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Olas de calor marinas 

Hobday y colaboradores1 caracterizan los picos de 
calor como temperaturas superficiales del mar que 
superan un cierto umbral. Este umbral se calcula 
como el percentil 90 de la distribución de tempera-
tura superficial marina local durante un período de 
referencia a largo plazo, es decir: cuando la tempe-
ratura supera el 90 % de las observaciones históri-
cas de temperatura de ese período de referencia. 
Para que se considere una ola de calor marina de-
ben sucederse un mínimo de 5 días consecutivos 
con picos de calor en el océano.

En la literatura científica existen diversas metodo-
logías de detección de olas de calor marinas. Las 
más generalizadas y utilizadas son las definiciones 
estadísticas a partir de umbrales basados en per-
centiles como la de Hobday y colaboradores.1 Al-
gunos autores utilizan un período de referencia que 
se desplaza en el tiempo en lugar de un período de 
referencia fijo,7 o bien emplean series temporales 
de temperaturas con la tendencia deducida.8 Aquí 
optamos por usar el método más común, basado 
en utilizar un período de referencia fijo, tal y como 
hacen la mayoría de autores.1, 5, 9–11

En las cuatro últimas décadas se han detectado ten-
dencias de calentamiento oceánico en el Mediterrá-
neo occidental.5, 9, 10 La temperatura media superficial 
anual del mar Balear ha aumentado en 1,6 ºC en los 
últimos 42 años (entre 1982 y 2023). 10, 12–14

La temperatura desempeña un papel esencial en el 
funcionamiento de los ecosistemas.6 Algunas conse-
cuencias del calentamiento global de las aguas del 
Mediterráneo incluyen la pérdida de biodiversidad, 
cambios en el funcionamiento de los ecosistemas y 
en los ciclos biogeoquímicos, y la proliferación de 
especies invasoras.15, 16

Las olas de calor marinas tienen múltiples conse-
cuencias sobre los organismos marinos, e incluyen 
mortalidades masivas de organismos bentónicos 
—que viven fijos al sustrato— como corales, gor-
gonias o esponjas.16, 17 También se han visto aso-
ciadas a eventos de floración masiva de la planta 
marina Posidonia oceanica y a pseudoviviparidad 
(donde la producción de plántulas reemplaza las 
estructuras reproductivas sexuales, producien-
do clones de la planta materna).18–20 Esta plan-
ta forma un hábitat prioritario, esencial para 
el funcionamiento de los ecosistemas costeros 
mediterráneos. A temperaturas superiores a 28 
ºC aumenta considerablemente su mortalidad.21 
Algunos estudios indican que podría extinguirse 
funcionalmente a mitad de este siglo en aguas 
poco profundas debido al aumento de tempera-
tura y a la persistencia de las olas de calor.22, 23 A 
consecuencia de ello, tanto esta planta como su 
hábitat y los servicios ecosistémicos que reporta 
podrían desaparecer, alterando el futuro de los 
ecosistemas costeros mediterráneos.21, 22

Las olas de calor marinas son eventos de calentamiento oceánico 
extremos.1 Han aumentado en frecuencia, duración e intensidad en todo 
el mundo, con impactos nocivos para los ecosistemas costeros y las 
actividades humanas.2–6 En el mar Mediterráneo, el rápido calentamiento 
superficial se ha asociado a un fuerte incremento en los días de olas 
de calor, particularmente en las dos últimas décadas.1, 5

1. Días totales de ola de calor marina
2. Intensidad media
3. Intensidad máxima
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¿QUÉ ES?

Las olas de calor marinas son eventos de calen-
tamiento oceánico extremos con un mínimo de 5 
días consecutivos de picos de calor. Se definen 
como temperaturas del mar que superan el 90 % 
de las observaciones históricas de temperatura de 
un período de referencia a largo plazo.1 Aquí em-
pleamos como período de referencia el intervalo 
de años 1982-2015.5, 9

¿POR QUÉ?

La temperatura del agua tiene múltiples efectos 
sobre los organismos marinos, los hábitats y el 
funcionamiento de los ecosistemas. Algunas de 
las consecuencias del calentamiento global de las 
aguas del Mediterráneo incluyen la pérdida de bio-
diversidad, cambios en el funcionamiento de los 
ecosistemas y en los ciclos biogeoquímicos, y la 
proliferación de especies invasoras.15

Debido a las olas de calor que sufre el Mediterrá-
neo, especialmente en las dos últimas décadas, se 
han registrado eventos de mortalidad masiva de or-
ganismos bentónicos —que viven fijos al sustrato— 
como corales, gorgonias o esponjas.16, 17 

 

METODOLOGÍA

Los indicadores de olas de calor marinas han sido 
generados por el Sistema de Observación y Predic-
ción Costero de las Illes Balears (ICTS SOCIB)5, 9 em-
pleando datos de temperatura superficial del mar de 
satélites del Servicio Marino Copernicus27 desde su 
registro (1982) y usando como período de referencia 
la climatología del año 1982 al 2015.

Se han calculado los siguientes indicadores anuales 
entre los años 1982 y 2023:
1. Número de días de olas de calor marinas,
2. intensidades medias, e 
3. intensidades máximas

RESULTADOS
Los dos últimos años (2022 y 2023), más de la mitad 
de los días han transcurrido en ola de calor mari-
na. En 2023 hubo 214 días de ola de calor marina, 
mientras que en 2022 fueron 202 días en total. El 
número de días en ola de calor marina ha aumen-
tado en 114 días en los últimos 42 años.

La intensidad media de las olas de calor marinas en 
2023 fue de 2,03 ºC más que la media del período 

de referencia 1982-2015. Ha aumentado en 0,49 ºC 
en los últimos 42 años.

La intensidad máxima de las olas de calor marinas 
en 2023 fue de 4,31 ºC por encima de la media del 
período de referencia 1982-2015. Ha aumentado en 
1,94 ºC en los últimos 42 años.
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LOCALIZACIÓN

20231982

Serie temporal diaria de la temperatura superficial del mar Balear en 2023. En color negro se muestra 
la temperatura superficial registrada a partir de observaciones de satélite y en tonos de color naranja 
se muestra la intensidad de las olas de calor marinas registradas. Fuente: Generado por ICTS SOCIB 
<https://apps.socib.es/subregmed-marine-heatwaves/daily_bulletin.htm>5, 9 a partir de datos del Servicio 
Marino Copernicus.27
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El calentamiento del mar también contribuye a la 
proliferación y el establecimiento de especies alóc-
tonas de origen tropical y subtropical, produciendo 
lo que se conoce como «tropicalización del Medite-
rráneo».24, 25 De hecho, en las últimas décadas se ha 
constatado un aumento de las tasas de colonización 
de especies tropicales y subtropicales alóctonas de 
macrófitos marinos en el Mediterráneo, con una 
velocidad y unas tasas de expansión superiores a 
las de especies templadas o cosmopolitas, coinci-
diendo con el aumento de la temperatura oceánica 
y con la frecuencia de las olas de calor.26

Debido a la gran sensibilidad de los organismos 
marinos al calentamiento, al incremento en la fre-
cuencia, la duración y la intensidad de las olas 
de calor y a los cambios en los ecosistemas que 
conllevan, resulta crucial el seguimiento, la mo-
nitorización y la evaluación de su evolución a lo 
largo del tiempo. 

METODOLOGÍA

Se utilizan datos de temperaturas de superficie 
del mar de satélite del Servicio Marino Coperni-
cus27 desde 1982, disponibles en una resolución 
espacial del orden de 5 km y con una precisión 
en los valores inferior a 0,1 ºC. Estos datos han 
sido procesados por el Sistema de Observación 
y Predicción Costero de las Illes Balears (ICTS 
SOCIB)9 y se visibilizan mediante la aplicación 
web de Olas de Calor Subregionales del Mar Me-
diterráneo del SOCIB.5, 9

De acuerdo con la definición de Hobday y colabo-
radores,1 las olas de calor marinas se identifican a 
escala diaria como las temperaturas superficiales 
del mar superiores al percentil 90 de la distribución 
local respecto al período de referencia 1982-2015 
registradas durante 5 días consecutivos o más.5, 10 
Si las olas de calor marinas sucesivas ocurren con 

Figura 1. Días totales de ola de calor marina en el año 2023. Fuente: Generado por el SOCIB9 a partir de 
datos del Servicio Marino Copernicus.27

Figura 2. Evolución temporal de los días totales de ola de calor marina entre los años 1982 y 2023. 
Fuente: Generado a partir de los datos del Servicio Marino Copernicus27 procesados por el SOCIB.9
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menos de 2 días de diferencia se consideran la mis-
ma ola de calor.15

Para cada año se calculan las métricas sobre olas 
de calor marinas. En este estudio, presentamos re-
sultados en el mar Balear sobre: 

1. Días totales,
2. intensidad media, e
3. intensidad máxima

Días totales de ola de calor 
marina
En 2023 hubo un total de 214 días con ola de 
calor marina en el mar Balear. Esto representa 
un 58,6 % de los días del año sufriendo olas de 
calor marinas (Figura 1). En 2022 fueron 202 días, 
mientras que en 2021 fueron 41. Los años con 

un menor número de días de ola de calor marina 
fueron 1984, 1986 y 1993.

El número de días con ola de calor marina ha ido 
aumentando paulatinamente a lo largo del tiempo a 
un ritmo de 2,7 días/año, con un incremento entre 
los años 1982 y 2023 de 114 días (Figura 2). 

Intensidad media

La intensidad media de las olas de calor marinas en 
el año 2023 fue de 2,03 ºC por encima del período 
de referencia 1982-2015, solo superada en los años 
2003, 2022 y 2005, que fue de 2,44, 2,27 y 2,1 ºC, 
respectivamente (figuras 3 y 4).

La tendencia del incremento de la intensidad media a 
lo largo del período 1982-2023 fue de 0,49 ºC, lo que 
representa un incremento de 0,01 ºC al año (Figura 4).

Figura 3. Intensidad media de las olas de calor marinas en el año 2023. Fuente: Generado por el SOCIB9 a 
partir de datos del Servicio Marino Copernicus.27

Figura 4. Evolución a lo largo del tiempo de la intensidad media de las olas de calor marinas entre los 
años 1982 y 2023. Fuente: Generado a partir de los datos del Servicio Marino Copernicus27 procesados 
por el SOCIB.9
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Intensidad máxima

La intensidad máxima de las olas de calor marinas en 
el año 2023 fue de 4,31 ºC por encima de la media 
del período de referencia 1982-2015, solo superada 
en el año 2022, cuando fue de 4,36 ºC (figuras 5 y 6).

La intensidad máxima ha superado los 3,5 ºC de la 
media del período de referencia durante cinco años: 
2022, 2023, 2003, 2015 y 2017, y fue de 4,36, 4,31, 
3,79, 3,63 y 3,53 ºC, respectivamente. 

La intensidad máxima ha aumentado a lo largo del 
tiempo a un ritmo de 0,05 ºC/año, lo que supone 
un incremento de 1,94 ºC en los últimos 42 años 
(período 1982-2023).

CONCLUSIONES

  → Los dos últimos años —2022 y 2023—, más 
de la mitad de los días han transcurrido en ola 
de calor marina en el mar Balear. En concreto, 
en 2023 se registraron 214 días de ola de calor 
marina, mientras que en 2022 fueron 202. De 
hecho, el número de días en ola de calor marina 
ha aumentado a lo largo del tiempo a un ritmo 
de 2,7 días al año.

  → La intensidad media de las olas de calor marinas 
en 2023 fue de 2,03 ºC más que la media del 
período de referencia 1982-2015. La intensidad 
media ha aumentado a un ritmo de 0,01 ºC al 
año en el período 1982-2023.

Figura 5. Intensidad máxima de las olas de calor marinas en el año 2023. Fuente: Generado por el SOCIB9 a 
partir de datos del Servicio Marino Copernicus.27

Figura 6. Evolución a lo largo del tiempo de la intensidad máxima de las olas de calor marinas 
entre los años 1982 y 2023. Fuente: Generado a partir de los datos del Servicio Marino Copernicus27 
procesados por el SOCIB.9
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  → La intensidad máxima de las olas de calor ma-
rinas en 2023 fue de 4,31 ºC por encima de la 
media del período de referencia 1982-2015. Ha 
ido aumentando a lo largo del tiempo a un ritmo 
de 0,05 ºC/año.

  → Las olas de calor marinas tienen múltiples efec-
tos sobre los organismos marinos, los hábitats 

y el funcionamiento de los ecosistemas. Se han 
observado eventos de mortalidades masivas de 
corales, gorgonias y esponjas debido al efecto 
de las olas de calor. También se han asociado a 
eventos de floración masiva de Posidonia ocea-
nica y pseudoviviparidad.
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