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Resumen
Las arribazones de macroalgas pelágicas del género de Sargassum en el mar Caribe representan en la actualidad un 
problema de origen natural muy grande por su impacto negativo sobre la industria turística, pesquera, el medio 
ambiente y la sociedad en general. Este trabajo presenta un reporte de arribazón de Sargassum ocurrida en la costa 
norte occidental del archipiélago cubano en el mes de marzo de 2019. Las especies de macroalgas identificadas 
en la zona de marea fueron Sargassum fluitans y S. natans, y el área geográfica específica donde ocurrió el impacto 
por la arribazón fue desde el oeste de la bahía de Matanzas hasta la bahía del Mariel. Las arribazones de estas ma-
croalgas se catalogaron con una magnitud moderadas en comparación con otros reportes en el Caribe Mexicano 
y en República Dominicana. Este orden de magnitud se catalogó con base a su área cubierta de 169.3 km y por 
su distribución a lo largo de la costa en parches grandes, pero muy fragmentados, a pesar de los vientos del primer 
cuadrante (del norte al este) predominantes durante este período. Se retoman y comentan otros eventos de este 
tipo reportados en Cuba y la región del Caribe.
Palabras claves: arribazones, impactos, mar Caribe, Sargassum fluitans, Sargassum natans, Cuba.

Abstract
The pelagic macroalgae finches of the Sargassum genus in the Caribbean Sea currently represent a very natural 
problem due to their negative impact on the tourism industry, fishing industry, the environment and society in 
general. This work presents an above report of Sargassum that occurred on the north western coast of the Cuban 
archipelago in March 2019. The macroalgae species identified in the tidal zone were Sargassum fluitans and S. 
natans, and the specific geographic area where the impact of the upheaval occurred was from the west of Matan-
zas bay to Mariel bay. The finches of these macroalgae were cataloged with a moderate magnitude compared to 
other reports in the Mexican Caribbean and in the Dominican Republic. This order of magnitude was cataloged 
based on its covered area of 169.3 km and its distribution along the coast in large patches, but very fragmented, 
despite the prevailing winds from the first quadrant (from north to east) during this period. Other events of this 
type reported in Cuba and the Caribbean region are taken up and discussed.
Keywords: Caribbean Sea, Sargassum fluitans, Sargassum natans, Cuba.
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Introducción 

Los parches de macroalgas sirven de hábitat y ali-
mento para un gran número de especies marinas 
(Hoffmayer et al., 2005; Witherington et al., 2012, 
Pendleton et al., 2014; Brooks et al., 2018) como 
las tortugas (Boyle y Limpus, 2008, Azanza-Ricar-
do y Pérez-Martín, 2016), algunas especies costeras 
pez gatillo y gatos que dependen del ecosistema de 
Sargassum en sus etapas juveniles y adultos (Halle-
tt, 2011) entre otras muchas especies. Estas algas 
funcionan además como trampas estabilizadoras de 
las arenas arrastradas por el viento (Colombini et 
al., 2003); de esta manera actúan como elementos 
generadores del frente dunar. Cuando las macroal-
gas comienzan a descomponerse liberan nutrientes, 
que enriquecen además al ambiente costero, dado 
que los nutrientes que lixivian a través de la arena 
llegan finalmente al mar, fertilizándolo e influyen-
do y favoreciendo su productividad, y por ende 
influyendo a toda la pirámide trófica costera (Ro-
dríguez-Martínez et al., 2016), además es sabido 
que los sedimentos de playas en ocasiones son bajos 
en concentración de los nutrientes NKP (Van den 
Berg et al., 2005) y esta descomposición de los Sar-
gassum en playas puede favorecer otros procesos.

Sin embargo, la presencia de grandes mareas 
de Sargassum sp. en la región del mar Caribe ha 
ocurrido de manera sistemática y con periodici-
dad anual, desde hace 10 años aproximadamente 
(Wang y Hu, 2016), aunque en los últimos años las 
intensidades de estos eventos se han incrementado 
y reflejado en volúmenes mayores de estas macro-
algas que causan daños a los ecosistemas marinos 
(van Tussenbroek et al., 2017, Wang y Hu, 2017). 
La presencia de las macroalgas ha sido reportadas y 
discutidas ampliamente (Piña et al., 2010; Morei-
ra y Alfonso, 2013; Doyle y Franks, 2015; Rodrí-
guez-Martínez et al., 2016). 

Las “mareas” de sargazo desde hace años, se están 
haciendo más frecuentes en la región del Caribe (Ro-
dríguez-Martínez et al., 2016; Wang y Hu, 2017; 
Brooks et al., 2018), y esta situación se ha plantea-
do  puede estar condicionada por la deriva o mareas 

de estas macroalgas pelágicas, direccionadas hacia 
el mar Caribe, debido a los pronunciados cambios 
de temperatura e incremento de tormentas tropi-
cales, entre otros factores mencionados tales como 
el enriquecimiento de nutrientes del río Amazonas 
que incide en el mar de Sargassum en el Atlántico 
(Guimberteau et al., 2016, van Tussenbroek et al., 
2017; http://www.newsweek.com/2015/07/10/
sargassumruining-beaches-texas-tobago-47735.
html ), como causa de la fuente de Sargassum hacia 
el mar Caribe y el golfo de México, sin embargo 
tales hipótesis aún no se comprenden bien ni están 
categóricamente validadas y continúan los estudios 
(Djakouré et al., 2017). Sin embargo, actualmen-
te se realizan investigaciones que sugieren con un 
mayor fundamento que la fuente de Sargassum pro-
viene de otras regiones al sur del Caribe (Johns et 
al., 2020).

Investigaciones con técnicas satelitales desde 
2012 han reportado grandes cantidades de Sargas-
sum en las costas noroeste de Suramérica frente a 
las desembocaduras de los ríos Amazonas y Ori-
noco (Gower et al., 2013; Hu et al., 2016; Wang 
et al., 2019), lo cual concuerda con los reportes de 
grandes aportes nutrientes (hierro y fósforo) con-
tenidos en el polvo del Sahara que ingresan al mar 
Caribe y que son plenamente conocidos  (Gower 
et al., 2013; Moanga, 2015) y que debido al in-
cremento de altas temperaturas desde 2012 (James 
Franks et al., 2013, Rathe, 2019), pudiera ser otro 
factor influyente en este fenómeno. No obstante, 
las publicaciones refieren que aún se requieren es-
tudios más detallados y profundos.

De igual manera en Cuba, tanto en la costa norte 
como en la sur, la presencia de Sargassum ha ocurri-
do y se ha reportado desde varios ángulos de obser-
vación por distintos autores (Moreira et al., 2006; 
Piña et al., 2010; Moreira y Alfonso, 2013; Torres 
Conde, 2019), e incluso desde la década del 90s se 
ha reportado presencia de Sargassum en arribazo-
nes (Gómez et al., 1994; González, 1995; Zúñiga, 
1996). Se han presentado arribazones de Sargassum 
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Figura 1. Área de estudio (recuadro de borde rojo) en el que se evaluaron las arribazones de Sargassum sp.  
En el tramo comprendido desde el oeste de bahía de Matanzas hasta bahía de Mariel, Artemisa, en Cuba.

masivas y atípicas en las playas y costas del mar Ca-
ribe, y en menor medida, en el golfo de México 
(Moreira y Alfonso, 2013; Smetacek y Zingone, 
2013; Torres-Conde y Martínez-Daranas, 2019).

Aun cuando se han sugerido diferentes usos y 
métodos de reducir el impacto económico dañino 
de estas grandes oleadas de Sargassum en los ma-
res del Caribe insular y continental, la situación de 
las arribazones sigue constituyendo un problema 
sin solución, que como bien se ha señalado, no 

requiere del interés y atención de un solo Estado, 
sino de toda la comunidad de los países con costas 
afectadas en la región (Moreira y Alfonso, 2013; 
Smetacek y Zingone, 2013;Torres-Conde y Martí-
nez-Daranas, 2019). 

El objetivo del presente estudio es describir y 
analizar el impacto de arribazones de Sargassum a la 
costa norte-occidental de Cuba y compararlo con 
eventos similares que han ocurrido en el archipiéla-
go cubano durante el último quinquenio.

Materiales y Métodos 

Área de estudio
El área de estudio evaluada en este trabajo com-
prendió el tramo costero entre la bahía de Mariel 
(provincia Artemisa) y el oeste de la bahía de Ma-
tanzas (provincia de igual nombre), localizado en 
el litoral norte occidental de Cuba (figura 1). Las 
arribazones de Sargassum se observaron entre todos 
los días comprendidos entre el 19 y 21 de marzo de 
2019 con observaciones en la mañana (8:00-10:30 
a.m.) y el final de la tarde (5:00- 6:00 p.m.).

Para conocer el comportamiento de las principa-
les variables meteorológicas en el área de estudio 

durante el período de arribazones (temperaturas 
extremas, dirección y fuerza de los vientos y preci-
pitaciones), se tomaron como referencia los datos 
de las observaciones meteorológicas reportadas por 
la estación meteorológica de Casablanca (indicati-
vo 78325, perteneciente al Instituto de Meteorolo-
gía de Cuba), situada en el litoral de La Habana y, 
por ello, representativa de la zona en cuestión.

De igual forma se colectaron muestras de las ma-
croalgas para un posterior análisis de contaminan-
tes químicos, que pudieran estar asociados con las 
mareas de Sargassum (objeto que queda fuera de 
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este reporte). Los tres puntos de muestreo fueron: 
desembocadura del río Almendares, desembocadu-
ra del río Jaimanitas y playa Mosquito (como se 

muestra en la figura 2), aunque se observó el im-
pacto de la arribazón hasta la bahía del Mariel, en 
la propia provincia de Artemisa.

Figura 2. Se señalan la desembocadura del río Almendares, desembocadura del río Jaimanitas y playa Mosquito que 
fueron los puntos de muestreo en la zona de evaluación.

Resultados y discusión

Condiciones meteorológicas
El Centro de Pronósticos del Tiempo del Institu-
to de Meteorología (INSMET), emitió dos Avisos 
Especiales con fecha 18 y 19 de marzo, respecti-
vamente, los cuales en resumen reportaron un 
frente casi estacionario sobre el sudeste del golfo 
de México y, por delante de este, un flujo húme-
do del sur-suroeste en los niveles bajos y medios 
de la troposfera, situación que favoreció condicio-
nes de tiempo inestable en la región occidental de 
Cuba. La proximidad y lento movimiento de esta 
zona frontal, así como la formación de un centro 
de bajas presiones extratropicales en su porción sur, 
incrementaron los nublados con precipitaciones y 
tormentas eléctricas en el occidente de Cuba desde 
la tarde del 19 de marzo hasta el mediodía de la jor-

nada siguiente, cuando la zona frontal transitó por 
la región de estudio, imponiéndose posteriormente 
la influencia de las altas presiones migratorias de 
origen continental, con un régimen de vientos del 
primer cuadrante (del norte al este). La irrupción 
de la nueva masa de aire que acompañaba al sis-
tema anticiclónico provocó un descenso térmico y 
una reducción de las lluvias (tabla 1).

Si bien los vientos que se reportaron durante esos 
días no fueron tan fuertes sobre el litoral norte oc-
cidental, al analizar los mapas sinópticos de super-
ficie se puede observar que el día 20, por detrás de 
la zona frontal, avanzaba hacia el este un amplio 
sistema de altas presiones migratorias sobre la costa 
oriental estadounidense y el Atlántico occidental. 
Este anticiclón impuso intensos gradientes de pre-
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Tabla 1. Resultados de temperaturas extremas, vientos máximos sostenidos y dirección del viento para los días 
de estudio en la estación meteorológica de Casablanca.

Día Temperatura Mínima 
(°C)

Temperatura Máxima 
(°C)

Vientos máximos 
sostenidos (km/h) Dirección del viento

19 22 27 14 NE-E

20 20 24 18 * N-NE *

* Al transitar el frente frío por la zona de estudio, en horas del mediodía del propio día 20, se registró en la estación mete-
orológica de Casablanca a las 1825 UTC (2:25 pm) una racha máxima de 42 km/h de región norte, con vientos máximos 
sostenidos de 25 km/h y un viento medio de 18 km/h.

sión y, por ende, fuertes vientos del nordeste en la 
zona comprendida entre cabo Hatteras, el norte de 
Bahamas y el Saco de Charleston. Además, la com-
binación del mar de viento y de leva generó ma-
rejadas en la costa norte occidental cubana desde 
la noche del día 19 hasta el final de la mañana del 
día 20, con inundaciones costeras ligeras en zonas 
bajas del litoral.

Obsérvese la posición del anticiclón migratorio y 
la proximidad entre las isobaras sobre el Atlántico 
occidental, que sugiere un fuerte flujo del nordeste. 
En resumen, las condiciones meteorológicas descri-
tas anteriormente pueden considerarse favorables 

para el arribo de las macroalgas y su acumulación 
en la zona de estudio (figura 3).

Arribazones de Sargassum
La aparición de las primeras manchas de macroal-
gas en la línea de costa ocurrió en la mañana del 19 
de marzo, pero inicialmente en la provincia de Ma-
tanzas. El área cubierta por la arribazón de Sargas-
sum no fue cuantificada, pero sí se realizó trabajo 
de identificación de las especies encontrándose dos 
especies de Sargassum pelágicas: fluitans (Børgesen 
1914) y natans (Linnaeus Gaillon 1828), con ma-
yor abundancia de la primera  fluitans (figura 4).

Figura 3. Mapa de superficie del día 20 de marzo 2020 a las 1800 UTC (2:00 pm).
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La arribazón de Sargassum en la costa norte de la 
provincia de La Habana presentada en este artículo 
(figura 5) no es primera vez que ocurre, pero no 
existen reportes formales de los eventos previos en 
los que se incluyan criterios descriptivos y sistemá-
ticos como sí ha sido reportado en otras regiones 
de las islas del Caribe, como Puerto Rico (DEAL, 
2015), Trinidad y Tobago hasta República Do-
minicana (Fernández et al., 2017), Haití y Cuba 
(Moreira y Alfonso, 2013, Azanza-Ricardo y Pé-
rez-Martín, 2016, Arencibia-Carballo y Betanzos 
Vega, 2018), costas de México (Gavio et al., 2015) 
y en las costas de Florida (SaWS consultado en ht-
tps://optics.marine.usf.edu/projects/saws.html ), 
con acumulaciones significativas y cuantificadas de 
hasta más de 10 pies sobre el litoral.

En Cuba las arribazones de Sargassum no se han 
reportado como un gran problema para el turismo, 
sobre todo por la actividad de limpieza de playas 

de cada zona en cuestión, pero sobre todo porque 
los volúmenes de arribazón en áreas turísticas, de 
playas y otras de importancia pesquera no han 
sido de las magnitudes como en otras regiones del 
Gran Caribe, aunque sí han provocado algunas y se 
asume un impacto. También han sido reportados 
diferentes eventos de arribazones de Sargassum en 
el país para diferentes épocas a través de los años 
(Torres-Conde y Martínez-Darana, 2019).

Uno de los problemas que han causado las arri-
bazones de Sargassum en Cuba, son las afectaciones 
causadas a la granja de cultivo de ostión de Pilón 
en la provincia Granma, en los años 2014 y 2015, 
sobre todo en los meses de agosto a noviembre, lo 
que ha provocado gran afectación por muerte del 
ostión de cultivo (mayor a 55 % de mortalidad) y 
del ostión de mangle, que provee el cultivo artesa-
nal de semillas naturales, además de la mortalidad 
de peces que habitan en estos estuarios o lagunas 

Figura 4. Ilustración y fotos de las especies presentes en la arribazón descritas Sargassum fluitans de Vainas usual-
mente no punteadas con espiga y hojas con peciolo corto y amplio, y Sargassum natans de vainas usualmente punt-
eadas con una espiga y hojas con peciolo largo y estrecho. Ilustración por Julia S. Child (Roley y Schneider, 2004).
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costeras; debido a procesos de anoxia por el alto 
volumen de biomasa vegetal, proveniente de estas 
macro algas, que al precipitar a los fondos, y con 
su descomposición, contaminan estos cuerpos de 
agua semi-cerrados (Arencibia y Betanzos, 2016).

A finales del mes de mayo y principio de junio 
de 2019 (23 mayo-4 de junio) se observó la arri-
bazón de abundante Sargassum spp., con marcado 
predominio de Sargassum fluitans, en la costa de la 
provincia de Cienfuegos (centro-sur de Cuba). Es 
de destacar que el día 23 de mayo, el Delfinario de 
Cienfuegos (localizado en una pequeña ensenada) 
se encontraba totalmente colapsado por las arriba-
zones de Sargassum, los delfines fueron trasladados 
y los trabajadores participaron en la colecta manual 
de las macroalgas. Sin embargo, no se reportaron 
avalanchas extremas de Sargassum en los principa-
les balnearios de la región (e.g. Playa Rancho Luna) 
como las reportadas en mayo de 2012 (Moreira y 
Alfonso, 2013). Parte de esta abundante biomasa 
de Sargassum spp. penetró de forma intermitente a 
la bahía de Cienfuegos, principal ecosistema coste-
ro de la región y eran distinguidas como manchas 
pardas de diferentes diámetros (figura 6). 

Según un estudio de Blanco Ojeda et al. (2016),  
en la costa sur de la provincia Santiago de Cuba, 
fueron observadas arribazones de Sargassum, com-
puestas fundamentalmente por S. fluitans y S. na-
tans. Las mayores densidades fueron reportadas en 
playas arenosas, siendo más densas en playas Sibo-
ney y El Mazo. 

Como en otros países las causas y repercusiones 
de la proliferación de estas algas se siguen estudian-
do, y de igual manera se han propuesto alternativas 
de uso con el objetivo de aminorar su impacto so-
cioeconómico.

El crecimiento desequilibrado de Sargassum en el 
Caribe en los últimos años ha sido  considerado de 
gran impacto ambiental en un grupo de países de 
la región, y se reporta la aparición de arribazones de 
Sargassum desde 2010-2015 (Veloz, 2015). 

Asimismo otros autores mencionan que desde 
2010 se han presentados mareas pelágicas masivas 
y periódicas de los Sargassum hasta 2014 y 2015, 
estas últimas con aumentos significativos de sus 
concentraciones e impactos notables en los ecosis-
temas costeros de varios países del Caribe (Puerto 
Rico, República Dominicana, Cuba y México), 

Figura 5. Moderadas mareas de Sargassum se presentaron en el área de estudio, como esta en la zona del litoral  
de La Habana el 22 de marzo de 2019. (foto de G. Arencibia-Carballo).
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lo cual ha sido documentado (Moreira y Alfonso, 
2013; Comisión del Mar Caribe, 2015), y ya desde 
2011 se mencionaba que se habían incrementado 
notablemente las manchas en la región del Caribe 
Mexicano (Van Tussenbroek, 2018).

Esta vegetación de algas al acumularse de forma 
masiva en línea de costa provoca impactos indesea-
bles en la vida de los ecosistemas como la muerte 
de organismos y especies (crustáceos, peces, mo-
luscos filtradores, corales, etc.), pues al acumularse 
y descomponerse en grandes cantidades consu-
me oxígeno, volviendo las zonas bajas de costas 
en áreas anóxicas y su descomposición provoca la 
producción de sulfuro de hidrógeno (H2S), que da 
malos olores y es tóxico para la salud del propio 
ecosistema (Resiere et al., 2019).

Pueden catalogarse de desequilibrio en los eco-
sistemas marinos, en las labores y actividades de 

producción, en el turismo, en la visión del paisaje y 
en la población costera (Rodríguez-Martínez et al., 
2016; NOAA, 2016 Fernández et al., 2017).

Aunque estos impactos dependen mucho de las 
áreas costeras donde se produzcan, pueden dis-
minuir la pesca costera de todo tipo incluso la de 
menor escala desde la orilla de la costa (Bamba et 
al., 2013; Solarin et al., 2014), y todo estará en 
dependencia de la magnitud del episodio y de las 
características específicas de la especie y los bioto-
pos marinos en cuestión.

Ante situaciones como estas es necesario reducir 
su daño, con medidas o acciones de contingencia, 
que logren si no eliminar el impacto en las playas 
de uso turístico, al menos tratar de revertirlos en 
beneficio de las actividades pesqueras afectadas, 
que permitan el aprovechamiento de las algas o al 
menos minimizar su impacto.

Figura 6. Manchas pardas de Sargassum spp. (con marcado predominio de S.  fluitans) en el interior de la bahía de 
Cienfuegos (muy cerca del canal de entrada) (4 de junio de 2019). (foto de Ángel R. Moreira González).
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Lo ocurrencia de esta marea puede considerarse de 
gran impacto en cuanto a extensión de la línea de 
costa, pero moderada en cuanto a las cantidades de 
Sargassum arribadas, que en comparación con otras 

regiones del Caribe no presentaron excesivos volú-
menes de algas sobre las costas y playas del litoral 
de estudio, y una gran fragmentación y dispersas 
manchas de Sargassum en la línea de costa.

Consideraciones finales 

Recomendaciones

 Es necesario un mayor número de observacio-
nes, descripciones y cuantificación de estos even-
tos sobre ecosistemas del archipiélago cubano, de 

manera que puedan calcularse daños económicos 
o evaluaciones para su explotación como producto.
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