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Figura 6. Panorámica de cala Morell e indicación de las principales litologías.

PARADA 5 (BINIDALÍ): YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO DE BINIDALÍ (MENORCA BLANCA)

Introducción

El yacimiento paleontológico de Binidalí fue incluido en 1988 en el Inventario Nacional de Puntos de 
Interés Geológico impulsado por el Instituto Geológico y Minero de España. Es considerado un Punto Geo-
cultural por Rosell y Llompart (2002) y en el listado más reciente, elaborado el 2016 por la Agencia Menorca 
Reserva de Biosfera fue el undécimo mejor valorado del conjunto de la isla por su alto interés estratigráfi co 
y paleontológico.

Contexto geológico

Una de las características que le hace optar al califi cativo de Punto de Interés Geológico es la inusitada 
abundancia de rodolitos y su disposición sedimentaria. Los rodolitos son nódulos algales formados principal-
mente por algas coralináceas que, con estructura incrustante, laminar, columnar o ramifi cada, crecen alrede-
dor de un núcleo que puede ser cualquier fragmento arenoso. Se forman siempre en la zona fótica, dado que 
las algas precisan de la luz para su crecimiento. Asimismo son buenos indicadores de la temperatura y de las 
condiciones hidrodinámicas existentes en el medio marino. Su morfología externa puede variar, entre otras, 
desde esférica a formas más o menos aplanadas (discoidales y/o elípticas).

Desde que describí por primera vez este afl oramiento (Obrador, 1970) ha sido estudiado por numerosos 
autores que han ido ajustando su interpretación paleoambiental de acuerdo con la evolución de los cono-
cimientos ecológicos relacionados con las algas coralináceas. Entre otras cosas, ha variado la interpretación 
inicialmente admitida (Obrador, 1970; Llompart et al., 1979; Llompart, 1982) de que el crecimiento de los 
rodolitos estaba restringido a aguas someras, cálidas y agitadas.

En este afl oramiento, la mayor parte de los rodolitos son de forma elipsoidal con el eje mayor entre 8 y 
4,5 cm, situándose la media entre 7 y 4 cm y el menor entre 5 y 2,5 cm. El núcleo está formado prácticamente 
en su totalidad por fragmentos esqueléticos. Domina  la estructura laminar (un 73%) con paso a columnar de 
crecimiento asimétrico y la estructura columnar con paso a laminar hacia el exterior del rodolito (13%); otras 
estructuras reconocidas son la laminar y la columnar con paso a ramifi cada. Las algas coralináceas dominan-
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tes son de la familia de las Melobesioideae (77,1%), siendo Lithothamnion Heydrich 1897 /Phymatolithon 
Foslie 1898, las más frecuentes, y el mastophoroideo Spongites Kützing 1841 (21,8%) que solamente se 
localiza en las primeras envueltas alrededor del núcleo. Otras algas reconocidas son Mesophyllum Lemoine, 
1928, Lithoporella Foslie, 1909, Titanoderma Nägeli, 1858 y Sporolithon Heydrich 1897.

Desde el punto de vista litológico, la mayor parte del afl oramiento corresponde a una alternancia de dolo-
rudstones/fl oatstones de rodolitos de unos 10-15 m de potencia y grainstones bioclásticos dolomitizados de 
unos 16 m de espesor. Los niveles rudstones se organizan en capas de 20-50 cm, con grainstones bioclásticos 
en los interestratos, y los niveles grainstones en capas de 10 a 60 cm Los componentes esqueléticos dominan-
tes son fragmentos de algas rojas, foraminíferos (Heterostegina d’Orbigny, 1926, Amphistegina d’Orbigny, 
1926, rotálidos y textuláridos), briozoos, moluscos, fragmentos de equínidos y muy esporádicamente, frag-
mentos de corales (porítidos).

Esta litofacies ha sido interpretada (Obrador et al., 1992) como taludes progradantes de una rampa con 
ruptura distal (distally steepened ramp) de edad tortoniense. Los estratos presentan una inclinación de 15-
20º hacia el S, una longitud visible en el afl oramiento de 100 a 200 m y una progradación que ha podido 
ser reconocida a lo largo de unos 2,5 km. Las relaciones laterales de esta litofacies han sido ampliamente 
documentadas por Pomar et al. (2002) en el sector sur-oriental de la isla. Estos autores atendiendo a la 
geometría de los estratos, la posición de los cinturones de facies y la estrecha relación entre los rodolitos (y 
otros componentes esqueléticos) y la zona fótica, proponen el modelo de rampa esquematizado en la Figura 
7. Esta interpretación difi ere de la propuesta por Rosell et al. (1989) que consideran estos depósitos como 
taludes de un sistema arrecifal de edad messiniense.

Figura 7. Modelo deposicional de la rampa Tortoniense de Menorca (modifi cado de Pomar et al., 2002).

El análisis de las signifi cativas diferencias de composición taxonómica que presentan los rodolitos en rela-
ción con el gradiente proximal/distal que existe desde la rampa media a la parte baja del talud, han permitido 
a Brandano et al. (2005) realizar, entre otras, las siguientes consideraciones:
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·  la presencia de Lithoporella y Sporolithon en los ambientes someros de la rampa es indicativo que 
la producción de carbonato tuvo lugar en aguas tropicales.

·  la presencia del genero Spongites en el núcleo de los rodolitos de este afloramiento indica un 
crecimiento en aguas someras que prosigue en un ambiente más profundo.

·  el incremento del porcentaje de las subfamilias de las melobesioideas y de las mastophoroideas 
desde la rampa media (55,8%) a la parte baja del talud (97%) y la presencia, en esta localidad, de 
abundantes mastophoroideas en el núcleo de los rodolitos sugiere una transferencia de los mismos 
desde zonas más someras.

La profundidad de este sector de la rampa es evaluada por estos autores en unos 70-100 m. Estos datos 
son consistentes con las batimetrías inferidas del análisis sedimentológico realizado por Pomar (2001) y 
Pomar et al. (2002).

Valor de la localidad

Estando los comentarios anteriores destinados a una explicación general de la geología de Menorca dentro 
de una Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico pienso que debo hacer referencia a las manifestacio-
nes acaecidas en 1979 relacionadas con la defensa de este yacimiento frente al inicio y avance de una urbaniza-
ción que no disponía de licencia municipal. A mediados de 1979 la corporación mahonesa aprobó la demolición 
de dos chalets ubicados junto a la zona marítima de la cala de Binidalí y no muy lejos de un solar, cercado por 
una valla, situado sobre una parte del yacimiento. Numerosas cartas aparecidas en la sección de “Opinión” del 
diario “Menorca” rompían una lanza a favor de la conservación de este interesantísimo yacimiento. Pensamos 
que ello obligó al director del Instituto Geológico y Minero a solicitar a la Delegación provincial de industria un 
informe para tener conocimiento del asunto. Con fecha 1 de noviembre de 1979 tres ingenieros de minas per-
tenecientes a estos organismos visitaron el lugar para recoger muestras y emitir el informe solicitado. Como es 
evidente, y no podía ser de otro modo, la urbanización siguió su curso legal pero el afloramiento fue respetado.

PARADA 6 (FERRERIES): EL CENTRO DE GEOLOGÍA DE MENORCA

Introducción

Las actuaciones realizadas en el proyecto encaminado a contribuir al conocimiento de la geodiversidad y 
el patrimonio geológico menorquín, incidiendo en sus posibilidades de aprovechamiento público y sostenible 
han recibido una importante aceptación por parte de la sociedad local, logrando un creciente interés sobre 
el valor del patrimonio geológico y la geodiversidad insular y su necesidad de protección, hasta el momento 
desconocida en muchos casos.

La actuación más significativa, que ha representado un papel fundamental en el progreso de estas actua-
ciones, ha sido la creación del Centro de Geología de Menorca. Este centro de interpretación fue inaugurado 
en septiembre de 2014 y es el fruto de un convenio de colaboración entre la Agencia Menorca Reserva de 
Biosfera y el Ayuntamiento de Ferreries (localidad donde se ubica el centro). Desde su inauguración el centro 
ha sido visitado por más de 6.000 personas y durante este periodo se ha trabajado especialmente en conso-
lidar su vertiente cultural.
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Campo de actuación

El Centro de Geología representa un espacio único para fomentar el conocimiento y difundir el valor geo-
lógico de la isla entre su población y la visitante, por lo que se considera una excelente herramienta para el 
desarrollo de actividades culturales y lúdicas para tal fin. De esta manera, el Centro de Geología de Menorca 
tiene como principal objetivo fomentar el conocimiento activo de la geología insular. Sus objetivos son:

·  Aplicar medios didácticos y divulgativos utilizados en la enseñanza de las ciencias de la tierra para 
difundir el valor geológico de la isla entre su población.

·  Desarrollar actividades lúdicas y divulgativas para acercar el patrimonio geológico a un público 
familiar y/o no habitual que permita generar conocimiento sobre la geodiversidad de la isla y la 
necesidad de su protección.

·  Recuperar patrimonio geológico mueble menorquín estableciendo convenios de colaboración con 
los propietarios de colecciones privadas para garantizar la conservación de una parte de este tipo 
de patrimonio y evitar su pérdida irreparable.

·  Ofrecer asesoramiento científico a personas interesadas en el medio físico de la isla a título perso-
nal o procedente de centros educativos o de investigación.

·  Fomentar la consolidación de una oferta geoturística en la isla, mediante actuaciones y programas 
adecuados hacia la sostenibilidad.

Actividades educativas y divulgativas 

El Centro de Geología cuenta con una serie de recursos didácticos destinados especialmente a los centros 
educativos, que permiten hacer entender y valorar a los estudiantes los aspectos geológicos insulares, sus 
características intrínsecas, su fragilidad, sus amenazas potenciales y especialmente su importancia ambiental 
relacionada por ejemplo con la gestión hídrica o los riesgos geológicos. Complementariamente, este material 
es utilizado por otros grupos, no escolares, durante sus visitas al centro. En el curso 2016/17 este material 
se ha incluido en un taller del programa “Salut Jove i Cultura” del Consell Insular de Menorca, un programa 
que pone a disposición de los centros escolares de la isla una oferta amplia y estructurada de talleres y que 
ha permitido impulsar el programa educativo del Centro de Geología de Menorca.

Por su parte, desde el Centro de Geología también se organizan actividades lúdicas destinadas al público 
en general como son salidas guiadas o concursos de fotografía geológica que permiten acercar a sus insta-
laciones un público no habituado a este tipo de exposiciones medioambientales. Mención especial merecen 
los ciclos de actividades familiares, normalmente en formato taller, que se realizan desde el 2016 y que aco-
gen un considerable número de niños y niñas y que se centran especialmente en la conservación del medio 
geológico y donde se propone convertir a los participantes en pequeños geólogos con el fin de que puedan 
experimentar algunas de las tareas que realizan los profesionales.

Patrimonio geológico mueble 

Por otra parte, el Centro de Geología trabaja en la recuperación de colecciones privadas y públicas que se 
encuentren infrautilizadas o infravaloradas. Algunas de estas colecciones sólo son conocidas por su mención 
en artículos científicos o por haber sido expuestas parcialmente. Se establecen convenios de colaboración 
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con los propietarios o responsables de estas colecciones, a fin de garantizar la accesibilidad y conservación 
de una parte del patrimonio geológico mueble menorquín y evitar en algunos casos su pérdida irreparable.

El Centro de Geología de Menorca cuenta con 867 muestras de rocas, fósiles y minerales (marzo de 2017) 
procedentes de varias colecciones diferentes y donaciones. Estas colecciones pertenecen a organizaciones, 
instituciones y particulares que de forma desinteresada han cedido o donado sus colecciones, o parte de ellas, 
al Ayuntamiento de Ferreries. Atendiendo a su valor científico, didáctico y/o divulgativo, se han escogido 364 
muestras de estas colecciones para ser expuestas en el centro, aunque se trabaja en una renovación continua 
que incentive al público a repetir la visita. A su vez, se ha iniciado la campaña “Lleva tu fósil al Centro de 
Geología” con la voluntad de explicar la importancia de no extraer los fósiles del campo y de incentivar a 
todas aquellas personas que tienen fósiles en propiedad a que hagan donación para que estén disponibles 
para todo aquel que lo desee y para que se garantice su conservación. 

Al disponer de un conjunto de bienes culturales, con medidas de conservación y custodia, que a pesar de 
no reunir todos los requisitos necesarios para desarrollar las funciones propias de un museo, se encuentran 
expuestos al público con criterio museográfico y de forma coherente y ordenada, el Ayuntamiento de Ferre-
ries ha solicitado al Consell Insular de Menorca el reconocimiento del centro como Colección Museográfica 
Pública.

Conclusiones

El Centro de Geología actúa como eje central, apoyo logístico y punto de información para el desarrollo 
del proyecto de geoconservación promovido por la Agencia Menorca Reserva de Biosfera. Su objetivo primor-
dial es impulsar y dar a conocer el patrimonio geológico de la isla y su necesidad de conservación mediante 
una exposición permanente. Además, ofrece una oportunidad única para la recuperación del patrimonio 
geológico mueble menorquín.
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