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CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE Ulva lactuca Y Ulva clathrata 
(CHLOROPHYTA) DE LA COSTA DE LA PAZ, B.C.S., MÉXICO 

MICROBIOLOGICAL    QUALITY OF calidad microbiológica de las dos especies 
más abundantes de Ulva (U. lactuca y U. 
clathrata), así como del agua de mar circun- 
dante y conocer si se presentan variaciones 
temporales y en diferentes localidades del ma- 
lecón de la Ciudad de La Paz. 
 

Las muestras de las algas (20 g de cada 
una) y del agua de mar superficial (100 ml) 
fueron tomadas al azar en la zona intermareal 
y colocadas en bolsas estériles una vez al 
mes, durante los meses en los que estuvieron 
presentes ambas especies (marzo a agosto de 
2007), en cuatro localidades de la línea de 
costa del malecón de La Paz, B.C.S., donde 
se encontró mayor abundancia de algas: 1) El 
Molinito, 2) El Palmar, 3) El Muelle Fiscal y 4) 
Vista Coral (Fig. 1). La determinación de coli- 
formes totales y fecales se realizó por medio 
del método del número más probable (NMP) 
(APHA, 1989) y para la determinación de ente- 
rococos se utilizó la técnica de tubos múltiples 
(APHA, 1989). 
 

En México no existe una norma que es- 
pecifique el número de bacterias permisible en 
algas con potencial para consumo humano, 
por lo que se utilizó como referencia la norma 
establecida para organismos marinos para 
consumo humano, en este caso la del ostión; 
esta norma indica que los coliformes fecales 
no deben exceder de 250 NMP/100 g (DOF 
NOM-031-SSA1-1993). 
 

Los resultados del análisis de las mues- 
tras de agua de mar indicaron que los niveles 
de coliformes totales y fecales presentaron va- 

riaciones dependiendo de la localidad y el mes 
(Fig. 2). En el caso de coliformes fecales los 
valores fueron bajos y no rebasaron la norma 
de los Criterios Ecológicos de Calidad del 
Agua (DOF CE-CCA-001/89 ), que establece 
que los organismos no deben de exceder de 
200 como número más probable en 100 ml 
(NMP/100ml) en agua dulce o marina, y no 
más del 10% de las muestras mensuales de- 
berán exceder de 400 NMP/100 ml agua. En 
ninguna de las muestras de agua se detectó 
presencia de enterococos. 
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ABSTRACT. Total, fecal coliforms and 
the enterococcus group in Ulva lactuca and U. 
clathrata were measured in four localities of 
the coastline of La Paz, B.C.S, Mexico. Levels 
of fecal coliforms in water were below the stan- 
dard of the Ecological Criteria of Water Quality 
(EC-WQ) which indicates a healthy La Paz in- 
let (below 200 MPN/100ml). Values of fecal 
coliforms    in    algae    were    below    the 
NOM-031-SSA1-1993 levels determined for 
marine organisms destined for human con- 
sumption. These values were high only in few 
months. No enterococci were detected in the 
samples. 
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Calidad microbiológica de Ulva lactuca y Ulva clathrata 

Las algas del género Ulva son utilizadas 
en diversos países para consumo humano, sin 

embargo, en México no se ha fomentado su 
utilización, aún cuando en las costas de Baja 
California Sur estas algas forman mantos muy 
densos y son consideradas como un recurso 
potencialmente explotable como producto ali- 
menticio (Carrillo Domínguez et al., 2002). En 
específico, para la zona intermareal del male- 
cón de la Ciudad de La Paz, B.C.S., se ha esti- 
mado una biomasa cosechable de 115 tonela- 
das húmedas de Ulva spp. (Águila-Ramírez et 
al., 2005). Para promover el aprovechamiento 
de estas algas que año con año se varan en 
las playas, causando olor y aspecto desagra- 
dables y que además generan un alto costo al 
municipio por la contínua limpieza de las pla- 
yas, se debe conocer su calidad sanitaria. Así, 
el objetivo de este estudio fue determinar la 
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Figura 1. Área de estudio. Malecón costero de la ciudad 
de La Paz, B.C.S, México. 
 
Figure 1. Study area. Waterfront of the city of La Paz, 
B.C.S., Mexico 

La presencia de coliformes totales y feca- 
les en las muestras de U. lactuca fue baja, con 

Figura 2. Valores de coliformes totales (¾<¾) y fecales (¾ê¾) en agua de mar (NMP). 
 

Figure 2. Total (¾<¾) and fecal (¾ê¾) coliform values in marine seawater (MPN). 

 

excepción de la localidad 1 (El Molinito) en 
donde los valores más altos se presentaron en 

abril y agosto para coliformes totales (790 y 
1100 NMP/100 g, respectivamente) y en abril 
para coliformes fecales (790 NMP/100 g) (Fig. 
3). Para U. clathrata, los niveles de coliformes 
totales y fecales presentes en las muestras 
fueron mayores que en el caso de U. lactuca, 
posiblemente por el tipo de morfología del al- 
ga, ya que se encontró una acumulación ma- 
yor de materia orgánica en el talo de esta es- 
pecie. Los valores de coliformes totales más 
altos se registraron en abril en las localidades 
de El Molinito y El Palmar (1300 NMP/100 g). 
Sin embargo, las coliformes fecales no pre- 
sentaron valores tan altos, aunque si sobrepa- 
saron  la  norma  establecida  en  abril  (790 
NMP/100 g, El Molinito), mayo (440 NMP/100 
g, El Palmar) y agosto (340 NMP/100 g, Mue- 
lle Fiscal) (Fig. 3). Existen diferentes factores 
ambientales que pueden provocar esta situa- 
ción (Edwards et al., 1997), como son descar- 
gas puntuales de agua residuales, afluencia 
turística y la acumulación de materia orgánica. 
Al igual que con el agua de mar, en ninguna de 
las muestras de Ulva se detectó presencia de 
enterococos. 
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Figura 3. Valores de coliformes totales  (¾<¾)  y fecales (¾ê¾) en las muestras de algas (NMP). 
 

Figure 3. Total (¾<¾) and fecal (¾ê¾) coliform values in seaweeds (MPN). 

bacterias no sobreviven más de una hora al 
ponerse en contacto con ésta (Romero, 1985). 
Sin embargo, los resultados muestran que el 
área del Malecón no presenta contaminación 
constante. La situación de El Molinito puede 

explicarse porque, al ser una zona más some- 

El hecho de encontrar una mayor acumu- 
lación de coliformes en las muestras de alga 
con respecto al agua de mar, puede deberse a 
que las bacterias tienen mayor protección en 
la superficie del alga que estando libres, ade- 
más su período de supervivencia en agua de 
mar es muy corto, ya que la mayoría de las 
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ra, las algas quedan más tiempo expuestas y 
acumulan mayor concentración de bacterias. 
 

En el caso de los enterococos no se de- 
tectó su presencia; esto es importante desde 
el punto de vista de salud pública, dado que in- 
dica que las muestras estuvieron libres de 
contaminación de estos organismos. 
 

Con base en los resultados del análisis 
microbiológico   del agua de mar y de las 
muestras de algas examinadas, se puede 
concluir que las algas de la especie Ulva lactu- 
ca que se desarrollan en las playas del Male- 
cón de La Paz, podrían considerarse de bue- 
na calidad microbiológica para consumo hu- 
mano, siempre y cuando se realicen monito- 
reos continuos para evaluar la calidad sanita- 
ria y que se consuman con una desinfección 
previa como cualquier fruta o verdura.   U. 
clathrata por ser un alga tubular acumula ma- 
yor cantidad de bacterias y el proceso de lim- 
pieza podría ser mas laborioso y/o costoso. 
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