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RESUMEN

El presente trabajo consiste en un estudio descriptivo de las condiciones de seguridad de las playas Bandera Azul de la
Región de Murcia. Para el estudio se han analizado el 100% de las playas (n = 38) con este galardón en los años 2003 y
2004. La investigación se centra en los siguientes aspectos: características de las playas, los recursos humanos, materiales y
plan de actuación del servicio de Salvamento y Socorrismo. Con respecto a los materiales, se analizan los siguientes: ma-
teriales de vigilancia, de prevención, de intervención, de primeros auxilios y de evacuación.

El estudio planteado se ubica en el paradigma cuantitativo y la metodología utilizada se basa en la elaboración y desa-
rrollo de un cuestionario (modificado de Palacios, 1999), que se rellena a través de la observación directa de los diferentes
items. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete informático SPSS 12.0 en el entorno Windows, llevándose a cabo un
análisis descriptivo de los datos (porcentajes, frecuencias absolutas y medias).

Palabras Clave: Prevención, Seguridad, Playa, Bandera Azul, Salvamento Acuático.

ABSTRACT

The current work consists of a descriptive study of the safety conditions of the Blue Flag beaches in Murcia. For the study,
100% (n=38) of the blue flag beaches during 2003 and 2004, were analyzed. Investigation focused in following aspects:
characteristics of the beaches, the human and material resources and finally, first aid and rescue service plan. With regard
to the materials, the following ones were analyzed: materials of alertness, of prevention, of intervention, of the first aids and
of evacuation.

This study is placed in the quantitative paradigm and we used methodology bases on the elaboration and development of
a questionnaire (modified of Palacios, 1999), that is filled through the direct observation of the different items. For the
statistical analysis the computer package SPSS 12.0 was used. Descriptive analyses of the data (percentages, absolute and
average frequencies) were carried out.

Key Words: Prevention, safety, beach, blue flag, lifesaving.

INTRODUCCIÓN

El disfrute del medio acuático en España es el prin-
cipal atractivo de los turistas y veraneantes que se
acercan a nuestras costas para pasar su temporada
de vacaciones. Cada vez son más las personas que
acuden desde otras provincias de España, lo que
conocemos como turismo interno, y también es muy
relevante el turismo que proviene de otros países (tu-
rismo externo), siendo éste, uno de los motivos de
mayor ingreso económico que contempla el estado
español.

Además del atractivo costero que ofrece la orogra-
fía española, surgen y se practican multitud de acti-
vidades relacionadas con el medio acuático, que
vienen a ofrecer más y mejores alternativas a ese
turismo que disfruta en España. Estas actividades se
realizan en un ámbito no natural para el ser humano
y, por lo tanto, con características especiales que se
deben de conocer y respetar. Son muchos los acci-
dentes que año tras año, principalmente en tempo-
rada estival, se producen derivados de la práctica
de actividades acuáticas, y muchos de ellos conlle-
van la pérdida de la propia vida.
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Toda esta diversidad de actividades y escandaloso
número de accidentes se pueden mejorar. Creemos
que dotando a las actividades acuáticas de una
mayor prevención, éstas serán más seguras y, por
tanto, habrá menos accidentes y de menor grave-
dad. Es por ello, que nuestra investigación se basa
en analizar los factores de seguridad que existen en
las playas Bandera Azul, que como sabemos, son las
que manifiestan tener los mejores criterios de cali-
dad en cuanto a los diferentes servicios que ofertan,
entre los que se encuentra la seguridad del usuario.

Nuestro estudio se concreta, por tanto, en analizar
las playas Bandera Azul de la Región de Murcia, a lo
largo de los años 2003 y 2004, describiendo los as-
pectos existentes en cuanto a la prevención y, anali-
zando la evolución o no, que pudiese existir, de los
diferentes recursos a lo largo de los dos años.

JUSTIFICACIÓN

El principal motivo que nos lleva a realizar el presen-
te estudio es reducir el número de accidentes que
se producen en el medio acuático, existiendo un al-
to porcentaje de éstos que se ubican en las playas
y/o aguas abiertas.

Cada playa tiene unas características propias que
las diferencian de las demás (orografía, mareas,
afluencia, temperatura, etc.) y, por ello, la planifica-
ción de su seguridad debe especializarse en cada
zona de baño. Pese a ello, autores como Palacios y
Cols. (1997) proponen unas condiciones ideales de
seguridad en zonas de baño que deben de servir
como referencia básica a la hora de adaptar la se-
guridad a una zona más específica.

Analizar y comprobar si los recursos empleados para
garantizar la seguridad de los usuarios son efectivos
deben realizarse constantemente y, así, detectar
carencias en los servicios de Salvamento y Socorris-
mo, y plantear, a partir de éstas, mejoras en su plani-
ficación y puesta en marcha.

Es por ello que nos encontramos estudios similares en
otras comunidades como Galicia (Palacios, 1999;
Abraldes, 2002, Palacios y Cols., 2004), Alicante
(Abraldes y Jornet, 2003), Madrid (Pascual, 2004) y
Murcia (Abraldes y Rubio, 2004), que vienen a anali-
zar los diferentes criterios de seguridad que se dan
en los arenales. Estudios que reflejan un alto índice
de accidentes y, dependiendo de los casos, una
mayor o menor carencia de medios, tanto materia-
les como humanos.

El conocer el porqué de la siniestralidad y cumplir los
criterios preventivos estipulados en las zonas de ba-
ño, reduce cuantiosamente el número de acciden-
tes y, también, la gravedad de los que ocurren. De
ahí que este estudio trate de reflejar la realidad exis-
tente en los servicios de Salvamento y Socorrismo,
para tener conocimiento de causa de lo que se está
realizando y, a posteriori, mejorar el planteamiento.

OBJETIVOS

Teniendo en cuenta la problemática planteada, y
conociendo el gran número de muertes que, año
tras año, se padecen en las costas españolas, sur-
gen multitud de objetivos a destacar. Aquí presen-
tamos los más importantes y relacionados específi-
camente con nuestra investigación:

• Conocer las condiciones de seguridad existentes
en las playas de los municipios de la Región de Mur-
cia. Analizando y cuantificando el número de medi-
das preventivas que se encuentran en cada playa,
los recursos humanos disponibles para una posible
intervención ante un accidente y los recursos mate-
riales con los que se cuentan a la hora de prevenir,
vigilar, intervenir, aplicar los primeros auxilios y eva-
cuar.

• Informar a los responsables de las condiciones ac-
tuales de las playas. Realizándose diferentes infor-
mes por municipio y documentando las condiciones
con fotografías y datos cuantificables. Informes que
se enviarán a los responsables para que tengan di-
cho estudio y conozcan la realidad actual de sus
playas.

• Asesorar y proponer mejoras de las condiciones
ideales de las playas. Junto con el informe realizado
por municipio, se realizará una propuesta de mejora
de cada una de las playas analizadas, así como la
posibilidad de asesorar, mediante entrevistas perso-
nales, reuniones o jornadas de formación a los res-
ponsables de la seguridad de las zonas de baño pú-
blico.

• Analizar la evolución de los Servicios de Salvamen-
to y Socorrismo de las playas Bandera Azul entre los
años 2003 y 2004. Comprobando los diferentes crite-
rios a lo largo de las dos temporadas de verano y
analizando las mejoras que se producen entre las
dos temporadas.

METODOLOGÍA

Universo, población y muestra.

El universo se define como la totalidad de las playas
de España y la población de estudio como el con-
junto de las playas pertenecientes a la Región de
Murcia.

La muestra analizada se define como el 100% de las
playas con galardón Bandera Azul en los años 2003 y
2004 pertenecientes a la Región de Murcia. La mues-
tra se corresponde con un total de 38 playas (n =38)
en los dos años, de los cuales, 18 de ellas se encua-
dran en el verano del 2003 y las otras 20 en la tem-
porada estival de 2004. De entre todas las playas, 11
de ellas (28,95%) consiguieron repetir el galardón
Bandera Azul durante los dos años.

En la Región de Murcia existen 8 municipios costeros
(Águilas, Alcázares, Cartagena, La Unión, Lorca, Ma-
zarrón, San Javier y San Pedro del Pinatar), de los
cuales cinco de ellos en 2003 (62,50%) y 6 en 2004
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(75,00%) presentaron playas con galardón Bandera
Azul. Como podemos apreciar hay una evolución en
el número de municipios que consiguen este tipo de
galardón para sus playas. Pero no sólo aumenta el
número de municipios, sino el número de playas (de
18 en 2003 a 20 en 2004) lo que conlleva un aumen-
to de la cantidad, calidad y servicios en un mayor
número de arenales. Dichas playas se distribuyen en
los citados municipios como sigue: (Tabla 1).

Tabla 1.: Número de playas Bandera Azul en la Región de Murcia por Munici-
pio.

Año Ca
sos

Águi-
las

Alcá-
zares

Car-
tage-

na

Maza-
rrón

S.
Javier

S.
Pedro

P.

n 3 4 0 3 5 32003
% 16,67% 22,22% 0,00% 16,67% 27,78% 16,67%
n 4 3 1 4 4 42004
% 20,00% 15,00% 5,00% 20,00% 20,00% 20,00%
n 7 7 1 7 9 7Total
% 18,42% 18,42% 2,63% 18,42% 23,68% 18,42%

Leyenda: (Águilas), Municipio de Águilas, (Alcázares) Municipio de Los Alcá-
zares, (Cartagena) Municipio de Cartagena, (S. Javier) Municipio de San
Javier, (S. Pedro P.) Municipio de San Pedro del Pinatar, (Mazarrón) Municipio
de Mazarrón.

Diseño

El estudio planteado en esta investigación atiende a
un estudio de campo que se ubica en el paradigma
cuantitativo que, tal y como indica Cook y Rei-
chardt (1986), se refiere al uso de técnicas experi-
mentales aleatorias, cuasi-experimentales, tests “ob-
jetivos” de lápiz y papel, análisis estadísticos multiva-
riados, estudios de muestras, etc.

El planteamiento de nuestro estudio ya fue realizado
por autores como Palacios (1999) y Abraldes (2002)
en sus tesis doctorales, estableciendo las bases me-
todológicas a las que nos hemos acogido plena-
mente en este trabajo. Tratando, a lo largo de todo
el proceso, de controlar todas y cada una de las fa-
ses del mismo, buscando el rigor científico que ca-
racteriza a los trabajos de investigación: validez in-
terna, validez externa, replicabilidad del diseño y de
los resultados, así como objetividad o neutralidad de
los mismos (Fernández-Balboa, 1997).

Procedimiento

La toma de datos se llevó a cabo a través de la ob-
servación directa y posterior trascripción a una plani-
lla / cuestionario diseñada para tal fin (Anguera,
1992). La toma de datos se llevaba a cabo por dos
observadores que rellenaban el cuestionario verifi-
cando los items a tratar. Una vez observada la playa
y recogidos los datos tangibles en el arenal, se ano-
taban en la plantilla. A continuación se realizaba
una entrevista semi-estructurada con los responsa-
bles del servicio de Salvamento y Socorrismo, donde
se recogían y anotaban en la plantilla los datos que
no eran observados desde el exterior de la playa
(cuestionario autoadministrado).

Finalizada la toma de datos se anotaban las impre-
siones de la entrevista con los responsables en el
apartado de observaciones, que nos justificaban el
porqué de sus actuaciones. Además, la recogida de

datos se realizaba con apoyo fotográfico y docu-
mental, realizando diferentes fotos de los aspectos
específicos de cada playa, y recogiendo informa-
ción específica o relevante de la zona (trípticos, fo-
lletos de información específica, mapas de la zona,
plantilla de los socorristas, etc.).

Instrumental

El principal instrumento para la recogida de datos
utilizado fue el cuestionario, elaborado en base a
estudios anteriormente realizados (Palacios, 1999) y
ligeramente modificado en función de la muestra y
sus características, las cuales se prendían analizar. La
toma de datos se realizó siempre por dos observado-
res “in situ”, que recogían la información necesaria
en el cuestionario diseñado (cuestionario autoadmi-
nistrado), puesto que así se consigue una mayor ta-
sa de respuesta frente a otras formas (cuestionario
por correo, entrevista telefónica, etc.) que las perso-
nas no contestarían, bien por su nivel cultural o bien
por ser recelosas (Gómez, 1990).

El cuestionario diseñado para la investigación pre-
senta cinco bloques claramente diferenciados y es-
trechamente relacionados con los objetivos de la
investigación. En él se aprecian 104 preguntas (78 de
ellas de carácter dicotómico y 26 de respuesta
abierta).

• El primero de ellos atiende a criterios generales de
las zonas de baño (5 preguntas abiertas), donde se
referencia el nombre de la playa, el municipio, pro-
vincia, año en el que era galardonado con la Ban-
dera Azul y la fecha de visita o recogida de datos.

• El segundo bloque se centra en las características
propias de la playa (7 preguntas dicotómicas y 11
de respuesta abierta). Los aspectos a tener en cuen-
ta se referían a la longitud, anchura, composición de
la zona de playa, de la zona de agua, presencia de
viento, olas, corrientes, algas y fauna, transparencia
y profundidad del agua, visibilidad de la zona de
baño e instalaciones recreativas y/o deportivas.

• El tercer apartado indaga sobre los recursos
humanos de la playa (9 preguntas dicotómicas y 6
de respuesta abierta). Los items referenciados se
desglosan en tres grandes apartados: numero y dis-
tribución (tipo de responsables, jefes de equipo, pa-
trones de embarcación y refuerzos en los días festi-
vos y fines de semana), formación y preparación (ti-
tulación de los responsables y entrenamiento especí-
fico) y, condiciones laborales (tipo de relación labo-
ral, número de horas de trabajo y descanso sema-
nal).

• El cuarto apartado analiza los recursos materiales
de la playa (53 preguntas dicotómicas y 3 de res-
puesta abierta), diferenciando también cuatro tipos
en función del objetivo de los mismos: materiales de
vigilancia (sillas elevadas de vigilancia, prismáticos e
indumentaria adecuada, entre otros), materiales de
prevención (mapa de la playa, carteles de consejos,
normas de higiene, horarios del servicio de Salva-
mento y Socorrismo, señalización de zonas peligrosas
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y banderas del estado del mar, entre otros), materia-
les de intervención (aletas, tubos de rescate, boyas
torpedo y embarcación a motor, entre otros) y, ma-
teriales de primeros auxilios (puesto de socorro, ca-
millas rígidas, tableros espinales, medicación, instru-
mental de urgencias, vendas y apósitos, oxigenote-
rapia y collarines, entre otros).

• El quinto y último bloque se centra en la planifica-
ción y los recursos de evacuación en caso de acci-
dentes (9 preguntas dicotómicas y 1 de respuesta
abierta). Fundamentalmente se orientan las pregun-
tas a la existencia y características del plan de Sal-
vamento y Socorrismo (vías de acceso y evacua-
ción, alternativas, simulacros, etc.) y a la evacua-
ción propiamente dicha (zona reservada y presen-
cia de ambulancia, helipuerto, etc.).

Estadística

El análisis de los datos se realizó a través de proce-
dimientos estadísticos descriptivos, principalmente
frecuencias, medias y modas, puesto que para los
objetivos planteados, es suficiente este tipo de estu-
dio.

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo
con el paquete informático SPSS 12.0 en el entorno
Windows, aplicándose un análisis descriptivo de los
datos (porcentajes, frecuencias absolutas y medias).

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

Las playas de la Región de Murcia

Las playas analizadas en este estudio son un total de
38, 18 de ellas analizadas en el 2003 y 20 en el 2004,
lo que supone un aumento de dos nuevas playas
con galardón Bandera Azul. Este aumento significa
un aumento de la calidad, en términos generales,
dotando a más playas de un certificado que garan-
tiza unos servicios mínimos y constantes durante to-
da la temporada de baño (generalmente del 15 de
junio al 15 de septiembre).

Las playas que pertenecen a los diferentes munici-
pios de la Región de Murcia presentan unas carac-
terísticas muy similares en cuanto a su estructura. Es
por ello, que podemos afirmar que existe una
homogeneidad entre las distintas playas analizadas.

Las características en cuanto a criterios como la
composición de la arena, presencia de viento, olea-
je, corrientes, fauna y algas son muy similares. Mayo-
ritariamente encontramos playas con tipo de arena
fina de color dorado, con poca y/o alguna presen-
cia de viento, así como escasas corrientes, fauna y
algas, que son características propias del litoral que
limita con el mediterráneo. Destacar la transparen-
cia de las aguas en las diferentes playas.

De la misma forma, decir que el peligro potencial de
las playas no está en la estructura, diseño o compo-
sición de los arenales, ya que éstos presentan bajos
porcentajes donde se encuentra la presencia de ro-
cas en la arena o en la zona de baño. Otro factor

importante a destacar, y que corrobora lo afirmado,
es la escasa profundidad que tienen las zonas de
baño, debiendo adentrarse más de 50 metros, co-
mo media, para que la profundidad sea superior a
1,5 metros.

Quizás los datos más objetivos que podamos plas-
mar sean las características de longitud y anchura
media de los arenales. Es por ello que, en cuanto a
su longitud, hemos categorizado cinco tipos de pla-
yas: playas muy cortas, con una longitud inferior a
los 500 m.; playas cortas, con una longitud entre 500
y 999 m.; playas normales, con una longitud entre
1000 m. y 1499 m., playas largas, con una longitud
entre 1500 m. y 1999 m. y playas muy largas, con una
longitud superior a los 2000 m. Destacar, con respec-
to a esta característica, que el 60,53% de las playas
analizadas son inferiores a 1000 metros de longitud
(Tabla 2).

Tabla 2.: Tipos de playas en función de su longitud.

Año Ca
sos

Muy
Corta Corta Normal Larga Muy

Larga

n 5 4 5 3 12003
% 27,78% 22,22% 27,78% 16,67% 5,56%
n 8 6 4 1 12004
% 40,00% 30,00% 20,00% 5,00% 5,00%
n 13 10 9 4 2Total
% 34,21% 26,32% 23,68% 10,53% 5,26%

Leyenda: (Muy Corta) Playa con una longitud inferior a los 500 m., (Corta)
Playa con una longitud entre 500 y 999 m., (Normal) Playa con una longitud
entre 1000 m. y 1499 m., (Larga) Playa con una longitud entre 1500 m. y 1999
m., (Muy Larga) Playa con una longitud superior a los 2000 m.

En cuanto a su anchura media, la categorización se
realizó de la siguiente manera: playa estrecha, con
una anchura inferior a los 10 m.; playa poco ancha,
con una anchura entre 10 y 19,99 m.; playa normal,
con una anchura entre 20 m. y 29,99 m.; playa an-
cha, con una anchura entre 30 m. y 39,99 m.; playa
muy ancha, con una anchura superior a los 40 m.
Destacar, con respecto a esta característica, que el
76,32% de ellas no superan los 40 metros de anchura
media (Tabla 3).

Tabla 3.: Tipos de playas en función de su anchura media.

Año Ca
sos Estrecha Poco

Ancha Normal Ancha Muy
Ancha

n 0 6 3 4 52003
% 0,00% 33,33% 16,67% 22,22% 27,78%
n 0 4 6 6 42004
% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
n 0 10 9 10 9Total
% 0,00% 26,32% 23,68% 26,32% 23,68%

Leyenda: (Estrecha) Playa con una anchura inferior a los 10 m., (Poco Ancha)
Playa con una anchura entre 10 y 19,99 m., (Normal) Playa con una anchura
entre 20 m. y 29,99 m., (Ancha) Playa con una anchura entre 30 m. y 39,99 m.,
(Muy Ancha) Playa con una anchura superior a los 40 m.

Otro dato importante que nos ayuda a entender las
características propias de las playas es el grado de
ocupación y/o utilización por parte de los usuarios.
Así hemos indagado en la afluencia a las mismas,
preguntándole a los responsables del servicio de sal-
vamento que trabajaban en ellas, y codificando,
finalmente, su afluencia en cinco bloques.

Con respecto a la afluencia nos podemos encontrar
con poca, cuando la afluencia media es inferior a
los 500 usuarios; alguna, cuando la afluencia media
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está entre los 500 y 999 usuarios; normal, cuando la
afluencia media está entre los 1000 y 1499 usuarios;
bastante, cuando la afluencia media está entre los
1500 y 1999 usuarios; y mucha, cuando la afluencia
media es superior a los 2000 usuarios. Estos criterios se
han utilizado para codificar la afluencia durante la
semana, siendo los valores del fin de semana y días
festivos, el doble de los aquí mencionados (Tabla 4).

Tabla 4.: Afluencia de usuarios a las playas Bandera Azul en semana y fin de
semana.

Poca Alguna Normal Bastante MuchaA
ño

Ca
sos Se Fin Se Fin Se Fin Se Fin Se Fin

n 5 5 4 2 1 3 3 4 5 420
03 %

27,
8%

27,
8%

22,
2%

11,
1%

5,6
%

16,
7%

16,
7%

22,
2%

27,
8%

22,
2%

n 6 6 5 7 4 1 2 2 3 420
04 %

30,
0%

30,
0%

25,
0%

35,
0%

20,
0%

5,0
%

10,
0%

10,
0%

15,
0%

20,
0%

n 11 11 9 9 5 4 5 6 8 8To
tal %

28,
9%

28,
9%

23,
7%

23,
7%

13,
2%

10,
5%

13,
2%

15,
8%

21,
1%

21,
1%

Leyenda: (Se) Afluencia durante la semana: (Poca) Afluencia media inferior a
los 500 usuarios, (Alguna) Afluencia media entre los 500 y 999 usuarios, (Normal)
Afluencia media entre los 1000 y 1499 usuarios, (Bastante) Afluencia media
entre los 1500 y 1999 usuarios, (Mucha) Afluencia media superior a los 2000
usuarios, (Fin) Afluencia durante el fin de semana: (Poca) Afluencia media infe-
rior a los 1000 usuarios, (Alguna) Afluencia media entre los 1000 y 1999 usuarios,
(Normal) Afluencia media entre los 2000 y 2999 usuarios, (Bastante) Afluencia
media entre los 3000 y 3999 usuarios, (Mucha) Afluencia media superior a los
4000 usuarios.

Destacar como datos significativos que la afluencia
habitual a lo largo de la semana se sitúa en la nor-
malidad o menos en el 65,8%. Por el contrario, algu-
nas playas en los fines de semana triplican su
afluencia, mientras que las demás doblan ese dato,
encontrándonos con un 47,7% de las playas que tie-
nen una afluencia normal o superior a la misma (re-
cordando que su baremo es el doble de lo habitual
entre semana).

Para finalizar, destacar la existencia en el 76,32% de
instalaciones deportivas y/o recreativas, que supo-
nen un mayor aliciente, por parte de los usuarios, pa-
ra el disfrute del arenal, pero que pueden represen-
tar un peligro potencial de accidentes por su mal
uso o mal estado de las instalaciones.

El Servicio de Salvamento y Socorrismo

1. Análisis de los Recursos Humanos

En los diferentes municipios analizados nos encon-
tramos con la figura del responsable del servicio de
Salvamento y Socorrismo a nivel municipal, que ge-
neralmente recae en un concejal o en un alto cargo
de protección civil. Sin embargo, no se manifiesta la
existencia de un jefe en cada puesto de playa y,
generalmente, la mayor responsabilidad recae en el
socorrista de más experiencia.

Al igual que otros estudios realizados en diferentes
comunidades de la geografía española (Abraldes,
2001 y 2002; Pascual, 2004; Palacios y Cols., 2004) el
porcentaje de existencia de médicos y diplomados
universitarios en enfermería (DUE) es muy similar,
siendo en ambos casos y según nuestro criterio es-
caso (Tabla 5 y 6).

Tabla 5.: Existencia de los Recursos Humanos en las Playas Bandera Azul.

Año Ca
sos Jefe Me

d. Due S.A. S.PA Vig. Pa-
trón Ref.

n 10 1 3 18 5 3 10 1
2003

%
55,6

%
5,6
%

16,7
%

100,
0%

27,8
%

16,7
%

55,6
%

5,6
%

n 2 0 1 20 7 3 9 4
2004

%
10,0

%
,0%

5,0
%

100,
0%

35,0
%

15,0
%

45,0
%

20,0
%

n 12 1 4 38 12 6 19 5
Total

%
31,6

%
2,6
%

10,5
%

100,
0%

31,6
%

15,8
%

50,0
%

13,2
%

Leyenda: (Jefe) Jefe de equipo, (Med.) Médico, (Due) Diplomado Universita-
rio en Enfermería, (S.A.) Socorrista Acuático, (S.PA.) Socorrista en Primeros
Auxilios, (Vig.) Vigilantes, (Patrón) Patrón de embarcación a motor, (Ref.) Re-
fuerzos de personal durante los fines de semana y festivos.

Hay que destacar la existencia de socorristas acuá-
ticos en todas las playas Bandera Azul (uno de los
requisitos imperativos para obtener el galardón), así
como la presencia de socorristas en primeros auxilios
que refuerzan los recursos humanos. Sin embargo,
creemos que se debería reducir el porcentaje de
vigilantes en pro de aumentar el de socorristas
acuáticos y/o primeros auxilios, dotando al servicio
de Salvamento y Socorrismo de una mayor calidad
en sus efectivos al aumentar la formación de sus
componentes.

Existe un 50% de playas en las que hay patrón de
embarcación, que parecen suficientes en función
del número de playas que tienen embarcaciones a
motor (42,1%). Sin embargo, debe tenerse en cuenta
el sistema de rotación trabajo-descanso para que
todos los días esté, como mínimo, un patrón en la
playa donde hay embarcación.

Reflejar que el porcentaje de refuerzo de los recursos
humanos en los fines de semana y festivos es muy
escaso (en el 13,2% de las playas), cuando apre-
ciamos un aumento, como media, del doble de
usuarios, encontrándonos estos días con un 36,9% de
playas que tienen una afluencia superior a la nor-
mal.

Tabla 6.: Distribución y número de recursos humanos (año 2003 n = 90 y año
2004 n = 61).

Año Ca
sos Med. Due S.A. S.PA Vig.

n 1 4 70 12 32003
% 1,11% 4,44% 77,78% 13,33% 3,33%
n 0 1 48 9 32004
% 0,00% 1,64% 78,69% 14,75% 4,92%
n 1 5 118 21 6Total
% 0,66% 3,31% 78,15% 13,91% 3,97%

Leyenda: (Med.) Médico, (Due) Diplomado Universitario en Enfermería, (S.A.)
Socorrista Acuático, (S.PA.) Socorrista en Primeros Auxilios, (Vig.) Vigilantes.

Si analizamos las diferencias entre los años 2003 y
2004, podemos apreciar una evolución en cuanto a
los socorristas en primeros auxilios; sin embargo, si
analizamos los recursos humanos desde el punto de
vista del número de responsables que se encuentra
al cargo de las playas, nos encontramos con datos
alarmantes. El primero de ellos es que, como hemos
mencionado, aumentan el número de playas Ban-
dera Azul de la Región de Murcia (de 18 en 2003 a
20 en 2004), sin embargo disminuyen el número de
recursos humanos de manera preocupante (90 en
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2003 y 61 en 2004) que se encargan de la seguridad
en las playas referidas.

Así mismo, nos encontramos que la mayoría de ellos
(78,15%) poseen la titulación de Socorrista Acuático
y el 13,19% la de primeros auxilios (Tabla 6). Entre el
2003 y el 2004 disminuye el porcentaje de diploma-
dos universitarios en enfermería y, hasta el punto de
no haber, el porcentaje de médicos que están en
los puestos de la playa. El resto de titulaciones man-
tienen porcentajes similares los dos años de estudio,
pero con valores totales distintos.

Existe un alto porcentaje de responsables del servicio
de Salvamento y Socorrismo que está contratado
legalmente (78,9%) pero no es suficiente, ya que el
21,1% restante realiza las mismas funciones que
aquellos, sin tener la obligatoriedad de “ir a traba-
jar” ya que acuden bajo la denominación de “vo-
luntario” y, por tanto, exentos de toda responsabili-
dad ante un accidente.

En cuanto al horario de trabajo desarrollado hay
que decir que éste, comúnmente, se realiza desde
las 11:00 horas de la mañana hasta las 19:00 horas
de la tarde. En algunas ocasiones la franja horaria
aumenta una hora (festivos, fines de semana, mu-
cha afluencia en el arenal, descanso de una hora
en medio para la comida, etc.). Nos encontramos
con que el 2,6% de los responsables manifiesta tra-
bajar menos de ocho horas al día, el 89,5% ocho
horas y el 7,9% más de ocho horas.

Además, el descanso mínimo semanal es de un día,
que se modifica en detrimento de la calidad del
servicio de Salvamento y Socorrismo, al no hacer uso
de los días de descanso en su calendario habitual,
acumulándose éstos una vez finalizado el trabajo, y
no causando baja laboral hasta después de compu-
tarse los días correspondientes a sus vacaciones y
descansos. Este tipo de “actitud contractual” perju-
dica claramente la calidad del servicio de Salva-
mento y Socorrismo, como por ejemplo la vigilancia,
donde la monotonía y el cansancio hacen disminuir
los niveles de atención y, por tanto, la detección de
accidentes o conductas peligrosas (Pascual, 1997).

2. Análisis de los Recursos Materiales.

2.1. De vigilancia.

Si la vigilancia, tal y como manifiesta Luis Miguel
Pascual (1997) es una labor continuada de observa-
ción de la zona de baño, deberían garantizarse las
mejores condiciones para poder llevarla a cabo, ya
que es la tarea a la que el socorrista dedica más
tiempo dentro de su horario laboral.

Para que esta labor de observación sea efectiva y
de calidad, debe dotarse de materiales que ayuden
(silla de vigilancia, prismáticos, etc.) y faciliten (pro-
tección solar, gorra, silbato, etc.) esta tarea. Mate-
riales que, curiosamente, no son exageradamente
costosos bajo nuestro punto de vista.

Existe un alto porcentaje de playas que cuentan
con sillas elevadas para la vigilancia (92,1%), que cu-
riosamente coincide con el mismo porcentaje en la
posesión de prismáticos. Este material complementa
y da calidad a la labor de vigilancia desde la torre.
Sin embargo, en muchos casos la torre de vigilancia
no se utiliza alegándose diferentes motivos, su mala
ubicación, su difícil accesibilidad, sus carencias ma-
teriales que garanticen una cómoda vigilancia (te-
cho de protección solar, etc.), su estado deficiente
(estructura oxidada, rota, etc.) o bien la escasez de
recursos humanos.

Tabla 7.: Existencia de los materiales de vigilancia en las Playas Bandera Azul.

Año Ca
sos

Si-
lla

P.
Sol

Ac
ce
so

Pris
m.

Ra
dio

Silb
.

Ca
mis

.

Pa
nt.

Go
rra

n 18 17 18 18 18 15 18 18 16
2003

%
100
%

94,
4%

100
%

100
%

100
%

83,
3%

100
%

100
%

88,
9%

n 17 20 20 17 20 12 20 20 13
2004

%
85,
0%

100
%

100
%

85,
0%

100
%

60,
0%

100
%

100
%

65,
0%

n 35 37 38 35 38 27 38 38 29
Total

%
92,
1%

97,
4%

100
%

92,
1%

100
%

71,
1%

100
%

100
%

76,
3%

Leyenda: (Silla) Silla elevada de vigilancia, (P. Sol) Protección solar, (Acceso)
Fácil acceso a la zona de baño, (Prism.) Prismáticos, (Radio) Radiotransmisor,
(Silb.) Silbato, (Camis.) Camiseta identificativa, (Pant.) Pantalón/bañador
identificativo, (Gorra) Gorra identificativa.

En cuanto al análisis de las dos temporadas de ve-
rano apreciamos una disminución de recursos en las
playas. Así, desciende el porcentaje de playas con
sillas de vigilancia, prismáticos, silbato y gorra identi-
ficativa de los responsables.

2.2. Materiales de Prevención.

Consideramos este tipo de materiales como los más
importantes, ya que son los encargados de anticipar
e impedir un desagradable suceso o accidente. En
la mayoría de los casos no se les da la importancia
que se merecen, sin tenerlos en cuenta o sin reparar
los daños o desperfectos que éstos tienen para que
cumplan su función.

Nosotros hemos valorado este tipo de materiales en
las playas. Materiales que van encaminados a una
mejor información y/o formación de los usuarios. Por
ello, los carteles adquieren una especial importan-
cia, sin embargo, existen otros materiales como el
balizamiento de la zona de baño, la presencia de
banderas, el teléfono público y la presencia policial
que garantizan un mejor control y mayor seguridad
a la hora de disfrutar de la playa.

Es interesante insistir en el bajo coste que estos mate-
riales tienen para su creación y/o adquisición, lo que
nos inclina a denunciar la no existencia de los mis-
mos en el 100% de las playas.

Como podemos apreciar en la tabla 8 la existencia
de un mapa de la zona en la playa, los carteles con
consejos para evitar accidentes y con normas de
higiene rondan el 65% de los arenales, disminuyén-
dose el porcentaje al referirnos a carteles en diferen-
tes idiomas para los turistas que visitan nuestras pla-
yas (52,6%). Cabe mencionar el escaso porcentaje
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de playas que anuncian el horario del servicio de
Salvamento y Socorrismo (36,8%), principal elemento
preventivo de una playa.

Tabla 8.: Existencia de los materiales de prevención en las Playas Bandera Azul.

Año Ca
sos

M
ap
a

Ho
r.

Co
ns.

Hi
g.

Tu-
ris.

Bal
iz.

M
eg
.

Ba
nd
.

Tlf
o.

Pol
ic.

n 10 6 6 6 7 11 4 17 14 14
2003

%
55,
6%

33,
3%

33,
3%

33,
3%

38,
9%

61,
1%

22,
2%

94,
4%

77,
8%

77,
8%

n 14 8 19 19 13 18 3 18 14 19
2004

%
70,
0%

40,
0%

95,
0%

95,
0%

65,
0%

90,
0%

15,
0%

90,
0%

70,
0%

95,
0%

n 24 14 25 25 20 29 7 35 28 33
Total

%
63,
2%

36,
8%

65,
8%

65,
8%

52,
6%

76,
3%

18,
4%

92,
1%

73,
7%

86,
8%

Leyenda: (Mapa) Mapa de la playa, (Hor.) Cartel con el horario del servicio de
Salvamento y Socorrismo, (Cons.) Cartel con consejos para evitar accidentes,
(Hig.) Cartel con normas de higiene, (Turis.) Carteles informativos para los turis-
tas en otros idiomas diferentes al habitual, (Baliz.) Balizamiento de la zona de
baño, (Meg.) Megafonía informativa y de alarma, (Band.) Banderas del estado
de la mar, (Tlfo.) Teléfono público en las proximidades de la playa, (Polic.) Vigi-
lancia policial (en forma de patrullas o permanente).

Señalar, desgraciadamente, también el pequeño
porcentaje de megafonía que existe en las playas
(18,4%), elemento de gran importancia para la in-
formación-prevención, así como para las eventuali-
dades que se puedan producir en una playa y con-
venga darlas a conocer (pérdida o extravío de niños
pequeños, alertas, información del tiempo, etc.).

Importante destacar la presencia de teléfono públi-
co próximo a la zona, para utilizar en caso de algu-
na urgencia que surja en la playa y no estén dispo-
nible el servicio de Salvamento y Socorrismo (fuera
de horario habitual), así como la presencia policial
habitualmente en la zona de playa, que ayudará al
control ciudadano, así como paliar otros aspectos
(bandalismo, robos, etc.) que se puedan llevar a
cabo.

En cuanto al análisis de las dos temporadas de ve-
rano apreciamos, en este apartado, una gran mejo-
ría en casi todos los apartados (mapa de la zona de
baño, carteles con horario del servicio de salvamen-
to, normas de higiene y consejos para evitar aho-
gamientos, paneles turísticos, balizamiento y presen-
cia policial. Mejoría que conviene destacar, indi-
cando que la prevención es el principal argumento
para impedir que sucedan los accidentes.

2.3. Materiales de intervención

En este apartado se han analizado la presencia de
todos los materiales con los que el socorrista acuáti-
co pueda intervenir en un rescate dentro del agua.
Nos hemos encontrado, por tanto, con diverso ma-
terial que, a excepción de la embarcación y pira-
gua, se encuentra ubicado en las proximidades del
puesto de vigilancia. Algunos de estos materiales,
como los aros salvavidas, los tirantes o las tablas de
rescate, deberían estar distribuidos por el arenal. Es-
ta distribución facilita una mayor rapidez a la hora
de aproximarse al agua (no se carga con material
pesado), y la disposición correcta para una rápida
intervención.

En muchos casos, el usuario podría utilizar dicho ma-
terial rápidamente y ayudar a un bañista a salir del
apuro en que se encuentra, mientras el socorrista
llega a la zona o se percata del accidente que está
ocurriendo.

Entre los materiales propios de utilización por el soco-
rrista acuático, nos encontramos sólo con un 63,2%
de las playas donde se encuentran aletas (Tabla 9).
Material que creemos imprescindible a la hora de
realizar un rescate, sobre todo en aguas abiertas, ya
que están demostradas sus grandes ventajas y sus
escasos o nulos inconvenientes. Además, tal y como
manifiestan estudios de (Palacios, Iglesias, Zanfaño,
Angueira, y Parada, 1998; Paredes, Losada y Gestei-
ro, 1996; Iglesias, 1997; Equipo de Investigación en
Actividades Acuáticas, 2003; Abraldes, 2004), el aho-
rro de tiempo en el nado y remolque de la víctima
es muy importante, tanto que, a partir de distancias
superiores a los 25 metros se recomienda la utiliza-
ción de aletas.

Tabla 9.: Existencia de los materiales de intervención en las Playas Bandera
Azul.

Año Ca
sos

Ale
tas

Gy
T

Ar
o

Flo
pi

Bo
ya

Ti-
ran
t.

Ta
bla

Pi-
rag

.

Em
b.

n 12 11 6 0 18 10 4 1 8
2003

%
66,
7%

61,
1%

33,
3%

,0%
100
%

55,
6%

22,
2%

5,6
%

44,
4%

n 12 14 2 1 19 8 3 4 8
2004

%
60,
0%

70,
0%

10,
0%

5,0
%

95,
0%

40,
0%

15,
0%

20,
0%

40,
0%

n 24 25 8 1 37 18 7 5 16
Total

%
63,
2%

65,
8%

21,
1%

2,6
%

97,
4%

47,
4%

18,
4%

13,
2%

42,
1%

Leyenda: (Aletas) Aletas, (GyT) Gafas y tubo de buceo, (Aro) Aro salvavidas,
(Flopi) Tubo de rescate, (Boya) Boya torpedo o de rescate, (Tirant.) Tirantes de
rescate, (Tabla) Tabla de rescate, (Pirag.) Piragua o kayak de rescate, (Emb.)
Embarcación a motor o moto acuática para el rescate.

Nos llama también la atención el escaso porcentaje
de tubos de rescate que nos encontramos en las
playas (2,6%), concretamente en la playa del muni-
cipio de Cartagena. Este dato también contrasta
con los estudios y la literatura (Palacios, 1999) que
manifiestan un mayor número de ventajas y menos
inconvenientes que la boya torpedo (presente en el
97,4%). Materiales que se complementan, pero que
abogamos por la utilización del tubo de rescate,
más actual y moderno en detrimento del otro.

En cuanto al análisis de las dos temporadas de ve-
rano apreciamos una disminución de estos recursos
en las playas. Así desciende el porcentaje de playas
con aletas, aros salvavidas, boyas torpedo, tirantes
de rescate, tablas de rescate y embarcaciones a
motor. Con respecto a estas últimas, señalar que su
funcionamiento no es exclusivo de la playa en con-
creto, sino que prestan cobertura a las playas más
cercanas del mismo municipio.

2.4. Materiales de primeros auxilios

Los materiales analizados en este bloque se ubican
principalmente en el puesto de Salvamento de la
playa. En ellos nos podemos encontrar con materia-
les que se emplean, tanto para pequeñas urgencias
(golpes, fracturas, contusiones, picaduras, etc.) co-
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mo para rescates de mayor índole. Sin embargo,
hay que afirmar que muchos de estos materiales só-
lo pueden ser utilizados y administrados por personal
cualificado con titulación superior a la de Socorrista
Acuático, como por ejemplo los diplomados univer-
sitarios en enfermería y los médicos.

Consideramos, por tanto, que deben existir los mate-
riales de primeros auxilios y también los recursos
humanos aptos para utilizarlos, y no caer en criterio
de que como no hay recursos humanos adecuados,
no se tiene material específico. Dicha observación la
realizamos al detectar un 86,6% de medicación de
uso tópico y un 26,3% de medicación de uso oral,
cuando en los recursos humanos existentes, detec-
tamos que hay un 3,97% de personal cualificado pa-
ra utilizar dichos materiales (Tabla 6).

Como podemos comprobar (Tabla 10) hay materia-
les básicos como el agua corriente en los puestos de
Salvamento y Socorrismo, imprescindibles para lim-
piar una herida o un corte y que sólo se encuentran
en el 86,6% de los casos. Del mismo modo, nos ex-
traña el bajo porcentaje de camillas rígidas encon-
tradas (28,9%) que deben ubicarse en el puesto y
que son necesarias ante cualquier accidente de ín-
dole menor (limpieza de heridas, insolaciones, ma-
reos, etc.) así como accidentes más graves (cortes,
esquinces, contusiones grandes, etc.).

Tabla 10.: Existencia de los materiales de primeros auxilios en las Playas Ban-
dera Azul.

Año Ca
sos

H2

O
Ca
mi.

Ta
bl.

Oxi
g.

Col
lar.

So
nd
a

Fé-
ru-
la

U.T
op.

U.
Or
al

n 17 6 14 18 14 4 11 18 5
2003

%
94,
4%

33,
3%

77,
8%

100
%

77,
8%

22,
2%

61,
1%

100
%

27,
8%

n 16 5 14 19 16 7 9 15 5
2004

%
80,
0%

25,
0%

70,
0%

95,
0%

80,
0%

35,
0%

45,
0%

75,
0%

25,
0%

n 33 11 28 37 30 11 20 33 10
Total

%
86,
8%

28,
9%

73,
7%

97,
4%

78,
9%

28,
9%

52,
6%

86,
8%

26,
3%

Leyenda: (H2O) Agua corriente en el puesto de primeros auxilios, (Cami.) Ca-
milla rígida, (Tabl.) Tablero espinal, (Collar.) Collarín cervical, (Sonda) Sonda
de aspiración, (Férula) Férulas de inmovilización hinchables, (U.Top.) Medica-
ción de uso tópico, (U.Oral) Mediación de uso oral.

Otros materiales que se deben de tener en cuenta
son el tablero espinal y los collarines, sobre todo si en
la playa contamos con embarcación o moto acuá-
tica que nos pueda facilitar el rescate, ya que gene-
ralmente la utilización de este tipo de material va
condicionada a caídas o golpes en zonas rocosas y
próximas al mar. Sería interesante contar con collari-
nes y férulas de inmovilización en todas las playas,
ya que aseguran muy bien los accidentes por trau-
matismos y, en playas con instalaciones deportivo-
recreativas este tipo de accidentes se puede pro-
ducir con mayor probabilidad.

Destacar la existencia en el 100% de las playas de la
caseta o puesto de primeros auxilios, teléfono (gene-
ralmente los móviles de los responsables), radio-
transmisor, partes de accidentes, ambú, vendas,
productos desinfectantes y guantes de un solo uso.
En menor porcentaje nos encontramos con jeringui-
llas (97,4%), instrumental de urgencias (71,1%), listín

telefónico de interés (63,2%) y medicación inyecta-
ble (2,6%).

En cuanto al análisis de las dos temporadas de ve-
rano apreciamos una disminución de estos recursos
en las playas. Así desciende el porcentaje de agua
corriente en el puesto, camillas rígidas, tableros espi-
nales, oxigenoterapia, férulas hinchables, así como
la medicación de uso tópico y oral.

Cabe mencionar que, atendiendo a las característi-
cas propias de las playas de la Región de Murcia y a
la de los usuarios que disfrutan de ella (mayoritaria-
mente gente de la tercera edad), la principal causa
de ahogamientos en el agua no es por impruden-
cias o riesgos en las actividades, sino una conse-
cuencia del infartos de miocardio que se produce
durante el baño, a criterio de los comentarios apor-
tados por los responsables de salvamento, y su pos-
terior ahogamiento. Por ello, destacamos que en
ningún puesto de Salvamento y Socorrismo de las
diferentes playas analizadas nos hemos encontrado
con un desfibrilador automático o semiautomático,
que garantiza la maniobra básica de respiración
cardio-pulmanar (R.C.P.), y que resulta muy eficaz
en casos de parada cardio-respiratoria aplicada
inmediatamente al sujeto. Recomendación que
hacemos atendiendo a los numerosos casos de
muerte por este criterio.

3. Planificación del Salvamento y Socorrismo

3.1. Planificación

La planificación del servicio de Salvamento y Soco-
rrismo es uno de los aspectos más importantes que
se tienen que conocer, practicar y evaluar, por par-
te de los responsables de las playas. En el 100% de
los casos los socorristas afirman tener y conocer el
plan de intervención ante un accidente (Tabla 11),
sin embargo, son pocos los casos en los que dicho
plan se encuentra expuesto en la caseta de prime-
ros auxilios, para poder consultarlo y analizarlo.

Tabla 11.: Planificación del servicio de Salvamento y Socorrismo en las Playas
Bandera Azul.

Año Ca
sos Plan Vías Alterna-

tiva
Simula-

cros Horario

n 18 17 14 14 182003
% 100,0% 94,4% 77,8% 77,8% 100,0%
n 20 20 20 15 202004
% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 100,0%
n 38 37 34 29 38Total
% 100,0% 97,4% 89,5% 76,3% 100,0%

Leyenda: (Plan) Plan de salvamento y socorrismo conocido, (Vías) Vías de
acceso y evacuación, (Alternativa) Alternativa a las vías de acceso y eva-
cuación, (Simulacros) Pruebas del plan de evacuación, (Horario) Horario del
servicio de salvamento acuático.

Destacar como aspecto importante la práctica de
simulacros en la zona de trabajo, donde deberían
realizarse de forma obligada para mantener una ac-
tuación eficaz y dominar el plan de salvamento, de-
tectando errores y mejorándolo con alternativas. En
este punto, nos encontramos que no todos los res-
ponsables realizan simulacros, sólo el 76,3% manifies-
ta hacerlos. Creemos, que este tipo de actuaciones
despierta el interés en el socorrista y evita caer en la



Abraldes, J. A. y Rubio, J. A.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios ISSN: 1579-0347 · Año 2008 · Vol. 3 · Nº 28 · (25)

monotonía del día a día de sus obligaciones, ade-
más, propicia una condición física adecuada a las
exigencias de su trabajo, parte muy importante a la
hora de realizar rescates acuáticos (Prieto, Ego-
cheaga, González, Montoliu y Alameda, 2001).

En cuanto al análisis de las dos temporadas de ve-
rano apreciamos una mejoría de estos recursos en
las playas. Así aumenta el porcentaje de playas con
vías de acceso y alternativas a las mismas, mientras
que se mantienen en el 100% la presencia del plan
de salvamento y el horario del servicio de salvamen-
to acuático.

3.2. Recursos de evacuación

Los recursos de evacuación suponen el último esla-
bón en la cadena de salvamento en la que el soco-
rrista está a cargo del accidentado, ya que durante
la evacuación, en algunos casos, y la llegada al
hospital o centro sanitario, habitualmente, éste pasa
a manos de personal y material más cualificado pa-
ra su atención.

Destacar el escaso porcentaje de playas que pre-
sentan zonas reservadas para el aparcamiento de la
ambulancia (26,3%), debidamente limitado y pinta-
do, con vías libres de evacuación. Este criterio no
supone apenas coste alguno para los municipios
responsables y, sin embargo, es de vital importancia
a la hora de trasladar un accidentado urgente al
hospital, sobre todo en días donde la afluencia a la
playa es desmesurada. El dotar de esta zona a las
playas significa que la ambulancia, en el caso de no
estar presente en la playa (Tabla 12), pueda llegar al
lugar más próximo, tener sitio reservado y evacuar al
accidentado con la mayor presteza.

Tabla 12.: Recursos de evacuación del servicio de Salvamento y Socorrismo
en las Playas Bandera Azul.

Año Ca-
sos Zona Ambu. Helipuerto Ambul. SE. Ambul. FS.

n 7 1 2 22003
% 38,9% 5,6% 11,1% 11,1%
n 3 0 0 02004
% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0%
n 10 1 2 2Total
% 26,3% 2,6% 5,3% 5,3%

Leyenda: (Zona Ambu.) Zona prevista para la ambulancia debidamente se-
ñalizada, (Helipuerto) Zona prevista para el aterrizaje de un helicóptero, (Am-
bul. SE.) Presencia permanente de la ambulancia durante los días de sema-
na, (Ambul. FS.) Presencia permanente de la ambulancia durante los fines de
semana y días festivos.

Señalar que los porcentajes de presencia de la am-
bulancia son muy bajos, y que disminuyen al valorar
los del 2003 y los del 2004. Existe en algún municipio
la presencia de una ambulancia itinerante. Esta
ambulancia está dedicada exclusivamente al servi-
cio de Salvamento y Socorrismo, aunque no sólo a la
zona de playas (colaboración con bomberos, acci-
dentes de coches, incendios, etc.), y realiza recorri-
dos cada cierto tiempo por las zonas de baño. Del
mismo modo, destacar la cercanía de los centros de
salud con respecto a las playas Bandera Azul, ya
que en todos los casos su tiempo de traslado no su-
pera los 10 minutos como tiempo medio.

CONCLUSIONES

Las conclusiones más relevantes del estudio son las
siguientes:

• Hay un mayor número de playas Bandera Azul en
el año 2004. Dicho aumento asciende en dos unida-
des, que a su vez deberían llevar una mayor impli-
cación en otros aspectos como la vigilancia, pre-
vención, materiales de intervención y primeros auxi-
lios, así como los recursos humanos.

• El número total de recursos humanos disminuye
considerablemente en el año 2004. Son 29 personas
menos para 2 playas más, y su distribución, aten-
diendo a la formación específica, es mayoritaria-
mente de socorristas acuáticos, seguido de socorris-
tas en primeros auxilios, vigilantes, dues y médicos
(que no se encuentran en el año 2004).

• Los recursos de vigilancia disminuyen sustancial-
mente entre la temporada 2003 y 2004, en aspectos
tan básicos como la silla de vigilancia, los prismáti-
cos, el silbato y la gorra identificativa de los respon-
sables del servicio de salvamento acuático.

• Los materiales de prevención mejoran en el año
2004. Aumentan los porcentajes de playas con ma-
pa de la zona, horario del servicio de Salvamento y
Socorrismo, carteles con consejos, normas de higie-
ne, paneles en otros idiomas, balizamiento de la zo-
na de baño y presencia policial habitual.

• Los materiales de intervención disminuyen. Princi-
palmente la presencia de aletas, aros salvavidas,
tablas de rescate y embarcaciones a motor.

• Los materiales de primeros auxilios disminuyen en
aspectos básicos, encontrándonos en el 2004 mayor
porcentaje de playas en las que no existe agua co-
rriente, camillas rígidas, tableros espinales, oxigeno-
terapia, férulas de inmovilización y medicación de
uso tópico y oral.

• Existe una mejora sustancial en los criterios de pla-
nificación del año 2004, así como una disminución
de los recursos de evacuación, no encontrándose
playas con zona reservada para el aterrizaje de un
helicóptero, así como la presencia de la ambulancia
durante la semana y los fines de semana.
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