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Este documento presenta el acta aprobada de la ~6ptima 
reuniBn del Camit6 Cientgfico para la Consenmci6n de 
10s Recursos Vivos Marinos AnGrticos, celebrada en 
Hobart, Australia, en 1988. Los principles temas 
tratados en esta reuniBn incluyen: recursos de krill, 
recursos de peces, recursos de calamar, seguimiento y 
gestiBn del ecosistema, poblaciones de aves y mamFferos 
marinos, cooperaci6n con otras organizaciones y el 
programa de trabajo a largo plazo del Camit6 Cientgfico. 
En 10s anexos se presentan 10s informs de las reuniones 
y de las actividades realizadas durante el pergodo 
intersesional de 10s Brganos auxiliares del Camit6 
Cientgfico, entre 10s cuales se encuentran 10s grupos 
para la Evaluaciijn de las Resenms de Peces, para el 
Program de Seguimiento del Ecosistema y para el 
Program de Trabajo a largo plazo del Cdt6 Cientgfico. 
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INFO= DE LA SEPTIMA REKINION DEL COMIm CI~IFICO 

l.l* El C d t 6  ~ientilfico para la Consenracidn de 10s Recursos Vivos 
Marinos AnGrticos se reunid bajo la Presidencia del Dr. lnigo Everson 
(Reino Unido), del 24 a1 31 de octubre de 1988, en el Hotel Wrest Point de 

Hobart, Australia. 

1.2 Asistieron a la reunidn 10s representantes de 10s siguientes 
Miembros de la CCHVMA: Argentina, Australia, elgica, Brasil, Chile, 
C A d a d  ~condmica Europea, ~spaiia, Estados Unidos de Am6rica, Francia, 
India, ~ap6n, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido de Gran ~retafia 
e Irlanda del Norte, Repiiblica ~emocriitica Alemana, Remlica Federal de 
Alemania, Repiiblica de Corea, ~epiiblica de Sud6frica y la Unidn de 
Repiiblicas Socialistas Swi6ticas. 

1.3 Asistieron a la reunidn en calidad de obsenmdores, invitados por 

el ~ d t 6  Cientilfico, representantes de la Cdsidn Ballenera International 
(CBI) y del Camit6 Cientilfico de Investigacidn AnGrtica (SCAR). ~ambi6n 

estwieron presentes obsenmdores de 10s Estados adherentes: Grecia, Suecia 

Y Uruguay- 

1.4 El Prof, D. gutterworth (Universidad de Ciudad del Cabo) y el 
Dr. M. Mange1 (Universidad de California), asistieron a la reunidn en 

calidad de invitados expertos relacionados con el Estudio de ~iarmlacidn 
del Krill. 

1.5 Se did la bienvenida a 10s obsenradores, 10s cuales fueron 
alentados a participar, segih se considerase apropiado, en las 
deliberaciones de 10s p t o s  2 a 8 de la agenda. 

* La primera parte del n k r o  se relaciona con el p t o  correspondiente de 
la Agenda (v6ase Anexo 3 ) -  



1.6 La lista de participantes figura en el Anexo 1. El Anexo 2 
contiene la lista de documentos examinados durante las sesiones. 

1.7 LOS siguientes relatores fueron designados responsables de la 
preparaci6n del infome del C d t 6  Cientif ico: Sr . D. Miller ( SudiZf rica) : 
recursos de krill; Dr. J. Gulland (CEE): recursos de peces y calamar; 

Dr. J. Croxall (Reino mido): seguimiento y administraci6n del ecosistema; 
Dr. G. Chittleboraugh (Australia): evaluaci6n de la poblaci6n de aves y 
dferos marinos; Dr. J.C. Hureau (Francia): presupuesto para 1989; 
Dr. E. Marschoff (Argentina): estudio de simulaci6n del krillrndices CPUE; 
y Dr. E. Sabaurenkw (Secretaria): 10s puntos restantes. 

1.8 ~a ~ecretarla prepar6 un programa orientativo para la reunitin, el 
cual tenia presente las necesidades de preparacitjn, traducci6n y 
distribuci6n del informe de la reuni6n. El Presidente record6 a 10s 
Miembros de la CcKVMA que el Comit6 Cientzfico disponia de un tie- my 

limitado, y sugiri6 que se tomara el programa como una @a en la 
organizaci6n del trabajo del Comit6 Cientifico, y no como un plan 
inflexible. 

AJIOPCION DE LA AGENDA 

1.9 El Presidente hizo notar que despu6s de la preparaci6n y 
distribuci6n de la agenda preliminar, Australia propuso el sub-grrafo 3 

(ii), "Disposiciones de exenci6n para la investigaci6n cientifica" bajo el 
punto 3 de "Recursos de peces". Australia propuso tambi6n que el punto 6, 
"Evaluaciones de las poblaciones de aves y dferos marinos" figurara como 
"Poblaciones de aves y dferos marinos". Se distribuyeron notas 

explicativas a 10s Midros de la CCKVMA, s e e  lo establecido. 

1.10 La agenda provisional para la reuni6n habia sido circulada a 10s 

Miembros de la CCKVMA, de acuerdo con el Reglamento. Al presentar la agenda 
provisional, el Presidente mencion6 una solicitud que la Comisi6n efectuti 
a1 Comit6 Cientifico en su reuni6n de 1987, acerca de un enfoque 

multifac6tico para el manejo de las reservas de peces. En particular, se 



habla solicitado que se dieran varias opciones en el asesoramiento sobre 

las reservas de C. cpmari y otras especies (CcZiMLR-VI, p6rrafos 83 y 84). 

1.11 No se propusieron enmiendas a la agenda provisional y la misma fue 

adoptada (Anexo 3). 

1.12 su informe, el Presidente hizo referencia a su circular 

(SC CIRC 88/l), en la cual 11- la atencidn de 10s Miembros sobre varios 

puntos especlficos que requerlan ser tratados por el Camit6 Cientlfico 

antes de esta reuni6n, y en el mrso de la misma. El Presidente tambi6n 

info6 a 10s Miembros sobre las distintas actividades que tuvieron lugar 
durante el perhdo intersesional. 

1.13 El Grupo de Trabajo para el Programa CCXVMA de Seguimiento del 

Ecosistema, (cwrdinado por el Dr. Kerry de Australia), no se reunid en 
1988. Sin embargo, se siguid trabajando por correspondencia y en la 
Secretarb, particularmente en lo que respecta a 10s temas que el Comit6 

Cientuico recalcd en su iiltima reuni6n (SC-CWILR-VI, p5rrafo 7.39). Se 
distribuyIi un informe del cwrdinador como SC-CMILR-VII/7. 

1.14 El Grupo de Trabajo Ad-hoc sobre el Krill, fue establecido el a?io 

pasado, (cwrdinado por el Sr. D. Miller de Suaizfrica). Durante 1987/88, el 
Grupo trabajd por correspondencia. Se distribuyIi un informe del cwrdinador 

como SC-CAMLR-VII/ll y sc-/lo. 

1.15 El Grupo de Trabajo para la ~valuaci6n de las Reservas de Peces, se 
reunidn en Hobart, Australia, del 12 a1 20 de octubre de 1988, (coordinado 

por el Dr. K.-H. Kock, RFA). El informe de esta reunidn ha sido distribuido 
como SC-CAMLR-VIIflO. 

1.16 El Grupo informal para el Programa de Trabajo a Largo Plazo del 

~omit6 Cientlfico, presidido por el Dr. K. Sherman (EE.UU) se reuni6 en 

Hobart, Australia, el 23 de octubre de 1988. 



1.17 El Comit6 directive del Taller conjunto de C-CBI sobre la 

~cologjia Alimentaria de las Ballenas de barba, se reuni6 en mayo de 1988, 
en San Diego (EE.UU. ) . La CCKVMA estwo representada en la reuni6n por el 
Sr. D. Miller (Sw%f rica) y por el Dr. Y. Shimadzu (Jap6n) . Sus informes 
fueron distribuidos como SC-CAMLR-VII/BG/9. 

1.18 Los especialistas invitados, el Prof. D. gutterworth y el 

Dr. M. Mangel, habian finalizado sus investigaciones sobre el Estudio de 

sidaci6n de Pesca del Krill (SCm-VIImfl2 y SC-(3MLR-VII/BG/37). 
El cwrdinador del Estudio de Simulaci6n del Krill, Dr. J. Beddington, 
present6 un resumen con 10s resultados de las mismas (SC--WI/6). 

1.19 En agosto de 1988, se public6 y distribq6 entre 10s Miembros de la 
CCKVMA, la versi6n espa?iola de las Fichas FAO/CCRS7MA de 1dentificaci6n de 
Especies. Este prayecto estg ahora completado. 

1.20 Las actas del Seminario de COI/CCKVMA sobre la Variabilidad del 

OcGano ~nGrtico y su Influencia sobre 10s Recursos Vivos Marinos, en 

especial sobre el krill, se encuentran en fase de correcci6n para 

publicaci6n. Se habIa anticipado que la misma tendrIa lugar a finales de 

1988. 

1.21 Al finalizar la reuni6n del C d t 6  CientIfico del d o  pasado, un 
grupo compuesto por el Presidente, dos vicepresidentes y 10s cwrdinadores 
de 10s grupos de trabajo prepar6 un Plan de acci6n que fijaba el programa 

de actividades para el persodo intersesional, para 10s cwrdinadores, el 

Presidente y la SecretarIa. Estas actividades se han llevado a cabo en su 
mayor parte . 

1.22 Este d o  se presentaron un total de 13 documentos de trabajo y 48 
documentos de referencia, (algunos de 10s cuales heron preparados durante 

la reuni6n) para ser considerados por el ~omit6 Cientifico. Todos 10s 
documentos (11 documentos de trabajo y 31 documentos de referencia), que 

respetaron 10s plazos de entrega, fueron impresos por la Secretarza y 
distribuidos segiin lo establecido. 



RE-S DE KRILL 

Estado y tendencias de la ~escperia 

2.1 La captura total de krill en 1987/88, fue Ssicamente la de 
1986/87, si bien hubo una ligera diwnuciiin, de unas 6 000 toneladas. El 

resumen de 10s desembarcos de krill por pais, desde 1983, es el siguiente: 

Tabla 2.1 : Desembarcos de krill por pals (en toneladas) desde 1982,433 

Aiio dividido* 
~aises ~iembros 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Chile 3 752 1 694 2 598 3 264 4 063 5 938 
RDA 0 0 50 0 0 0 
Jap6n 42 282 49 531 38 274 61 074 78 360 73 112 
R. de Corea 1959 2657 0 0 1 527 1 525 
Polonia 360 0 0 2 065 1 726 5 215 
Espak 0 0 0 0 379 0 
URSS 180 290 74 381 150 538 379 270 290 401 284 873 , 

* El aiio dividido anl5rtico camienza el lo de juio y finaliza el 30 de 
junio. La columna "afio dividido" se refiere & calendario en el 
cual termina el aiio dividido, (por ejemplo, 1988 se refiere a1 60 
dividido de 1987,438). , 

2 -2 En la f igura siguiente se detallan las capturas tomes de krill, 
por 6rea estadlstica y afio, desde 1973. 



2.3 El dlisis de 10s desembarcos de 1987/88 por breas, indic6 una 
reducci6n dnima en las capturas redlizadas en la totalidad del Area 48, en 
camparaci6n con el aiio pasado. A este respecto, las capturas de la Uni6n 

SwiBtica se mltiplicaron por nueve veces aproximadamente (75 000 
toneladas), en la Sub6rea 48.2, y se redujeron en un 26% (66 000 toneladas 
en la SdGrea 48.3. 

2.4 En cambio, las capturas en la W r e a  58.4 disminuyeron un 88%, con 
respecto a 10s niveles de 1986/87, (6 490 comparado con 29 557 toneladas). 

2.5 Con excepci6n de las capturas de la Uni6n SwiBtica y de Polonia, 
las capturas de krill efectuadas por la mayoria de las naciones en 1987/88, 
fueron similares a 10s niveles de 1986/87. Las capturas de Polonia heron, 
sin embargo, 3 veces q r e s ,  aproximadamente (3 500 toneladas), mientras 
que las capturas de la Uni6n SwiBtica disminuyeron en un 2% (6 000 
toneladas).Se observti tambiBn un aumento de un 46% en las capturas de Qlile 
(1 875 toneladas) y se constat6 asimismo una disminuci6n adicional del 7% 
(5 248 toneladas) en las capturas de ~apijn. Con respecto a esta Eiltima, el 
Dr. Shimadzu info6 que esto fue debido a la retirada de ma embarcaci6n 
de las operaciones japonesas en 1987/88. 

2.6 El desglose de las capturas totales de krill (284 873 toneladas) 

efectuadas por la W S  en 1987/88 es el siguiente: 

SdGrea 48.1 0 ( 319 toneladas en 1986/87) 
e r e a  48.2 89 888 ( 9 731 toneladas en 1986/87) 

Sub6rea 48.3 188 391 (254 480 toneladas en 1986/87) 

Area 88 0 ( 288 toneladas en 1986/87) 

SdGrea 58.4 6 490 ( 25 583 toneladas en 1986/87) 

2.7 La Dra. T. Lubimova (URSS), indic6 que la ligera disminuci6n en las 

' capturas de la Uni6n Swigtica y el cambio de las greas de pesca en 

1987/88, se debian a las severas condiciones del hielo imperantes durante 
la reciente temporada de pesca, en la ~ivisi6n 58.4.2. 

2.8 El Dr. J. Gulland (CEE), reclam6 la atenci6n del Camit6 sobre las 
recientes deliberaciones habidas en el Grupo de Trabajo de la Camisi6n para 



el Desarrollo de una Estrategia de Conservaci6~1, relativas a la utilidad de 
la informaci6n en 10s futuros desarrollos de las pesquer'ias del krill. Se 

acord6 que esta infonnaci6n interesarsa a1 Camit6 Cientifico, especialmente 
para la for~ulaci6n de asesoramiento de gesti6n. 

2.9 La mayor'ia de las naciones pesqueras de krill indicaron que las 
recientes tendencias, (es decir, leve's aumentos o disminuciones en las 
capturas de un fio a otro), continuarsan. En general, se reconocid que 
tales variaciones depensan en gran parte de 10s factores econ6micos, 
(incluyendo la comercializaci6n), 10s desarrollos tecnol6gicos, la 
disponibilidad de embarcaciones pesqueras y las condiciones ambientales 
imperantes, (en especial 10s efectos de la cubierta de hielo estacional 
sobre la disponibilidad de krill). La Dra. Lubimma indic6 la posibilidad 
de que las capturas realizadas por la Uni6n Sovietica aumenten en un Euturo 
pr6xim.0, camo resultado del aumento de la extensi6n global cubierta por 
esta naci6n, en las pesquer'ias de krill. El Dr. 0. Ostvedt (Noruega), 
indic6 tanibi6n que es posible que en un futuro no muy lejano, algunas 
embarcaciones noruegas comiencen una pesquer'ia de krill a pequefia escala. 

Requerimiento de datos 

2-10 En respuesta a la preocupaci6n expresada en la reuni6n del Camit6 

Cient'ifico del fio pasado (CC-CAMUX-VI, grrafo 4-12), la Dra. Lubimova 
indic6 que las capturas efectuadas dentro del Area 58 durante 1987/88, 
proven'ian de la ~ivisi6n 58.4.2 y no de las anteriores dreas "desconocidas" 
que figuraban en el resumen estadjistico de capturas (SC-CAMLR-VII/BG/l). 

2.11 1De acuerdo con la decisi6n de la ~omisi6n de 1986 (CCAMLR-V, 

grrafo 71), se hab'ia solicitado la presentaci6n de datos de captura y 
esfuerzo detallados de la Subiirea 48.2. ~deGs, la Sexta reuni6n del ComitG 
~ient'ifico hab'ia recomendado que, siempre que fuera posible, deberian 
facilitarse 10s datos de captura y esfuerzo a pequefia escala de las 
Regiones de Estudio Integrado del Program CEMP, (SC--VI, grrafo 
4.14). Estas regiones incluyen las siguientes subiireas y divisiones 



~enlnsula AnGrtica - 48 -1 y 48.5 (parcialmente) y 

88.3 (parcialmente) 

Georgia del Sur - 48.3 
Bahjia de Prydz - 58.4.2, 58.4.3 y 58.4.4 (parcialmente) 

2.12 Desde la temporada de 1987/88, el formulario de presentaci6n de 

datos de captura y esfuerzo a pequeiia escala del krill es el mi- que el 
de 10s peces. 

2 -13 Hasta la fecha, Brasil, Corea y Polonia, han presentado datas de 
captura y esfuerzo a pequeh escala de las W r e a s  48.1, 48.2, y (en el 

caso de Polonia) de 48.3, correspondientes a la temparada de 1987/88. ~a@n 
habjia presentado estos datos de la W r e a  48.2 desde 1985/86 hasta el 
presente, y de la SdSrea 48.1 de la temporada de 1987/88. 

2.14 En 10s debates sobre este tema, la Dra. Lubimva indict5 que se 
habFan preparado 10s datos de la mi6n ~wi6tica de la temporada anterior 
(1987/88), pero que estos no habzan sido presentados hasta hace poco, 
debido a problemas de vetificaci6n. 

2.15 Con respecto a la presentaci6n de datos de captura a pequefia escala 

de la W r e a  48.2, el Dr. Shimadzu (~a@n) record6 que en 1986, la 
Comisi6n solicit6 que estos datos fueran presentados (CCWLR-V, pkrafo 
71), seiialando que esta decisi6n se habra basado en el considerable aumento 
de las capturas de krill en 1985/86, camparadas con las de 10s 60s 
anteriores. Sin embargo, dado que 10s niveles de captura han disminuido 

substanciahnte, el Dr. Shimadzu cuestion6 la conveniencia de continuar 
presentando 10s datos de captura a pequefia escala provenientes de la 
W r e a  48.2. Si se tiene presente que tambi6n se ha solicitado la 
presentaci6n de datos a pequefia escala de las Regiones de Estudio Integrado 

del Program CEMP (SC-CAMLR-'VI, p6rrafo 4.14), el Dr. Shimadzu opin6 que la 
presentaci6n de datos de captura de krill a pequefia escala de la Subiirea 

48.2. no deberza continuar. 

2.16 En respuesta a lo dicho anteriormente, el ~omit6 observ6 que la 

W z e a  48.2 esG situada en medio de dos de las Regiones de Estudio 



Lntegrado del Program CXMi? ( 48 -1 y 48.3), y por consiguiente, se insisti6 
en la presentaci6n continuada de datos a pequeiia escala prwenientes de las 

tres regiones. 

2-17 A continuaci6n, el Dr. Shimadzu l l d  la atenci6n del Comit6 acerca 
de una imprecisi6n Gsica en la redacci6n de la petici6n original de datos 

de esfuerzo a pequeiia escala que figura en el 6rrafo 71 del informe de la 
Quinta reuni6n de la Camisi6n. Esta petici6n era ambigua, en cuanto a si se 
solicitaban datos de captura solamente, o datos de captura y esfuerzo 
respectivamente. El Dr. Shimadzu indic6 que, en su opini6n, no estaba 

claro todavia, si 10s datos de esfuerzo a pequek escala pueden ser 
utilizados en la evaluaci6n de 10s posibles efectos de las actividades 
pesqueras del krill sobre 10s predadores (CC-CAMLR-V, 6rrafos 5.36 ) . 

2.18 El Camit6 coincidi6 en que el problema de la presentaci6n de datos 
de esfuerzo a pequeiia escala debla ser resuelto. Sin embargo, a pesar de 
las reservas del Dr. Shimadzu en cuanto a la utilidad final de 10s mismos, 
la mayoria de 10s Miembros de la CCKVMA estwo de acuerdo en que estos 
podrian ser de alguna utilidad para el Program CXMi?. 

2.19 Por consiguiente, el Camit6 recornend6 que hasta que no se pudiera 
precisar en forma definitiva, la utilidad de 10s datos de esfuerzo a 
pequeiia escala en la detednaci6n de las tendencias en la abundancia de 
krill, deberlan realizarse todos 10s esfuerzos posibles para estirmilar la 
recolecciiin, y si fuera posible, la presentaci6n de tales datos a la 
CCKVMA. La presentaciijn de datos de captura a pequeiia escala de las 

SdSreas 48.1, 48.2 y 48.3 deberia continuar. 

2.20 FinalIuente, en vista de la necesidad de aumentar 10s conocimientos 
sobre 10s posibles futuros nuevos desarrollos en las pesquerzas del krill, 
(v6ase grrafo 2.8 G s  arriba), el camit6 recomend6 que, en lo posible, el 
Camit6 Cientlfico deberla disponer cada a50 de la informaci6n sobre 10s 
mismos. 



G n p  de Trabajo Ad+c sobre el Krill 

2-21 En su reuni6n de 1987, el Comit6 CientFfico reconocid la falta de 
un foro dentro de la CCM7MA, que se encargara de examinar a fondo las 
investigaciones pasadas y presentes sobre la biologla y la ecologla del 
krill, as2 camo de evaluar la aplicaci6n de las mismas en el cumplimiento 
de 10s objetivos de la Convenci6n. Por lo tanto, se constituy6 un Grupo 
ad-hoc sobre el Krill, coordinado por el Sr. D. Miller (Sud6frica) y se 
redactaron 10s t6rminos de referencia, 10s cuales figuran en el p5rrafo 
4.30 del informe de la reuni6n del Comit6 Cientlfico de 1987, 

2.22 El coordinador inform6 sobre las actividades intersesionales del 
Grupo (SC-CAMLR-VII/BG/lO) y describi6 algunas sugerencias para el trabajo 
que se tiene en perspectiva (SC-CAMLR-VIIDl). 

2.23 Al tratar esto Gltimo, el ~omit6 reconocid que un gran n h r o  de 
docmentos presentados en la reuni6n de este 60, estaban directamente 
relacionados con algunos de 10s temas que el Grupo M a  seiialado como 
importantes para el desarrollo de sus funciones. En t6rminos generales, 

estos docmentos trataban sobre las estimaciones aeiisticas del valor de 
blanco (SC-CAMLR-WI/BG/30), la evaluaci6n de la eficiencia de muestreo y 
problemas afines (SC-CAMLR-VII/BG/r,21,22 y 40), estudios de distribuci6n 
del krill, en una variedad de escalas temporales y espaciales 

(SC-CAMLR-WI/BGl3,20,25 y 40), y 10s intentos por mejorar el conocimiento 
general sobre 10s distintos aspectos de las pesquerlas del krill 

(SC-CAMLR-WI/BG/6, 12, 14 y 37). 

2.24 Teniendo en cuenta 10s recientes adelantos realizados para 
coordinar las investigaciones nacionales sobre el krill, las cuales cuentan 
con el auspicio del SCAR (SC-CAMLR-VII/l2), as% camo la gran variedad y la 
naturaleza t6cnica de 10s temas que el G r u p  ad-hoc deberd tratar, el 
Camit6 CientFfico acord6 centrar 10s eskerzos del Grupo en 10s aspectos de 
la ecologFa del krill que est5n d s  estrechamente relacionados con las 
pesquerlas del krill. Se consider6 que el desarrollo de este punto es 
esencial para asistir a1 Comit6 Cientrfico en proporcionar el asesoramiento 
correct0 de la Camisi6n. 



2.25 Por consiguiente, el Comit6 ~ientFfico recamend6 que el Grupo 
ad-hoc se constituya como un Grupo de Trabajo permanente sobre el krill, 
cwrdinado por el Sr. Do Miller (Sud5frica). 

2.26 Los t6rminos de referencia del Grupo de Trabajo son: 

examinar y evaluar Gtodos y t6cnicas para estimar la abundancia 
del krill, prestando atenci6n a 10s efectos de la agregaci6n y 
la influencia del entorno fFsico; 

examinar y evaluar la infomci6n relativa a1 tama?io, 
distribuci6n y camposici6n de las capturas camerciales de krill, 
incluyendo las posibles futuras tendencias de las mismas; 

cwrdinar con el Grupo de Trabajo para el Programa CQWMA de 
Seguimiento del Ecosistema, la evaluaci6n del efecto que tiene 

cualquier cambio en la abundancia y distribuci6n del krill sobre 
las especies dependientes y afines; 

evaluar el efecto que tienen 10s patrones de recoleccitin 

actuales y futuros sobre las reservas de krill y su pesca, 
incluyendo 10s cambios ocasionados por las medidas de manejo, 
para que el Comit6 pueda presentar el asesoramiento cientFfico 
adecuado sobre el krill a la ~omisi6n; 

notificar al Comit6 CientFfico la infomci6n y 10s datos 
obtenidos de las pesqueriias comerciales de krill; 

2.27 Al considerar el primer tBrmino de referencia del Grupo, se acord6 
que Bste necesitarza tener en cuenta 10s conocimientos actuales sobre la 
estructura de la poblaciGn, determinacitin de edades y crecimiento, 
reproducci6n y fecundidad, y mortalidad natural del krill, 

2.28 El ~omit6 reconocid que es urgente que el Grupo comience su labor. 
Por consiguiente, se acord6 celebrar una reuni6n del mismo durante el 

perFodo intersesional. 



2.29 ~1 objetivo principal de esta reuniijn serg considerar la 

info~maci6n disponible sobre la abundancia y la distribuci6n del krill en 
las subfireas de la AnGrtida. Con este fin, el Grupo deberg revisar y 

evaluar : 

(i) 10s distintos procedimientos de estimaci6n enopleados en la 
determinaciijn de la abundancia/distribuciijn del krill; 

(ii) 10s conocimientos sobre la variabilidad temporal y espacial 
(tanto estacional comr, a n d )  de las reservas de krill; y 

(iii) la disponibilidad de infomaciijn relacionada con las 

pesquerjias. 

2.30 Se estwo de acuerdo en que muchas de las tareas que el Grupo 

deberg emprender en esta reuniijn se complementan con 10s nuevos desarrollos 
dentro del Estudio de Sirmilaciijn de 10s Indices BUE de Krill (ver 116s 

abajo), y por lo tanto serjia de mucha utilidad, celebrar la reuni6n del 
Grupo conjuntamente con el proyectado Taller de Indices CPZlE de Krill (ver 

piirrafo 2.40 II6s abajo). 

2.31 El Comit6 acord6 que la reuni6n del Grupo se realice en el 
Southwest Fisheries Center de la Jolla, EE.UU., entre el 7 y el 14 de junio 

de 1988. 

Estudio de Sirrmlaciijn de 10s Indices BUE de Krill 

2.32 El Dr. J. Beddington (Rein0 Unido) rese56 brevemente 10s resultados 

del Estudio de ~imulaciijn de 10s Indices BUE de Krill (SC-CAMLR-VII/6). 

2.33 A continuaciijn, 10s dos consultores, el Dr. M. Mange1 (Universidad 

de California, Davis) y el Prof. D. Butterworth (Universidad de Ciudad del 

Cabo), presentaron sus dlisis de modelado, para 10s cuales se habXan 

tenido en cuenta 10s datos procedentes de 10s buques de investigaciijn 
savi6ticos ( SC-cA!&R-VII/BG/l2 ) y de 10s buques comerciales japoneses 

(SC-CAMLR-VII/BG/37), respectivamente. 



2.34 Uno de 10s modelos de distribuci6n del krill habza sido preparado a 
partir de la informaci6n prweniente de diferentes series de datos 
adsticos nacionales. Para ambos estudios de simulaci6n se habla seguido el 
mismo modelo de distribuci6n. 

2.35 En su exposici6n, el Dr. Mange1 puSo de relieve dos documentos 
adicionales relativos a1 modelo de las operaciones de 10s buques de 
investigacien de la pesquer5.a swi6tica que 61 habXa desarrollado. el 
primrtro (SC-CAMLR-VII/BG/14), se describra con cierto detalle la actuaci6n 
de la pesquerza comercial swigtica, (infomaci6n que el Dr. Mange1 no pudo 
utilizar en el desarrollo de su modelo). En el segundo 
(SC--VII/sc/20), se indicaba que, las suposiciones implXcitas hechas 
por 10s consultores relativas a la distribuci6n espacial de las reservas de 
krill, eran compatibles con otros datos existentes sobre la distribuci6n 

del mismo. 

2.36 Se reconoci6 que 10s infoes de 10s consultores eran de gran 
inter&, pro que serXa muy difXcil evaluar su contenido, debido a1 escaso 
tiempo disponible que la mayorxa de 10s miembros del Comit6 habXa tenido 
para examinarlos. El Dr. E. Marschoff (Argentina), sekl6 que este hecho 
era un claro ejemplo de 10s problemas derivados de la entrega tard5a de 
documentos que deben ser examinados durante las deliberaciones del Camit6 

CientFfico. El Coinit6 estwo de acuerdo con esta opiniiin, y mostr6 su 
preocupaci6n por el tema de la entrega y distribuci6n de documentos 
importantes a su debido tiempo (v6ase firrafo 12.3). 

2.37 Por lo tanto, de acuerdo con el program de trabajo establecido 
para el Estudio de Sirmilaci6n que figura en el informe del 6 0  pasado 
(CC--VI, p6rrafo 4-41), el Camit6 reconocid que era necesario evaluar 
miis a fondo el context0 de 10s infoes de 10s consultores, con el fin de 
poder redactar 10s t6rminos de referencia adecuados para el taller de 
evaluaciiin proyectado para 1989, Con este fin, se forndj un pequefio grupo de 
trabajo especializado, coordinado por el Dr. E. Marschoff (Argentina), El 
Anexo 4 contiene las deliberaciones del grupo. 

2.38 Los estudios de ambos consultores llegaron a la conclusi6n de que, 
esencialmente, podrXan utilizarse ciertos Xndices dependientes de captura 



(especialmente aquellos que contienen algtk elemento de tiempo de 
biisqueda), en la evaluaci6n de 10s niveles de abundancia del krill, y que 
era necesario desarrollar unos modelos &s perfectos de 10s patrones de 
distribuci6n del krill, (preferentemente del resultado de prospecciones 
conjuntas de buques cientXficos y pesqueros). ~ d d s ,  el Dr. Mange1 indic6 
que, si fuera posible, deberzan llevarse a cabo d i s i s  operacionales de 
las actividades pesqueras del krill por parte de personal debidamente 
capaci tad0 . 

2.39 Desp6s de examinar el resumen del Gmpo de Trabajo, el Camit6 

acept6 sus recomendaciones en cuanto a seguir adelante con el taller 
propuesto (SC-CAMLR-V1: grrafo 4.41). 

2.40 El Comit6 recomend6 que el taller se celebrase en el Southwest 
Fisheries Center, La Jolla, EE.UU. del 1 a1 6 de junio de 1989. 

2.41 Las principles tareas del taller serh: 

(i) brindar la oportunidad de debatir con detalle y de £ o m  
definitiva 10s modelos desarrollados por 10s consultores, 
as: carno, sus repercusiones en la posible utilizaci6n de 10s 
Xndices CPUE: canm, indicadores de la abundancia del krill; 

(ii) corisiderar el perfeccionamiento del modelo de distribuci6n 
del krill utilizado en 10s estudios de 10s consultores, a la 

luz de 10s d i s i s  adicionales de 10s datos de 

prospecciones de investigaci6n del krill existentes 

presentados en el taller, e investigar si tal 
perfeccionamiento alterarXa las conclusiones sacadas de 10s 

estudios existentes. 

(iii) considerar si es factible recopilar informaci6n de diverso 
tipo sobre tiempos de btisqueda, a la luz de 10s dlisis que 

se presentarh sobre la recopilaci6n experimental de estos 
datos, la cual ha tenido ya lugar en 10s buques japoneses, y 
sobre algunos datos procedentes de buques de investigaci6n 
savi6ticos; y 



(iv) hacer recomendaciones a1 C d t 6  CientFfico sobre la posible 
utilidad de 10s camo indicadores de la biomasa de 
krill, el Fndice o Fndices que sean &is efectivos y 
prgcticos de utilizar y 10s requisites adecuados para la 
recopilaciiin habitual de 10s datos de las pesquerzas del 
krill. 

2.42 El taller deberg tener acceso a un ordenador central para que 10s 
madelos desarrollados por 10s consultores puedan ser ejecutados en pergodos 
apropiados. 

2.43 Con el fin de facilitar la fodaci6n del asesoramiento cientFfico 

adecuado sobre el krill, el C d t 6  Cientlfico recomend6 la formaci6n de un 
Grupo de Trabajo permanente sobre el krill. La hci6n primordial de este 
Grupo serg evaluar 10s conocimientos disponibles y efectuar recomendaciones 
especjificas sobre 10s efectos potenciales que tienen las disposiciones de 
la ~onvenci6n sobre las pesquerFas de krill. Este Grupo deberFa reunirse 
durante el persodo intersesional a fin de dar inicio a sus hciones. 

2.44 ~espu6s de haber considerado el infonne de 10s consultores para el 
Estudio de ~idaci6n del Krill, se recdenda la celebraci6n de un taller 

con el fin de desarrollar recomendaciones especFficas para el C d t 6  
CientFfico sobre las consecuencias de este estudio. Esta reuni6n deberFa 
celebrarse conjuntamente con la reuni6n del Grupo de Trabajo. 

2.45 Finalmente, el C d t 6  recomend6 que la presentaci6n de datos a 
pequefia escala provenientes de la SdSrea 48.2 continue, as5 camo de las 

Sub6reas 48.1 y 48.3 (Regiones de Estudio Integrado). Siempre que fuera 
posible, deberFan recopilarse 10s datos de esfuerzo a pequeiia escala de 
estas tres zonas y si parecieran ser iitiles estos deberFan entregarse a la 
~ d s i 6 n  en un futuro pr6ximo. 



REXWGOS DE PECES 

3.1 El informe de este Grupo, el cual se reuni6 en la Sede de la 
CCHVMA, en Hobart, del 12 a1 20 de octubre de 1988, fue presentado por su 
coordinador, Dr. K.-H. Kock (~epiiblica Federal de Alemania). El informe del 
Grupo figura en el Anexo 5. El Camit6 observ6 que la nueva organizaci6n 
del grupo habia sido un Gxito, habiendo trabajado en pequeiios subgrupos 
durante la primera semana, y seguido despugs por una sesi6n plenaria. Sin 

embargo, en la segunda semana, la falta de tiempo iinicamente permiti6 
dlizar brevemente 10s posibles efectos de estratggias alternativas de 
manejo a largo plazo. El Gxito, fue debido en gran parte, a1 apoyo 
brindado por la Secretaria, antes y durante la red&, especialmente en la 

campilaciijn y el &isis de datos, 

3-2 El Comiti5 obsed que las relaciones resumidas de 10s resultados de 
la evaluaci6n de las reservas, cuyo formato h e  modificado de acuerdo con 
el que utiliza el Consejo International para la -1oraci6n del Mar en el 
~tlhtico del Noreste, habza sido entrecfado para la mayoria de las reservas 
de la W r e a  48.3, y que en 1989 se planea ampliar estas relaciones para 
el resto de las resenms. Se espera que la ~amisi6n encuentre las mismas de 

utilidad. 

3.3 El Grupo de Trabajo observ6 que con la expansi6n de la base de 
datos de la camisi6n, cada vez eran m5s 10s cientificos que deseaban tener 
acceso a la informaciijn all5 contenida, Cuando el acceso a la misma twiera 
camo fin la preparaci6n de estudios destinados a reuniones futuras del 
Grupo de Trabajo, entonces 10s datos solicitados deberbn suministrarse e 
informar a 10s autores de 10s misms. En 10s casos en que 10s datos se 

requieran para otros fines, la Secretaria 10s suministrars, en respuesta a 
una solicitud concreta, siempre y cuando 10s autores de 10s mismos 
autoricen a ello, 

3.4 Se inform5 sobre 10s progresos realizados en una serie de temas 
cientificos. Los estudios sobre el uso de microincrementos (anillos 

diarios) y sobre el peso de otolitos eran alentadores, ya que esta tgcnica 
podria ayudar a resolver las dudas que surgen con el empleo de Stodos 



convencionales para la determinaci6n de edades, Con relaci6n a este tema, 
se inform6 tambi6n de 10s progresos realizados en el program de 
intercambios de escamas/otolitos/huesos de la CQWMA. El pr6ximo 60 se 
presentarg un informe completo sobre este program. 

3.5 Los cientzficos de Polonia han desarrollado una t6cnica para el 
mestreo de estadios larvales y post-larvales de peces, con artes de pesca 
de malla pequek fijados a 10s arrastres de fondo. Esta t6cnica podrza ser 
muy iitil para realizar mestreos de las primeras etapas de vida de 10s 

peces, en el curso de las prospecciones de arrastre habituales. La utilidad 
de 10s mismos aumentarza si pudiera equiparse el arte de pesca con un 
dispositivo de apertura y cierre, de manera que 10s peces capturados en el 
fondo pudieran ser separados de 10s capturados en aguas de profundidad 
media. 

3.6 Polonia y Es- informaron sobre 10s resultados de experimentos de 

selectividad de malla, cumpliendo con la solicitud efectuada por la 
Comisi6n en su reuni6n de 1987 acerca de 10s estudios de selectividad de 
malla (CCAMLR-VIC, grrafo 85). Se observaron diferencias considerables en 
10s parhetros de selectividad de un experimento a otro. Sin embargo, se 

pudieron determinar 10s zndices de selecci6n del 50% para varias especies, 
si bien se recalc6 que estos solamente se aplicaban para 10s Sndices de 
captura que iban de nmderados a bajos, y que podrzan ser menores en 
condiciones camerciales de capturas altas, ~ d d s ,  no se realiz6 
experimento alguho fuera del Area 48, 

3 -7 El Grupo de Trabajo pudo realizar la evaluaci6n de varias reservas 

de las Areas 48 y 58, y 10s resultados de la misma figuran en su informe 
(Q6ase grrafos 17 al 113, del Anexo 5). El Comit6 £elicit6 a1 Gmpo de 

Trabajo por 10s progresos realizados en el aumento del n h r o  de reservas 
evaluadas. Se observ6 que muchas de estas evaluaciones se habzan basado, de 
una forma u otra, en elAr6lisis de la ~oblaci6n Virtual (AW). Teniendo en 

cuenta las distintas formas de aplicaci6n que permite la t6cnica del AW, y 
las diferencias que pueden surgir a1 aplicar esta t6cnica en diferente 

forma, (por ej. diferentes £oms de ajuste con respecto a la biomasa 
observada), as% camo del empleo de diferentes series de parktros de 



entrada, el C d t 6  elogi6 10s progresos que el Grupo de Trabajo estaba 
realizando, al docmentar con d s  precisi6n 10s &todos y parbtros de 
entrada, y en el an5lisis de 10s efectos del empleo de 10s distintos 
parbtros, por ej. 10s distintos valores de mortalidad natural. Es precis0 
continuar con estos progresos. 

3.8 La delegaci6n de - Argentina reiter6 su preocupaci6n, expresada por 

primera vez en la reuni6n de 1985, de que en la W r e a  48.3 (Georgia del 
Sur), la especie N. gibberifrons se ve seriamente afectada debido a que se 
la pesca camo captura accidental (grrafos 48 y 50 del Anexo 5),  lo cual 
fue apbyado por Australia, que tambi6n indice que N. rossii sigue estando 

en unos niveles muy bajos. 

3.9 Otras delegaciones compartieron la misma opini6n acerca de las 
reservas que se pescan principalmente como captura accidental en la pesca 
dirigida a otras especies, pero que est& mostrando seiiales de verse 
seriamente afectadas por la pesca. En este sentido, se consider6 que la 
parte del firrafo 65 del infonne del Grupo de Trabajo (Anexo 5) que alude a 
las posibles opciones de la ~amisi6n, se prestaba a mala interpretaci6n. El 
punto de vista del C d t 6  sobre este tema est5 expresado en el pi5irrafo 
3.16, que sigue. Salvo esta excepciGn, el camit6 acept6 el infonne del 

Grupo de Trabajo. 

3.10 El Cornit6 observ6 que algunos buques de investigaci6n que pueden 
operar con permisos de investigaci.611, lo cual 10s exime de las 
reglamentaciones de manejo, son capaces de efectuar capturas importantes. 
Con el fin de que el Camit6 pueda asesorar, respecto de si alguna de las 

capturas realizadas podrxan ser lo suficientemente grandes como para ir en 
contra de 10s objetivos de la reglamentaci6n, se consider6 que se 
necesitaba informaci6n detallada acerca de la capacidad de 10s buques de 
investigaci6n. La presetrtaci6n de la informaci6n que figura en el 
CCAML3I/VII/sc/5 h e  bien recibida, si bien el C d t 6  consider6 que era 
necesario mejorarla. En particular, serra muy conveniente poder distinguir 



entre la capacidad pesquera y la capacidad de procesamiento y 

almacenamiento. Para la mayoria de las prospecciones de evaluaci6n, haria 
falta un buque que pudiera operar un arrastre comercial es&dar, aunque el 
volumen total de la captura podria ser muy pequeiiio. Se vi6 tambidn la 
necesidad de asegurar que la informaci6n pertinente (por ej . la capacihd 
de almacenamiento) fuera expresada en un fomulario es&dar. 

3.11 En 10s casos en donde se haya concedido la exenci6n por 
investigaciijn, es importante que se informe al Comitd Cientzfico sobre 10s 
resultados de la investigaci6n realizada, especialmente cuando exista la 
posibilidad de que dichos resultados estdn relacionados con la politica de 

gesti6n. El Cdtd pidi6 que dichos informs se realizaran cuanto antes. 

Requerimiento de datos 

3.12 El ~omitd obserV6 que el Gmpo de Trabajo habra identificado varios 
puntos de informaci6n y de datos que eran necesarios para el 

I 

perfeccionamiento de sus evaluaciones. Estos figuran en el Anexo 6. 

3.13 El Grupo de Trabajo habla efectuado tambidn (vdase firrafos 114 a 
119 del Anexo 5) varias propuestas para cambiar 10s detalles con 10s que 
10s datos biol6gicos y la informaci6n de las pesquerras comerciales 
deberXan ser recolectados e informados a la CQWMA. El Comitd aval6 estas 
propuestas. Al asX hacerlo, dste enfatizd la importancia de proveer 
muestras de largos de 10s buques comerciales, as% camo tambidn de 10s 

buques de investigaci6n o exploracih. 

Asesoramiento a la Comisi6n 

3.14 ~a parte 16s importante del asesoramiento del Camit6 a la Comisi6n 

respecto a la evaluaci6n del estado actual de las reservas de peces, y de 
10s efectos de medidas alternativas, se encuentra en 10s ~rrafos 27 a 58 

(para la W r e a  48.3); en 10s grrafos 59 a 64 (para las -reas 48.1 y 

48.2); y en 10s grrafos 66 al 113 (para el Area 58), Anexo 5. Las 



conclusiones del Comit6 sobre el problema de las capturas accidentales, a1 
cual se refiere el p5rrafo 65 del Wndice 4 correspondiente al Anexo 5, se 
exponen en el p5rrafo 3.19 siguiente. Los reshnes de las evaluaciones de 
las principales especies de la W r e a  48.3, figuran en el ApFindice 4, del 

Anexo 5, del Informe del Grupo de Trabajo, pero se insiste en que estos 
reshnes se lean conjuntamente con la parte principal del informe. 

3.15 ~ d e d s  de proporcionar este asesoramiento general, el Comit6 

observii que la comisiiin habza solicitado raedidas concretas con respecto a 
C. gunnari y otras especies, relativas a1 tamafio de luz de malla, 
Breas/temporadas cerradas, las TAC para la obtenciiin de valores bajos de 
mortalidad por pesca, y una evaluaciiin por drea del total de la producci6n 
de reemplazo de pez aleta (CCAMTX-VI, firrafo 84). Para 10s tres primeros 
puntos, con respecto a la W r e a  48.3, se pueden proporcionar las 
siguientes respuestas: 

para obtener el tamafio objetivo de primera captura de 32 cm para 
C. i ,  se requerirjia, bajo condiciones de jindices de 
captura bajos, una luz de malla de 107 mm. Si la selectividad de 
la red fuera menor, bajo condiciones camerciales de capturas 
importantes, se requerirza una luz de malla del tamafio mayor 
correspondiente, para obtener 10s resultados deseados (vgase 
@rrafo 31 de Anexo 5). 

el Grupo de Trabajo no tenza nuevos datos relativos a 10s 
efectos resultantes de las temporadas y/o Breas cerradas en la 
actualidad de la W r e a  48.3 (v6ase p5rrafo 41 del Anexo 5). 

las rPlC para obtener valores objetivo de mortalidad por pesca 
son: 



Fo, I. F~~~ Referencia en 
Anexo 5 

para C.cpmari 10 194 18 586 (grrafo 38) 
N. gibberifrons 
si =0,25 256 450 (grrafo 53) 
si %0,125 443 720 
P. georgiarms 1 800 (grrafo 56) 

C. aceratus 1 100 (piirrafo 58) 

no fue posible calcular la TAC para P. br. guntheri pro se 
sugiri6 la polftica de limitar las capturas a m nivel 
aproximado a1 de 10s Gltimos 60s (grrafo 45 del Anexo 5). 

3.16 El Grupo de Trabajd no intent6 calcular el total de la producci6n 
de reemplazo. El Camit6 observ6 que C. gunnari es actualmente la especie 

comercial d s  importante en la mayorfa de las greas, y que estaba sujeta a 
grandes fluctuaciones en su reclutamiento Por lo tanto, el crecimiento de 
la biomasa total de la poblaci6n cuando no hay pesca (es decir, la 
producci6n de reemplazo), varFa enormemente de un aiio a otro, siendo xnucho 

mayor cuando una clase-aiio rnnnerosa ingresa en la resenm. El c5lculo de la 
producci6n de reemplazo para un 60 concreto es diffcil, y puede que no sea 
un objetivo de manejo iitil. 

3.17 EI camit6 observd que las capturas recientes de N. gibberifrons en 
la W r e a  48.3 han sobrepasado ampliamente las TAC establecidas 
anteriormente. Aunque a1 parecer esta especie se pesca principalmente como 
captura accidental, se ha dado el caso en que N. gibberifrons ha sido el 
objetivo de una pesquerla dirigida; serFa quizgs necesario que no hubiera 
pesca dirigida de esta especie, si han de lograrse las lCAC establecidas 
anteriormente. El tamafio de la captura accidental para un voltmen dado de 
la pesquerfa de otras especies puede reducirse, modificando la prdctica 

pesquera, por ejemplo, reemplazando 10s arrastres de fondo por arrastres de 

media agua. No obstante, sin restriccibnes adicionales en la pesca dirigida 
podrfa ser muy diffcil mantener las capturas de N. gibberifrons por debajo 

de su TAC. 



3.18 Si se estableciera una TAC para N. gibberif rons en base a1 valor 

Fo,ll para la W r e a  48.3, ello permitirza la recuperaci6n de la parte 
explotada de la reserva en dos o tres dBcadas, (p6rrafo 51 del Anexo 5). 

Los niveles de captura superiores a la TAC obtenida en base al valor F, ,, 
para N. gibberifrons podrFan no permitir la recuperaci6n de esta parte de 
la reserva dentro de este plazo de ti-. ~er6 de esperar que la captura 
de N. gibberifrons exceda en mucho a la TAC establecida para esta especie 
si se extrae la TAC para C. cpmari y la proporci6n de la captura 
accidental se mantiene en 10s mismos niveles recientes (Tabla 2 del Anexo 
5). Existe un conflict0 entre el logro de la TAC de C. cpmari y la 
recuperaci6n de la resenm de N. gibberifrons. 

3.19 El C d t B  CientFfico llama la atenci6n de la comisi6n sobre el tema 
de las capturas accidentales, sefialando que la ~omisi6n deberg optar, entre 
explotar una especie a1 &imo o recuperar otra especie dentro del tieq 
estipulado en el Art5culo 11. Al no contar con la orientaci6n de la 
~omisi6n referente al equilibria entre estos dos objetivos opuestos, el 
~omit6 no pudo asesorar sobre la elecci6n que debFa hacerse. 

3.20 El ComitB observ6 que las TAC detalladas anteriormente, se han 
basado en una estrategia consistente en mantener la mortalidad por pesca en 
el valor F,,,, puntualizando que Bsta era s610 una de la varias estrategias 
posibles, algunas de las cuales podrjian alcanzar mejor 10s objetivos de la 
Comisi6n que un valor For, constante. El ComitB observ6 que el Grupo de 
Trabajo habla comenzado la consideraci6n de las repercusiones a largo plazo 
de otras estrategias (v6ase firrafo 39 del Anexo 5). Cuando estos estudios 

estBn 6 s  avanzados, el Comit6 estar5 en mejores condiciones para asesorar 
sobre otras estrategias posibles. 

~esquerFa comercial 

4.1 No se ha informado de ninguna captura comercial en el Area de la 
~omreni6n de la CCRVMA, desde que en 1979 la ~epijblica Democrgtica Alemana 



informara sobre una captura de 2 toneladas en la W r e a  48.1. Sin embargo, 
tal como se seiial6 en el informe del ~omit6 de 1987, la pesca de calamar ha 
tamado mucha importancia en las zonas contiguas del ~tlhtico Sur, fuera 

del Area de la Convenci6n de la CCKVMA. Parece existir cierto inter& en 
ampliar esta pesca, posiblemente hacia el Area de la Convenci6n de la 

c-. 

4.2 El Reino Unido inform6 que se habia avistado una pequek 
embarcaci6n de pesca de calamar, que segh parece estaba pescando a unas 20 
millas a1 norte de la Isla Bird, Georgia del Sur. No se ha recibido ningh 
informe de esta embarcaciijn, la cual pudiera pertenecer a un pals no 
Miembro. 

4.3 La delegaci6n de la URSS infod que se hicieron observaciones 
sobre el calamar, en el curso de 10s estudios de investigaci6n realizados 
en el drea del Frente Polar Austral, entre 10s 47O-53OS y 10s 40°-25O0, 
dirigidos principalmente a1 pez mesopeldgico (el mict6fido Electrons 
carlsbergi), ~d&s de algunas pequeks capturas accidentales pescadas en 
10s arrastres, se realizaron algunas pruebas con luces y con anzuelos para 
calamar. Las luces atrajeron algunos calamares que fueron pescados con 

anzuelos. La principal especie capturada en el arrastre fue Martialia 
hyadesi, ma especie grade, de hasta 30 cm de longitud. 

4.4 El Reino Unido inford que se estaba llevando a cabo una 
investigaci6n sobre el calamar por 10s alrededores de Georgia del Sur y que 
se habla presentado un documento en el Simposio de SCAR de 1988. 

4.5 El ComitG resalt6 la importancia de que se realicen m5s 
investigaciones sobre el calamar, particularmente, estudios integrados que 
relacionen a1 calamar con su aliment0 y sus predadores. Se consider6 que 
probablemente 10s estudios en el Srea del Frente Polar Austral podrlan ser 
particularmente f ructlferos. 



COmROL Y MANEJO DEL E C O S I S ~  

Informe del Cwrdinador del Grupo 
de Trabajo para el Programa CEMP 

5.1 El Dr. K.R. Kerry (Australia) present6 el informe de las 
actividades intersesionales del Grupo de Trabajo en 1987/88 (Anexo 7). El 
Grupo de Trabajo no se reuni6 durante este perlodo, aunque trabaj6 por 
correspondencia y con la ~ecretarla, en particular en las tareas sefialadas 
por el cumit6 ~ientlfico en su GLtima reuni6n, y que estk descritas en el 
CC-cZUlLR-VI, grrafo 7.39. Este informe sirvi6 de base para las 
deliberaciones sobre la labor actual y futura del Grupo de Trabajo. 

~6todos esthdar para el sepimiento de 
prktros de las especies predadoras 

5.2 LOS dtodos que se utilizark en el seguimiento de 10s parktros 

para las especies predadoras, que fueron aprobados el 60 pasado para ser 
incluidos en el Programa CEMP (SC-CAMLR-VI, Anexo 4, Wndice 4) fueron 
revisados, publicados (en inglGs, se est6 realizando la traducci6n a otros 

idiomas) y distribuidos a todos 10s Miembros de la Cdsi6n y a otras 
organizaciones apropiadas. 

5.3 Serd necesario revisar estas instrucciones, a la luz de las 
experiencias de las personas que las aplican en el terreno. Se exhorta a 

10s Miembros de la CCRVMA a que hagan llegar sus sugerencias de 
perfeccionamiento al cwrdinador del Grupo de Trabajo, para que este pueda 
proceder periiklicamente a la revisi6n de las instrucciones existentes, con 
lo c u d  la Secretarla podrd publicar estas revisiones cuando sea necesario. 

5.4 Se observ6 que la encuademaci6n del librito publicado no permite 

reemplazar fdcilmente las instrucciones existentes por otras nuevas. Sin 
embargo, la Secretar5a inform6 al Comit6 Cient5fico que se hab5a visto en 

la obligaci6n de selecionar la encuadernaci6n 116s econhica para la 
impresi6n inicial. 



Resumen de las actividades de 10s Miembros 
relacionadas con el Programa CENP 

5.5 Varias naciones han iniciado investigaciones como parte del 
Programa CEMP. Los esfuerzos realizados por parte de 10s programas 
nacionales fueron bien recibidos por el Camit6 Cient'lfico. Un resumen de 

10s mismos figura en el Anexo 7. 

5.6 Para Eacilitar la tarea de cwrdinaci6n de las contribuciones de 
10s Miembros a1 Program CENP, el Camit6 ~ient'lfico observ6 que es 
importante que se informe a cada Miembro de 10s planes y actividades de 10s 
d4s. En este respecto, se consider6 que la mayor'la de 10s informes de las 
actividades de 10s Miembros relacionadas con el Program CEMP, no eran lo 
suficientemente expl'lcitas como para asistir a1 Gmpo de Trabajo y a1 
~omit6 Cient'lfico en la evaluaci6n de la naturaleza exacta de la labor 
actual y futura, relativa a 10s parktros de predadores recomendados para 
seguimiento, la investigaci6n dirigida, o en el suministro de la 

informaci6n de referencia indispensable acerca de posibles parktros 
adecuados (SC-CMIX-VI, grrafos 7.21). 

5.7 Para solucionar esta cuesti6n, se solicit6 a1 coordinador y a la 
~ecretar'la que prepararan una nueva serie de fomilarios de presentaci6n de 
datos de las actividades de 10s Miembros relacionadas con el Programa CENP, 

la cual se distribuir'la durante la presente reuni6n para ser comentada y 
luego seria completada cuanto antes por 10s Miembros y devuelta a la 
~ecretar'la el 30 de noviembre como &imo, para asegurar su inclusi6n en el 
Ap6ndice del informe del coordinador. Se adjuntarg tambi6n a este informe 
una lista de todos 10s documentos presentados, relacionados con la labor 
del program CENP (Anexo 7). 

Formatos de presentaci6n de datos para las actividades 

aprobadas existentes de seguMento de predadores 

5.8 ~e presentaron en la presente reuni6n 10s formatos provisionales 
para 10s parktros de las aves marinas que fueron elaborados por el 



coordinador y por el Director de datos de la CQWMA (SC-CXMLJ3-VII/BG/8). 

5.9 Es importante que se llegue pronto a un acuerdo sobre el formato y 

el uso de estos fonmilarios, para que 10s Miembros puedan presentar a la 

C- 10s datos de sus operaciones de seguimiento actuales. 

5.10 Por lo tanto, el coordinador del Grupo de Trabajo y el Director de 
datos de la CCRVMA, deber'ian preparar indatamente 10s formatos 
provisionales para 10s parhtros de 10s lobos finos. La serie completa de 

fonmilarios provisionales de presentaciiin de datos de aves marinas y focas 
deberFa ser distribuida a 10s Miembros antes del 30 de noviembre. La 

~ecretarh deberg recibir las respuestas de 10s Miembros el lo de marzo 
como mziximo. 

5.11 No se han acordado a& las pautas y requisites para la presentaci6n 
de datos de seguimiento. No obstante, el Camit6 Cient'ifico coincidid en que 
el Grupo de Trabajo para el Programa CEMP deber'ia tratar este asunto y 
establecer estas pautas en su reuni6n intersesional de 1989. 

Registro y proteccidn de 10s sitios 
terrestres de control aprobados 

5.12 El a50 pasado el Grupo de Trabajo indic6 que el seguimiento a largo 
plazo de parhtros de predadores basado en la costa podrFa mejorarse si se 
brindara algiin tip de protecci6n a 10s sitios aprobados (SC-CXMLJ3-VI, 
p5rrafo 7.18). / 

5.13 La necesidad de proporcionar esta protecci6n, se origin6 en la 

preocupaci6n que causan las actividades humanas no reglamentadas en 10s 
sitios de seguimiento, las cuales pueden perjudicar la realizaci6n eficaz 
de las operaciones de seguimiento y provocar variaciones adicionales en 10s 
parhtros que se est6n midiendo. 

5.14 El Camit6 Cient'ifico pidid a la comisi6n que considerara cu5l serFa 
la mejor manera de obtener una protecci6n £ 0 4 ,  teniendo en cuenta 10s 



procedimientos contenidos en el Articulo IX, grrafo 2, s-rrafo (g) de 

la ~onvenci6n y 10s sistemas de protecci6n de sitios existentes, 

comprendidos en Tratado AntZirtico (SC-CMGR-VI , grrafo 7-32 ) . 

5-15 El camit6 Cientifico solicit6 al coordinador del Grupo de Trabajo 

del Programa CEMP, y a la secretaria, que consideraran las nr&idas 
oportunas para el registro y protecci6n de sitios terrestres de control 
aprobados del Programa CEMP (SC-CAMLR-W , pfirrafo 7.39 ( ii ) . 

5-16 La ~amisi6n observ6 que el trabajo de elaboraci6n de planes de 

gesti6n para 10s sitios terrestres del Programa CEMP, seria presentado para 
ser considerado en la pr6xima reuni6n (CCAMUt-W, grrafo 55). &a Comisi6n 
coincidi6 en que al elaborar estos planes, 10s t6rminos "interferencia 
humans" no comprenderian la actividad pesquera. 

5.17 Despu6s de considerar el documftnto preparado por el coordinador del 

Gmpo de Trabajo para el Programii CEMP y la Secretaria (SC-CAMLR-WID 
Rev. I), el comit6 ~ientifico hizo las siguientes sugerencias (grrafos 
5.18 a 5.20) para consideraci6n y orientaci6n de la ~dsi6n. 

5.18 Todos 10s sitios en donde se est6n realizando e s W o s  en tierra 
program CEMP, o est6n previstos para un futuro pr6ximo deberian ser 
definidos y registrados correctamente corm sitios de seguimiento del 
programa CEMP. 

5.19  as propuestas para el registro de estos sitios deberian incluir: 

(i) una descripciiin clara de la localizaci6n y Pas 
caracterFsticas fisicas y biol6gicas clave del lugar, 
incluyendo una descripci6n de 10s marcadores y/o 

caracteristicas naturales que definan el lugar y cualquier 
zona o zonas de mitigaci6n propuestas, contiguas a1 lugar; 

(ii) un mapa y/o fotografias mostrando 10s limites y las 
caracteristicas clave del lugar propuesto y cualquier zona o 
zonas de mitigaci6n contiguas; 



(iii) m descripcitin de 10s objetivos y naturaleza de 10s 
estudios de seguimiento del programa CEMP, que est6n siendo 
realizados en el lugar, o que esth en proyecto de 
realizacih, incluyendo las especies y 10s parktros a 10s 
cuales se estii efectuando el seguimiento; 

(iv) descripciGn, segh proceda, de 10s Sitios de 1nter6s 

CientFf ico Especial ( SICE) , m i s i s  de la ~oblaci6n 
Secuencial (APS), monumentos histtiricos, instalaciones de 
investigacitin u otras, que se encuentren en el lugar o en 
sus cercadas, como resultado de las medidas aplicadas 
previamente bajo el Tratado Antiirtico; 

(v) m descripcih, segiin corresponds, de 10s pasos que se 
hayan dado o que se est6n dando, para asegurar que el 

listado del lugar propuesto no reduzca o camprometa en modo 
alguno la protecci6n de las zonas que ha merecido proteccitin 
especial bajo 10s componentes del Sistema del Tratado 
Antiirtico; y 

(vi) un prqyecto de plan de gestitin. 

5.20 El proyecto de 10s planes de gesti6n para 10s sitios terrestres 
propuestos para el programa CENP y de cualquier zona de mitigacitin contigua 
deberFan incluir: 

(i) el nombre, titulo y direcci6n postal de la persona y/o la 
organizacitin responsable de la planificacitin y realizacitin 
de 10s estudios del Programa CEMP en el lugar propuesto; 

(ii) la descripci6n de 10s tipos de actividades que podrlan 
realizarse en el sitio propuesto para el programa CXMP, o en 
sus cercanias, en diferentes 6pocas del afio, sin comprometer 
10s estudios de seguimiento en curso o en proyecto; 



(iii ) la descripciiin de 10s tips de actividades (incluyendo las 
actividades &era del sitio) que pudieran perjudicar Q 

ccnnprometer 10s estudios de seguimiento en curso o en 
prayecto; 

(iv) la descripciiin de las medidas que deberian tamarse para 
minimizar 10s daiios o interferencias, en aquellos casos en 
que el acceso al sitio de estudio del Program CEMP sea 
esencial para otros fines, (por ejemplo: indicar 10s sitios 
de anclaje, 10s puntos de acceso, las rutas pedestres, etc. 
que evitarian o minimizarian las perturbaciones). Este es 

uno de 10s elementos clave del plan de gestiijn, el cual 
deberg ser espec2fico y detallado; y 

(v) la fecha prevista de finalizaci6n de 10s estudios en el 
sitio del program CEMI?. Muchos estudios del mismo se 

llevarh a cabo necesariamente durante periodos de tiempo 
indefinidos, y por lo tanto, ser5 iqsible prever cdbdo 
podr5an concluirse. En estos casos, 10s resultados de 10s 
estudios deberh revisarse periaicamente, (por ejemplo en 
intervalos de cinco aiios) y el plan de gesti6n aprobado 
deberg actualizarse de acuerdo con esta revisiiin. 

AnZlisis de sensibilidad sobre estimaciones de parhtros 
de predadores derivados de 10s datos existentes 

5.21 Los avances en este tema, aparte de la preparaciiin de resbnes de 

series de datos de posible utilidad, se h e a n  demorado por dificultades en 
la definici6n de las tareas con suficiente detalle corn para f o d a r  
procedimientos analiticos adecuados. 

5.22 En las deliberaciones de la reuni6n se acord6 que existen, a1 
menos, cuatro temas de relevancia. Estos son : 

(i) la descripci6n de algunas de las propiedades estadlsticas de 

10s parbtros que esth siendo controlados (por ej. 



distribuciones estafisticas de estimaciones de parhtros; 

tama?io de la mestra para obtener 10s niveles de precisi6n 
deseados); 

(ii) la capacidad para detectar diferencias en las estimaciones de 
valores individuales y detectar tendencias (por ej. la 
magnitud de las diferencias detectadas entre diferentes 
dreas; el n h r o  de 60s que deberd continuarse el 

seguimiento para detectar un cierto jindice constante de 
cambios en el parhtro); 

(iii) la capacidad para detectar interdependencias, las cuales 
podrjian variar en el tiempo y el espacio y ser no-lineales 
(por ej. en qu6 forma la relacitin entre el m r o  de colonias 
de pingiiinos mestreadas y la intensidad de muestreo en cada 
una, cambia la capacidad para usar la variabilidad interanual 

del krill con el fin de distinguir las posibles relaciones 

entre el 6xito en la reproducci6n y la abundancia de krill); 

(iv) la posible adecuaci6n de datos y estimaciones que satisfagan 

las necesidades de la CCRVMA en la distinci6n de las 
variaciones naturales en la abundancia de especies-presa y 
las que son resultado de la actividad pesquera. 

5.23 Si bien cada uno de 10s puntos anteriores es importante para la 
£unci6n del Programa de Seguimiento del Ecosistema, tambi6n est6 claro que 
estos se diferencian considerablemente entre sji por la facilidad con que 
pueden ser abordados. Huchos aspectos en 10s puntos (i) y (ii) pueden 
examinarse con datos existentes y metodologjias esthdar . Parece haber 
algunos datos disponibles para examinar el punto (iii) pero este, 
requerirga en algunos casos realizar estudios de simulaci6n. El examen del 

punto (iv) comprenderjia probablemente estudios de modelizaci6nf y 
posiblemente requerirjia una evaluaci6n de c h  la informaci6n del Programa 
de Seguimiento del Ecosistema podrjia ser utilizado por la CCRVMA en el 
manejo de las pesquerjias. 



~standarizaci6n de 10s diseiios de muestreos 
para el secjuimiento de las especies-presa 

5.24 Los progresos han sido limitados con respecto a este importante 
objetivo. No obstante, el C d t 6  Cientifko obsem6 las conclusiones en el 
examen de las respuestas de 10s Miembros sobre este tema (SC-CAMLR-VIIfi); 

(i) es te6ricamente factible realizar el seguimiento del krill 
en apayo de 10s estudios de seguimiento de predadores 
acordados en el programa CHW; 

(ii) se han diseiiiado 10s dtodos de prospecci6n propuestos 
(SC-C?MLR-VI/BG/~) 10s cuales deberk ser probados mediante 
estudios de sirmilaci6n y tambign en el terreno; y 

(iii) se necesita 116s informaci6n sobre la distribuci6n de 
profundidad y el grado de concentraci6n del krill con 
respecto a la hora del &a, posici6n geogrsfica y variables 
f 5sicas. 

5.25 La revisi6n de las prospecciones hidroadsticas en la regi6n de la 

~ahxa Prydz, realizadas durante el programa BIOMASS (SC-C?MLR-VII/EG/40) 
proporciona infomci6n adicional relevante sobre el mod0 de mejorar la 
precisi6n y exactitud de las prospecciones hidroadsticas. 

5.26 Las necesidades inmediatas 6 s  iqrtantes, dentro del context0 del 

seguimiento de las especies-presa que facilite la interpretaci6n de 10s 
parktros de predadores, son las siguientes : 

(i) asesoramiento sobre el diseiio de prospecciones adecuado, su 

frecuencia y duraci6n; 

(ii) dtodos estkdar para 10s aspectos tgnicos de las 

prospecciones de seguimiento de las especies-presa, acerca 
de las cuales existe acuerdo general (por ej. tgcnicas 
hidroacClsticas &sicas, validaci6n de objetivos de lances de 
red, etc.); y 



(iii) 10s resultados de 10s estudios en el terreno disekdos para 
investigar las relaciones entre las concentraciones y 
distribuciones del krill y la hora del d5a y otras variables 
ambientales . 

5.27 Es necesario tambign, seguir considerando la manera de utilizar las 

prospecciones de arrastre y otras prospecciones, en el seguimiento 
cuantitativo de la abundancia de especies-presa. 

Trabajo futuro del Grupo de 
Trabajo para el Program CEMP 

5.28 El Comitg ~ientzfico revis6 las distintas tareas que 10s Miembros 

tienen ante ST con respecto a1 programa CEXW, con el fin de poder 
definir la mejor forma de realizarlas. 

~arhtros aprobados existentes de predadores 

Evaluaciijn de sitios y &todos 

5.29 (i) el Grupo de Trabajo para el program CEMP revisa6 en su 
pr6xima reuniijn la lista de 10s sitios seleccionados y 
sugeridos, para realizar el seguimiento de estos parhtros. 
Se tomarh luego, en consideraci6n 10s comentarios 

proporcionados por el Sub-Comit6 de SCAR sobre ~iologza de 

Aves (SC-CAMLR-VIIfl2, pfigina 14) ; 

(ii) el registro y la protecci6n formal de 10s sitios aprobados 
para el seguimiento de 10s parhtros de 10s predadores, se 

llevarh adelante de acuerdo con 10s procedimientos y pautas 
establecidos por la ~omisi6n (ver piirrafos 5.12 - 5.16); 

(iii) 10s Miembros que registren datos utilizando 10s fonmilarios 

de &todo esthdar, deberh informar el coordinador del 



Grupo de Trabajo de las mejoras deseadas, el cual actuarg 
s e w  se indica en el grrafo 5.3; y 

(iv) el Grupo de Trabajo sobre el programa CEMP revisars 10s 
&todos esGndar a la luz del punto anterior (iii), y de las 
evaluaciones estad'lsticas (dlisis de "sensibilidad") del 
tip indicado en el grrafo 5.22, sub-p6rrafos (i) y (ii). 

Registro, presentaci6n y dlisis de datos 

5.30 (i) Los formularios provisionales elaborados por el coordinador 
y la secretaria, para asistir a 10s Miembros en el registro 
de datos de 10s parhtros aprobados en el terreno, (es 
decir, antes de resumirlos en 10s formularios de 

presentaci6n de datos), deberh distribuirse a 10s Miembros 
para ser comentados lo antes posible. El Gmpo de Trabajo 
debers revisar estos formularios por correspondencia y 
realizar una revisi6n final en su pr6xima reuni6n; 

(ii) Se solicita a 10s Miembros que revisen 10s fonnatos 
provisionales destinados para la presentaci6n de datos a la 
secretaria, de acuerdo con lo establecido en 10s grrafos 
5.9 y 5.10. Los formatos de presentaci6n de datos serh 

tratados y aprobados por el Grupo de Trabajo en su pr6xima 
reuni6n; y 

(iii) el Grupo de Trabajo para el programa CENP, desp6s de 
consultar con el Director de Datos de la CCHVMA, 
desarrollars las pautas adecuadas para la presentaciGn, 
validaciGn, almacenamiento, acceso y dlisis de 10s datos. 
Con el fin de acelerar las deliberaciones sobre este tema en 
la pr6xima reuni6n del Grupo de Trabajo, se solicit6 a1 
Director de Datos que consultara a las organizaciones que 
ya poseen experiencia probada en este tipo de datos, y 
preparara un informe para la pr6xima reuni6n del Grupo de 



Trabajo, proponiendo posibles protocolos para el program 

CE3"iP. 

~valuaci6n de parktros 

5.31 Con el fin de permitir una evaluaci6n cr5tica sobre las 
limitaciones de 10s actuales parktros aprobados, se recomienda realizar 
an6lisis de sensibilidad, Se solicita a 10s Miembros que realicen 10s 
dlisis descritos en el p6rrafo 5.22 (i) y (ii) con sus propias series 
de datos y que in£ormen de 10s resultados obtenidos a1 coordinador, si es 
posible, en un documento que se presentars en la pr6xima reuni6n del Gnrpo 

de Trabajo. El coordinador del Grupo de Trabajo consultar6 con el Director 

de Datos y otros expertos apropiados para proporcionar a 10s Miembros 
cuanto antes, las instrucciones expl5citas acerca de la naturaleza exacta 
de 10s an6lisis solicitados. 

Posibles prktros de sepimiento de predadores 

5.32 Se record6 a 10s Miembros, la recamendaci6n de infomar a1 Grupo de 
Trabajo sobre 10s resultados de las evaluaciones que pueden ser de utilidad 
potential para el program CEXP, de 10s parkntros adicionales de 

seguimiento y de la importancia de 10s nuevos avances tecnol6gicos 
(SC-CAMLR-VI , Anexo 4, tabla 4 ) . 

5.33 Se dent6 a 10s Miembros para que prepararan estos informes de 
evaluaci6n. Serza de gran ayuda si se pudiera entregar a1 coordinador del 
Gmpo de Trabajo, antes de su pr6xima red6n, cualquier informe que se 
preparara durante el pr6ximo afio. 

1nfomaci6n adicional necesaria Era la interpretaci6n 
de 10s cambios en 10s parktros controlados de predadores 

5.34 Se dent6 a 10s Miembros a que prepararan informes acerca de las 



investigaciones realizadas por estos sobre 10s temas detallados en el 
SC-CMLR-VI, Anexo 4, Tabla 8, antes de la pr6xima reuni6n del Grupo de 

Trabajo. 

Datos ambientales necesarios 

5.35 En su iiltima remi&, el Grupo de Trabajo prepar6 una lista 
bastante amplia de 10s datos ambientales necesarios para la interpretaciiin 
de las relaciones predador-presa (SC-CMLR-VI, Anexo 4, Tabla 6)- 

5.36 Se - vi6 la utilidad de que el Grupo de Trabajo comenzara a elaborar 

10s fodarios de &todo esGndar adecuados para 10s pari"umetros 
ambientales cuyo seguimiento se considera que puede iniciarse ya. 

5.37 El Grupo de Trabajo deber'la revisar en su pr6xima reuni6n, 10s 
datos ambientales necesarios, Para asistir en la elaboraci6n de ktodos 

esthdar, se solicit6 al cwrdinador que pidiera a 10s Miembros que 
suministren infonnaci6n sobre 10s &todos utilizados actualmente para el 
registro de estos parktros. 

5.38 El Grupo de Trabajo hab'la observado con anterioridad, el enorme 
valor potencial de las iGgenes y datos procedentes de las misiones de 
satGlites, en el suministro de informaci6n sobre la variabilidad ambiental 
en las Regiones de Estudio Integrado y en 10s sitios del sistema y sus 
alrededores respectivamente (SC-CMLR-VI, Anexo 4, p&rrafo 36). El Grupo 

de Trabajo solicit6 al Dr. Feldman (experto invitado en la reuni6n del 

Grupo de Trabajo de 1986), que investigara la disponibilidad de datos 
ambientales adecuados (SC-CANLR-VI, grrafo 7.13). El Grupo de Trabajo se 

camprometi6 a examinar en su pr6xima reuni6n, 10s resultados de las 
colaboraciones individuales de 10s cientif'lcos en este camp con el 
Dr. Feldman. Se solicit6 al cwrdinador que se pusiera en contact0 con el 
Dr. Feldman para evaluar 10s progresos, as: como realizar tambign 10s 

preparatives oportunos para este examen, 

5.39 LOS planes provisionales para 10s estudios de efectividad de 



muestreo con redes, cuya elaboraci6n debla ser coordinada por el 
Dr. Sherman (SC-CAMLR-VI, Anexo 4, pcSrrafo 63) deberlan distribuirse lo 
antes posible. 

Seguimiento de especies-presa 

5.40 Una tarea prioritaria dentro del programa CMP, deberla ser la 

elaboraci6n de operaciones de seguimiento de especies-presa, con el fin de 
facilitar la interpretacih de 10s parhtros de predadores. Teniendo 
presente lo tratado anterionnente (Grrafo 5-26), el Camit6 Cientlfico 
recornend6 el siguiente procedimiento : 

(i) el Grupo de Trabajo para el Programa CMP deberla designar 
las caracteristicas de 10s predadores que deban tomarse en 

cuenta en el diseiio de las prospecciones de especies-presa, 

(SC-CAf&R-VII/!5 presenta algunos ejexuplos pertinentes); 

(ii) es probable que 10s estudios de simulaci6n Sean 
especialmente iitiles en ofrecer asesoramiento sobre 10s 
disefios de investigacih, su frecuencia y duraci6n. Este 
trabajo, que incluye la preparaci6n de madelos de la 
distribuci6n y camportamiento del krill, est6 siendo 

realizado dentro del marco del Estudio de Simulaci6n de 10s 
Indices CPUE del Krill. El Grupo de Trabajo para el 
programa CMP deberla consultar con el Grupo de Trabajo 
sobre Krill para el desarrollo de esta tarea y de otros 
estudios relevantes, con el fin de poder proporcionar el 
asesoramiento ademdo; 

(bii) el Grupo de Trabajo sobre Krill deberla preparar la 

elaboraci6n de formularies de m6todo esthdar para 10s 

aspectos t6cnicos de las prospecciones de especies-presa. 



General 

Coordinaci6n de la investigaci6n en 
las Regiones de Estudio Integrado 

5.41 El informe del coordinador identific6 una especial necesidad de 
coordinar la investigaci6n entre 10s numerosos grupos que realizan 
operaciones de control en distintos sitios (por ej, en la Isla Rey Jorge*, 
las Islas Shetland del Sur, (dentro de la ~egi6n de Estudio Integrado de la 
~enSnsula AnGrtica), La pr6xima reuni6n del Gmpo de Trabajo brindars una 
buena oportunidad para que se trate este tema en detalle. Se solicit6 al 
coordinador que llevara este tema a la atenci6n de 10s Niembros implicados, 
solicit6ndoles sus sugerencias sobre la mejor manera de proceder, 

~ l i s i s  de la interdependencia entre 10s &todos 
de muestreo y 10s resultados del seguimiento de 10s 
predadores y cambios en la abundancia de las especies-presa 

5-42 Las deliberaciones anteriores (v6ase flrrafos 5.22 (iii) y 5.23) 
indicaban la necesidad de evaluar 10s datos adecuados disponibles para la 

realizacih de estos an&lisis y la posible necesidad de realizar estudios 
de simulaci6n. 

5.43 ' Se solicit6 a 10s Niembros que: 

( i ) identif iquen las cuestiones puntuales relativas a1 dlisis 
de estos tips de relaciones de interdependencia; 

(ii) sugieran 10s aniilisis adecuados para la investigaci6n de 

estas relaciones; 

(iii) indiquen d l e s  son 10s datos necesarios para la realizaci6n 

de estos dlisis; y 

* ~sta isla se conoce en Argentina como "Isla 25 de mayo". 



(iv) indiquen en qu6 medida estos datos es* disponibles en la 
actualidad. 

El Grupo de Trabajo deberd revisar esta informaci6n en su pr6xima reuni6n. 

Importancia del programa CEMP con respecto 
a las estrategias de qesti6n de la CCKVMA 

5.44 Se observti anteriormente ( 5.23) que la CC%WW deberg considerar la 
manera de utilizar la informaci6n del programa CEMP en el manejo de las 
pesquerlas en el Area de la Convenci6n. El Comitg Cientiflco aceptarla con 
agrado el asesoramiento adecuado de 10s Grupos de trabajo sobre este tema. 

Informe de la reuni6n del Grupo directivo del 
Taller conjunto CCRVMA/QBI sobre la ~colo$ia 

Alimentaria de las Ballenas de barba 

5-45 El Grupo directivo del Taller Conjunto C-QBI, se reuni6 en 
mayo de 1988 en San Diego. El camit6 Cientlfico de la CCKVMA estwo 
representado por el Sr. D. Miller (Sudiifrica) y por el Dr. Y. Shimadzu 

(~afin). En su informe (SC-tXMLR-VII/BG/9) seiialan, que tanto 10s t6rminos 
de referencia coxw el punto central establecido para el taller propuesto, 
deberlan asegurar una evaluaci6n funcional del rorcual aliblanco 
(Balaenoptera Acutorostrata) que sinriera de indicador potencial de 10s 
probables cambios que puedan surgir como resultado de la pesca del krill. 

5.46 Por lo tanto, el Comit6 Cientlfico acord6 que era apropiado para la 
CCHVMA continuar apoyando este taller. 

5.47 Se acord6 que el Sr. D. Miller y el Dr. J. Bengtson (EE.UU.) fueran 
nombrados co-coordinadores para representar a la CCRNNA en la planificacih 
y realizaci6n del pr6ximo taller. La CBI ha nombrado cwrdinador a1 Dr. 
J.L. Harwood. 



5.48 Los t6rminos de referencia del taller se describen en 
SC--nI/BG/9 , ~l Comit6 directivo recamend6 que, para su 
cumplimiento, el taller twiera a su disposici6n un juego de documentos de 

revisi6n y de referencia (incluyendo 10s resultados de 10s aniZlisis 
encomendados). 

5.49 De la lista de 10s requisitos detallados en el informe del camit6 

Directivo, las tareas cuya realizaci6n la CCE€VMA est6 en mejores 
condiciones de preparar son las siguientes: 

(i) la revisi6n de 10s conocimientos disponibles sobre la 
biologza del krill, particularmente su distribuci6n estival 
en el AnGrtico, movimientos diurnos, fomaci6n de 
cardiimenes y otros aspectos de su comportamiento; 

(ii) la revisi6n de la distribuci6n de las actividades 
coldnerciales de pesca de krill y capturas en el Ant6rtico. 
Esta revisiijn deberza incluir tambi6n grgficos de 
actividades y capturas en una escala geogrdfica lo 116s 
pequeiia posible, por meses, y por temporada o temporadas 
(1972 hasta el presente, combinadas); y 

(iii) la distribuci6n de 10s cardijmenes de krill obtenida de las 
prospecciones cientzf icas , obsenmciones ocasionales , etc . 

5.50 La lista conrpleta de 10s requisitos preparados por el ~omit6 
directivo del taller para la documentaci6n previa a la reuniiin, incluy6 dos 
puntos de particular inter6s para la CCRNMA : 

(i) el dlisis de estado fFsico (espesor de la capa de grasa, 
perzmetro, contenido de lFpidos del cuerpo muerto) de las 
ballenas de barba, en relaci6n a la disponibilidad de 

alimento; y 

(ii) la revisi6n de las tendencias anuales en las tasas de 
crecimiento y de reproducciiin de las ballenas de barba. 



5.51 El Comit6 CientFfico solicit6 de 10s co-cwrdinadores : 

(i) que designen a 10s cientFficos que e s 6  en mejores 
condiciones para suministrar 10s documentos de revisi6n 
mencionados anteriormente; y 

(ii) que consulten con el Director de Ratos de la CCRS7MA para 
determinar la mejor forma de elaborar 10s resiimenes de datos 
adecuados . 

5.52 La CBI recibid un ofrecimiento por parte del Southwest Fisheties 
Center de la Jolla, EE.UU., para ser anfitri6n del taller, que a petici6n 
de la CBI, deberFa tener lugar entre septiembre y nwiembre de 1989. 

5.53 El ~omit6 CientFfico encontr6 el lugar adecuado. Con el fin de 
evitar que el taller coincida con otras reuniones y actividades del C d t 6  
~ientFfico, este deberra efectuarse a principos de septiembre. 

5.54 La CBI habra indicado que las asignaciones financieras existentes 
serian inadecuadas para cubrir 10s costos del taller, especialmente si se 
incluyen 10s encargos de documentos de revisi6n y dlisis apropiados, la 
asistencia de expertos invitados y la publicaci6n de las actas. 

5-55 El Comit6 CientFfico propone solventar el coste de la traducci6n y 
publicaci6n del informe del taller, con fondos suficientes para satisfacer 
sus propias necesidades y contribuir al coste de la participaci6n de 10s 
expertos invitados, Los ciilculos aproximados de 10s costes figuran en el 
Anexo 9. EE,UU. contriburye con 15 OOOSUSA, a d d s  de cubrir 10s gastos de 
administraci6n e infodtica del taller. 

5.56 El ~omit6 ~ientFfico recomienda que el Grupo de Trabajo para el 
programa CEMP se reuna en 1989, y que se acepte el ofrecimiento de 



Argentina de ser sede de esta red&, la cual deber'la celebrarse en una 
fecha cercana a la de del Taller de la CCJWMA/CBI sobre la ~colog'la 

Alimentaria de las Ballenas de barba. 

5.57 El Comit6 Cient'lfico ll& la atenci6n de la Comisien sobre el 
asesoramiento que este ha proporcionado sobre el registro y la proteccien 

de 10s sitios en tierra del programa CENP. Los detalles completos se 
encuentran en 10s p6rrafos 5.19 y 5.20. 

POBIACIONES DE AUES Y MAMIFEROS MAEUNOS 

6.1 Durante la Sexta remien del Comit6 Cient'lfico se acorde que, ser'la 

conveniente que el Camit6 revisara perimcamente el estado de las 
poblaciones de aves y dferos marinos de la AnGrtida, prestando especial 
atencien a aquellas poblaciones cuyos niimeros est6n mostrando tendencias 
crecientes o decrecientes. Esta evaluaci6n podr'la llevarse a cabo en 
intervalos de tres a cinco aiios. 

6.2 En consemencia, se prepare un fodario de una sola hoja para 
resmir el estado de una especie dada en una zona de reproducci6n 
determinada. Este fodario h e  luego enviado al !3ubcomit6 del SCAR sobre 

~colog'la de Aves, a1 Grupo del SCAR de Especialistas en Focas, y a1 Comit6 
cient'lfico de la Comisien Ballenera Internacional, solicithdose el env'lo 

de infomacien actualizada. Las respuestas recibidas durante 1987-88, 
fueron presentadas en la ~6ptima reuni6n del Camit6 Cient'lfico, 

(SC--WI/9), las cuales se tratan en mayor detalle en 10s informs de 

1988 de 10s respectivos grupos del SCAR (SC-cAMLR-VII/l2). 

6.3 Si bien 10s fodarios informativos que han sido devueltos hasta 

la fecha no abarcan a& en forma exhaustiva todas las fuentes de datos, 
estos han fomentado el inter& por reunir las diversas series de datos 
recopiladas durante largo tiempo sobre el estado de las focas y aves 

marinas anGrticas. 

6.4 Al considerar estos datos iniciales, 10s siguientes camentarios 



generales realizados por el Subcornit6 de SCAR sobre Biologza de Aves, 
fueron de especial inter& para el Camit6 Cientzfico: 

(a) Si bien mayorza de las tendencias decrecientes en las 
poblaciones de aves marinas parecen ser atribuibles a 10s 
efectos directos o indirectos de la actividad humana, 

actualmente no puede asociarse ninguna disminuci6n con la 

pesca camercial en aguas delAnt5rtico. 

(b) ~n el caso del albatros errante, Diomedea edans es probable 

que su disminuci6n se deba principalmente a la mortalidad 
accidental asociada con las operaciones pesqueras fuera del 
Area de la ~onvenci6n. 

(c) LOS aumentos habidos en algunas poblaciones, (especialmente de 
pingiiinos) pueden ser debidos a una mayor disponibilidad de 
aliment0 en el mar, aunque existen dudas sobre la naturaleza 
exacta de este hecho, y por Lo ntenos, en el caso del pingiiino 
real (Aptenodtytes ptagonicus,) pueda ser una combinaci6n de 
esto y de la recuperaci6n de una sobrexplc)taci6n anterior. 

6.5 El Grupo del SCAR de Especialistas en Focas observ6 que la 
abundancia del lobo fino an6rtico (Arctocephalus gazella) contin& 
aumentando en el rango de la especie. En 10s alrededores de Georgia del 

Sur, el punto central de esta expansiGn, el gran increment0 de lobos finos 
machos hibernantes, 10s cuales consumen algunos peces (inclupndo 
Notothenia rossii) en su dieta, podrza tener repercusiones en la &&mica 

de las poblaciones de estos peces. 

6.6 A juzgar por 10s datos de censo existentes, la poblaci6n de 
elefantes marinos australes (Mirounga leonina) en Georgia del Sur, parece 

mantenerse, en cambio las poblaciones de esta especie en el sector del 
Oc6ano Indico es* didnuyendo en la actualidad, Se sugiri6 que las 
fluctuaciones en 10s elefantes marinos en la regi6n de la Patagonia y en la 
de las Islas Shetland del Sur, pueden estar relacionadas con las 
oscilaciones australes debidas a la corriente de El Niiio 

(SC--WI/BG/33, 34 y 35). 



6.7 El Grupo de Especialistas en Focas del SCAR examin6 10s datos 
pravenientes de las prospecciones de focas del "pack" de hielo Antdrtico, 
prestando especial atenci6n a las disminuciones ocurridas en 10s valores de 
densidad de la poblaci6n de focas cangrejeras (Lobodon carcinophaqus), 

basadas en 10s datos de 10s censos obtenidos a finales de la decada de 10s 
afios sesenta y en 1983, El Comite CientIfico acepta, la recomendaci6n del 
G ~ p o  de Especialistas en Focas del SCAR, de repetir las prospecciones de 
focas en las dreas seleccionadas del "pack" de hielo para establecer las 
bases para una evaluaci6n fidedigna de las tendencias a lo largo de varios 
afios. Se exhort6 a que 10s programas nacionales aprovechen todas las 
oportunidades posibles para realizar censos de las focas del hielo desde 
las embarcaciones que navegan por las zonas del "packt'. 

6.8 El Camit6 estwo de acuerdo en que la probada utilidad de estos 
primeros pasos para reunir datos sobre el estado de las poblaciones de aves 
y dferos marinos en la AniSrtida, justif icaba un desarrollo 116s completo 
de este proceso. Se enfatizd que deberla concentrarse la atenci6n en 10s 
recuentos realizados en un lugar de reproducci6n o en un drea definida a lo 
largo de varios afios bajo condiciones estiindar, en lugar de realizar 
recuentos o estimaciones individuales en diferentes temporadas, El 

fomilario podria ser revisado, con este prop6sito. 

6.9 Se consider6 con mayor detalle la manera 105s prgctica de ampliar la 
revisi6n de las tendencias de las poblaciones, Se reconoci6 la valiosa 

contribuci6n efectuada en la Ease inicial por 10s dos subgrupos del SCAR, 
por lo cual, el C d t 6  solicita al Secretario Ejecutivo que les agradezca 
estos pasos iniciales y les pregunte si estarilan dispuestos a continuar 
reuniendo datos sobre las tendencias en las focas y aves marinas 
anerticas, asl camo revisar peri6dicamente este material. Habiendose 
convenido que ambos grupos se reunan cada dos &os, el material podrXa ser 
actualizado en su pr6xima reuni6n y revisado en la siguiente; de esa 
manera, se informarh al Comite CientXfico de la CCHVMA dentro del plazo de 
tiempo propuesto originalmente. 

6 -10 El ~omit6 Cientlfico de la CBI ha informado que, en 1990 proyecta 
completar una revisi6n global de las resenms seleccionadas de ballenas y 



que enviars 10s resultados a1 Camit6 Cientlfico de la CCKVMA, tan pronto 

camo est6n disponibles. 

7.1 Durante el perlodo intersesional el Camit6 Cientlfico de la CCKVMA 

estuvo representado en las siguientes reuniones : 

XXa. ~euni6n del SCAR, Dr. J. Croxall 

( sc--w1/12 ) 

Reuni6n mual del Camit6 Cientlfico de la Camisi6n Ballenera 

Internacional (CBI) de 1988, Dr. W. de la Mare (SC-CAMLR-VII/BG/42) 

76a. ~euni6n Estatutaria del Consejo ~nternacional para la 

Ertploraci6n de 10s Mares (CIEM), Dr. 0. Ostvedt 

(Sc--vII/BG/45) 

7.2 LOS obsenmdores presentaron sus informs a1 Cdt6 Cientlfico. 
Las acciones que se requieren del mismo surgidas de estas reuniones se 

presentan y discuten en detalle en 10s puntos pertinentes de la agenda. 

7.3 Un gran nbro de grupos del SCAR se reunieron en asociacih con 

SCAR XX y muchos de ellos trataron puntos de importancia para la CCKVMA. 
El infdrme del observador de la CQWMA (SC-CWLR-vII/l2) sintetiza 10s 

puntos G s  notables de las principales reuniones. Los Anexos de este 

informe contienen 10s informes de las siguientes reuniones : 

- Subcamit6 de ~iologla de Aves del G r u p  de Trabajo sobre 

~iologla del SCAR 

- Grupo de Especialistas en Focas 

- Gmpo de Especialistas en la ~cologjia del Oc6ano Austral. 



7.4 Se l l d  la atenci6n del ~omitg Cient'lfico hacia algunas 
sugerencias especlf icas dirigidas a la C B ,  en particular, relacionadas 
con 10s cambios de especies y sitios seleccionados en el programa m, 
cambios en el estado de 10s sitios protegidos existentes pertinentes a1 
programa m, propuestas para el seguimiento de 10s efectos que tienen en 
10s animales marinos la contaminaci6n plsstica y 10s enredos en 10s 

desechos marinos, y posibles iniciativas que camprendan el establecimiento 

de zonas marinas de mitigaci6n. 

7-5 Se decidi6 que deber'lan remitirse a la ~omisi6n, las solicitudes 
efectuadas por el SCAR a la CQRVMA, para que esta establezca programas de 

' seguimiento de 10s niveles y efectos que tienen la contaminaci6n plhstica y 
10s enredos en 10s desechos marinos sobre las focas y las aves marinas. 

7.6 ~l SCAR tambign establecid dos nuevos subgrupos sobre biologla y 
fisiolog'la del krill, y sobre biologh y fisiolog'la de 10s peces. Se 
consider6 a ambos grupos como absolutamente canrplementarios de 10s grupos 
de la CQRVMA. 

7.7 Una introducci6n a la base de datos BIOMASS proporciona detalles 
sobre la labor del Centro de Datos de BIOMASS y sus servicios 
(SC-cAMLR-VII/BG/27)- La reuni6n del Comit6 Ejecutivo de BIOPMS, 

celebrada en septiembre de 1988, alent6 la cooperaci6n entre el Centro de 

Datos de BIQMlSS y la Base de Datos de la CQRVMA. Se sugiri6 que en el 
Euturo, ambas bases de datos podr'lan colaborar &is estrechamente, o incluso 
fusionarse. Estas posibilidades fueron bien recibidas por el Camit6 
Cient'lf ico. 

7.8 El punto de &into inter& del informe del observador de la CCRVMA 

en la ~euni6n del Camit6 Cientlfico de la Comisi6n Ballenera International 
(CC-CBI) de 1988, fue la continuaci6n de la planificaci6n del Taller 
Conjunto CBI/CCRVMA sobre la Ecologla Alimentaria de las ballenas de barba, 

lo cual se describe en detalle en 10s documentos SC-C?~~-~~I/BG/~ y 
SC-€AMLR-VII/BG/9, y en 10s firrafos 5.45 - 5-55 de este infome. ~l 

CC-CsI ha continuado su labor sobre la ~valuaci6n Global de las Reservas de 
Ballenas. Este taller, planeado para analizar 10s materiales gengticos y 



bioqujimicos que asistan en la identificaci6n de las reservas, es de 

particular inter6s para la CCRYMA. 

7.9 Eh octubre de 1988, di6 ccnuienzo el European "Polarstem" Study 

(EPOS - Estudio Europeo "Polarstem") de la European Science Foundation 

(ESF - ~undaci6n Europea de Ciencias), en un crucero conjunto que estudiarb 
la biologjia de la AnGrtida, y que tendrb una duraci6n de seis meses 
(SC-CAMLR-WI/sc/29). De 10s doce pa'ises participantes en este estudio, 

siete son Miembros de la CCKVMA, Este crucero se realizarb en tres etapas, 

y estudiarb la biota del mar de hielo, 10s sistemas pelbgicos, 10s peces y 
el bentos . 

7.10 Se debati6 un calendario de las pr6xximas reuniones 

(CCAMLR-VII/BG/l6) y se acordij en que el Comit6 Cientjifico estar'ia 

representado en las reuniones como sigue: 

77a. Reuni6n Estatutaria del Consejo International para la 

Exploraciijn de 10s Mares (CIEM), passes Bajos, del 5 a1 12 de 

octubre de 1989 

- Dr. 0. 0Stvedt 

Reuni6n Anual del C d t 6  ~ientjifico de la Comisi6n Ballenera 

- Dr. W. de la Mare 

~euni6n del ~cnuit6 Ejecutivo de BIOMASS, ES-, junio de 1989 

- Dr. J.4. Hureau 

Taller del SCAR sobre vl~cologxa de la Zona AnGrtida del Mar de 

Hielo de la Antbrtida", Noruega, septiembre u octubre de 1989 
- Dr. J.4. Hureau 

Reuniones relacionadas con EPOS, a celebrarse durante 1989 en la 

RFA 

- Dr. J.4. Hureau 



REVISICN DEL PRoQUMA DE TRARAJO A LARO PLAZO 

DEL COMITE: CIENIIFICO 

8.1 ~a sido costumbre en el pasado, que el Presidente, en colaboraci.611 
con el Vice-presidente, 10s coordinadores de 10s Grupos de trabajo, y la 
Secretarjia, prepararan un plan de actividades intersesionales. Al 

principio, este plan fue introducido con el fin de ayudar a la ~ecretarjia 
en la organizacidn de sus actividades durante el aiio. Mi5s recientemente, 

este ha incluido las acciones que se requieren de 10s coordinadores y del 
Presidente. 

8.2 Se sugirid que este plan podrza servir tambi6n de ayuda a todos 10s 
Miembros en la preparaci6n de las reuniones anuales del camit6 y de sus 
drganos subsidiarios. El Comit6 Cientwico aprob6 esta propuesta, ~espu6s 
de la reuni6n se elaborard un plan de actividades intersesionales para 
1988/89, y se hard circular entre 10s Miembros dentro de varias semnas. 

Coordinaci6n de las Actividades en el terreno para 
las tenqporadas de Trabajo de 1988/89 y 1989/90 

8.3 mrante la reuni6n del Camit6 Cientjifico de 1987, este reconoci6 
que es necesario impulsar a h  6 s  la coordinacidn de 10s programas 
nacionales de investigaci6n. Se acordd que el Grupo Informal para el 
Programa de Trabajo a Largo Plazo deberjia reunirse antes de la reuni6n del 

camit6 ~ientjifico de 1988, para revisar "10s mecanismos que aseguren que 
las actividades de investigaci6n de 10s pajises miembros facilitarh la 
labor del Camit6" (SC-CZMLR-VI, ptirrafo 11.8). 

8.4 El Grupo se reuni6 el 23 de octubre de 1988. El coordinador, 
Dr. K. Sherman (EE.UU.) present6 el informe de la reuni6n 
(SC-CZMLR-KtI/l3), el cual fue aprobado con mjinimas modificaciones por el 

camit6 Cientzfico (Anexo 8). 

8.5 El Gmpo concentrd sus esfuerzos en la deliberaci6n de estos tres 

importantes temas : 



( i ) la obtenci6n de informaci6n sobre planes de investigaci6n de 
10s programas nacionales en tanto que tengan relaci6n con la 

c-; 

( ii ) la cwrdinaci6n de la investigaci6n multinacional , 
seguimiento y esfuerzos de prospecci6n; y 

(iii) la identificaci6n y el establecimiento de prioridades de las 
necesidades de informaci6n a largo plazo de la CCRVMA 
(estrategia a largo plazo del cumit6 Cientifico) . 

8.6 La SecretarFa prepar6 un resumen de 10s programas de investigaci6n 

de 10s Miembros de la CClMYA para las temporadas de 1988/89, 1989/90 y 
1990/91, basado en la informaci6n extraida de 10s Informes de las 

Actividades de 10s Miembros. Este resumen fue actualizado durante la 
reuni6n del Camit6 Cientzfico y distribuido como SC-CNGEt-VII/BG/48. 

8.7 Se obsem6 que la secretaria ha tenido cierta dificultad, en 
obtener informaci6n detallada a partir de 10s informes esthdar de las 
Actividades de 10s Miembros. Se acord6 que se formulard una solicitud G s  
especifica. Se planted tambi6n el interrogante sobre qui6n deberd 
responsabilizarse de proporcionar esta infonnaci6n, 10s representantes 

nacionales en el cornit6 CientFfico o en la ~ornisi6n. 

8.8 El Cumit6 ~ientFfico decidid que en el futuro la Secretaria deberia 

circular solicitudes de informaci6n sobre las investigaciones planeadas a 

10s representantes nacionales de la CCRVMA. La solicitud deberd indicar 
claramente cual es la informaci6n necesaria para 10s objetivos del COmit6 
Cientifico. La Secretaria deberia mantener y distribuir anualmente un 

resumen de 10s planes de investigaci6n nacionales. 

8.9 ~a mejor manera de coordinar las actividades de investigacih 
national, seguimiento y prospecci6n, seria definiendo claramente las 
prioridades de investigacien. El Grupo sugiri6 que podria ser de utilidad 

reunir peri6dicamente a un grupo pequeiio, para que reconozca y evalue las 
diversas tareas propuestas por el Cumit6 Cientifico. La delegaci6n de 10s 



J3E.W. efectu6 algunas propuestas para elaborar y llevar a cabo el plan de 
trabajo a largo plazo del Comit6 ~ient'lfico (SC-CAMLR-VII/BG/47). 

8.10 El cumit6 Cientjifico acept6 10s pasos propuestos por EE.UU. pro 
observ6 que las actividades necesarias podrXan ser realizadas por 10s 
grupos existentes, y no exigirjian de momento la creaci6n de un nuevo grupo, 

8.11 Existe una metodologsa especial que fue elaborada y utilizada con 

6xito en el Centro de ~esquerFas Southwest (La ~olla, EE.W.) dirigida a la 
elaboraci6n de un marco estratGgico para 10s planes de investigaci6n a 

largo plazo. El Dr. Berrett (J3E.W. ) , director de este Centro, present6 
esta metodologjia a1 camit6 Cientjifico. A pesar de que no se sabe si esta 
metodologh ha sido utilizada en otras organizaciones internacionales, hay 
en estos mrrmentos dos reuniones de la CCRVMA previstas sobre el krill, que 

tendr5n lugar en la Jolla, y 10s participantes en esas reuniones han sido 
invitados a poner a prueba esta metodologjia. Se presentars documentaci6n 
adicional a la SecretarXa. 

8.12 El Gmpo de Trabajo de la Comisi6n para el Establecimiento de una 
Estrategia de Conservaci6n, form6 un Subgrupo ~6cnico ad-hoc para que le 
asesorara sobre 10s "criterios de desempefio para la evaluaciLin de 
diferentes estrategias de consenmciLin", El subgrupo inform6 a1 Grupo de 
Trabajo, el cual, se habjia reunido just0 antes de la reuni6n del Comit6 

~ientjifico. Debido a que el Grupo de Trabajo no habjia terminado su labor 
en el mamento de la reuni6n del Comit6 ~ientjifico, este punto no fue 

tratato. 

pRESUrmEST0 PARA 1989 Y PRONDSTICO 

DE PRESUPUES'IO PARA 1990 

9.1 El camit6 ~ientjifico desarroll6 ma propuesta para el Presupuesto 

de 1989 y para el Presupuesto previsto para 1990, de acuerdo con las 



recomendaciones efectuadas sobre las actividades del pr6ximo periodo 
intersesional. ~l Presupuesto previsto para 1989, que fue aprobado por la 
~amisi6n, figura en el AIWXO 9. 

ELECCION DEL PRFSIDEWJX DEL COMITE CIENTIFICO 

10.1 El Dr. Y. Shimadzu (~agn), Vicepresidente del camit6 Cientffico, 

propuso que el Dr. I, Everson (Reino Uinido) fuera reelegido para un segundo 
periodo como Presidente del Camit6 Cientifico. Se mencion6 que, en el 
pasado, el ~omit6 Cientffico ha sido dirigido con 6xito tanto por el 
Dr. D. Sahrhage c m  por el Presidente actual, 10s cuales han demostrado un 
gran conocimiento cientfiico, experiencia y dedicaci6n a la investigaci6n 
antisrtica. 

10.2 Esta moci6n fue apoyada por el Dr. E. Marschoff (Argentina),el otro 

Vicepresidente. De conformidad con las reglas 3 y 8 del Camit6 ~ientffico, 
el Dr. I. Everson fue reelegido por unanimidad para el periodo que va, 
desde el final de la S6ptima reuniijn, hasta el final de la reuni6n de 1990. 

10.3 El Dr. Everson expres6 su agradecimiento por el gran apayo que ha 
recibido por parte de 10s miembros del Comit6 ~ientifico, durante 10s dos 
iiltimos aiios, y expres6 su deseo de continuar prestando una colaboraci6n 
fructffera y satisfactoria durante 10s pr6ximos dos 60s. 

PROXIMA REUNION 

11.1 f)e conformidad con las deliberaciones habidas en el curso de la 
reuni6n de 1987, se han hecho las reservas de hotel, en Hobart, para la 

Octava reuni6n del C d t 6  Cientifico y de la CdsiGn, para el periodo del 
5 a1 18 de nwiembre de 1989. 

11.2 Se observ6 que la reuni6n del Grupo de Trabajo para la ~valuaci6n 
de las Resenms de Peces, ha sido planificada conjuntamente con la Octava 
reuni6n del Camit6 ~ientffico, y se ha programado prwisionalmente para el 
perfodo del 25 de octubre a1 2 de nwiembre de 1989. 



11.3 El programa y el lugar de celebraci6n de las pr6ximas reuniones 
ser& tratados en mayor detalle por la Comisi6n. 

12.1 La ~elegaci6n de Mgentina expresd su preocupaci6n con respecto a 

que varios documentos de referencia importantes no fueron distribuidos 
antes de la reuni6n. Esto inp?idi6 que 10s cient'lficos nacionales pudieran 

tratar 10s documentos y ofrecer sus comentarios a la delegaci6n 
participante en la reuni6n. 

12.2 Se decidi6 que la Secretar'la deb'la distribuir a 10s Miembros de la 

C-, todos 10s documentos de referencia que hubieran sido presentados 
antes del plazo &irn impuesto, previo a la reuni6n. 

12.3 El Dr. G. Duhamel ( )  observ6 que se recibieron varios 
documentos despugs del plazo establecido, Algunos de 10s mismos estaban 
siendo a h  distribuidos y no se tratarzan en la reuni6n. El Comit6 
mencion6 que dos de estos documentos heron preparados durante la reuni6n, 

como resultado de peticiones espec'lficas realizadas por 10s grupos de 

trabajo, o corn resultado de las recientes deliberaciones. El Comitg 
alent6 a la Secretar'la para que haga currp?lir 10s plazos de entrega de 
documentos establecidos para las pr6ximas reuniones. 

12.4 Considerando las actuales iniciativas dirigidas a evaluar el 
impact0 causado por el cambio global (por ej. el "International Geosphere 
Biosphere Program, IGBP"), el Sr. D. Miller (suafrica) propuso un pwnto 

para la pr6xima agenda del ~omit6 CientFfico, cuyo fin serFa mantener 

infonnados a1 Comit6 ~ientifico y la Comisi6n acerca de 10s nuevos cambios 
producidos en 10s estudios de control de 10s cambios globales. Se l l d  la 
atenci6n del Comit6 hacia las actuales iniciativas emprendidas por Estados 
Unidos para tratar el problem del agotamiento de la capa de ozono. 

12.5 El Camit6 Cient'lfico consider6 que era necesario tener muy presente 



estos acontecimientos, y sus posibles efectos en el nnedio ambiente, aunque 

decidi6 que no serXa apropiado considerar 6sto bajo un punto separado de la 

agenda. 

APROBACION DEL INFO= 

13.1 El informe de la S6ptima reuni6n del canit6 CientXfico fue 

examinado y aprobado. 

CLAUSURA DE LA REUNION 

14.1 El Presidente agradeci6 a 10s Miembros de la CCRMW y a 10s d d s  

participantes, en particular a 10s coordinadores de 10s grupos de trabajo, 

a 10s relatores y a la ~ecretar'ia, por su apayo y cooperaci6n. El 

Presidente extendi6 as5mismo su agradecimiento a 10s int6rpretes y 

traductores, y di6 por concluida la reuni6n. 
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