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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10553 CONVENCION sobre la conservaci6n de los 
recursos vivos marinos antarticos hecha en 
Canberra el20 de maya de 1980 (publicaci6n 
en el "Boletin Oficial del Estado" nuroero 125, 
de 25 maya de 1985). Medida de conser
vaci6n 18/XI1- anejo A y anejo B, sobre pro
cedimiento para conceder protecci6n a las 
localidades del Programa de Seguimiento del 
Ecosistema de la CCRVMA (CEMP), adopta
dos por la Comisi6n de Recursos Vivos Mari
nos Antarticos (CCRVMA) en su XIII Reuni6n 
Plenaria, celebrada en Hobart (Tasmania) del 
26 de octubre al 4 de noviembre de 1994. 

MEDIDA DE CONSERVACION 18/XIII 

Procedimiento para conceder protecci6n 
a localidades del CEMP 

La Comisi6n, 

Teniendo presente que el Comite Cientifico ha esta
blecido un sistema de localidades que proporcionan 
datos al Programa de Seguimiento del Ecosistema de 
la CCRVMA (CEMP), y que se pueden efectuar adiciones 
a este sistema en el futuro; 

Recordando que el prop6sito de la protecci6n con
cedida a las localidades del CEMP no es restringir las 
actividades pesqueras en aguas adyacentes; 

Reconociendo que los estudios que se realizan en 
las localidades del CEMP pueden ser susceptibles a inter
ferencias accidentales 0 intencionales; 

Interesada, por 10 tanto, en otorgar protecci6n a las 
localidades del CEMP, a la investigaci6n cientifica y a 
105 recursos vivos marinos antarticos de dichos lugares, 
en aquellos casos en que uno 0 mas miembros de la 
Comisi6n que realicen estudios del CEMP 0 tengan la 
intenci6n de hacerlo consideren tal protecci6n conve
niente; 

Adopta por la presente la siguiente medida de con
servaci6n, de acuerdo con el articulo IXde la Convenci6n; 

1. En 105 ca sos en que uno 0 mas miembros de 
la Comisi6n que realicen estudios del CEMP en una loca
lidad del CEMP, 0 tengan la intenci6n de hacerlo, con
sideren que se deberia conceder protecci6n a dicho sitio, 
deberan preparar un plan de administraci6n preliminar 
de acuerdo con el anexo A de esta medida de conser
vaci6n. 

2. Cada plan de administraci6n preliminar debera 
.ser remitido al Secretario Ejecutivo para que pueda ser 
distribuido y estudiado por 105 miembros de la Comisi6n, 
por 10 menos tres meses antes de que sea considerado 
por el WG-EMM. 

3. EI plan de administraci6n preliminar sera consi
derado luego, en el mismo orden, por el WG-EMM, el 
Comite Cientifico y la Comisi6n. EI documento podra 

ser enmendado por cualquiera de estos organismos en 
consulta con el miembro 0 miembros de la Comisi6n 
que hayan redactado el plan de administraci6n. Si dicho 
plan es enmendado por el WG-EMM 0 por el Comite 
Cientifico, aste sera enviado en su forma modificada al 
Comite Cientifico 0 a la Comisi6n segun sea el caso. 

4. Si luego de completar el procedimiento detallado 
en 105 parrafos 1 a 3, la Comisi6n considera oportuno 
conceder la protecci6n. deseada a la localidad del CEMP, 
la Comisi6n adoptara una resoluci6n donde se solicite 
a 105 miembros que cumplan en forma voluntaria con 
las disposiciones del plan de administraci6n preliminar, 
hasta completar el procedimiento establecido en 105 
parrafos 5 y 8 a continuaci6n. 

5. EI Secretario Ejecutivo debera comunicar tal reso
luci6n al SCAR, a las Partes Consultivas del Tratado 
Antartico y, si correspondiera, a las Partes Contratantes 
de otros componentes del Sistema del Tratado Antartico 
que estuvieran en vigencia. 

6. A menos que el Secretario Ejecutivo hava reci
bido, antes de la apertura de la siguiente reuni6n ordi
naria de la Comisi6n: 

(i) una indicaci6n por parte de una Parte Consultiva 
del Tratado Antartico de que desea que la resoluci6n 
sea considerada en una reuni6n consultiva; 0 

(ii) una objeci6n de cualquier otra fuente de las cita
das en ef parrafo 5 anterior; 

la Comisi6n podra, mediante una medid.a de conserva
ci6n, confirmar su adopci6n del plan de administraci6n 
para la localidad del CEMP e incluira dicho plan en el 
anexo 8 de la Medida de conservaci6n 18/XIII; 

7. En caso de que una Parte Consultiva del Tratado 
Antartico hava indicado su deseo de que se considere 
la resoluci6n en una reuni6n consultiva, la Comisi6n 
debera esperar el resultado de tal consideraci6n, y podra 
luego proceder de acuerdo con ella. 

8. Si se recib.ə alguna objeci6n de acuerdo a los 
parrafos 6\(ii) 0 7. anteriores, la Comisi6n podra iniciar 
consultas, segun 10 considere oportuno, para lograr la 
protecci6n necesaria y evitar interferencias en la rea
lizaci6n de los principios y prop6sitos del Tratado Antar
tico y de otros componentes del Sistema del Tratado 
Antartico que esten en vigencia, y de las medidas apro
badas segun dicho sistema. 

9. EI plan de administraci6n de cualquier localidad 
podra ser enmendado por decisi6n de la Comisi6n. En 
tal caso, se tomara plenamente en cuenta el asesora
miento del Comite Cientifico. Toda enmienda que incre
mente el ərea de la localidad 0 agregue categorias 0 
tipos de actividades que puedan perjudicar a los obje
tivos de la localidad estara sujeta a los procedimientos 
establecidos en los parrafos 5 a 8 anteriores. 

10. Se prohibira la entrada a cualquier localidad del 
CEMP incluida en el 'anexo B, salvo para los prop6sitos 
autorizados en el plan de administraci6n pertinente 
y de acuerdo con un permiso expedido segun el pa
rrafo 11. 

11. Cada Parte Contratante expedira, segun proce
da, permisos que autoricen a sus ciudadanos a lIevar 
a cabo actividades que esten de acuerdo con las dis
posiciones de los planes de administraci6n aprobados 
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para las localidades del CEMP y tomara. dentro de su 
competencia. las medidas necesarias para que sus ciu
dadanos cumplan con los planes de administraci6n para 
tales localidades. 

12. Una vez expedido, se debera enviar al Secretario 
Ejecutivo, tan pronto como sea posible, una copia de 
cada permiso. Cada ano, el Secretario Ejecutivo debera 
proporcionar a la Comisi6n y al Comite Cientffico una 
descripci6n breve de los permisos expedidos por las Par
tes. En los casos en que se extiendan permisos con pro
p6sitos que no se relacionen directamente con 105 estu
dios del CEMP en la localidad que se intenta proteger, 
el Secretario Ejecutivo enviara una copia del permiso 
al miembro 0 miembros del Comite Cientffico que rea
licen estudios del CEMP en dicha localidad. 

13. Cada plan de administraci6n debera ser revi
sado cada cinco anos por el WG-EMM y el Comite Eje
cutivo, para determinar si es necesario continuar con 
la protecci6n 0 si es necesario una revisi6n. La Comisi6n 
podra entonces tomar una medida apropiada. 

ANEXO 18/A 

INFORMACION QUE DEBE INCLUIRSE EN LOS PLANES 
DE ADMINISTRACION DE LAS LOCALlDADES DEL CEMP 

Los planes de administraci6n deberan incluir: 

A. Informaciôn geografica. 

1. Una descripei6n de la loealidad y de eualquier 
zona tamp6n dentro de la localidad, incluyendo: 

(a) coordenadas geogrMicas; 
(b) caraeterfsticas naturales; 
(e) marcadores de IImites; 
(d) earaeterfsticas naturales que definen la localidad; 
(e) puntos de aceeso (peatonales, vehiculares, del 

transporte aereo y marftimo); • 
(f) rutas peatonales y vehiculares en la localidad; 
(g) fondeaderos preferidos; 
(h) ubieaei6n de las instalaeiones dentro de la loca

lidad; 
(i) areas 0 zonas dentro de la localidad, deseritas 

en terminos geogrMieos 0 genericos, 0 ambos, donde 
las actividades esten prohibidas 0 restringidas de aJguna 
manera; 

(j) ubieaci6n de las estaeiones cientfficas eercanas, 
instalaciones de investigaci6n 0 refugio, y 

(k) ubieaei6n de las areas 0 sitios, dentro 0 cerca 
de la loealidad, a los cuales se les ha concedido pro
tecci6n de acuerdo con las medidas adoptadas en virtud 
del Tratado Antartico u otro componente del Sistema 
del Tratado Antartico, que esten en vigor. 

2. Mapas que indiquen: 

(a) la ubicaci6n de la localidad en relaci6n a las prin
cipales caracterfstieas circundantes, y 

(b) donde corresponda, las caracterfsticas geogra
ficas descritas en el parrafo 1 anterior. 

B. Caracterfsticas bioıôgicas. 

1. Una descripci6n de las caracterfstieas biol6gieas 
de la localidad, en tiempo y espaeio, que el plan de 
administraei6n se propone proteger. 

C. Estudios CEMP. 

1. Una deseripci6n eompleta de los estudios del 
CEMP que se lIevan a cabo 0 que se intentan lIevar 
a eabo, incluyendo las especies y parametros que se 
estudian 0 que se estudiaran. 

D. Medidas de protecciôn. 

1. Informe de actividades prohibidas: 
(a) dentro de toda la localidad durante todo el ana; 
(b) dentro de toda la localidad en epoeas especifieas 

en el ana; 
(c) en partes de la loealidad durante de todo el 

ano,y 
(d) en partes de la loealidad en epocas especifieas 

en el ano. 

2. Prohibieiones en relaei6n al aeeeso y al movi
miento dentro 0 sobre la loealidad. 

3. Prohibiciones en relaci6n a: 
(a) la instalaei6n, modifieaei6n y/o remoci6n de las 

iostalaeiones, y 
(b) la eliminaci6n de desechos. 

4. Prohibiciones con el prop6sito de asegurar que 
la actividad en la localidad no perjudique 105 prop6sitos 
para 105 cuales se ha eoneedido status de protecci6n 
a las areas 0 lugares, dentro 0 cerea de la loealidad, 
bajo el Tratado Antartieo u otros componentes del sis
tema del Tratado Antartico en vigor. 

E. Informaciôn sobre las comunicaciones. 

1. EI nombre, direeei6n, numero de telex y facsf
mil de: 

(a) la organizaci6n u organizaciones responsables 
del nombramiento de representantes naeionales a la 
Comisi6n, y 

(b) la organizaci6n u organizaciones nacionales que 
realieen estudios del CEMP en la localidad. 

Notas: 

1. C6digo de conductə.-Si ayudara a 109rar 105 objetivos cientificos de 
la localidad. podria anexarse al plan de administraci6n un c6digo de conductə. 
Estə debera ser escrito mas bien ən terminos exhortadores que obligətorios. 
y dəbə obedecer a las prohibiciones que se encuentran ən la secci6n D anterior. 

2. Los miembros de La Comisi6n que astan preparando planes de admi
nistraci6n prt!liminares para ser presentados de acuerdo a .əsta medida de 
conservaci6n, dəbən tənər presente que əl prop6sito principal del plan də admi
nistraci6n əs proporcionar protəcci6n a los əstudios dəl CEMP ən la localidad 
a traves də la ejecuci6n de las prohibicionəs descritas en la secci6n D. Con 
este objativo, el plan da administraci6n deba sar redactado en terminos concisos 
y sin ambigüedades. La informaci6n, que tiene como fin ayudar a cientificos 
u otros, y que comprende consideraciones mas amplias en relaci6n a la localidad 
(por ejemplo, informaci6n hist6rica y bibliografica), no debəra incluirse en el 
plan de administraci6n, sino anexarse al mismo. 

\ 

ANEXO 18/8 

PLAN DE ADMINISTRACION 
PARA LAS LOCALlDADES DEL CEMP 

Plan de admini5traci6n para otorgar protecci6n a 105 
farellone5 Foca, Shetland del Sur, como 10caJidad del 
Programa de Seguimiento deJ Ec05i5tema de la 

CCRVMA 

A. Informaciôn geogr8fica. 

1. Descripci6n de la localidad. 
(a) Coordenadas geograficas. Los farellones 

Foca estan formadas por islotes y arreeifes situados 
aproximadamente a 7 kil6metros al norte del extremo 
noroeste de las islas Elefante, en el archipielago de 
las Shetland del Sur. La zona del CEMP protegida 
de los farellones Foea, comprende a todas sus islas, 
desde la isla Foca. A todas las superficies terrestres 
o rocosas visibles a media marea, que esten situadas 
a 5,5 kil6metros del punto mas elevado de la isla Foca. 
La isla Foca es la mayor del grupo, y esta situada 
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a 60° 59· 14" S. 55° 23' 04" W (Ias caardenadas carres
ponden al punto mas prominente de la isla (veanse las 
figuras 1 y 2). 

(b) Caracteristicas naturales. Las islas Foca abarcan 
una zona que se extiende 5.7 kil6metros de este a oeste 
y 5 kil6metros de norte. a sur. aproximadamente. Su 
extensi6n aproximada es de 0.7 kil6metros de longitud 
y 0.5 kil6metros de ancho. Se eleva hasta 125 metros 
mas 0 menas. tiene una meseta de unos 80 metros 
de altitud. y acantilados escarpados en la mayor parte 
de su costa. Hay una playa arenosa elevada en la orilla 
oeste y varias ensenadas en las orillas norte y este. Esta 
unida a otra isla en əl oeste. por una angosta barra are
nosa de 50 metros aproximadamente. que raramente 
puede transitarse a pie a no ser que el mar este calmo 
y la marea muy baja. Las demas islas del grupo son 
parecidas a la isla Foca. con altos acantilados. costas 
abiertas. algunas playas arenosas y ensenadas resguar
dadas. En ninguna de las islas hay hielo permanente. 
La composici6n del suelo 10 constituyen rocas sedimen
tarias poco consolidadas que se eroden facilmente debi
do a la acci6n del agua y de las olas. Los ge610gos 
han clasificado este Iəcho rocoso como «pebbiy muds
tone». No se han encontrado f6siles. La preserıcia de 
colonias de pingüinos en casi toda la isla (incluida la 
meseta). ha ee que əl suelo de A1uchas de las zonas de 
la isla. asi como de las empinadas superficies rocosas 
esten enriquecidas con guano. 

(c) Marcadores de limites. Hasta 1991 no han habi
do marcadores de limites de la zona protegida. Los IImi
tes de la localidad los forman sus caracteristicas natu
rales (por ejemplo. su costa). 

(d) Caracteristicas naturales quə definen a esta loca
lidad. La zona del CEMP proteQida de los farellones Foca 
engloba al conjunto de islas (vease secci6n A. 1.a para 
su definici6n). No 'se han definido zonas de mitigaci6n 
para la localidad. 

(e) Puntos de acceso. Se puede lIegar a cualquier 
punto. por mar 0 aire. siempre que no se causen daiios 
a fos pinnipedos y aves marinas del lugar (veanse sec
ciones 0.1 Y 0.2). Se recomienda preferentemente el 
uso de botes. pues hay muy pocos sitios en la playas 
en los que pueda aterrizar un helic6ptero (que debera 
aproximarse desde el mar y no desde tierra). No existen 
lugares adecuados para el aterrizaje de aviones. 

(f) Rutas pedestres y vehiculares. Sera preciso pre
guntar a los cientificos locales cuales son las rutas que 
no perturban la vida animal de la zona (vease sec
ci6n 0.2.d). No se permitira el uso də vehiculos. excepto 
en lasinmediaciones del campamento de trabajo y en 
la playa (vease secci6n 0.2.c). 

(g) Puntos de anclaje preferidos. Existen numerosos 
encalladeros y crestas en las inmediaciones de los fara
lIones Foca y las cartas de navegaci6n son incompletas. 
Las mayoriasde los buques que ultimamente han visi
tado la zona han fondeado a unos 1.5 kil6metros de 
la zona sudeste de la is la Foca (figura 2). por tener una 
profundidad regular de 18 metros. Otro punto de anclaje 
para las əmbarcaciones mas pequeiias se encuentra 
a 0.5 kil6metros al noreste de la isla (figura 2). que tiene 
una profundidad aproximada de 20 metros. Las orga
nizaciones que realizan actividades dəl CEMP en la zona 
pueden informar con mas detalle sobre las instrucciones 
relativas al anclaje (vease secci6n E.2). 

(h) Posici6n de estructuras en la localidad. Hasta 
1991 han existido estructuras en cuatro puntos de la 
isla Foca: Un campamento de investigaci6n y tres puntos 
de observaci6n (figura 2. adjunta). EI campamento de 
trabajo provisional. establecido en diciembre de 1986. 
esta situado cerca de una playa de arena en la costa 
oeste de la isla. Este campamento esta formado por cua
tro estructuras: Una de vivienda. dosrecintos para alma-

cenaje y un cobertizo. Ademas. hay tres puntos de abser
vaci6n en distintas partes de la isla (dos cerca de las 
colonias de pingüinos y lobos finos y una en el punto 
mas elevado de la isla) para facilitar la observaci6n cien
tifica y guardar los equipos tecnicos. 

(i) Zonas de la localidad de acci6n restringida. Las 
medidas de protecci6n especificadas en la secci6n 0 
son aplicables a todas las zonas protegidas de los fara
lIones Foca. səgun se define en la secci6n A. 1.d. 

(j) Emplazamiento de las instalaciones de investi
gaci6n y de refugio cercanos. La instalaci6n mas pr6xima 
a la localidad es el campamento cientifico establecido 
por el gobierno brasileiio en Stinker Point. en la isla 
Elefante (61° 04' S. 55° 21' W). que esta aproxima
damente a 26 kil6metros al sur de la isla Foca. En la 
isla del Rey Jorge/25 de Mayo. situada a unos 215 
kil6metros al suroeste de los farellones Foca. se encuen
tran numerosas estaciones ciəntificas e instalaciones de 
investigaci6n. 

(k) Zonas 0 localidades protegidas por el Sistema 
del Tratado Antarticb. Na existe ninguna zona 0 localidad 
cercana a la isla (dentro de los 190 kil6metros) a la 
que se hava otorgado protecci6n por media de medidas 
adoptadas por el Sistema del Tratado Antartico u otros 
companentes del mismo que se encuentren vigentes. 

2. Mapas dəllugar: 
(a) La figura 1 muestra la posici6n geogrı\fica de 

los farellanes Foca en relaci6n con los rasgos geogrı\ficos 
mas importantes de la zona. entre los que figuran el 
archipielago de las Shetland del Sur y las masas de agua 
colindantes. 

(b) La figura 2 muestra la posici6n geogrı\fica del 
archipielaga de los farellones Foca y los puntos de anclaje 
habituales. EI esquema adjunto a la figura 2 de la isla 
Foca muestra el emplazamiento de las instalaciones rela
cionadas con los estudios del CEMP y los puntos geo
grı\ficos mas elevados (estan marcados con una cruz). 

B. Caracteristicas biol6gicas. 

1. Terrestres. No existe informaci6n sobre la bio
logia del suelo de la isla Foca. pəro es posible que guarde 
cierta relaci6n con las plantas y los invertebrados que 
pueblan otros puntos de los archipielagos de la Shətland 
del Sur. Hay IIquenes en las superficies de roca firme. 
No hay indicios de bancoS de musgo 0 hierba en la 
isla. 

2. Aguas interiores. No se conoce la existencia de 
lagos 0 la'!Junas efimeras importantes en la isla. 

3. Marinas. No se han realizado estudios marinos 
de las comunidades litorales. 

4. Aves y focas. Se conocen siətə əspeciəs də aves 
que crian en los farellones Foca: Pingüinos barbijo 
(Pygoscelis antarctica), pingüinos macaroni (Eudyptes 
chrysolophus), preteles dameros (Daption capense). pra
teles də Wilson .(Oceanites oceanicus), petreləs giganies 
(Macronectes giganteus). gaviotas (La rus dominicanus) 
y (Chionus alba). La poblaci6n de barbijos se aproxima 
a las 20.000 parejas. que anidan en 60 colonias espar
cidas por toda la isla. Cerca de 350 parejas de pingüinos 
macaroni anidan en la isla. en cinco colonias distintas. 
La epoca de cria de 105 pingüinos barbijos y macaroni 
va de noviembre a marzo. No se. han hecho estudios 
de las poblaciones de petreles dameros ni de los petreles 
de Wilson; sin embargo. ambas especies son muy numa
rosas; los petreles dameros anidan en las laderas de 
los acantilados y 105 petreles de Wilson en cavidades 
de las pendientes. Abundan los skuas (Catharacta lonn
bergi). Los pingüinos (Phalacracorax atriceps), adelia 
(Pygoscelis adeliae) (Pygoscelis papua), real (Aptenody
tes patagonnicus) y el pingüino de penacho amarillo 
(Eudyptes crestatus) suelen encontrarse en esta zona. 
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5. Se han observado cinco especies de pinnfpedos 
en la isla: Lobos finos (Arctocephalus gazella), elefantes 
marinos (Mirounga leonina), focas Weddell (Leptonycha
tes weddelli), focas leopardo (Hydrurga leptonyx) y focas 
cangreajeras (Lobodon carcinophagus). De estas espe
cies, solamente los lobos finos crfan en la isla, aunque 
es posible que un reducido numero de elefantes marinos 
crıen en la zona a princlpios de la primavera. En diciembre 
de 1989 nacieron en la isla ca si 600 cachorros de lobo 
fino; la mitad en la isla Foca y la otra mitad en la isla 
Large Leap (figura 2). EI perfodo de crfa de los lobos 
finos en la isla dura desde finales de noviembre hasta 
principios de abril. Durante el verano austral. las focas 
elefante estan en la playa durante la muda; las focas 
Weddell suelen encontrarse en las playas; las focas can
greajeras son vistas con poca frecuencia; y las focas 
leopardo son comunes tanto en la orilla como en las 
aguas costeras, que es donde capturan a las crıas de 
los pingüinos y lobos finos. 

C. Estudios del CEMP. 
1. La existencia de colonias de reproducci6n de 

lobos finos y de pirigüinos en los farellones Foca, ası 
como tambien de una importante pesquerfa comercial 
de krill, en la zona de alimentaci6n de estas especies, 
hacen de este lugar una excedente localidad para ser 
inCıuida en la red de localidades del CEMP, establecida 
con el fin de asistir en la realizaci6n de los objetivos 
de la CCRVMA. 

2. Las siguientes especies son de particular interes 
para el seguimiento habitual y la investigaci6n dirigida 
del CEMP en esta localidad: EI lobo fino antartico, los 
pingüinos. barbijo y macaroni y el petrel damero. 

3. Se estan lIevando a cabo estudios a largo plazo 
para evaluar y viı;ıilar la -ecologfa alimentaria, el creci
miento y estado flSico, exito reproductivo, habitos, fndi
ces vitales, demograffa y abuı:ıdancia de pinnfpedos y 
aves marinas que se reproducen en esa zona. Desde 
que se lIev6 a cabo una prospecci6n inicial y un programa 
de campo piloto en los farellones de Focas en el varano 
austral 1986-1987, los cientfficos de Estados Unidos 
han estado realizando cada ano estudios de seguimiento 
y de investigaci6n dirigida. Se espera continuar con este 
programa durante por 10 menos otros diez anos (0 sea, 
hasta despues del ano 2000). 

4. Los cientfficos esta'dounidenses estan lIevando 
a cabo un programa de seguimiento de rutina de acuerdo 
con los metodos estandar de CEMP. Algunos de los para
metros que se estan estudiando en los pingüinos son: 
Tendencias en el tamano de la poblaci6n (A3), dema
graffa (A4), duraci6n de los viajes de alimentaci6n (A5), 
exito de la reproducci6n (A6), peso al emplumar (A 7), 
dieta de los pOlluelos (A8) y cronologfa de la reproduc
ci6n (A9). Algunos de los parametros que se estan estu
diando en los lobos marinos son: Duraci6n de los ciCıos 
de alimentaci6n y atenci6n a las crfas (C 1), fndices de 
crecimiento de los cachorros (C2). A medida que se 
vayan aprobando nuevos metodos estandar del CEMP, 
se podran agregar nuevos parametros en los estudios 
de seguimiento futuros para los pinnfpedos y aves marinas. 

5. Se esta realizando tambien una investigaci6n diri
gida pertinente al CEMP sobre los lobos finos y aves 
marinas. Entre los temas estudiados se incluye: Habitos 
alimentarios, necesidades energeticas, movimientos 
estacionales, fndices de crecimiento de los polluelos de 
pingüinos y relaciones entre los parametros estudiados 
y el entomo ffsico. 

D. Medidas de protecci6n. 
1 . Actividades prohibidas y restricciones tempo

rales: 
(a) Para toda la localidad durante todo el ano: Se 

prohfbe cualquier actividad que ocasione danos, perju-

dique 0 interfiera con los planas de seguimiento e inves
tigaci6n dirigida del CEMP en esta localidad. 

(b) En toda la localidad y en cualquier epoca del 
ana: Se prohfbe toda actividad no relacionada con el 
CEMP que sea la causa de: 

(i) muerte, lesi6n 0 perturbaci6n de pinnfpedos 0 
aves marinas; 

(ii) dano 0 destrucci6n de zonas de reproducci6n 
de aves 0 pinnfpedos, 0 

(iii) dano 0 destrucci6n del lugar de acceso de los 
pinnfpedos 0 aves marinas a sus zonas de reproducci6n. 

(c) Para toda la localidad durante ciertas epocas del 
ana: Se prohfbe la ocupaci6n huma na de la localidad 
durante el perfodo comprertdido entre el 1 de junio y 
el 31 de agosto, excepto en ca sos de emergencia. 

(d) En ciertas partes de la localidad durante todo 
el ano: Queda prohibida la instalaci6n de construcciones 
o estructuras dentro de los limites de cualquier colonia 
de pinnfpedos 0 aves marinas. A este prop6sito, las cola
nias se definen como los lugares especfficos donde 
nacen los pinnfpedos 0 donde anidan las aves marinas. 
Esta prohibici6n no se aplica a la colocaci6n de senales 
(ejemplo: Estacas 0 postes numerados, etc.) 0 a la ins
talaci6n del equipo de investigaci6n necesario en las 
colonias para facilitar la itıvestigaci6n cientffica. 

(e) En ciertas partes de la localidad en epocas espe
cfficas del ana: Se profıfbe la entrada a cualquier colonia 
de pinnfpedos 0 aves marinas durante el perfodo del 1 
de septiembre al 31 de mayo, excepto cuando se trate 
de actividades del CEMP. 

2. Prohibiciones relacionadas con el acceso y movi
miento dentro de la localidad: 

(a) Se prohfbe entrar a la localidad en lugares donde 
existan colonias de pinnfpedos y aves 'marinas. 

(b) Se prohfbe sobrevolar la localidad a altitudes 
menores de 1.000 metros, a menos que el plan de vuelo 
propuesto hava sido examinado con antelaci6n por las 
organizaciones que estən realizando actividades del 
CEMP en dicha localidad (ver secci6n E.2). 

(c) Se prohfbe el uso de vehfculos, excepto para 
transportar equipo y materiales desde 0 hacia el cam
pamento de trabajo. 

(d) Se prohfbe caminar por las zonas que normal
mente estan ocupadas por los pinnfpedos y aves marinas 
(es decir, colonias, zonas de descanso, caminos) 0 per
turbar cualquier otro tipo de fauna 0 flora, excepto en 
el caso Cle que fuera necesario para realizar las inves
tigaciones autorizadas. 

3. Prohibiciones referentes a estructuras: 

(a) Se prohfbe la instalaci6n de construcciones 0 
estructuras, salvo aquellas destinadas a apoyar direc
tamente al CEMP con fines de investigaci6n cientffica 
dirigida y 'actividades de seguimiento, 0 para alojar al 
personal 0 a su equipo. 

(b) Se prohfbe la ocupaci6n humana de estas cons
trucciones 0 estructuras durante el perfodo del 1 de jlınio 
al 31 de agosto (ver secci6n D.1.c). 

(c) Se prohfbe la instalaci6n de nuevas construc
ciones 0 estructuras dentro de la localidad, a menos 
de que los planes propuestos hayan sido examinados 
con antelaci6n por las organizaciones que esten reali
zando actividades del CEMP en la localidad (ver la sec
ci6n E.2). 

4. Prohibiciones relacionadas con la eliminaci6n de 
desechos: . 

(a) Se prohfbe la eliminaci6n de materiales no bio
degradables. Aquellos materiales no biodegradables que 
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se hayan trafdo a la localidad deberan ser retirados una 
vez que ya no sirvan. 

(b) Se prohfbe la eliminaci6n de desechos de com
bustibles, Ifquidos volatiles y sustancias quimicas de uso 
cientifico dentro de la localidad. Dichos materiales debe
ran ser retirados de la localidad para su debida elimi
naci6n en otras partes. 

(c) Se prohibe quemar cualquier material inorgani
co, 0 quemar al aire libre cualquier material (excepto 
en el caso de 105 combustibles que se utilizan para la 
calefacci6n, luz, electricidad 0 para cocinar). 

5. Prohibiciones referentes al Sistema del Tratado 
Antartico. 

Se prohibe realizar cualquier actividad dentro de la 
Zona de Protecci6n de CEMP de 105 farellones Focas, 
que no cumpla las disposiciones de: 1) el Tratado AntM
tico, en especial las Medidas Acordadas para la Con
servaci6n de la Fauna y Flora Antartica; 2) la Convenci6n 
para la Conservaci6n de Focas Antarticas, y 3) la Con
venci6n para la Conservaci6n de 105 Recursos Vivos Mari
nos Antarticos. 

E. Informaci6n sobre las comunicaciones. 
1. Organizaci6n que nombra a 105 representantes 

nacionales de la Comisi6n: 
Bureau of Oceans and international Environmental 

and Scientific Affairs. 
U.S. Department 05 State. 
Washington, D.C. 20520. U.S.A. 
Telefono: (202) 647-3662. 
Facsimile: (202) 647-1106. 
Telex: No se conoce. 

2. Organizaci6n que esta realizando estudios del 
CEMP en la localidad: 

U.S. Antarctic Marine Living Respurces Program 
Southwe5t Fisherie Science Center. 

National Marine Fisheries Service, NOAA. 
P.O. Box 271. 
La Jolla, CA 92038. U.S.A. 
Telefono: (619) 546-7600. 
Facsimile: (619) 546-7003. 
Telex: 910-337-1271. 
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FAREllONES FOCA 

APENDICE 1 

C6digo de eondueta en 105 farellones Foea. Antartida 

Los cientffieos deberan tomar eualquier medida razo
nable para proeurar que sus aetividades, tanto en la eje
euei6n de sus protoeolos cientffieos eomo en el man
tenimiento de su eampamento de trabajo, no daıien 0 
alteren los habitos naturales y la eeologfa de la fauna 
de los farellones Foea. Dentro de 10 posible, se debera 
tomar medidas para redueir al mfnimo la perturbaei6n 
del entomo natural. 

Se debera limitar al mfnimo las aetividades que requie
ran eapturar, manipular, fotografiar, extraer huevos y 
otras muestras biol6gieas de pinfpedos y aves marinas, 
para proporeionar informaei6n basiea, 0 para earaeterizar 
y efeetuar el seguimiento de parametros de ejemplares 
y de poblaeiones que puedan eambiar de forma detee
table eomo resultado de los eambios en la existencia 
de alimento u otros faetores ambientales. EI muestreo 
debera ser realizado y notifieado de aeuerdo con: 1) el 
Tratado Antartieo, en espeeial las Medidas Aeordadas 
para la Conservaei6n de la Fauna y Flora Antartiea; 2) 
la Convenci6n para la Conservaci6n de Foeas Antartieas, 
y 3) la Convenci6n para la Conservaci6n de los Reeursos 
Vivos Marinos Antartieos. 

Se permitirfan los estudios gl)016gieos y de otro tipo 
que puedan efeetuarse dentro de las temporadas de 
reprodueei6n de pinnfpedos y aves rnarinas en una forma 
que no intertiera 0 destruya las zonas de reprodueci6n 
de estas especies 0 los lugares de aeeeso a las mismas, 
siempre que no perjudiquen la evaluaei6n propuesta y 
los estudios de seguimiento. De la misma manera, las 
evaluaeiones propuestas y los estudios de seguimiento 
no debieran verse perjudieados por los estudios peri6-

. dieos de parametros biol6gieos 0 por estudios de otras 
espeeies que no causen la muerte. lesi6n 0 perturbaei6n 
de los pinnfpedos 0 aves marinas, 0 daıio 0 destrucei6n 
a las zonas de reprodueei6n de estas especies 0 al aeeeso 
a las mismas. 

APENDICE 2 

Informaei6n basica referente a farellones Foea. 
Antartida 

Antes del deseubrimiento del arehipielago de las Shet
land del Sur en 1819, existfan muehas eolonias de lobos 
finos y probablemente de elefantes marinos por todo 
el arehipielago. La explotaei6n eomereial eomenz6 poeo 
despues del deseubriri1iento y, a mediados de los aıios 
veinte, las eolonias y zonas de reprodueci6n de los lobos 
finos habfan sido eompletamente destruidas por todo 
el arehipielago de las Shetland del Sur (Staekpole, 1955; 
O'Gorman, 1963). No se volvieron a observar lobos finos 
antartieos en el arehipielago hasta 1958, euando se des
eubri6 una pequeıia eolonia en el eabo Shirreff, is la de 
Livingston (O'Gorman. 1961). Los primeros lobos de esta 
eolonia probablemente provinieron de Georgia del Sur, 
donde las colonias de lobos finos que aun quedaban 
se lograron reeuperar haeia el eomienzo de la deeada 
del cineuenta. Aetualmente, las eolonias de lobos finos 
de los farellones Foeas son las mas grandes del arehi
pielago de las Shetland del Sur, despues de las eolonias 
de eabo Shirreff y las de las islas Telmo, isla Livingston 
(Bengtson et al, 1990). 

Durante las ultimas deeadas. la poblaei6n de lobos 
finos de las islas de Shetland del Sur aument6 hasta 
aleanzar un nivel que ha permitido el mareado y re'alizar 
otras investigaciones en lugares seleeeionados sin repre-

sentar una amenaza para la existeneia y ereeimiento de 
la poblaei6n. 

Durante el verano austral de 1986/1987, los cien
tffieos de los Estados Unidos realizaron prospeeciones 
en zonas del arehipielago de las Shetland del Sur y en 
la penfnsula Antartiea para loealizar las eolonias de repro
dueci6n de lobos finos y de pingüinos que pudieran ser 
apropiadas para su inclusi6n en la red de loealidades 
de seguimiento del CEMP que esta siendo establecida. 
Los resultados de este estudio (Shuford y Spear, 1987; 
Bengtson et al, 1990) sugirieron que la zona de los fare-
1I0nes Foea serfa una loealidad exeelente para haeer un 
seguimiento a largo plazo de las eolonias de lobos finos 
y de pingüinos que pudieran estar afeetadas por las pes
querfas efeetuadas en la Regi6n de Estudio Integrado 
de la Penfnsula Antartiea. 

Para poder lIevar a eabo un programa de seguimiento 
a largo plazo de manera segura y efieaz, se estableci6 
en los farellones Foea un campamento de trabajo per
manente para un pequeıio grupo de eientffıeos. Este eam
pamento ha estado oeupado anualmente por eientffieos 
estadounidenses durante el verano austral (aproximada
mente de diciembre a feb'rero) desde 1986-1987. 

Para proteger la loealidad eontra daıios 0 perturba
eiones que pudieran perjudiear el seguimiento a largo 
plazo y la investigaci6n dirigida del CEMP realizados 
aetualmente y los que se planifican para el futuro, se 
propuso en 1991 que los farellones Foeas fueran inclui
dos eomo Zona Protegida del CEMP. 

Plan de gesti6n preliminar para la proteeei6n del eabo 
Shirreff y la islas San Telmo, arehipielago de las Shet
land del Sur. eomo loealidad del Programa de la 

CCRVMA de Seguimiento del Eeosistema 

A. Informaci6n geogr8fica 

A.1 Deseripei6n dellugar. 

(a) Coordenadas geogrƏfieas.-EI eabo Shirreff es 
una penfnsula baja, libre de hielo, situada al extremo 
oceidental de la eosta septentrional de la isla Livingston, 
arehipielago de las Shetland del Sur, en la latitud 62° 
27' S, longitud 60° 47' W, entre las bahias Barclay y 
Hero. La isla San Telmo es la mayor en un grupo de 
islotes roeosos sin hielo, y se eneuentra situada a 2 kil6-
metros aproximadamente del eabo Shirreff. 

(b) Caracterfstieas naturales.-EI eabo mide aproxi
madamente 3 kil6metros de norte a sur y entre 0,5 y 
1,2 kil6rlJetros de este a oeste. La loealidad se earaeteriza 
por muchas ensenadas, ealetas y aeantilados. Al sur esta 
limitado por una barrera de hielo permanente, situada 
en la parte mas angosta del eabo. EI eabo es princi
palmente una extensa plataforma roeosa que se er.euen
tra entre 46 y 53 metros sobre el nivel del mar, euya 
roea de base esta eubierta en su mayor parte pOl rocas 
meteorizadas y dep6sitos glaciales. En el extremo orlen· 
tal de la base del eabo se encuentran dos playas de 
una longitud total de alrededor de 600 metros. La pri, 
mera es una playa de eanto rodado y la segunda de 
arena. Encima de esta existe otra playa de musgos y 
liquenes. atravesada por eauces que drenan las aguas 
del derretimiento de las nieves. En el extremo del cabo 
se eneuentra una barrera roeosa de aproximadamente 
150 metros de largo. La zona oeeidental esta formada 
por un aeantilado ca si eontinuo de una altura de entre 
10 y 15 metros por encima de una costa abierta con 
poeas playas protegidas. Cerea de la base austral del 
eabo en la zona oecidental se eneuentra una pequeıia 
playa de arena de aproxımadamente 50 metros de largo. 

Las islas San Telmo, situadas aproximadamente a 2 
kil6metros al oeste del cabo Shirreff, estan formadas 
por un grupo de islotes roeosos libres de hielo. En el 
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extremo sur de la eosta oriental de la isla San Telmo 
(la isla mayor) se eneuentra una playa de eanto rodado 
y arena (60 metros) separada de la playa de arena del 
norte (120 metros) por dos aeantilados irregulares (45 
metros) y algunas playas angostas de eanto rodado. 

(e) Mareadores de IImites.-Los limites de la Zona 
Protegida del CEMP del eabo Shirreff son identieos a 
los del Sitio de Especial Interes Cientifieo No. 32 (SEIC 
No. 32), segun se especifie6 en la Reeomendaei6n XV-7 
de la Reuni6n Consultiva del Sistema del Tratado Antar
tieo. Hasta 19'93 no se habia estableeido ningun mar
eador de IImite que delineara los IImites de la SSSI 0 
de la zona protegida. Estos IImites son definidos por 
las earaeteristieas naturales (es deeir, eosta, glaciales) 
eomo se deseribe en la seeei6n A. 1.d. . 

(d) Caraeteristieas naturales que definen la loeali
dad.-La Loealidad Protegida en el mareo del CEMP del 
eabo Shirreff eomprende toda la zona de la peninsula 
del eabo Shırreff al norte de la lengua del glaeiar y la 
mayor parte de los ıslotes San Telmo. Para los prop6sitos 
de la zona protegida del CEMP, la «totalidad de la zona» 
del eabo Shirreff y los islotes San Telmo se define eomo 
eualquier tierra 0 roea expuesta durante la marea baja 
medıa dentro de la zona definida por el mapa (figura 3). 

.(e) Puntos de. aeeeso.-Se puede lIegar al eabo 
Shırreff por eualquıer punto donde no existan eolonias 
de pinnipedos 0 de aves marinas en la playa 0 eerea 
de ellas. EI aeeeso a las islas San Telmo no esta res
tringido pero debera haeerse a traves de las zonas menos 
pobladas y eausando unə minima perturbaei6n a la fauna. 
EI aeeeso a este lugar que no este relacionado con la 
investigaei6n del CEMP debera haeerse evitando per
turbar a 105 pinnipedos y aves marinas (ver las seeeiones 
D.1 y D.2). Se reeomienda en la mayoria de los ca sos 
el aeeeso mediante botes pequeiios 0 helie6pteros. Las 
zonas'de aterrizaje reeomendadas para helie6pteros son: 
1) La planı~ıe austral de la playa Yamana, situada en 
la eosta oeeıdental del eabo; 2) en la eosta oecidental 
del eabo, en la planieie del eerro Gaviota (10 x 20 
metros), eerea del monumento a los oficiales y la tri
pulaei~n del buque espaiiol «San Telmo»; 3) la aneha 
p.lanıeıe sıtuada al este de! eerro C6ndor, y 4) la planieie 
sıtuada al pıe del eerro Condor, en la eosta oriental del 
eabo. Algunos de los sitios que se reeomiendan para 
el desembareo de embareaciones pequeiias son: 1) el 
extremo norte de la playa Media Luna, en la eosta oriental 
del eabo; 2) un eanal profundo situado en la eosta orien
tal. 300 metros al nortə de EI Mirador, el eual permite 
desembarear con fiıcilidad, y 3) el extremo norte de la 
playa Yamana en la eosta oecidental del eabo (durante 
la marea alta). No hay eampos de aterrizaje para aviones. 

(f) Rutas pedestres y vehieulares.-Se debera evitar 
el uso de botes, helie6pteros, aviones y vehieulos terres
tres con la exeepei6n de aquellos utilizados para el apoyo 
dıreeto de las aetividades eientifieas autorizadas. Durante 
estas operaciones, los botes y helie6pteros deberan uti
Iızar aquellos eaminos que eviten 0 minimieen la per
turbaci6n a 105 pinnipedos y aves marinas. No se per
mitira utilizar vehieulos terrestres exeepto para el trans
porte del equıpo y el material neeesarios al eampamento 
d~ trabajo que sera. establecido. Los peatones no debe
ran transıtar por las zonas de poblaciones de vida sil
vestre, en partieular durante el periodo de reprodueei6n, 
nı perturbar .Ia flora 0 fauna en general. exeepto euando 
sea neeesarıo parallevar a eabo estudios autorizados. 

(g) Puntos de anclaje preferidos.-Se sabe de la exis
teneia de numerosos roquerios y erestas sumergidas en 
las ınmedıaeıones de eabo Shirreff y de los islates San 
Telmo, pero las eargas de navegaei6n no estan eom
pletas. Por 10 tanto, se reeomienda a los navegantes 
sın experıeneıa en 10 que se refiere a las eondieiones 

prevalecientes en las aguas del eabo Shirreff que tengan 
eautela al aeerearse a esta zona. Anteriormente se han 
usado tres puntos de anclaje: 1) eosta noroecidental: 
Situada entre punta Rapa-Nui en el eabo Shirreff y el 
extremo norte de los islotes San Telmo; 2) eosta oriental: 
2,5 kil6metros al este de «EI MiradOT>ı, manteniendose 
alerta a los tempanos a la deriva que hay en la zona, 
y 3) eosta sur: Situada aproximadamente a 4 kil6metros 
mar adentro de la eosta sur de la peninsula Byers que 
se utiliza para dar apoyo a las operaeiones de helie6p
teros con base en buques. Las organizaeiones que lIevan 
a eabo estudios del CEMP en la zona pueden propor
eionar mas detalles de navegaci6n en relaci6n a 105 pun
tos de anclaje reeomendados (ver seeci6n E.2). 

(h) Posiei6n de las estrueturas dentro de la loea
lidad.-Durantela temporada estival de 1991-1992, el 
Instituta Antartieo Chileno (An6nimo, 1992) instal6 una 
eabina de fibra de vidrio para euatro personas en la zona 
de «EI MiradOT>ı. Esta zona esta situada en la eosta orien
tal del eabo, al pie del eerro C6ndor (eerea' del lugar 
donde se eneontraba una instalaci6n de la antigua Uni6n 
Sovietiea). Se seleccion6 esta loealidad porque permite 
el faeil aeeeso de helie6pteros y botes, esta protegida 
de 105 vıentos, tıene un buen abastecimiento de agua 
y no exısten eolonıas de aves 0 pinnipedos. Aun existen 
algunos restos del eampamento que fuera utilizado por 
la antıgua Uni6n Sovietica, asi eomo algunas evideneias 
de eampamentos de eazadores de lobos finos del siglo 
pasado. . 

(i) Zonas de la loealidad de aeei6n restringida.-Las 
medıdas de proteeei6n especifieadas en la seeei6n D 
son aplieables a todas las zonas protegidas del CEMP 
del eabo Shirreff, segun se define en la seeei6n A.1.d. 

(j) Emplazamiento de las instalaeiones eientifieas, de 
investigaci6n y de refugio eereanas.-La instalaei6n mas 
pr6xima a la loealidad es la base Juan Carlos I (en verano 
solamente) mantenida por el Gobierno espaiiol en la 
bahia sur, isla Livingston (62°40'S, 600 22'W), aproxi
madamente 30 ki16metros al sudeste del eabo Shirreff. 
Varias instalaeipnes cientifieas y de investigaei6n (v. g. 
Argentina, Brasil, Chile, China, Corea, Polonia, Rusia, Uru
guay) se eneuentran en la isla Rey Jorge/25 de mayo, 
a unos 100 kil6metros al noreste del eabo Shirreff. La 
mayor de estas instalaeiones es la Base Presidente Eduar
do Frei Montalva (eonoeida anteriormente eomp Base 

. Teniente Rodolfo Marsh Martin), que mantiene el Gobier
no de Chile en el extremo oecidental de la isla Rey Jor
ge/25 de maya (62°12'S, 58°55'W). 

k) tonas 0 loealidades protegidas por el sistema del 
Tratado Antartieo.-EI eabo Shirreff e islotes San Telmo 
reeiben proteeei6n eomo SEIC No. 32 en virtud del sis
tema del Tratado Antartieo (ver seeei6n A.1.e). Varias 
otras zonas y loealidades dentro de los 100 kil6metros 
del eabo Shirreff tambien estan protegidas de eonfor
midad con el sistema del Tratado Antartieo: SEIC No. 
5, peninsula Fildes (62°12'S, 58°59'W); SEIC No. 6, 
peninsula Byers (62°38'S, 61°05'W); SEIC No. 35, isla 
Ardley, bahia Maxwell, isla Rey Jorge/25 de mayo 
(62°13'S, 58°56'W); SEIC marino No. 35, zona oeeiden
tal del estreeho Bransfield (63°20'S a 63°35'S, 61°45'W 
a 62°30'W), y AEP No. 16, peninsula Coppermine, isla 
Robert (62°23'S, 59°44'W). La zona protegida del CEMP 
de farellones Foea (60°59' 14 "S, 55°23'04"W) esta situa
da aproxımadamente a 325 kil6metros al noreste del 
eabo Shirreff. 

2. Mapas dellugar. 

(a) Las figuras 1 y 2 muestran la posiei6n geogrMiea 
del eabo Shirreff y los islotes San Telmo· en relaei6n 
a los puntos mas importantes en los aledaiios, inclu
yendo las islas Shetland del Sur y aguas adyaeentes. 
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(b) La figura 3 identifiea los limites de la loealidad 
y presenta puntos especffieos eerea del eabo Shirreff 
y los islotes San Telmo, induyendo los puntos de andaje 
preferidos. 

B) Caracterfsticas Bio!ôgicas 

1. Terrestres.-No existe informaci6n aeerea del sue-
10 del eabo Shirreff pero es posible que se eneuentren 
plantas e invertebrados similares a los que pueblan otros 
puntos del arehipielago de las Shetlands del Sur (v. g. 
ver Lindsey, 1911; Allison y Smith, 1913; Smith, 1984; 
Somme, 1985). Existe una eubierta moderada de liquen 
(v. g. Po/ychitrum alprestre, Usnea fasciata) sobre las 
roeas de las plataformas geol6gieas mas elevadas. En 
algunos valles se eneuentran manehas de musgos y hier
bas (v. g. Deschampsia antarctica). 

2. Aguas interiores.-Existen varias pozas effmeras 
y eauees en el eabo Shirreff, formados por el derreti
miento de las nieves, en especial en enero y febrero. 
EI «Lago Oeultoıı es el ünieo euerpo de agua permanente. 
EI drenaje de este lago mantiene el erecimiento de la 
mayorfa de los baneos de musgos a 10 largo de las ver
tientes noreste y sudoeste. Desde la vertiente sudoeste 
fluye un eauee hacia la eosta oeeidental en la playa Yama
na. Se estima que la profundidad del lago fluetua entre 
2 y 3 metros y que tiene aproximadamente12 metros 
de longitud euando su eapaeidad es maxima; su tamano 
disminuye eonsiderablemente despues de febrero 
(Torres, datos no publieados). No se tiene conoeimiento 
de lagos 0 pozas efimeras de importaneia en los islotes 
San Telmo. 

3. Marinas.-No se ha realizado ningun estudio rela- . 
cionado con las eomunidades litorales. Abundan las 
maeroalgas en la zona intermareal. La patela (Nacella 
concinna) es comun, como es el caso en las islas Shet
land del Sur. 

4. Aves marinas y pinnfpedos.-En enero de 1958 
se registraron 2.000 parejas de pingüinos de barbijo 
(Pygoscelis antarctica) y entre 200 y 500 parejas de 
pingüinos papua (P. papua) (Croxall y Kirkwood, 1919). 
En 1981, existfan dos colonias de pingüinos no espe
cifieadas, una con 4.328 y la otra con 1.686 ejemplares 
(Sallaberry y Schlatter, 1983). A partir de un censo rea
lizadoen enero de 1981, se estimaron 20.800 pingüinos 
de barbijo adultos y 150 pingüinos papua adultos (Shu-. 
ford y Spear, 1981). Tambien se han registrado colonias 
nidifieantes de gaviotas (Larus dominicanus), skuas (Cat
haracta lonnberg/), gaviotines (Sterna vittata), cormora
nes (Phalacrocorax atriceps), petreles moteados (Daption 
capense), petrel de Wilson (Oceanites oceanicus). Los 
petreles gigantes (Macronectes giganteus) visitan el 
eabo regularmente durante el verano austral (Torres, 
datos no publicados). 

5. EI cabo Shirreff es actualmente el lugar ·de la 
colonia de reproducci6n de lobos finos antarticos (Arc
tocephalus gazella) mas extensa que se conoce en las 
islas Shetland del Sur. Luego del perfodo de explotaci6n, 
el primer registro de estos animales en el cabo Shirreff 
fue informado por O'Gorman (1961) a mediados de 
febrero de 1958, euando se avistaron 21 subadultos. 
A principios de febrero de 1959 se observ6 un grupo 
de siete machos adultos, una hembra y un cachorro 
macho, ademas de otro muerto. Durante los ultimos trein
ta ano", la eolonia ha continuado aumentando (Aguayo 
yTorres, 1961, 1968, 1993; Aguayo, 1970, 1978; Laws, 
1973; Aguayo et al., 1977; Cattan et al., 1982; Oliva 
et al., 1987, y Bengtson et al., 1990). Los datos de 
1992 confirman que esta tendencia continua: 2.913 
cachorros en el cabo Shirreff (Aguayo et al., 1992) y 
2.340 eachorros en los islotes San Telmo (Bengtson 
datos no publicados). Se han observado en el cabo gru-

pos no reproductores de elefantes marinos australes (Mi
rounga leonina), focas de Weddell (Leptonychotes wed
dellı), focas leopardo (Hydrurga Leptonyx) y focas can
grejeras (Lobodon carcinophagus) (O'Gorman, 1961; 
Aguayo y Torres, 1967; Bengtson et al., 1990; Gajardo 
et al., 1988; Oliva et al., 1988; Torres, datos no publi
cados). 

cı Estudios del CEMP 

1. La existencia de cöhnias de reproducci6n de 
lobos finos y de pin\lüinos en el eabo Shirreff, asf como 
tambien de pesquerıas de kril en la zona de alimentaci6n 
de estas especies, hacen de este lugar una exeelente 
localidad para ser induida en la red de localidades del 
CEMP, estableeida con el fin de asistir en el logro de 
los objetivos de la Convenci6n para la Conservaci6n 
de los Recursos Vivos Marinos Antartieos. EI prop6sito 
de esta inclusi6n es permitir la continuaci6n de la inves
tigaei6n y el seguimiento planificados, al tiempo que 
se evitan 0 se reducen, en todo 10 posible, otras acti
vidades que pudieran afectar 0 interlerir con los resul
tados del programa de investigaci6n y seguimiento, 0 
alterar las caracterfsticas naturales dellugar. 

2. Las siguientes especies son de partieular interes 
para el seguimiento habitual y la investigaci6n dirigida 
del CEMP en esta localidad: EI lobo fino antartieo, el 
pingüino de barbijo yel pingüino·papua. 

3. Se estan planificando y lIevando a eabo estudios 
a largo plazo para evaluar y vigilar la ecologfa alimentaria, 
el erecimiento y estado ffsico, exito reprQductivo, com
portamiento, fndices vitales, y abundancia de pinnfpedos 
y aves marinas que se reproducen en esa zona. Los 
resultados de estos estudios se eompararan con los 
datos eeol6gicos, datos de muestreo frente al litoral, y 
estadfsticas sobre las pesquerfas para identifiear las posi
bles relaciones entre causas yefeetos. 

4. A pesar de que dur.ante muchos .anos los cien
tfficos chilenos han estado desarrollando una gran acti
vidad en el lugar, en las ultimas temporadas han comen
zado a realizar estudios especfficamente eneaminados 
a los objetivos del CEMP. Diehos estudios se han een
trado principalmente en los lobos finos antarticos pero 
posiblemente se amplien para abarear el estudio de aves 
marinas en un futuro cercano. Desde 1987, los cien
tffieos de EE. UU. han lIevado a cabo estudios en forma 
esporadica sobre aves y mamfferos marinos en el lugar, 
y tienen interes en lIevar a cabo estudios relacionados 
con el OEMP si se puede obtener los apoyos adminis
trativo y financiero necesarios. 

5. Varios estudios prioritarios del CEMP se adaptan 
bien a las localidades del cabo Shirreff y de los islotes 
San Telmo. Algunos de los parametros que se estan 
estudiando en los pingüinos son: Tendencias en el tama
no de la poblaci6n (A3), demograffa (A4), duraci6n de 
los viajes de alimentaci6n (A5), exito de la reproducci6n 
(A6), peso al emplumar (A7), dieta de los polluelos (A8) 
y cronologfa de la reproducci6n (A9). Entre los para
metros que se estan estudiando con respeeto a los lobos 
marinos figuran: Duraci6n de los cidos de alimentaci6n 
y atenci6n a las crfas (C 1) e fndices de crecimiento de 
los cachorros (C2). A medida que se vayan aprobando 
nuevos metodos estandar del CEMP, se podran agregar 
nuevos parametros para estudios futuros de se\luimiento 
relacionado con los pinnfpedos y aves marinas. 

6. Se realizara tambien una investigaci6n dirigida 
pertinente al CEMP relativa a los lobos finos y aves mari
nas. Entre los temas que se estudiaran se induyen: habi
tos alimentarios, zonas de alimentaci6n, necesidades 
energeticas, movimientos estacionales, fndices de cre
cimiento de los polluelos de pingüino y relaciones entre 
los parametrQs estudiados y el entorno ffsico. 
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D) Medidas de protecci6n 

1. Actividades prohibidas y restricciones tempo
rales: 

(a) Para toda la localidad durante todo el ana: Se 
prohfbe cualquier actividad que ocasione danos. perju
dique 0 interfiera con 105 planes de seguimiento e inves
tigaci6n dirigida del CEMP en. esta localidad. 

(b) En toda la localidad y en cualquier epoca del 
ano: Se prohfbe toda actividad no relacionada con el 
CEMP que sea la causa de: 

(i) Muerte. lesi6n 0 perturbaci6n de pinnfpedos 0 
aves marinas; 

(ii) Dano 0 destrucci6n de zonas de reproducci6n 
de aves 0 pinnfpedos. 0 

(iii) Dano 0 destrucci6n del lugar de acceso de 105 
pinnfpedos 0 aves marinas a sus zonas de reproducci6n. 

(c) Para toda la localidad durante ciertas spocas del 
ana: Se prohfbe la ocupaci6n huma na de la localidad 
durante el perfodo comprendido entre el 1 de junio y 
el 31 de agosto. excepto en ca sos de emergencia. 

(d) En ciertas partes de la localidad durante todo 
el ana: Queda prohibida la instalaci6n de construcciones 
o estructuras dentro de los limites de cualquier colonia 
de pinnfpedos'o aves marinas. A este prop6sito. las cola
nias se definen como 105 lugares especfficos donde 
nacen 105 pinnfpedos 0 donde anidan las aves marinas. 
Esta prohibici6n no se aplica a la colocaci6n de senales 
(ejemplo: Estacas 0 postes numerados. etc.) 0 a la ins
talaci6n del equipo de investigaci6n necesario en las 
colonias para facilitar la investigaci6n cientffica. 

(e) En ciertas partes de la localidad en epocas espe
cfficas del ana: Se prohfble la entrada a cualquier colonia 
de pinnfpedos 0 aves marinas durante el perfodo del 
1 de septiembre al 31 de mayo. excepto cuando se 
trate de actividades del CEMP. . 

2. Prohibiciones relacionadas con el acceso y movi
miento dentro de la localidad: 

(a) Se prohfbe entrar a la localidad en lugares donde 
existan colonias de pinnfpedos y aves marinas. 

(b) Se prohfbe sobrevolar la localidad a altitudes 
menores de 1.000 metros. a menos que el plan de vuelo 
propuesto hava sido examinado con antelaci6n por las 
organizaciones que esten realizando actividades del 
CEMP en dicha localidad (ver secci6n E.2). No se permite 
sobrevolar la localidad a altitudes de menos de 200 
metros. 

(c) Se prohfbe el uso de vehfculos excepto para 
transportar equipo y materiales desde 0 hacia el cam
pamento de trabajo. 

(d) Se prohfbe caminar por las zonas que normal
mente estən ocupadas por poblacionəs de vida silvestre 
(es decir. colonias. zonas de descanso. caminos) 0 per
turbar cualquier otro tipo de fauna 0 flora. excepto en 
el c.aso de que fuera necesario para realizar las inves
tigaciones autorizadas. 

3. Prohibiciones referentes a estructuras: 

(a) Se prohfbe la instalaci6n de construcciones 0 
estructuras salvo aquellas destinadas a apoyar directa
mente al CEMP con fines de investigaci6n cientffica diri
gida y actividades de seguimiento 0 para alojar al per
sonal 0 a su equipo. 

(b) Se prohfbe la ocupaci6n humana de eslas cons·· 
trucciones 0 estructuras durante el perfodo del 1 de junio 
al 31 de agosto (ver secci6n D.1.c). 

(c) Se prohfbe la instalaci6n de nuevas construc
ciones 0 estructuras dentro de la localidad. a menos 
de que 105 planes propuestos hayan sido examinados 

con antelaci6n por las organizaciones que esten reali
zando actividades del CEMP en la localidad (ver la sec
ci6n E.2). 

4. Prohibiciones relacionadas con la eliminaci6n de 
desechos: 

(a) Se prohfbe la eliminaci6n de materiales no bia
degradables. Aquellos materiales no biodegradables que 
se hayan trafdo a la localidad deberan ser retirados una 
vez que ya no sirvan. 

(b) Se prohfbe la eliminaci6n de desechos de com
bustibles. Ifquidos volatiles y sustancias qufmicas de uso 
cientffico dentro de la localidad. Dichos materiales debə
rən ser retiradosde la localidad para su debida elimi
naci6n en otras partes. 

(c) Se prohfbe quemar cualquier material inorgani
co. 0 quemar al aire libre cualquier material (excepto 
en el caso de 105 combustibles que se utilizan para la 
calefacci6n. luz. electricida~ 0 para cocinar). 

5. Prohibiciones referentes al sistemə del T ratado 
Antartico: Se prohfbe realizar cualquier actividad dentro 
de la Zona de Protecci6n CEMP de cabo Shirreff. que 
no cumpla las disposiciones de: 1) el Tratado Antartico. 
en especial las medidas acordadas para la conservaci6n 
de la fauna y flora antartica. y cuando entre en vigencia. 
el Protocolo sobre Protecci6n del Medio Ambiente; 2) 
la Convenci6n para la Conservaci6n de Focas Antarticas. 
y 3) la Convenci6n para la Conservaci6n de 105 Recursos 
Vivos Marinos Aı:ıtarticos. 

E) Informaci6n sobre las comunicaciones 

1. Organizaci6n que designa a 105 representantes 
nacionales de la Comisi6n: 

(a) Ministerio de Relaciones Exteriores. Direcci6n de 
Polftica Especial. Morands. 441. 2.° piso. Santiago. Chile. 
Telefono: +56 (02) 698-0301. Fax: +56 (02) 699-1202. 
Telex: No disponible. 

(b) Bureau of Oceans and International Environmen
tal and Scientific Affairs. U. S. Department of State. Was
hington. D. C. 20520. USA. Telefono: (202) 647-3262. 
Facsimile: (202) 647-1106. Telex: No disponible. 

2. Organizaci6n que esta realizando estudios del 
CEMP en la localidad: 

(a) Ministerio de Relaciones Exteriores. Instituto 
Antartico Chileno. Luis Thayer Ojeda. 814. Casi
iia 1652'1. correo 9. Santiago. Chile. Telefono: +56 
(02) 232-2617. Fax: +56 (02) 232-0440. Telex: 
346261 INACH CK . 

. (b) U. S. Antarctic Marine Living Resources Program. 
National Marine Fisheries Service. NOAA. Southwest 
Fisheries Science Center. P. O. Box 271. La Jolla. CA 
92038 USA. Telefono: (619) 546-7600. Facsimile: 
(619) 546-7003. Telex: 910-337-1271. 

CABO SHIRREFF 

APENDICE 1 

C6digo de eondueta en la localidad protegida del CEMP 
de eabo Shirreff 

Los cientfficos deberan tomar cualquier medida raza
nable para procurar que sus actividades tanto en la ejə
cuci6n de sus protocolos cientffieos como en el man
tenimiento de su campamento de trabajo. no danen 0 
alteren 105 habitos naturales y la ecologfa de la fauna. 
Dentro de 10 posible. se deberən tomar medidas para 
reducir al mfnimo la perturbaci6n del entorno naturaL. 
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Los estudios geol6gicos. glaciol6gicos y otros que 
puedan lIevarse a cabo fuera de la temporada de repro
ducci6n de las aves marinas y pinnipedos. y que no dana
rian 0 destruirian las zonas de reproducci6n de estos. 
no deberan afectaı adversamente los estudios de segui
miento y las evaluaciones planificadas. Asimismo estos 
ultimos no debieran verse perjudicados por las evalua
ciones peri6dicas de parametros biol6gicos 0 por estu
dios de otras especies que no resulten en la muerte. 
lesi6n 0 perturbaci6n de pinnipedos 0 aves marinas. 0 
que danen 0 destruyan las zonas de reproducci6n de 
aves 0 de pinnipedos 0 el acceso a estas ıonas. 

Se debera limitar al minimo las actividades que requie
ran matar. capturar. manipular. fotografiar. extraer hue
vos y muestras de sangre u otras muestras biol6gicas 
de pinnipedos y aves marinas. para caracterizar y efec
tuar el seguimiento de parametros de ejemplares y de 
poblaciones que puedan cambiar de forma deteetable 
eomo resultado de los eambios en la existencia de ali
mento u otros faetores ambientales. EI muestreo debera 
ser realizado y notifieado de aeuerdo con: i) las Medidas 
Aeordadas para la Conservaci6n de la Fauna y Flora 
Antartiea y. cuando entre en vigor. el Protoeolo para 
la Proteeei6n del Medio Ambiente; ii) la Convenci6n para 
la Conservaci6n de Foeas Antartieas. y iii) la Convenci6n 
para la Conservaci6n de los Reeursos Vivos Marinos 
Antartieos. 

APENDICE 2 

Informaci6n basita referente al eabo Shirreff. 
Antartida 

Antes del deseubrimiento del arehipielago de las Shet
land del Sur en 1819. existian muehas eolonias de lobos 
finos y posiblemente de elefantes marinos por todo el 
arehipielago. Poeo despues del deseubrimiento. el eabo 
Shirreff fue el eentro de una intensa aetividad de eaza 
de foeas hasta aproximadamente 1825. Los loberos 
eonstruyeron refugios a 10 largo de la eosta oecidental 
de la isla Livingston; los loberos de los Estados Unidos 
eonstruyeron sus refugios principalmente en la eosta sur 
y los britanieos en la eosta septentrional. En enero de 
1821. entre 60 y 75 hombres habitaban el eabo Shirreff 
(Staekpole, 1955) quienes obtuvieron 95.000 pieles 
durante la temporada de 1821/1822 (O'Gorman. 1963). 
Las ruinas de por 10 menos uno de estos refugios aun 
se pueden ver en el eabo mientras que maderas y·see
ciones de buques loberos se eneuentran diseminados 
en las playas de varias bahias. Estas aetividades loberas 
realizadas a principios de los anos 1820 resultaron en 
la exterminaci6n de los lobos finos en toda la regi6n. 

No se volvieron a observar lobos finos antartieos en 
el arehipielago hasta 1958, euando se deseubri6 una 
pequena eolonia en el eabo Shirreff. isla de Livingston 
(O'Gorman, 1961). Los primeros lobos de esta eolonia 
probablemente provinieron de Georgia del Sur donde 
las eolonias de lobos finos que aun quedaban se lograron 
reeuperar haeia el eomienzo de la deeada del 50. Aetual
mente. las eolonias de lobos finos de eabo Shirreff y 
las de las islas Telmo son las mas grandes del arehi
pielago de las Shetland del Sur (Bengtson et al .. 1990). 

Durante las ultimas tres deeadas, la poblaci6n de 
lobos finos antartieos de las islas de Shetland del Sur 
aument6 hasta aleanzar un nivel que ha permitido el 
mareaje y realizar oıras investigaeiones enlugares sel ee
eionados sin representar una amenaza para la existeneia 
y erecimiento de la poblaci6n. En 1965 Chile eomenz6 
eiertos estudios en el eabo Shirreff (v. g. Aguayo yTorres. 
1967; Aguayo. 1978) y han eontinuado sin interrupei6n 
desde 1981. En 1982. los investigadores ehilenos ini
ciaron estudios de eampo de lobos finos. incluido un 

programa eontinuo de mareaje (Cattan et al.. 1.982; 
Torres, 1984; Oliva et al .• 1987). Desde 1986-1987, 
los investigadores de EE. UU. han efeetuado de manera 
oeasional algunos estudios de pinnipedos y aves marinas 
en el eabo Shirreff, y en los islotes San Telmo (Shuford 
y Spear. 1987; Bengtson et al., 1990). 

APENDICE 3 

Historia de la proteeei6n en el eabo Shirreff 

En 1966, la Reuni6n Consultiva del Tratado Antartieo 
design6 al eabo Shirreff eomo Area Espeeialmente Pro
tegida (AEP) No. 11 mediante la Resoluci6n IV-11, {{ba
sada en la eonsiderable diversidad de flora y fauna pre
sente en el eabo. ineluidos varios invertebrados. en una 
vasta poblaei6n de elefantes marinos (Mirounga leonina) 
y las pequenas eolonias de lobos finos antartieos exis
tentes en las playas y el exeepeional interes que esta 
zona presenta». La proteeei6n otorgada a este sitio fue 
de gran exito al garantizar que 105 lobos finos no fueran 
perturbados durante la importante etapa inicial de reeo
lonizaci6n. Luego de la designaei6n del sitio eomo una 
AEP, la poblaci6n reproduetora loeal de lobos fino.s 
aument6 a un nivel que permite la realizaei6n de aeti
vidades de investigaei6n biol6giea sin amenazar la con
tinua reeolonizaci6n y el aumenfo de la poblaci6n de 
esta especie. 

Las prospeeeiones lIevadas a eil,bo a mediados de 
la deeada de los anos 80 para determinar los sitios de 
estudio de seguimiento a largo plazo de las poblaeiones 
de lobosfinos y pingüinos eomo parte del Programa 
de la CCRVMA de Seguimiento del Eeosistema (CEMP) 
indiearon que la loealidad del eabo Shirreff seria una 
exeelente loealidad dentro de la zona de estudio inte
grado de la peninsula antartiea. Con el fin de realizar 
dieho programa de seguimiento de modo efeetivo y sin 
peligro. seria neeesario tener en la AEP No. 11 un eam
pamento que pudiera aeomodar unos euatro a seis inves
tigadores con medios suficientes para efeetuar estudios 
durante varios anos. Esto se eonsideraria inadeeuado 
dentro de una AEP Y. por 10 tal'lto, en 1988 el eabo 
Shirreff fue redesignado eomo un Sitio de Especial Inte
res Cientifieo (SEIC). Se propuso ademas extender sus
tancialmente la loealidad mediante la inclusi6n del arehi
pielago de los islotes SanTelmo, que aetualmente eons
tituye la loealidad de la eolonia mas grande de foeas 
en la zona de la peninsula antartiea. 

En 19ŞO, el eabo Shirreff fue nuevamente redesig
nadp eomo SEIC No. 32 mediante la Reeomendaci6n 
XV-7. adoptada por la XV Reuni6n Consultiva del Tratado 
Antartieo. Se entendi6 que esta SE iC volveria a ser desig
nada eomo una AEP siempre y euando los estudios de 
seguimiento a largo plazo de lobos finos y aves marinas 
fueran terminados. 

Los cientifieos ehilenos y de los EE. UU. iniciaron los 
estudios del CEMP a fines de los anos80 y proyeetan 
eontinuarlos en el futuro. En 1991 se propuso que el 
eabo Shirreff fuera declarado una zona protegida. del 
CEMP para otorgar a esta loealidad una mayor proteeei6n 
eontra danos 0 perturbaeiones que pudieran afeetar 
adversamente las aetividades de investigaei6n y segui
miento a largo plazo del CEMP. 
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E,te mapa presenta en fonna detallada la Zona Proıegida del CEMP de cabo Shirreff 
y los i,lotes San Telmo, N61ese que los limiıes de la Zona Protegida del CEMP son 
identicos a los de! Siıio de Especial Intm, Cienıffıco No. 32, que esıa protegido en 
vir1ud del Tratado AnL1rtico. 
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