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UniversidadLiEcatec 
Formación para el buen vivir 

PROGRAMA DE LA PRIMERA CONVENCIÓN CIFNT(EICA TFrniirA FI ESTERO SAI ADO VIVF  

DÍA 2014-10-25 

HORARIO 	 DESCRIPCIÓN  

07:30-08:00 	REGISTROS Y ENTREGA DE CREDENCIALES. 

08:00 -08:10 	INAUGURACIÓN. 

08:15-08:20 	RED IBERMAR. Ing. Arturo Álvarez. (ECOTEC). 

08:25-08:35 	Firma de Convenio y Memorándum Subsecretaria Costera y Marina- 

ECOTEC. 

08:40-09:15 	Ponencia 1. Reseña histórica del Estero Salado. Blgo. Xavier Romero. 

09:20-09:35 	Ponencia 2. Guayaquil Ecológico. Abg. Francisco Butiñan, Gobernación 

del Guayas. 

09:40-09:55 	Ponencia 3. Cara 	 -gabilidad de los desechos existentes y 

que ingresan 	 uil Ing. Fabián Castillo Pinos (Dpto. 

Operacione 

10:00-10:15 	Presuntas 

10:20-10:35 	Coffee Brea oto d 	 minu 

10:40-10:55 	Ponencia 4. Políticas Públicas, para la recuperación de ecosistemas 
L V I vAlro 

marinos y Costeros. Blgo. Gustavo Iturralde. Secretaría Técnica del Mar. 

11:00-11:15 	Ponencia S. Políticas Públicas para remediación del Estero Salado. Dr. Tito 

Quintero. UEES. 

11:20-11:35 	Ponencia 6. Gestión del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil para la 

Recuperación del Estero Salado. Ing. Bolívar Coloma (M.I.M.G) 

11:40-12:00 	Preguntas y respuestas.  

12:05-12:20 	.11111rne plomo en especies de moluscos que habitan en el 

Estero Salado Cral 	 INICAR. 

12:25-12:40 	Ponencia 8. Grado de contaminación química y microbiológica del Estero 

Salado. PhD. Franklin Hormaza. UEES. 

12:45-13:00 	Ponencia 9. Servicios del Estero Salado. Dra. Matilde Cornejo. Universidad 

de Guayaquil. 

13:05-13:20 	Ponencia 10. Los diez años de VISOLIT en el Estero Salado. Ing. Johnny 

Falconi. 



13:25-13:35 

13:40-14:40 

14:40-14:55 

Preguntas y respuestas. 12:30 horas.  

  

   

Almuerzo y Exposición Estero Salado. 

 

   

Ponencia 11 Recolonización de macro invertebrados acuáticos en el Estero 

Salado de Guayaquil. Ecuador. Estudio Preliminar. Maritza Cárdenas. UEES 

15:00-15:15 	 Ponencia 12. Guayaquil Ecológico. Ing. Francesca Torres. MIDUVI 

15:20-15:35 	 Ponencia 13. Estrategias de actividades de educación ambiental, aplicadas 

por El Proyecto Gyq ecológico en la sociedad, para la "Restauración del 

Estero Salado". Blga. Patricia del Salto. 

15:40-15:55 	 Ponencia 14. ¿El Ramal A del Estero Salado rompe un paradigma? MSc. 

Arturo Álvarez. ECOTEC. 

16:00-16:15 
	

Ponencia 15. Problemas ambientales del Estero Salado y plan de acción 

para recuperarlo. Dra. Alba Calles. ESPOL. 

16:20-16:30 	 Coffe Break. (10 minutos) 

16:30-17:00 	 Mesas Redondas. 

Mesa 1. Aula C-1' 	 ráficos y Problemas del Estero Salado. 

Moderadores 	 pez y MSc. Alexis Cabrera. 

Mesa 2. A 	C 	i 02. Pó 	P icas. Moderadores: Dr. Alfredo 

Negrete y 	Artur. 	. 

Mesa 3. Aul 	 l'§.11" 	o Humano. 

Moderadores: 	 c. Ángela González. 

Mesa 4. Aula C- 10 	 cosistema. 

Moderadores: MSc. Roberto Aguilera y MSc. Mónica Pérez. 

Notas: es un paradigma equivocado que tenemos los recursos hídricos 

ilimitados. Tenemos muchos recursos pero el recurso agua es ilimitado. 

Instalar una estación de monitoreo en el puente de la 25 de junio en la 9 

de octubre. 

El Ecuador solo trata el 10% de sus aguas residuales. 

Plantas de tto de agua que tiene el Ecuador 0. 

Toda el agua de Quito termina en el Machangara, y éste termina en el 

Guayas. 

mucc.,r 'Lirismo en Iu.¿..sres sande no cutár. satisfechas !G..; 



necesidades básicas. 

No hay una planta de tto que tenga primario, secundario y terciario. 

Cuenca es la única ciudad que tiene y ha demostrado que se puede tener 

una planta de tto. 

No hay ningún alcalde que haya propuesto hacer una planta de tto. 

Se ha roto l estado de balance del estero, hay eurotroficación, hay un 

ffdebla:a/me eral= 	íservu y ósüi  V. 

Sabemos que tenemos metales pesados, hay altas concentración de 

metales. 

El estero está en un estado de reducción, desde el punto de vista 

químico. 

El golfo está dividido en la zona interior y exterior. 

ACUERDOS 

1. Firma 	 secretaría de gestión costera y 

mar 	 a red Ibermar. 

2. Ap 	 e las construcciones de 30000 

con 	 el sur de la ciudad, apoyando en 

el ram 

3. Apoyar la 	 del 1 de abril del 2014, obligando a 

todo ciudadano que cuente con servicio sanitario a conectarse al 

4. Apoyar la Tolerancia cero a los vertimientos de aguas servidas 

que se producen hacia el estero salado. 

5. Ratificar que el vertimiento de aguas servidas hacia el estero es 

la principal causa que afecta la contaminación del estero el 

salado. 

6. Seguimiento a los proyectos y/o actividades que tienen el 

potencial de generar impactos al medio ambiente. 

7. Trabajar en la reforestación del ramal que corresponde a la 

Universidad ECOTEC y el Colegio ECOMUNDO en la siembra de 

mangle rojo que es la especie colonizadora. 

n 	
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Maritza Cárdenas UEES) 

9. Iniciar una campaña a través de las redes sociales de educación 

Ambiental de la sociedad. 

10. Convocar a la II Convención Científico Técnica El Estero Salado. 

Vive. 

11. Se es mida á 	tutii» aT  
	 a: eVer reiú 	CD 

memorias de la Primera Convención Científica Técnica El Estero 

Salado Vive. 



UniversidadJEcatec 
PRIMERA CONVENCIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA EL ESTERO SALADO VIVE 

CERTIFICADO DE PARTICIPANTE 

En agradecimiento por su participación activa en la Primera Convención 
Científico-Técnica ESTERO SALADO VIVE celebrado en Samborondón, 

Ecuador el día 25 de Octubre de 2014. 

Dr. Fidel Márquez Sánchez Dr. Rafael Sorhegui Ortega 	MSc. Arturo Alvarez Arroyo 
RECTOR 	Director de Investigaciones Comité Organizador 
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Dirección de 
Investionción y 

Postgrado 

Procedimiento para la presentación de Avances de 
los Proyectos de Investigación e Innovación 

Universidad Tecnológica ECOTEC 
Formato para la presentación de Avances de Investigación 

RESUMEN DEL INFORME FINAL 
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto 	ESTERO SALADO 
Línea de Investigación: 

tvieaio Ambiente ySocieaaa 
Grupo de Investigación: Gestión y Conservación del Medio Ambiente 

Coordinador Principal: MBA. Arturo Vicente Álvarez Arroyo Ing. 
Especialista en Recursos Naturales. Estudios de 
Doctorado en Gestión Costera y marina. 

Facultad: Unidad Investigativa. 
E-mail (institucional): aalvarez@ecotec.edu.ec. 

Teléfono de contacto: 0997526381. 
Fecha Inicio: 1 de Aaosto 2014. 
Fecha Finalización: 1 del Julio 2015. 
Integrantes del Proyecto Dra. Ana María Macías. Bedoya. 

Dra. María Luisa Pérez Cayeiro. 

ASPECTOS 
Msc Ma delin Esteves 
TECNICO-METODOLOGICOS 

Objetivos 
Objetivo General Analizar 	el 	desarrollo 	humano 	de 	los 

asentamientos a partir ae un nuevo enfoque 
metodológico de la Gestión Integrada de Áreas 
Litorales (GIAL). 

Principales Resultados 

1. Diagnóstico del desarrollo humano de los 
diferentes asentamientos en el Ramal A 
del Estero Salado de Guayaquil. 

2. Validación de la Metodología utilizada en 
el levantamiento de la información. 

3. Socialización 	de 	los 	resultados 	en 	un 
evento nacional, organizado por el grupo 
de investigación. 

4. Formación del Talento Humano, cursando 
Doctorado en üniversiaaa ae Caaiz. 

5. Incorporación 	del 	Ecuador 	en 	la 	RED 
IBERMAR. 

Utilización de recursos Se utilizó la totalidad del monto asignado para el 
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, 
Rafael • n 	o egu Ortega, PJ P . 

Director de Investigación y Po 1aw- 11 S 
\1 	.."; " 7" 	̂I:. ' 	r_-nn 

t..J1 1 iVGI luca 	ck.,1 tv,vgica LVV  

Ecotec 
NON 

	

Fidel M rquez 	z, Ph D. 

	

Presidente C 	-jo Científico 
ri 	T 	i ECOTEC"vesdade ..viógca  

proyecto 

Observaciones Se considera que el proyecto de investigación 
Generales cumplió con los tareas científicas, la formación de 

talento humano, inserción del equipo en redes 
interrrclorp!es 	y 	cc.,r1 	! 	soci!inción 	por 
diferentes 	medios 	de 	los 	resultados 	de 	la 
investigación. 
Cabe destacar la realización del evento realizado 
basado en 	la investigación efectuada en este 
provecto. 
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PLANTILLA PARA ELABORAR PROPUESTA DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-INNOVACIÓN 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POS I GRADO 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC 

Título del Proyecto: Primera Convención Científico Técnico "El 
Estero Salado Vive". 

Código: 

Coordinador del Proyecto : ARTURO VICENTE ALVAREZ ARROYO 

Categoría Docente/Científica y Grado Científico: Especialista en Recursos Naturales y Medio 
Ambiente/ MBA/ Estudios de Doctorado en la Universidad de Cádiz-España. 
Teléf. y e-mail: 0997526381 / aalvarez@ecotec.edu.ec  

Tipo.de-Proyecto: 

Investigación Básica: 	Investigación Aplicada: X Desarrollo Tecnológico 

( ) 

: 	Innovación: 

Proyecto nuevo O 	 Continuación de Proyecto 

Áreas a las que se alinea el proyecto de investigación 

Ciencias Sociales 	 Ciencias Técnicas: X 

Gestión y Conservación del Mar 

en estudios del mar 

8206 Línea de Investigación: Programa de doctorado: 8206 
Gestión y Conservación del Mar. 

Grupo de Investigación: Escuela Internacional de doctorado 

(EIDEMAR). 

Facultad que sea ejecutor principal del Proyecto: Facultad de Turismo y Hotelería y Dirección 
-de -Investigacúri -de -á -Ud vEriSitiad . 

Otras áreas o instituciones participantes del Proyecto: Dirección de Investigación. Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Ámbito Geográfico del Proyecto : Internacional 	Nacional X Territorial 
Empresarial 	Universitario 	Otros 

Otros participantes 
~Nificar: Profesionales y estudiantes de pregrado y 

Grado 
Cient/Categoría 

Facultad 
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postgrado (Maestría o Doctorado) Docente 
Fidel Márquez Sánchez. Doctor Rector. 

Rafael Sorhegui Doctor Director  -Investigaciones. 
Maydelin Estévez López. MSc. Facultad Turismo. 
Roberto Aguilera MSc. Facultad Turismo 
Javier Vergara Jordán. Tecnólogo. 

MSc. 
SAMBIDENT. 
Facultad Turismo. —Angela Gonzáles 

Resumen del proyecto: El resumen debe tener un máximo de 500 palabras (espacio sencillo, fuente anal 
12) y contener la información necesaria para darle al lector una idea precisa de la pertinencia y calidad 
proyecto, así como de sus objetivos y resultados esperados. 

Realizar una convención sobre El Estero Salado, donde se evalúen los servicios que 
proporciona dicho ecosistema, con el fin de recoger información procedente de los 
ámbitos académico, poiítico y socio económico. Ei interés es compiementar el anáiisis con 
los agentes sociales e institucionales directa o indirectamente relacionados con la gestión 
del Estero Salado. Avalar el evento con carácter académico. 

La investigación está enfocada partiendo de la base de que la Gestión Integrada de Áreas 
!..it"r!oe - (=,,I.A,J ) -n" ,os solo ,uno  .cuestión de ecosistemas y cí cle,  -cgrnpvlanlionto -humano 
y que el razonamiento en el que descansa esta propuesta es el siguiente: Resulta 
imprescindible comprender mejor lo que sucede y conocer cómo se puede actuar, para 
acelerar el proceso de cambio del comportamiento humano respecto a los servicios de los 
ecosistemas litorales 

El proyecto se titula, PRIMERA CONVENCIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA EL ESTERO 
SALADO VIVE. 

La relevancia de esta CONVENCIÓN se basa principalmente en dos aspectos. En primer 
lugar, la ausencia de información e investigación sobre las características y la situación de 
la zona de estudio que se plantea: Ei Estero Salado. En segundo, la utilización en el 
desarrollo de la investigación que se propone del enfoque metodológico de la Gestión 
Integrada de Áreas Litorales (GIAL), el cual supone la necesidad de considerar, no sólo la 
visión del ecosistema, sino también la del comportamiento humano. 

-A .través ri° esto -prfAye"t" (ubicado .en lo misma zona de estudio  del presente soldo do 
investigación) se pretende realizar el establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
forestales. Para el buen desempeño de los proyectos forestales se hace necesario 
conocer adecuadamente el suelo y sus propiedades, a través de estudios encaminados a 
la valoración de los factores que afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

Alcance del Proyecto: La ejecución del proyecto desarrollará la zona, proveyéndola de 
especies forestales en la zona costera, que ayudará a preservar los suelos de la zona, así 
como aportar un impacto positivo en el ámbito socioeconómico y ambiental. La ingeniería 
del proyecto comprende: 

Objetivo 1. -Definir y delimitar la -zona de estudio. -La inve-stigatión se Centrará en uf, caso 
de estudio, el Estero Salado del Cantón Guayaquil. En primer lugar, se delimitará el 

,geográfico aplicando criterios que definan cuál es el área específicamente litoral. 
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La delimitación del ámbito geográfico es un paso necesario antes de acometer cualquier 
tipo de poiítica, pian o programa de GIAL. ün considerabie número de autores y 
organismos han definido este concepto, aunque de distinta forma y utilizando criterios muy 
diferentes (UNEP/MAP/PAP, 1999; UNESCO/COI, 2006 y UNEP, 2011). 

En este sentido, la propuesta de determinación del ámbito geográfico de estudio, para la 
aplirorión 	!. 014,1, más 	urvo ,límites crIn^rcIt^°, c‘. Házt4rminurá 
través de criterios para la búsqueda de los mismos. En primer lugar se plantea la 
necesidad de explorar soluciones de encuentro para las diferentes administraciones e 
instituciones públicas, ya que las competencias suelen estar repartidas. Y por otro lado, 
desde el punto de vista geográfico, se proponen unidades que posean la totalidad o parte 
de los siguientes atributos o características: 

En el medio terrestre e intermareal: 1) Criterios físicos y naturales: hábitat críticos (p.ej. 
estuarios), ecosistemas (p.ej. marismas), procesos (p.ej. inundaciones mareales) y 
recursos hidrológicos (p.ej. acuíferos litorales, lagunas costeras, cursos bajos de ríos), 
geomorfológicos (p.ej. campos dunares), o biológicos (p.ej. bosques litorales). 2) Criterios 
sociaies y económicos: municipios que desarroiien actividades productivas propias dei 
litoral (p.ej. construcción naval, agricultura intensiva), que cuenten con estructuras de 
defensa costera (p.ej. encauzamiento de tramos fluviomarinos) o con un importante 
patrimonio cultural costero (baluartes), que pertenezcan a áreas funcionales definidas 
(p.ej. áreas metropolitanas, unidades subregionales de OT 3) Criterios jurídicos y área 

-administrativamente 	nnmini^ .puhlirn rnorltirrir,  ten-oct.., JorP ri°  

servidumbre de protección, Dominio público portuario), que la superficie de su término 
acoja parte de un espacio natural protegido costero-marino, que tenga cualquiera de las 
áreas de servidumbre o protección existentes para el patrimonio cultural costero marino o 
para la Defensa Nacional (bases navales, campos de adiestramiento, etc.). 
En el medio marino: 1) Criterios físicos y naturales: cuerpos de agua confinados y 
semiconfinados (p.ej. bahías, ensenadas, desembocaduras), hábitat críticos (p.ej. 
praderas de fanerógamas), o ambientes singulares (p.ej. arrecifes, bajos, algares), 
corredores de pasos de aves marinas, recursos biológicos y geológicos (p.ej. placeres de 
arenas). 2) Criterios sociales y económicos: corredores de tráfico marítimo, aguas 
portuarias, espacios de especial interés para la flota náutico deportiva y pesquera 
artesanal, etc. -3) Criterios jurídicos y administrativos: Aguas interiores y IViar Territorial, 
fondos protegidos a través de cualquier figura (p.ej. reservas marinas, Red Natura 2000, 
ZEPIM) (Pérez-Cayeiro 2012). 

nhiotisin 	nomnetrar quo Inc ou-sncictomac tacti iiárinc rsrInctíti unen erneicto.mae valinenc,  

que generan servicios a las sociedades de su entorno. Y, en consecuencia, demostrar que 
su preservación para el futuro resulta imprescindible, tanto en términos medio ambientales 
como socio-económicos. 

Para desarrollar este objetivo se adoptará la metodología de la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio (EM) (ONU, 2005). La EM (ver figura 2) constituye un análisis del 

de los ecosistemas y los servicios que estos generan. Se entiende por servicios de 
temas las contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar 
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humano. EM considera tres tipos esenciales de servicios: abastecimiento, regulación y 
culturales. 

Este análisis se complementa con la identificación de los impulsores directos de cambio. 
Estos se refieren a cualquier factor que altera directamente los ecosistemas. Son factores 
naturales o inducidos por los seres humanos y que actúan de manera inequívoca sobre 
los procesos biofísicos de los ecosistemas y por tanto afectan al flujo de servicios. Los 
nr.rinninalac imnillonrao dirontno egr'in la P/ onn- I no nanhino c 1,1on 	oiinIn•A 	ol  

cambio climático, la contaminación de las aguas, suelos y atmósfera; las especies 
exóticas invasoras; los cambios en los ciclos biogeoquímicos o la sobreexplotación de 
recursos. 

Para llevar a cabo este objetivo se pretende convocar un Seminario sobre El Estero 
Salado, donde se evalúen los servicios que proporciona dicho ecosistema, con el fin de 
recoger información procedente de los ámbitos académico, político y socio económico. El 
interés es complementar el análisis con los agentes sociales e institucionales directa o 
indirectamente relacionados con la gestión del Estero Salado. 

Objetivo 3. Los ecosistemas estuarios ecuatorianos manifiestan en la actualidad 
problemas importantes que impiden garantizar su sostenibilidad en el medio y largo plazo; 
dichos problemas son complejos; siendo precisos aplicarles, en consecuencia, 
metodologías de gestión integradas para poder garantizar su preservación para el futuro. 

-Se realizará, un.dinn^sti,̂ integrado  de !° situación  y In tendencias  rAl medio nrnhiont,. 
mundial en relación con los principios y objetivos internacionalmente acordados, tales 
como los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados en el año 2000. 

El eje principal de análisis utilizado es el método GEO que utiliza el enfoque: Fuerzas 
Motrices Presiones-Situación y Tendencias-Impactos-Respuestas (ver figura 3). La 
evaluación ambiental integrada según este enfoque busca analizar, no solo, el estado del 
medio ambiente, sino también el por qué de ese estado, qué se está haciendo al respecto 
y, también, qué sucederá si la respuesta no es adecuada. 
La metodología GEO desarrollada por el PNUMA (2008), se caracteriza porque considera 
el desarrollo sostenible de forma prioritaria en la evaluación. Realiza una evaluación de las 
presiones e impactos a los que se encuentra sometido el medio ambiente, analizando así 
el estado en el que se halla, además valora los bienes y servicios ambientales para 
obtener información sobre cómo pueden ayudar estos factores para mejorar el desarrollo y 
bienestar humano. 

Pe díznir, nn anali-ra ál onnoictama.romo una unirla independiente  cine  como .parte  de! 
sistema, en el que la interacción con la sociedad es una parte fundamental. El modelo 
pretende así que los agentes sociales e institucionales entiendan el fuerte vínculo que 
existe entre el medio ambiente y el desarrollo, y que sean conscientes de la dependencia 
que tiene el bienestar humano con los cambios ambientales. El modelo se crea a partir de 
un conjunto de componentes interrelacionados entre sí: 

Fuerzas Motrices: son todos aquellos procesos fundamentales que emergen de las 
es ue tienen un impacto directo sobre el medio ambiente llevadas a cabo por la 
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sociedad. Entre las fuerzas motrices más significativas se pueden incluir: las 
demográficas, los procesos económicos (mercado, consumo, producción, comercio), la 
innovación científica y tecnoiógica, ios procesos de distribución, ios modelos 
institucionales, político-sociales y culturales. 

Presiones: son aquellos procesos que están influyendo en el medio ambiente, estos 
pueden ser de dos tipos: el primero de ello son los intencionados, son aquellas acciones 
humanas que, provn,nn  "nn proción dirorto, como  os .e! .ucn riel ci uzln y lo extracción de  
recursos y el segundo tipo son aquellos procesos que no han sido intencionados sino 
como consecuencia de otra actividad como es la contaminación o la emisión de gases de 
efecto invernadero. Además a este indicador también le afectan los procesos naturales 
como es la radiación solar o desastres naturales. 

Situación y tendencias: Se refiere al estado del medio ambiente como resultado de la 
presión que está sufriendo y según esto qué tendencias presenta. Por lo tanto se trata de 
averiguar cuál es el cambio que se está produciendo, pudiendo ser este cambio natural, 
inducido por los humanos o lo que es más frecuente una interacción de ambos. Algunos 
ejemplos son el cambio climático, el cambio de la biodiversidad o el deterioro del aire. 

Impacto: son aquellos efectos concretos como consecuencia de las presiones a las que 
está sometido el medio ambiente. Los impactos afectan a los servicios ambientales que 
determinan el bienestar humano como son los servicios ecológicos, los recursos naturales 
(minerales, hidrocarburos y energías renovables) viéndose así afectados los factores 
sociales y-económir•ne ,y-ro^r tantn-eitionc,star-humanr,  sufre cambios Mine cerón reflejados  
en indicadores la esperanza de vida, seguridad, IDH3, necesidades materiales básicas, 
educación. Estos cambios dependen en gran medida de las características de las fuerzas 
motrices y por lo tanto variaran en cada caso. 

Respuestas: son aquellas acciones que pueden ayudar a mejorar los factores ambientales 
y así mejorar el bienestar humano. Como por ejemplo modificar actividades, cambios en la 
normativa ambiental, uso de nuevas tecnologías menos contaminantes o la educación 
ambiental. Para llevar a cabo este objetivo, al igual que el anterior, se plantea celebrar la 
segunda edición del Seminario sobre El Estero Salado, con el fin de identificar las 
presiones y los impactos en el ecosistema, y proponer respuestas para la gestión del 
estero según ios principios de la GiAL. Además, se realizarán entrevistas y consuitas con 
personal de los ámbitos académicos, políticos y socioeconómicos. 

Objetivo 4. Demostrar que el sistema de gestión costero del Ecuador no está adaptado a 
los requisitos que precisa la metodología de gestión integrada. 

Para la consecución del cuarto objetivo se llevará a cabo un diagnóstico estratégico de la 
Gestión integrada de áreas litorales en Ecuador. El método escogido es el denominado 
Decálogo de la GIAL (Barragán, 2003 y 2009). Este consiste en analizar los diez aspectos 
relevantes del proceso de gestión de las administraciones públicas con competencias en 
las áreas litorales: política, normativa, competencias, instituciones públicas, instrumentos 
estratégicos y operativos, formación y capacitación, recursos económicos, información y 
conocimiento científico, educación para la sostenibilidad, participación pública. La citada  
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metodología se ha utilizado en la Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado 
(IBERMAR) (Barragán, 2009). 

Las ideas claves para desarrollar el Decálogo son: 

1. El Decálogo constituye una referencia de utilidad para el análisis de cualquier iniciativa 
que aspire a mejorar e! modelode•gestión-existente-en,ou-a/quierlitoral. 

2. Las administraciones públicas desempeñan un papel fundamental en el progreso de los 
diez elementos del Decálogo. 

3. En un modelo de GIAL, el estado, a través de la administración pública 
correspondiente, tiene la responsabilidad de impulsar e incluso liderar, con fórmulas 
cooperativas y asociativas, las asociaciones de los tres pilares de la gobernanza: 
gobierno, mercado y sociedad. 

4. El conocimiento adecuado de la política de gestión de las áreas litorales es decisivo 
para el avance de ¡os demás eiementos dei Decálogo. 

5. Cualquier política formulada para la GIAL debe tener un perfil mínimo: tanto en sus 
aspectos formales como en los de contenido. 

.bastantes ocasiones  ol abordaje.do muevas  pn!ítirsoc costeros exige. !o implie•oción 
de representantes políticos e institucionales de alto nivel. 

7. Un buen número de países tienen tradición de políticas explicitas y específicas para la 
GIAL, que pueden inspirar a nuevas iniciativas. 

8. La trascendencia de la participación pública en un modelo de GIAL, requiere un buen 
nivel de conocimiento, sobre los que atañe a este tipo de conocimiento. 

9. Las exigencias que presentan los procesos participativos reales (definidas a través del 
nivel de participación, de los participantes, de sus ventajas y dificultades, de los principios 
apiicabies, de los criterios de calidad, etc.) hacen de su abordaje una tarea tan difícil y 
compleja, como necesaria. 

10. Se constatan valiosos ejemplos de participación pública en la gestión en áreas litorales 
de algunos países. 

Los objetivos que se proponen son: en primer lugar, definir y delimitar la zona de estudio, 
El Estero Salado; en segundo lugar, demostrar a través del caso de estudio que dichos 
ecosistemas generan numerosos servicios a la sociedad ecuatoriana, siendo importante 
su preservación desde el punto de vista socio económico, físico natural y jurídico 
administrativo; en tercer lugar, identificar, definir y evaluar los problemas que manifiesta la 
zona de estudio en la actualidad y que impiden garantizar su sostenibilidad en el medio y 
1~.zo; y, por último, analizar el sistema de gestión costera ecuatoriano con el fin de 
AIZ2%..4.; 	sus limitaciones en relación con dicha sostenibilidad, es decir, con respecto la 
_Alt%  tec 	 6 vlitaj 
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metodología de Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL). 

-Objetivo General i : Definir y deiimitar la zona de estudio. Considerando las dificultades de 
desarrollar una investigación exhaustiva de todos los ecosistemas estuarios ubicados en 
Ecuador, la investigación se centrará en un caso de estudio: El Estero Salado. 

- Sub-objetivo 1.1. Identificar los elementos y relaciones de los que depende el 
funcionamiento ri° !os  clr'^QiSt4rrP° 	 41- it^rirl^c; Qn 	 hacer uno 
caracterización de la zona de estudio (el Estero Salado). 

- Sub-objetivo 1.2. Establecer criterios de delimitación y de zonificación 

- Sub-objetivo 1.3. Definir el área objeto de estudio. 

Objetivo General 2. Demostrar que los ecosistemas estuarios ecuatorianos constituyen 
ecosistemas valiosos, que generan numerosos servicios a las sociedades de su entorno. 
Y en consecuencia demostrar que su preservación para el futuro resulta imprescindible, 
tanto en términos medioambientales como socio económicos. 

- Sub-objetivo 2.1. Identificar y evaluar los servicios que proporcionan los ecosistemas 
estuarios ecuatorianos, siempre a través de caso de estudio. 

- Sub-objetivo 2.2. Demostrar las ventajas medioambientales y socio-económicas que se 
ruzirivrín do la procorvar•lém de Inc ecosistemas estuarios de! .case de octudin.  

Objetivo General 3: Demostrar que los ecosistemas estuarios ecuatorianos manifiestan en 
la actualidad problemas importantes que impiden garantizar su sostenibilidad en el medio 
y largo plazo; dichos problemas son complejos; siendo preciso aplicarles, en 
consecuencia, metodologías de gestión integrada para poder garantizar su preservación 
para el futuro. 

- Sub-objetivo 3.1. Realizar un diagnóstico integrado detallado del caso de estudio que 
incluya el subsistema físico-natural y el subsistema socio-económico; con el fin de 
identificar, caracterizar, analizar y evaluar los problemas, conflictos y dificultades que se 
manifiestan en este ámbito. 

- Sub-objetivo 3.2. Realizar una síntesis del diagnóstico integrado del caso de estudio, 
identificando los aspectos básicos de cada uno de los problemas identificados, así como 
las relaciones existentes entre ellos. 

Objetivo General 4: Demostrar que el sistema de gestión costero de Ecuador no está 
adaptado a los requisitos que precisa la metodología de gestión integrada. 

- Sub-objetivo 4.1. Buscar los antecedentes de instrumentos de gestión relacionados, de 
forma directa o indirecta, con el caso de estudio; tanto los sectoriales como los 
territoriales; los estratégicos como los operativos; incluyendo todos los niveles 

rativos de Ecuador. 
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- Sub-objetivo 4.2. Recopilar los instrumentos de gestión vigentes relacionados, de forma 
directa o indirecta, con el caso de estudio; tanto los sectoriales como los territoriales; los 
estratégicos como ios operativos; inciuyendo todos ios niveies administrativos de Ecuador. 

- Sub-objetivo 4.3. Realizar un diagnóstico detallado del subsistema jurídico-administrativo 
ecuatoriano con el fin de identificar los posibles problemas con respecto a la aplicación de 
una metodología de gestión integrada en la zona del caso de estudio. 

- Sub-objetivo 4.4. Establecer los aspectos básicos de una estrategia de gestión que 
facilite el desarrollo sostenible del Estero Salado y que, a su vez se convierta en referente 
para otras zonas de Ecuador. 

Los resultados esperados más importantes son: mejorar la información y el conocimiento 
del Estero Salado, tanto en lo que respecta a su situación ambiental como en lo que se 
refiere a la identificación y evaluación de los servicios que proporciona a la sociedad de su 
entorno; evaluar la capacidad de sistema de gestión costero ecuatoriano con respecto a la 
preservación y explotación sostenible de la zona de estudio. Como resultado final se 
espera también establecer íos aspectos básicos de una estrategia de gestión que facilite 
el desarrollo sostenible del Estero Salado que, a su vez, podría convertirse en referente 
para otras zonas de Ecuador. 

La consecución de dichos resultados y el mismo desarrollo de la investigación podrían 
suponer ,de .forrtr indirect,, mejoras en !, ^"ordinoeibn .,colaboración  en !a geetiPn de! 
Estero, así como un impulso a la recuperación y conservación del capital natural, a la vez 
de constituir el inicio de un proceso de cambio en la forma de comportarse de los 
habitantes de la zona respecto a estos ecosistemas. 

Implicaciones del Proyecto. 

Impacto social : 

• Tendrá efectos en la intervención planteada sobre la comunidad en general. Los 
autores sustentan el criterio de que el impacto como concepto es más amplio que el 
concepto de eficacia, porque va más allá del estudio del alcance de los efectos 
previstos y del análisis de los efectos deseados, así como del examen de los 
mencionados efectos sobre la población beneficiaria. 

• Se verá como un cambio en el resultado de un proceso (producto). Este cambio 
-también -puede verse en [a -forma-ppm" e- realiza  -d-pr"—,0^ ^ iae práctidae-que ce 
utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las 
ejecutan. Esta definición se refiere a cambios, pero se diferencia de otras 
definiciones en que este cambio ocurre en los procesos y productos, no en las 
personas o grupos. 

• Habrá un impacto en la sociedad debido al producto de las investigaciones. 
• Y a los resultados finales (impactos), que son resultados al nivel de propósito o fin 

del programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos, 
	 urable o sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o  
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características de la población objetivo y que se plantearon como esenciales en la 
definición del problema que dio origen al programa. Un resultado final suele 
expresarse como un beneficio a mediano y iargo piazo obtenido por la población 
atendida. 

Impacto Ambiental: 

Posee, un carácter dual, pues si desde el punto de vista administrativo, o normativo, 
puede ser visto como un procedimiento: desde el punto de vista del promotor, puede ser 
visto como una herramienta, que consigue ensamblar el proyecto, cierta viabilidad, cierta 
sostenibilidad. Como procedimiento administrativo podemos destacar su tecnicidad, por 
los estudios técnicos que contiene, y su transparencia, al poseer un trámite de información 
y participación pública. 

impacto Económico. "No aplica. 

Además diga, si están previstas las siguientes salidas y el número de ellas cuando se 
reauiera: 

- Comunicación científica escrita. 

No procede. 

- Comunicación científica oral. 

No procede. 

-Trabajos de Titulación: (No. y año). 

Doctorados: (No. y año). 

- Informes para Instituciones: 

Informe de la Primera Convención a la Dirección de Investigación de la Universidad. 
Acta del Consejo Científico com acuerdo de categoria académica. 
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Viabilidad del proyecto 
Detalle el Presupuesto solicitado: 

PRESUPUESTO PRIMERA CONVENCIÓN ESTERO SALADO VIVE 

No DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD VALOR IMPORTE 

1 Arreglos Florales grandes u 2 15 30 

2 Coffe Break (2) u 80 10 800 

3 Almuerzos u 80 10 800 

4 Documentación u 80 5 400 

5 Combustible gl 50 1,09 54,5 

6 CD memorias evento u 100 0,35 35 

7 Alquiler servicio almuerzo u 1 400 400 

Total Aproximado 

Eventualidades 

2519,5 

1000 

3519,5 

DOCUMENTACIÓN 

1 Sobre de Papel de ECOTEC 

1 Pluma de ECOTEC. 

1 Cuaderno para escribir 

1 resumen en dos cuartillas sobre el Estero salado 

Especificar si tiene respaldo de algún proyecto 
Nacional y/o internacional. 
Colaboración e intercambio con Redes 

Institución u 
Organización 

Presupuesto 
asignado 

Se adjunta convenio entre la Subsecretaría de Gestión Costera y Marina del Ecuador y la 
Unlver.sidad -E.COTE". 

Certificado de la RED IBERMAR. 

..,..5.-:—....„„ 	 Cronograma: 
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rragán, J.M., Chica, J.A., Pérez-Cayeiro, M.L., Cubero, J.C. (2007). Viviendo la 
1-1 

Inicio del proyecto de 1 de Mayo del 2014 y debe finalizar el 24 de Octubre del 2014.. 
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