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SUMMARY

A microbiological study was undertaken of the indicators of health and hygiene

of seawater fronn beaches of Tenerife south. The nnicroorganisms studied were: Total

and fecal colifornns and fecal streptococci.

RESUMEN

Se ha relizado un estudio higi^nico-sanitario de aguas de nnar

de playas del sur de Tenerife. Los microorganismos estudiados fueron: Coliformes totales

y fecales y estreptococos fecales.

INTRODUCCION

Las playas canarias juegan un importante papel en la vida social y econbmica de

nuestras islas. El clima c^lido del archipielago, permite su disfrute a lo largo de todo el

ano, siendo muy apreciadas tanto por los propios canaries, como por el turismo nacional

e internacional.

La contaminaci6n microbiol6gica de aguas de playas precede principalmente de

aguas residuales urbanas que contienen numerosos microorganismos, a veces
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pat6genos. Algunos de 6stos tienen como fuente el ser humano y otros los animales o

simplemente el suelo y/o las aguas dulces (1,2,4,7).

Este tipo de contaminaci6n representa un peligro potencial para la salud de los

banistas. El bano en aguas contaminadas puede provocar enfermedades, sobre todo en

la esfera otorrinolaringologica (rinitis, sinusitis, otitis, etc.), en la piel y mucosas

(eczemas, vaginitis) y, en una medida aun no definida, enfermedades ent6ricas (8,9,10).

Para este estudio se eligieron las playas del literal sur de nuestra isia, debido a

que la temperatura media invernal es la m^s c^lida, concentra la mayor proporci6n de

playas turfsticas y es lugar de elecci6n de los tinerfenos para pasar las vacaciones, fines

de semana, etc.

Se han seleccionado playas con caracteristicas diferentes, para asfcomparar las

circunstancias que podrian influir sobre su contaminaci6n bacteriana.

Entre dichas caracterfsticas se han considerado:

- Playas naturales o artificiales

- Abiertas o cerradas

- Existencia o no de puerto deportivo o pesquero

- Tipo de poblacion que generalmente hace uso de ella, asi como el entorno urbanfstico.

MATERIAL Y METODOS

Han sido seleccionadas un total de 7 playas del literal sur de la isljH de Tenerife,

situadas entre los municipios de Granadilla y Adeje.

Se analizaron un total de 84 muestras, recogidas mensualmente durante el ano
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1993. Para la toma y transports se siguieron las indicaciones del RD 734/1988, BOE

num. 1 67 del 1 de Julio de 1 988 (5). El estudio microbiologico se realize durante las 24

horas siguientes.

Los par^metros nnicrobiol6gicos estudiados han sido los establecidos en la

legislacion vigente (RD 734/88, Anexo 1, BOE nunnero 169, 15 de Julio 1988)(6):

- Coliformes totales

- Colifornnes fecaies

- Estreptococos fecaies

- Salmonella

La tecnica utilizada ha sido filtracion por membrana (3).

Se filtran 100 ml de cada una de las muestras de agua de playa para las

determinaciones de coliformes, coliformes fecaies, estreptococos fecaies y 250 ml para

Salmonella, colocando los filtros en los medios y temperaturas adecuadas para cada

germen.

RESULTADOS Y DISCUSION

Para la valoracion de la calidad microbiologica de playas analizadas hemes aplicado

los valores guia e imperatives establecidos en la legislacion en vigor (RD 734/88, Anexo

1, BOE num 169, 15 de Julio 1989) (6).

En la Tabia I se recogen los resultados correspondientes a las medias obtenidas

en cada uno de los cuatro trimestres del ano, de las aguas de playa estudiadas.

El 42.9% de la totalidad de las muestras trimestrales de agua de playa analizadas,

sobrepasan el valor guia (V.G. 500 ufc/100 ml) establecido para el recuento de

coliformes totales y solo en un caso el valor imperative (V.I. 10000 ufc/100 ml).
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Con respecto a los coliformes fecales, el 71.4% superan el valor gui'a (V.G. 100

ufc/100 ml) y en ningun caso el valor innperativo (V.I. 2000 ufc/100 ml).

Los valores guia establecidos para estreptococos fecales (V.G. 100 ufc/100 ml),

se superaron solo en el 7.2% de los casos.

En la distribuci6n trimestral, se observa como el mayor porcentaje de muestras que

superan los valores guia e imperativos, corresponde a los meses m^s c^lidos (Julio,

Agosto y Septiembre).

Teni6ndo encuenta las caracteristicas de cada playa:

- El M^dano es una playa natural, abierta, sin puerto y de uso fundamentalmente local.

- La Tejita natural, abierta, sin puerto, no urbanizada y de uso local.

- Los Cristianos, natural, cerrada, con puerto pesquero y deportivo y de uso local.

- El Camls6n, artificial con tres anos de existencia, cerrada y sin puerto y de uso

turistico.

- Troya, artificial, cerrada, sin puerto y de uso turistico.

- Puerto Colon, artificial, cerrada, con puerto deportivo y de uso turistico.

- Torviscas, artificial, cerrada y de uso turistico.

No encontramos relacibn clara entre la existencia de puerto deportivo, playa

abierta o cerrada, y natural o artificial con el incremento de contaminaci6n.

La contaminaci6n microbiol6gica parece estar en relacidn directa con el numero

de banistas que hace uso de las mismas. Asi 6sta es m^s notoria en aquellas playas de

uso local (El M6dano y los Cristianos), que presentan un evidente incremento de usuarios

durante las vacaciones de verano.

Tambi6n se observa que la mayor contaminaci6n microbiol6gica corresponde a

aquellas playas con un importante entorno urbanistico.
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