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La retirada de restos vegetales de Thalassia testudinum depositados sobre la playa emergida, constituyen una 
parte de la limpieza de playas. Estas gestiones continuadas a lo largo de las últimas décadas han dado lugar a la 
pérdida de superficies y volúmenes de playa. El estudio analiza los volúmenes de sedimento retirados mediante 
la retirada de bermas de Thalassia testudinum en 11 playas de 4 países del Caribe, cuantificando el volumen 
total en 35.837,7 m3, con un 89,05 % de sedimento intercalado, equivalente a 32.846,75 t de arena. Este tipo 
de gestión supone un impacto geomorfológico continuo con una importante pérdida de sedimento anual que 
afecta a la estabilidad del balance sedimentario del sistema playa. 
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Quantification of sediment loss due to the removal of berms of Thalassia testudinum on 
the beaches of the Caribbean: geomorphological effects.

Part of the cleaning of beaches in the Caribbean islands has been focused on the removal of the remains of 
Thalassia testudinum deposited on the emerged beach. The study analyses the volumes of sediment extracted 
through the removal of Thalassia testudinum berms from 11 beaches distributed throughout 4 Caribbean 
countries, quantifying the total volume of material removed at 35,837.7m3, of which an estimated 89.05% is 
interspersed sand, equivalent to 32,846.75 t of sand. This kind of management involves a continuous geomor-
phological impact with an important loss of sediment that affects the stability of the sedimentary balance of 
the beach system.

Keywords: Caribbean, Thalassia testudinum, berms, cleaning, beach erosion.

Dentro del turismo vacacional, el “turismo de sol 
y playa” es la modalidad que mayores flujos genera a 
escala internacional. Los principales destinos turís-
ticos de esta modalidad han sido en orden de impor-
tancia el Mediterráneo y el Caribe, donde las playas 
constituyen la mayor oferta del turismo de sol y playa 
por excelencia, representando uno de los espacios más 
explotados y frecuentados (Roig-Munar et al., 2005). 
Estos espacios están sometidos desde hace décadas a 
una problemática geoambiental, asociada a su uso y 
explotación, para adaptarlos al desarrollo intensivo de 
actividades turísticas. Entre ellas destacan las gestiones 
de limpieza y mantenimiento mediante la retirada de 

restos orgánicos depositados en forma de bermas 
sobre las playas. Estas retiradas generan impactos 
ambientales con pérdida de superficie y volumen de 
playa (Simeone & de Falco, 2013; Roig-Munar et al., 
2019).

El volumen de sedimentos que compone y se tras-
lada a través de una playa define su balance sedimen-
tario, fluctuando los balances sobre un rango de escalas 
temporales (Cowell & Thon, 1994). Sin embargo, para 
mantener una playa a largo plazo, el balance debe ser 
positivo, o al menos equilibrado, ya que los balances 
negativos en última instancia causan su erosión 
(Komar, 1999) e incluso su desaparición. La presión 
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derivada de la industria turística ha hecho que muchos 
ambientes sedimentarios litorales se hayan visto gra-
vemente afectados a lo largo de la costa mediterránea 
y caribeña, quedando muchas playas afectadas por la 
erosión.

A nivel geomorfológico el perfil teórico de los sis-
temas playa-duna en el Caribe presenta altos índices 
de sensibilidad, que a lo largo de los años se han visto 
afectados por la presión, afectando al sistema de 
manera integral. Entendemos así como curvas de sen-
sibilidad aquellos puntos del sistema playa-duna que 
debido a su alta fragilidad se han visto alterados como 
consecuencia de la mala gestión.

El grado de sensibilidad morfodinámica de los sis-
temas litorales arenosos del Caribe presenta diferentes 
sectores de interrelación, y sobre cada uno se dan unas 
planificaciones y gestiones que afectan la estabilidad 
del sistema en conjunto. Estos puntos de sensibilidad 
son definidos a partir de las afectaciones asociadas a 
una incorrecta planificación y gestión sobre ellos. Las 
curvas de sensibilidad fueron definidas en el Medi-
terráneo por diferentes autores (Roig-Munar, 2004; 
Rodríguez-Perea et al., 2000), en el caso del Caribe 
estas curvas (Fig 1) se pueden definir como: la pri-
mera curva de sensibilidad se sitúa sobre las zonas 
coralinas y las praderas de Thalassia testudinum como 

FIGURA 1. Curvas de sensibilidad geoambiental sobre los sistemas playa-duna del Caribe; 1. Marea baja. 2. Marea alta 3. Complejo arrecifal. 
4. Sustrato arenoso. 5. Sustrato rocoso. 6. Lagoon. 7. Berma vegetal. 8. Sistema playa. 9. Cordón dunar. 10. Morfologías semiestabilizadas. 11.- 
Área de manglar. Fuente: Adaptado de Roig-Munar et al. (2018), modificada de Roig-Munar (2004), Rodríguez-Perea et al. (2000) y Brown & 
McLachan (1990).

Geoenvironmental sensibility curves on the beach-dune systems of the Caribbean: 1. Low tide. 2. High tide 3. Reef complex. 4. Sandy substrate. 
5. Rocky substrate. 6. Lagoon. 7. Berm vegetal. 8. Beach system. 9. Dune cordon. 10. Semi-stabilized morphologies. 11. Mangrove area. Source: 
Adapted from Roig-Munar et al. (2018), modified from Roig-Munar (2004), Rodríguez-Perea et al. (2000) y Brown & McLachan (1990).
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hábitats productores de sedimento, estabilizador de la 
playa sumergida y disipador de la energía del oleaje. La 
segunda curva de sensibilidad, establecida por Roig-
Munar & Martín-Prieto (2005) en Baleares, es homo-
loga en el Caribe, y se sitúa sobre las bermas acumu-
ladas de Thalassia testudinum, sobre el swash, por su 
importancia como sector de transferencia sedimen-
taria entre los sectores emergido y sumergido, y como 
aporte de sedimentos y aporte de materia orgánica 
entre la playa y las comunidades vegetales dunares, 
básicas para la estabilización. Sobre esta curva de sen-
sibilidad se encuentra la playa emergida, donde hay 
actuaciones mecánicas de limpieza que afectan a las 
morfologías efímeras de playa alta y a la desestabili-
zación de taludes dunares (Roig-Munar, 2004). La ter-
cera de las curvas se sitúa sobre los primeros cordones 
dunares, que define su debilitación, erosión y/o des-
aparición del conjunto playa-duna (Brown & McLa-
chan, 1990; Rodríguez-Perea et al., 2000; Hesp, 2002; 
Martín-Prieto et al., 2016), y que se ve afectada por la 
urbanización, por la frecuentación de usuarios, por la 
presencia de servicios sobre el sistema y por la degra-
dación de la vegetación dunar, así como la afectación a 
las áreas de manglares. De esta manera es posible dife-
renciar puntos sensibles y críticos en el grado de sen-
sibilidad del perfil playa-duna del Caribe, y no tener 
presentes estos puntos supone pérdidas de superficies 
y volúmenes de playa y duna, especialmente en las 
curvas de sensibilidad que gravitan sobre la berma, la 
playa y la foredune (Fig. 1).

En términos generales, tal y como refleja la Fig. 1, 
los puntos que mayor repercusión negativa pueden 
tener en el conjunto del sistema son, en primer 
lugar, la destrucción de la línea de cordones dunares 
(foredunes), pudiendo alterar toda la dinámica sedi-
mentaria y eólica del sistema. Cabe destacar el papel de 
los escudos coralinos, responsables de la mayor parte 
de la producción sedimentaria carbonatada que da 
lugar a las playas. Así pues algunos puntos sensibles, 
debido a malas prácticas de uso y gestión, se pueden 
ver fácilmente alterados. No obstante, cabe destacar 
que los efectos negativos para el sistema no se derivan 
de estas afectaciones puntuales, sino de la sinergia que 
se puede derivar entre las diferentes curvas de sensi-
bilidad detectadas, afectando íntegramente todo el 
sistema.

Las praderas de Thalassia testudinum son conside-
radas plantas que representan ecosistemas de gran 
importancia, debido a su alta producción primaria y 

refugio de vertebrados e invertebrados, que contri-
buyen al balance de carbono en las costas y a la bio-
diversidad marina caribeña (Heck et al., 2003). Estas 
praderas se encuentran sobre fondos de arena donde 
conviven con especies de macroalgas bentónicas, 
algunas de ellas calcáreas, y con una densidad y cubri-
miento que es considerado como zona de alta pro-
ducción de arena a partir de las plantas y las macro-
algas, y como biotopo de organismos generadores 
de sedimentos (Piazzi et al. 2004; Borowitzka et al., 
2006). Las praderas, en menor medida, se desarro-
llan también sobre sustrato rocoso (Nielsen-Muñoz 
& Cortés, 2008). Su alta producción primaria, rápida 
renovación de hojas y epífitos asociados le otorga al 
detritus un papel importante en la red trófica de la 
pradera (Peterson et al. 2002). Su cobertura y sistema 
rizoidal actúan como amortiguadores de la energía 
proveniente de corrientes y olas disminuyendo la ero-
sión costera (Eldridge & Morse, 2000), resuspensión 
del sedimento, incrementando la transparencia del 
agua y el reciclaje de nutrientes. Se ha estimado que las 
algas coralináceas epífitas de las hojas aportan como 
mínimo entre 1,9 y 283 g CaCO3 m-2 año-1 (Hilary 
& Jones 2007), ayudando a las praderas de Thalassia 
testudinum a estabilizar y retener los sedimentos y evi-
tando la erosión (Marbà et al., 2006). Estas requieren 
para un crecimiento óptimo de un 15 al 30 % de luz 
incidente, temperaturas de 20 a 30 °C, e índices de 
salinidad de 24 a 35, sedimentos con profundidades 
mayores a 10 cm y carbono, nitrógeno y fósforo como 
principales constituyentes del material vegetal (Tou-
chette & Burkholder, 2000).

FIGURA 2. Localización de los 4 países de muestreo y análisis de 
acopios de Thalassia testudinum extraída de las playas.

Location of the 4 countries for sampling and analysis of stocks of 
Thalassia testudinum extracted from the beaches.
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Las praderas representan un ecosistema de gran 
importancia para los ambientes costeros por sus múl-
tiples beneficios ecológicos y económicos (Heck et al. 
2003), y representan un ecosistema costero de gran 
valor, principalmente por los servicios ecosistémicos 
que ofrecen, tal como el amortiguamiento de la energía 
del oleaje, retención de sedimentos y protección contra 
la erosión (Martínez-Daranas et al., 2009).

Las presiones y amenazas a las que están some-
tidas estas fenerógamas, en su hábitat sumergido, es 
uno de los factores que más incide en su merma. El 
desarrollo turístico las afecta de forma erosiva, ya que 
las praderas más someras son dañadas por el paso de 
embarcaciones o por su eliminación mecánica para 
obtener áreas de playa sumergida sin “molestias” para 
el usuario. En el caso de su deposición sobre la playa, 
especialmente en playas turísticas, frecuentemente son 
removidas y retiradas para “limpiar” las playas en dife-
rentes países del Caribe (Fig. 2).

Varios autores han demostrado la influencia y depen-
dencia de la naturaleza de las playas y de su dinámica 
sedimentaria de las praderas de Posidonia oceanica 
en las playas del Mediterráneo (de Falco et al. 2008; 
Rodríguez et al., 2000; Gómez-Pujol et al. 2013). Al 
igual que la Posidonia, la Thalassia testudinum pierde 
una parte importante de sus hojas, de esta pérdida de 
hojas, una parte es arrastrada y acumulada sobre la 
playa en forma de bermas. La acumulación de hojas 
muertas sobre la playa (Fig. 3) se produce de forma 
previsible a lo largo de todo el año, con períodos de 
acumulación y retirada natural de estas bermas. Esta 
acumulación es un fenómeno común en las playas 
caribeñas, ya sea mediante depósitos de forma pun-
tual o a lo largo de toda la línea de costa, formando las 
bermas vegetales, que de forma más o menos rápida se 
convierten en sedimentarias. Las bermas sedimenta-
rias pueden ser consideradas como una característica 
resultante de la acumulación de la necromasa de hojas 
y sedimento sobre la playa. Pueden alcanzar potencias 
superiores a los 1,5 m, y anchuras que oscilan entre 1 
y 10 m, que se extienden hacia tierra, formando una 
compacta y espesa capa de arena, materia orgánica y 
agua.

Esta berma tiene varias funciones morfodinámicas 
en el sistema playa-duna y representa una de las curvas 
de sensibilidad más importantes del sistema (Fig. 1), 
desde la berma hasta la morfología dunar delantera, 
ya que:
y Su presencia favorece una reducción en la velo-

cidad y turbulencia de la ola rota debido a la mayor 
viscosidad del agua mezclada con restos de hojas 
que amortiguan el impacto de ésta sobre la berma, 
siguiendo el modelo descrito en el mediterráneo 
(Mateo et al., 2003).
y Ejerce una protección sobre la playa subaérea 

frente a la incidencia de los temporales, atenuando su 
energía directa sobre la playa (Roig-Munar & Martín-
Prieto, 2005; Boudouresque et al., 2016).
y La berma acumula sedimento intercalado tanto 

entre sus hojas como en la formación de capas alternas 
de sedimento y hojas en la playa (Fig. 4), represen-
tando así el adose de la barras sedimentarias (Vassallo 
et al., 2013). Por tanto, desde el punto de vista mor-
fológico y sedimentológico representa la llegada de 
importantes cantidades de sedimento a la playa aérea.
y Finalmente, desde la playa, las hojas muertas son 

transportadas por el viento hasta el interior del sistema 
dunar, aportando nutrientes a la vegetación dunar 

FIGURA 3. Diferentes formas de deposición de bermas de 
Thalassia testudinum sobre la playa. A. Playa de Akumal (México). 
B. Playa de Charquito (Colombia).

Different forms of deposition of berms of Thalassia testudinum 
on the beach. A. Akumal Beach (Mexico). B. Charquito Beach 
(Colombia).

A

B
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(Jiménez et al., 2017), siguiendo el modelo medite-
rráneo, e incorporando los sedimentos adheridos en 
sus hojas a lo largo del perfil playa-duna (Roig-Munar 
et al., 2007).

A pesar de la apariencia inhóspita de la berma 
vegetal sobre la playa, su presencia no constituye un 
desperdicio (Chessa et al., 2000), sin embargo en la 
mayoría de playas turísticas del caribe las interpretan 
como un elemento que ofrece mala imagen, siendo 
removidas y retiradas como una parte esencial en la 
gestión de limpieza de playas. Por razones estéticas las 
administraciones se amparan en ofrecer “playas lim-
pias” por y para la supuesta comodidad de los usua-
rios (Bouderesque et al., 2016). Este tipo de gestión ha 
dado lugar a una regresión de las playas por pérdida 
sedimentaria en el Mediterráneo (Simeone et al., 2013; 

Roig-Munar et al., 2019) y en el Caribe.
Actualmente, a causa de la afluencia turística en el 

litoral caribeño, estas bermas (Fig. 3 y 4) son retiradas 
de manera sistemática a lo largo de todo el año. Esta reti-
rada se realiza con maquinaria o bien de forma manual, 
siendo la más habitual esta última por el bajo coste de 
salarios (Fig. 5), implicando impactos de carácter geo-
morfológico y sedimentológico sobre la playa emer-
gida, además de la desprotección de la playa frente a 
eventuales temporales (Bouderesque et al., 2017).

Esta práctica (Fig. 5) influye en la morfología de la 
playa emergida, alterando su perfil y eliminando sus 
características morfológicas y sedimentarias, así como 
afectando a la zona de swash, en particular al run-up. 
Por otra parte, se pierde una importante cantidad de 
sedimento intercalado en las bermas de Thalassia 
testudinum que salen del sistema playa-duna, ya que 
esta es retirada, acarreada y depositada lejos del sis-
tema, considerándola como un residuo y creando depó-
sitos multianuales (Fig. 6A-B), y dando lugar a unos 
balances sedimentarios negativos de forma continuada.

Para analizar las consecuencias de estas gestiones se 
analizaron en playas del mediterráneo los valores de 
pérdida sedimentaria asociada a la retirada de bermas 
de Posidonia oceanica, estimando valores de 500 m3/
km/año en playas de Valencia (Yepes & Medina, 2007), 
valores del 80% del sedimento retirado en playas del 
área metropolitana de Barcelona (Ariza et al., 2008), o 
del 86,2% en el caso de las islas Baleares (Roig-Munar 
et al., 2019).

El objetivo de este trabajo se centra en cuantificar 
el contenido sedimentario de las bermas de Thalassia 
testudinum retiradas en 11 playas del Caribe (Fig. 2), 
para establecer el volumen de sedimento retirado aso-
ciado a su gestión de limpieza, siguiendo la metodo-
logía aplicada en las islas Baleares por Roig-Munar et 
al. (2019). El estudio ha sido realizado mediante mues-
treos de Thalassia retirada recientemente y acopiadas 
en espacios considerados de deshecho. Se han reali-
zado muestreos en 11 acopios de bermas en playas de 
cuatro paises del Caribe: 5 en República Dominicana, 
2 en Colombia, 1 en Cuba y 3 en México (Fig. 2).

Metodología
La metodología utilizada para la cuantificación 

del sedimento asociado a las extracciones de bermas 
depositadas se ha basado en Roig-Munar et al. (2019):
y Análisis de 11 acopios de bermas retiradas de 

Thalassia testudinum en 4 países (Fig. 2, Tabla 1).

FIGURA 4. Acumulación de hojas muertas de Thalassia testudinum 
intercaladas con capas de sedimento, fruto del adose de barras 
sumergidas sobre la berma. A. Playa de las Terrenas (República 
Dominicana) B. Playa Bávaro (Cuba).

Accumulation of dead leaves of Thalassia testudinum interspersed 
with layers of sediment, fruit of the attachment of submerged bars 
on the berm. A. Terrenas beach (Dominican Republic) B. Bávaro 
beach (Cuba).

A

B
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y Determinación del volumen total de cada uno de 
los acopios analizados, obteniendo el volumen de la 
muestra en m3, tratados como residuo (Fig. 6), y su 
relación con la línea de playa analizada.
y Muestreo de cada acopio de forma aleatoria, en 

diferentes puntos y a diferentes profundidades, entre 
55 y 100 cm, evitando la partes superficiales, ya que 
estas tienden a presentar mayor porcentaje de sedi-
mento por el secado de las hojas de Thalassia aso-
ciadas a su tiempo de residencia (Roig-Munar et al., 
2019). El muestreo ha consistido en la extracción de 
36 muestras de los acopios, realizados mediante son-
deos verticales, siguiendo la metodología de Campbel 
& Henshall (1991), con una muestra cilíndrica de 5.5 x 
22 cm, equivalente a un volumen de 522 cc de muestra.
y Las muestras se han tratado en el laboratorio para 

determinar su contenido de agua, de sedimento y 
de materia orgánica. Se dejaron secar a temperatura 
ambiente, para pasar, finalmente, un ciclo de entre 24 
y 48 horas en la estufa a 55-65º C a fin de no dañar la 
materia orgánica (Blair & McPherson, 1994).

Resultados
Se han analizado el contenido sedimentario de los 

acopios procedentes de la retirada de las bermas vege-
tales de Thalassia testudinum del Caribe (Figura 1 y 6). 
El volumen total de acopios analizado es de 35.837,7 
m3, sobre una línea de costa de 8.180 metros de playa 
(Tabla 1). El resultado total analizado supone un 
volumen de 32.846,7 m3 de sedimento intercalado en 
las bermas retiradas y tratadas como desechos.

El porcentaje de sedimento intercalado en los 

FIGURA 6. Acopios multianuales de bermas retiradas de Thalassia, 
donde se puede observar la cantidad de sedimento presente en 
los acopios tratados como residuos. A. Acopio de la playa Varadero 
(Cuba). B. Material recién retirado en Akumal (México).

Multi-year berms of removed Thalassia, where the amount 
of sediment present in the stockpiles treated as waste can be 
observed. A. Material from Varadero beach (Cuba). B. Material just 
removed in Akumal (Mexico).

B

A

FIGURA 5. Retirada manual de las bermas de Thalassia. A. Playa 
Spratt Brigg (Colombia). B. Playa las Terrenas (República Domini-
cana).
Manual removal of the Thalassia berms. A. Spratt Brigg beach 
(Colombia). B. Las Terrenas Beach (Dominican Republic).

B

A
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acopios de estas bermas supone una media del 89,86 % 
del volumen total, con rangos entre el 67,28 y 79 % en 
Xcatel (México) y en la isla de San Andrés (Colombia) 
respectivamente, suponiendo estos los valores más 
bajos del muestreo. Los valores más altos son de las 
playas de Bávaro y Cabeza Toro (Rep. Dominicana), 
con el 94 %, representado dos playas altamente turís-
ticas del país, y donde las gestiones de retirada manual 
son diarias.

Por países observamos que Cuba y Rep. Dominicana 
son los países con mayores porcentajes de pérdida 
sedimentaria, con un 94,3 % y un 91,21 % de pérdida 
de sedimento asociada a la gestión, respectivamente. 
Se trata de los dos países más turísticos, y donde la 
presión hotelera, por mantener las playas “limpias”, 
aunque sea de forma manual (Fig. 5), supone impor-
tantes pérdidas sedimentarias con un carácter anual 
(Fig. 6), a diferencias de los impactos en el Medite-
rráneo, que se circunscriben al período estival aso-
ciado al uso de playas.

Se ha calculado la relación entre la cantidad total 
eliminada de bermas y la longitud total de la playa 
(Fig. 7), donde se aprecia que hay una relación entre 
la línea de costa y la acumulación de m3 de bermas de 
Thalassia testudinum, con una clara concentración de 
las playas en las zonas con mayor volumen de acopio, 
no pudiendo relacionarlo con su residencia ya que 
es retirada en las costas caribeñas es diaria, debido a 

tratarse de espacios turísticos no estacionales, y donde 
las limpieza de playas es a diario. La relación de sedi-
mento asociado a la retirada de Thalassia con la lon-
gitud de las playas afectadas representa 1,11 m3/m/año, 
valor que se sitúa por encima del orden de magnitud 
de los obtenidos por la retirada de Posidonia oceanica 
en las islas Baleares por Roig-Munar et al. (2019), con 
un 0,93 m3/m/año, e inferior a los valores establecidos 
por Guillén et al. (2013) en playas de la península 
ibérica, con 1,31 m3/m/año. Estos resultados porcen-
tuales de retirada de sedimento de las playas anali-
zadas (Tabla 1) no difieren de los resultados obtenidos 
en estudios previos a lo largo del Mediterráneo, y no 
son atribuibles únicamente al contenido sedimentario 
imbricado en las bermas retiradas (Fig. 6), si no que un 
importante porcentaje es el resultado de los sistemas 
de limpieza aplicados.

Discusión
La eliminación de la berma de Thalassia testudinum 

es una práctica extendida desde hace décadas en las 
islas del Caribe, juntamente con la retirada de sargazo 
(Sargassum spp.), con finalidades de mejorar, supues-
tamente, el uso recreativo de las playas, y basándose en 
una errónea concepción de “playa limpia”.

Los datos de las gestiones de Thalassia testudinum 
son difíciles de obtener, ya que se trata de gestiones 
realizadas habitualmente por gestores privados, 

TABLA 1. Resultados obtenidos para cada acopio de playa y longitud de muestreo de cada playa.

Results obtained for each beach stockpile and sampling length of each beach.

País Playa Núm 
muestras

Vol. 
acopio m3

Sedimento 
(%)

Vol. 
Arena m3 m playa m3/m

playa

Mediana 
% de 

sedimento 
retirado 

por paises
1

Rep.
Dominicana

Las Terrenas 4 156,8 89,86 140,90 765 0,18

91,21
2 Bavaro 4 2.772 94,58 2.621,76 880 2,98
3 Ballena 4 9.120 91,21 8.318,35 345 24,11
4 Cabarette 4 1.123,50 88,35 992,61 890 1,12
5 Cabeza Toro 4 5.200 94,28 4.902,56 550 8,91
6 Cuba Varadero 4 9.575 94,3 9.029,23 550 16,42 94,3
7

México
Xcacel 2 75,5 67,28 50,80 650 0,08

86,898 Playa del Carmen 2 134,6 90,13 121,31 890 0,14
9 Akumel 4 7.565 86,89 6.573,23 670 9,81
10

Colombia
SprattBight 2 89,6 84,4 75,62 650 0,12

81,86
11 Sant Luís 2 25,7 79,31 20,38 670 0,03

Total suma 36 35.837,7 32.846,75 670 65,01
Total mediana 1.123,5 89,86 992,61 8.180 1,12 89,05
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FIGURA 7. Relación entre el volumen de arena retirado y la longitud de la playa y cala analizada (Tabla 1).

Relationship between the volume of sand removed and the length of the beach and cove analyzed (Table 1).

hoteleros, que no realizan recuentos de volúmenes 
retirados. Así mismo la disponibilidad de visitación de 
acopios es ardua y difícil, ya que muchos acopios han 
sido tratados como residuos, mientras que otros son 
acopiados en parcelas privadas de los hoteles.

El impacto que supone la retirada de estas bermas 
afecta de forma considerable a sus puntos de sensibi-
lidad ambiental de berma, playa y foredune (Fig. 1). 
Estas actuaciones suponen una importante cantidad 
de sedimento que sale del sistema playa-duna, dando 
lugar a unos balances sedimentarios negativos conti-
nuados, y con carácter anual, a los largo de las últimas 
décadas. La retirada de estas bermas, basada en crite-
rios estéticos de limpieza, supone la afectación conti-
nuada sobre el sistema playa-duna y una importante 
pérdida de volumen y superficie de playa debido a la 
forma de retirada, transporte y deposición, así como 
la falta de una gestión del acopio y retorno. Estas prác-
ticas se realizan generalmente sin criterios geomor-
fológicos, por lo que se eliminan anualmente cientos 
de metros cúbicos de sedimento que se encuentra 
incorporado en las bermas, y sedimento neto de playa 
debido a la forma de arrastre sobre la superficie de 
playa (Fig. 6), alterando negativamente y continuada 
el balance sedimentario del sistema.

Conclusiones
El estudio se ha realizado en 11 playas de 4 paises cari-

beñas con un total de 36 muestras analizadas. El resul-
tado final con un promedio, un 89,86 % del volumen de 

los restos de Thalassia acumulados en las playas corres-
ponde a sedimento arenoso, lo que equivale a un total 
de 32.846,7 m3 de arena que no retornan al sistema pla-
ya-duna. En un horizonte temporal sobre la longitud 
total de playas analizadas se obtiene un valor de metros 
cúbicos de sedimento por metro de línea de costa que 
equivalen a 1,11 m3/m/año, siendo un valor que está en 
mayor orden de magnitud de los obtenidos por Guillén 
et al. (2013) en playas de la costa mediterránea penin-
sular y de las Baleares (1,31 m3/m/año).

Así pues, estas gestiones de limpieza de playa no han 
favorecido la integridad del sistema en su conjunto ya 
que ha interferido de forma erosiva en los balances 
sedimentarios entre el perfil de la playa emergida y 
playa sumergida, afectados de forma directa y con-
tinuada con la pérdida de sedimento. La retirada de 
Thalassia testudinum supone la regresión de playas 
de forma continuada, aunque probablemente no es la 
única causa, si es uno de los factores determinantes 
asociados a la gestión litoral de playas.
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