó a 78,1% en 
1998; la urbana a 50,2% en 2002). En este último año, superaba el promedio de 
América Latina y el país era uno de los más desiguales del mundo (en 1999 el Gini 
había alcanzado un valor de 0,600 y la parte del 20% más rico en el ingreso 
reportado por las familias, 65,4%)28. 

La recuperación económica posterior permitió volver a los niveles de pre-crisis 
(pobreza nacional: 49,2%; indigencia: 14,7%; Gini: 0,553). Sin embargo, se 
perdieron 10 años y los actuales niveles aún son inaceptables: en septiembre de 
2005 se contaban 21,9 millones de pobres, de los cuales cerca de 6,6 en extrema 
pobreza.  

El perfil de pobreza se caracteriza por: 

� Hogares numerosos, en su mayoría con jefatura femenina 
� Altas tasas de analfabetismo. 
� Limitado acceso a capacitación laboral. 
� Bajas tasas de ocupación y elevado nivel de desempleo. 
� Alta dependencia del trabajo informal y de las actividades extractivas. 
� Baja cobertura en los niveles de seguridad social. 
� Condiciones inadecuadas de vivienda y precaria tenencia. 
� Alta exposición a riesgos naturales 
� Bajas coberturas en materia de servicios públicos domiciliarios   
� Alta exposición a riesgos sociales. 
 

La costa pacífica no es ajena a esta situación, más aún se encuentra dentro de los 
grupos con mayor incidencia de pobreza (los municipios en su mayoría superan el 
60% del nivel de pobreza), inmersos dentro de las trampas demográfica, 
geográfica, ambiental y educativas, requiriéndose la intervención directa del 
Estado para combatirla. 

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI - del Municipio de Francisco 
Pizarro bajó, en el año 2005 al 68,68% con relación al 75,7% calculado por el 
DANE, según Censo 1993; no obstante la tasa supera los promedios 
departamental y nacional. Por su parte, el Índice de Condiciones de Vida – ICV- se 
incrementa de los 44,08 puntos al 50,89, en los dos años considerados. 

 

                                            
28 MISION PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA Y 
LA DESIGUALDAD. Pobreza y desigualdad en Colombia, diagnóstico y estrategias (MERPD), 
Agosto de 2006 
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Pese a ser la captura de la Piangua una actividad de carácter artesanal, 
actualmente esta se viene realizando en  las mismas condiciones, las piangueras 
carecen de un medio de transporte adecuado que les permita el desplazamiento a 
los manglares y de esta manera ahorrar tiempo. Otros factores como  bajo o nulo 
nivel educativo, carencia de oportunidades laborales, bajos ingresos, ausencia de 
canales de comercialización a nivel interno y externo que generen valor agregado, 
falta de apoyo de las instituciones locales y organización del sector. Lo anterior 
son obstáculos por los cuales las mujeres y hombres pangueros no se han 
desarrollado plenamente, impidiendo la satisfacción de sus necesidades básicas y  
las de su núcleo familiar. 

Los continuos derrames de crudo que han contaminado la bahía y especialmente 
los manglares ha sido uno de los factores por los cuales se ha disminuido la 
especie. Esto a su vez ha permitido la disminución en el esfuerzo de captura y con 
ello la reducción de ingresos provenientes de la actividad, esta situación genera un 
impacto negativo significativo porque más de 4.800 familias en el  municipio de 
Francisco Pizarro derivan su sustento de esta actividad y no alcanzan a cubrir su 
sustento diario. 

El 80% de las familias no cuenta con los servicios médicos, la pobreza, la escasez 
de empleo y falta de oportunidades, ha  permitido que los niños y niñas dejen de 
estudiar y, desde los 7 años se dediquen a la captura de la Piangua. Al no 
implementarse las políticas públicas apropiadas del orden local adecuadas las 
cuales permitan que los niños y niñas continúen con sus estudios, en el mediano 
plazo los problemas sociales se acrecentaran al igual que los indicadores de 
pobreza y de necesidades básicas insatisfechas.  

Con la creación de la empresa exportadora se brinda la oportunidad de nuevos 
empleos  de manera directa, mejorar el precio de compra del producto a las 
personas que se dedican a esta actividad lo cual contribuye a mejorar sus 
ingresos y los índices de sus necesidades básicas como salud, educación, entre 
otros. 
 
Mejoramiento en el desplazamiento de las personas dedicadas a esta actividad 
por cuanto se les dotara de motores, canoas, potrillos y canaletes necesarios para 
el desplazamiento a los manglares para que realicen la actividad en un menor 
tiempo posible.  
 
El fortalecimiento de la organización comunitaria: el acercamiento entre las 
comunidades y la posibilidad de trabajo conjunto define la constitución de 
organizaciones del gremio que aportan al fortalecimiento de la gobernabilidad 
inherente de los Consejos Comunitarios. Durante la preparación se apoyó la 
constitución de un nuevo Consejo Comunitarios en la región. Al tiempo que se 
fortalecen estas organizaciones étnico-territoriales, también se crean varias 
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organizaciones de piangueras con el fin de aunar esfuerzos para la conservación y 
manejo del recurso y la comercialización. 
 
La organización del sector de los concheros para que estos y sus organizaciones 
alcancen desarrollo y puedan  satisfacer  sus demandas, es necesario que 
adquieran conocimiento e incorporen, destrezas y habilidades que les permita 
fortalecer sus organizaciones, mejorar el autoestima y autoevaluación lo que  
requiere de cualificación, conocimiento y manejo de herramientas socio 
empresarial,  que les permitan alcanzar mayores grado de cohesión, estrechar 
lazos de compañerismo, solidaridad y en general la consolidación del tejido social. 
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16. CONCLUSIONES 
 

En el municipio de Francisco Pizarro 1200 familias derivan su sustento diario de la 
actividad de la Piangua. Recurso que se encuentra en riesgo de extinción por la 
sobreexplotación indiscriminada de las personas que la capturan.  
 
El estudio de mercado realizado arroja como resultado el gran potencial comercial 
de la Piangua, en especial por su alta Demanda insatisfecha en el mercado del  
Ecuador. 
 
El proyecto se plantea como una alternativa de mejorar los ingresos de los 
piangueros y consecuentemente a la contribución  y  disminución de la pobreza  
de estas personas en el municipio de Francisco Pizarro. Esta decisión obedece  a 
las condiciones socioeconómicas  del sector vulnerable de las personas que se 
dedican a la captura de la Piangua. 
 
Desde el punto de vista de la evaluación económica el proyecto de la exportación 
de la Piangua es viable por cuanto el VPN, es mayor que cero y la TIR es mayor 
que el costo de oportunidad, el riego del proyecto es mínimo y la inversión se 
recupera en corto tiempo exactamente en los primeros 5 meses de operación del 
proyecto. 
 
La falta de organización del sector puede ser aprovechado por la empresa, 
comprando el producto a un mejor precio, además retribuir parte de las utilidades 
en el sector, comprándoles las embarcaciones y realizar repoblamento para 
aumentar los promedios de capturas, situación que genera aumento en los 
ingresos de las familias. 
 
La contaminación de  los manglares por los derramen de crudo, tanto de 
ECOPETROL y  de la empresa PETROECUADOR, generaron una reducción 
significativa de todas las especies marinas, perjudicando a las familias más pobres 
del municipio, al punto de dedicarse a las actividades ilícitas, tales como la 
siembra de coca y el contrabando de gasolina con el vecino país del Ecuador. 
 
El desarrollo de la gestión del talento humano en la relación organización trabajo 
no solo genera competitividad en el sector de los concheros, sino que también 
asegura su sostenibilidad y sustentabilidad en el mediano y largo plazo. 
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17. RECOMENDACIONES 
 
 

En cuanto a la problemática del manglar  se recomienda que las entidades 
responsables de garantizar la conservación de los recursos naturales implementen 
medidas que permitan que las comunidades  que derivan su sustento de la 
recolección de la Piangua puedan desarrollar técnicas viables para el manejo del 
manglar y explotación de la Piangua. 
 
Con el objeto  de reducir la sobreexplotación de la Piangua, el deterioro de los 
recursos del manglar y asegurar la continuidad de la especie se recomienda el re 
poblamiento en el manglar  esto a su vez lograría mantener la sostenibilidad 
ecológica del recurso y la sostenibilidad de las familias que viven de la actividad. 
 
Para que el proyecto no fracase debe haber una buena gestión en la ejecución 
como en la operación, por tanto se debe nombrar en todos los cargos personas 
comprometidas, respetuosas de la ley, dispuestos a trabajar con entusiasmo y 
ganas. 
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