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GEOLOGIA

I.l. GEOLOGIA SIERRA NORTE DE MALLORCA

IJA. Estratigrafía

1. 1. 1. Triásico

1.1.1.1.Buntsandstein

La sedimentación más antigua aflorante en la Sierra Norte de Mallorca corres-
ponde al Bundsandstein. Se encuentra unicamente en la costa Norte de¡ extremo meri-
dional de la Sierra y en la serie tectónica más inferior. Está formado por unas areniscas,
en general rojizas, que en algún punto contienen vegetales fósiles.

En la parte superior de las areniscas, se presentan una serie de arcillas variola-
das, margas y yesos.

1.1.1.2. Muschelkalk

Se encuentran unicamente también en el extremo suroccidental de la Sierra,
aunque indistintamente en la serie tectónica 1 y 11. La forman una serie calcáreo-dolo-
mítica de aspecto característico: calizas tableadas, a veces margosas, con abundantes
fucoides, y dolomías de estratificación más gruesa.

El Muschelkalk está bien desarrollado en el Valle de¡ Raxo, al Este de¡ Pico
de Galatzó, y en la zona de Canet (Esporlas) y Sóller, en donde existen varias canteras,
hoy abandonadas, que permiten apreciar con claridad las características de este tramo y
en donde se encuentran con frecuencia restos fósiles: abundantes fucoides, Hornesia,
Myophoria, etc.

La potencia de esta formación debe ser de¡ orden de 70 m. como máximo.
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1.1.1.3.Keuper

La mayor parte de los afloramientos triásicos corresponden al Keuper. Se trata
de arcillas, margas y yesos de colores abigarrados que por su gran plasticidad han
servido de superficie deslizante para los grandes corrimientos que han afectado la zona,
lo que ha provocado que la potencia sea muy variable ya que en ocasiones aparecen
pequeños testigos o faltan totalmente y en otras sobrepasan los 300 m.

Con frecuencia presentan erupciones de rocas básicas, ofitas s.l.
En la parte superior M Keuper son frecuentes los tramos carniolosos y algunos

niveles finamente estratif icados de dolomías que se han atribuído el Retiense.
Dado que el Keuper está en la base de los grandes escarpes calizos, de la Sierra

Norte con mucha frecuencia, los derrubios de pendiente enmascaran esta formación.
La compleja tectónica tangencia¡ de la región ha determinado también que en

ocasiones hallemos entremezclados con el Keuper niveles más antiguos, sobre todo las
finas capas de¡ Muscheikalk, cuyo despegue puede haber sido favorecido por los tramos
arcillosos de¡ Bunt superior que tienen en la base. En estos casos, y dado el carácter
hidrogeológico de este informe, no se han distinguido en la cartografía englobándolo
todo en el conjunto que denominamos facies Keuper.

1.1.2. Infralías

El paso M triásicoal Líases indefinido. Hemosvisto comoen la partesuperior
M Keuper se intercalan cada vez con más frecuencia niveles carniolosos y dolomías
tableadas, mientras que en la zona inferior de¡ Infralías aparecen entre las dolomías
algunos finos niveles arcillosos, generalmente de tonalidad verdosa.

El Infralías, propiamente dicho, está formado por dolomías sacaroideas, de
grano fino a grueso, muchas veces deleznables y oquerosas. Los bancos inferio-
res son muy f ¡ nos, de 5 a 20 cm. de espesor, y de colores claros.

En la parte superior, y en tránsito a la serie calcáreo-dolomítica liásica, existen
50 6 60 m. de calizas dolomíticas rosadas, muy oquerosas, que en sus afloramientos
presentan claros síntomas de carstificación intensa.

Corresponden también al Infralías unos niveles dolomíticos brecholdes, cuya
génesis desconocida puede ser sedimentaria o tectánica. Los elementos que las forman
son normalmente dolomíticos (Keuper) y calcáreos (Muschelkalk) y su tamaño llega
hasta 10 cm.

La potencia total M Infralías puede estimarse en unos 100 m. Nótese, sin
embargo, que dado que muchas veces constituye el frente de los cabalgamientos, sufre
laminaciones que pueden hacer disminuir notablemente su espesor.

1.1.3. Liásico

En las potentes formaciones liásicas se notan abundantes diferencias en los
distintos sectores de la Sierra Norte y que obedecen a dos factores: de un lado, ámbitos
y sedimentación heterogénea y de otro, el mayor o menor grado de dolomitización
sufrida.

Sobre el Lías aparecen dolomías, en general poco estratif icadas, a las que siguen
cal izas dolom ít icas y cal izas de color gir ¡s.

Las dolom (as, y en general toda la serie, presentan un estado muy avanzado de
fracturación, siendo frecuente encontrar también brechas dolomíticas.

Las calizas son claras, masivas, con vetas de calcita, y colores grisáceos en
general. En ellas se observan diferentes grados de dolomitización, y se desarrollan
abundantes fenómenos cársticos, con formas más o menos evolucionadas en relación
con los caracteres litológicos y estructuras.
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Es común a todo el ámbito de la Sierra Norte la presencia de la facies titónica,
o "ammon ítico rossa" de Andalucía, con un típico aspecto de falsas brechas de color
rojo vinoso y con abundantes ammonites.

En la parte f inal de la serie Barreniense o Aptense, se observa ya una aportación
terrígena considerable puesta de manifiesto por la presencia de granos de cuarzo,
glauconita, pirita, etc.

En general, toda la serie calcáreo^margosa que nos ocupa es fácilmente identif
cable sobre el terreno tanto por su macrofauna (Arrimonites, Cancellophycus, Belemni-
tes, etc.), como por su microfauna (principalmente Radiolarios, Filamentos, Globige-
rinas, Calpionellas, etc.).

Los macrofósiles se presentan normalmente piritosos y son frecuentes también
las pasadas conteniendo abundantes nódulos de silex.

La potencia total de esta formación margosa es difícil de precisar tras los
cambios de facies más arriba expuestos, pero debe alcanzar algunos centenares de
metros.

Hay que hacer notar que debido a la tectónica tangencia¡ estos niveles han
sufrido laminaciones y que antes de los primeros movimientos orogénicos tuvo lugar
una fase erosiva que duró hasta el Cligoceno. Esto hace que en ocasiones sólo se
observen retazos de estos materiales en zonas que por sus características paleogeográfi-
cas han escapado a la erosión.

En otros puntos, en cambio, como los núcleos de los pliegues acostados, o los
bordes de las grandes fallas, los espesores reales que presentan son mucho mayores
debido a su mayor plasticidad f rente a la serie calcárea que las sustentan.

1.1.5. Cretácico Superior

En la bibliografía tradicional de Mallorca se terminaba la sedimentación cretá-
cica en el Cenomanense.

En trabajos recientes, y debido a la presencia de Globotruncanas, ha sido posi-
ble establecer la presencia de¡ Cretácico Superior, desde el Cenomanense al Coniacen-
se, por G. Colom (1972), a lo largo de todo el borde meridional de la región Central de
la Sierra, y por los autores de esta memoria (Cap. XI U. Ref. B) c) 11) (1912), en la
región de Andraitx, donde alcanza su máxima amplitud llegando hasta la base de¡
Maestrichtense.

Se trata de unas calizas muy puras, microcristalinas, margosas a veces y sublito-
gráficas de origen seguramente marino pelágico, correspondiente al talud oceánico.

Su potencia es variable ya que han sido sometidas a una duradera fase de
erosión. El espesor máximo se alcanza en la región de Andraitx donde debe llegar a los
100 m., y va disminuyendo hasta la zona de Binisalem donde se han localizado los
afloramientos más orientales.

1.1.6. Oligoceno

En esporádicos puntos de la Sierra Norte y discordante sobre sedimentos ante-
riores, aparecen unos niveles de margas con un típico color rojo salmón y lechos de
yesos en la base. Sobre ellas, o intercalados, se sitúan bancos de calizas duras de color
café con leche y calizas detríticas. En los tramos calcáreos son frecuentes las secciones
de algas.

En ocasiones, no se encuentran las margas de la base y si en cambio intercala-
ciones lignitíferas Su distribución no es constante y parecen haberse formado en pe-
queñas subcuencas, sobre todo en el borde meridional de la Sierra.

La edad de estas formaciones lacustres se ha cifrado como Estampiense.
Su potencia es escasa en general, aunque en alguna zona, tal como Binisalem,

puede l legar a los 100 m.
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1.1.7. Aquitaniense

Transgresivo sobre formaciones más antiguas, normalmente cretácicas, se pre-
sentan unos conglomerados calcáreos compactos, de cantos muy rodados, predomi-
nantemente calizos, con algunas intercalaciones de areniscas, y calizas lacustres color
café con leche.

Los cantos son poligénicos y el cemento calcarenítico. En la parte basa¡ abun-
dan los Nummulites y los Miliólidos.

La erosión ha eliminado con frecuencia esta formación apareciendo en forma
de manchas diseminadas, aisladas unas de otras, encima de la parte superior de la serie
mesozoica y normalmente "colgadas" por los procesos erosivos.

En otras zonas, en que rellenan extensas cuencas, pueden alcanzar espesores de
hasta 300 m., como parece ocurrir al Sur de Calviá.

1.1.8. Burdigaliense

Aparece siempre con carácter transgresivo sobre las formaciones anteriores,
principalmente como cobertera de la serie más inferior, aunque aparecen retazos en
otros puntos de la Sierra, sobre todo en el extremo nororiental.

Su base está formada fundamentalmente por conglomerados calcáreos. Los
cantos llegan hasta los 30 cm. y el cemento lo constituyen microbrechas de elementos
también calcáreos y cemento calizo.

Siguen calizas detríticas, calcarenitas, y microbrechas bioclásticas con Am-
phisteginas, Briozoos, etc., y abundantes granos de glauconia. Estos materiales hacia
la parte superior pasan a areniscas y margas areniscosas amarillentas entre las que se
intercalan todavía lechos de conglomerados. En la zona margosa-arenosa, son frecuen-
tes los Globigerínidos.

Su potencia es muy variable, así como la distribución de las facies. La erosión
ha eliminado con frecuencia esta formación.

Normalmente este Burdigaliense está implicado plenamente en la tectónica.
Sin embargo, en las dos extremidades de la Sierra, Puerto de Andraitx y Puerto de
Pollensa, aparece una serie burdigaliense margoso-detrítica de carácter sinorogénico,
pues parece fosilizar en parte las estructuras tectánicas anteriores. Litol6gicamente,
esta serie no difiere de la anterior a la orogénesis principal.

1. 1. 9. Cuaternario

No se ha estudiado con detalle por su falta de interés desde el punto de vista de
los recursos hidráulicos. En qeneral, y en los sitios en que su espesor era pequeño, no se
ha incluido en la cartografía de la Sierra Norte.

Poseen una cierta importancia los depósitos aluviales de los valles de Andraitx y
de la Bahía de Pollensa y sobre todo el de Sólier, así como algunos derrubios de ladera
al pie de los escarpes más elevados.

Se presenta también en forma de¡ típico "marés" en afloramientos de poca
extensión y normalmente cercanos a la costa.

1.1.2. Disposición estructural

La Sierra Norte de Mallorca presenta una tectónica muy compleja. Si bien sus
líneas generales son suficientemente conocidas, los problemas que plantean las estruc-
turas de detalle no son fácilmente solucionables y a menudo escapan a las observa-
ciones de superficie.
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Los empujes de dirección NO., propios de las cadenas béticas, han producido
una complicada disposición de los estratos en un estilo tectónico muy característico,
con imbricaciones y escamas cabalgantes (Plano 10 y A-1).

Numerosas fallas -directas e inversas-, pliegues -normales o tumbados- jalonan
las formaciones. Las escamas tectónicas han deslizado unas sobre otras aprovechando la
plasticidad de¡ conjunto arcilloso triásico, el cual en parte ha desaparecido con frecuen-
cia por laminación, generalmente en los frentes de las escamas. A veces se reconocen
algunos de los pliegues que dieron lugar en su ruptura a las escamas así como fallas
normales o de desgarre de distensión postorogénica.

Las trazas generales de la tectónica de la Sierra Norte fueron establecidas ya por
Fallot en 1922 en su monumental obra "Etude Géologique de la Sierra de Majorque",
donde se establecen tres series tectónicas corridas unas sobre otras hacia el NO.

La primera de ellas, serie inferior o serie 1, es la más septentrional y se extiende
en general a lo largo de toda la costa Norte,- en ella aparece, en el Trías, una facies
Bunisandstein típica de areniscas rojas y una cobertura burdigaliense -conglomerados y
calizas en la base y margas y areniscas encima- que recubren los estratos mesozoicos y
sobre la que desliza la segunda serie.

La serie tectónica 11 se encuentra corrida sobre la anterior y ocupa la parte
central de la Sierra Norte. Presenta un gran desarrollo desde Andraitx a Pollensa y
conforma los principales relieves de la Sierra.- Galatzó, Tomir, Massanella, Puig Mayor,
etc. Su cobertura, conglomerados Aqu ¡ tan ienses o serie Burdigaliense, ha desaparecido
frecuentemente por erosión.

La serie tectónica 111 está deslizada sobre la 11 y sólo aparece en una estrecha
franl*a a lo largo de todo el borde meridional de la Sierra.

Las tres series tectónicas, y sobre todo la serie ll, presentan a su vez un conjun-
to de subescamas cabalgantes unas sobre las otras y pl legues más o menos acostados.

Aunque la división en tres series nos sirve en líneas generales, debe tomarse con
ciertas salvedades. Mientras en algunos cortes se hace evidente -Na Burguesa, Puigpun-
yent, Estallencs- en otros, como toda la región de Pollensa, es mucho más pro-
blemática. Por tanto la explicación más detallada de las estructuras de la Sierra
se puedever en los Planos 10 y A-1, y en el Informe sobre la Sierra Norte- (1.G.M.E.).
(Cap. XIII Ref. B) c) 15).
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1.2. DEPRESION CENTRAL DE MALLORCA

1.2.1. Generalidades

Comprende la zona situada entre la Sierra Norte y la Sierra de Levante. Sus
límitesson: Palma-Alcudia-Colonia de San Pedro-Santany.

Esta depresión comprende a su vez varias unidades hidrogeológicas indepen-
dientes y características:

a) Unidad hidrogeoffigica de¡ Llano de Palma.
b) Unidad hidrogeológica de¡ Llano de La Puebla.
c) Unidad hidrogeológica de La Maríneta.
d) Unidad hidrogeológica de Lluchmayor-Campos.
e) Unidad hidrogeológico de las Sierras Centrales.

Estas unidades están separadas e independizadas entre sí por estructuras plega-
das burdigalienses o secundarias de carácter fundamentalmente impermeable (ver Plano
Geológico n' 10).

Se trata de cubetas subsidentes, que localmente pueden alcanzar profundidades
superiores a los 400 m., rellenos de materiales postburdigalienses y considerados como
postectónicos, al menos en lo que se refiere a la tectónica alpina; no obstante vienen
afectados por movimientos de reajuste tectónico y halocinéticos.

En las distintas unidades de la Depresión Central se han realizado sondeos de
investigación (S.G.O.P.) y sondeos de explotación (1.R.Y.D.A.) (Ver Inventario Anejos
111 y IV).

Con los datos obtenidos de estas perforaciones se han elaborado informes par-
ciales de cada unidad que aquí tratamos de sintetizar aunque manteniendo una des-
cripción lo más completa posible.
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Dado que siempre se ha tratado de estudios hidrogeológicos se ha enfocado
desde el punto de vista litológico y exclusivamente en el campo. Por este motivo el
carecer de estudios detallados sedimentológicos y estratigráficos las correlaciones entre
distintos sondeos y la interpretación estratigráfica y estructura de las distintas unidades
no es más que una primera hipótesis de trabajo. Téngase en cuenta que estamos estu-
diando materiales del Mioceno Medio-Superior y Cuaternario con grandes cambios
laterales de facies y escasez de fósiles característicos.

1.2.2. Estratigrafía

Comenzamos aquí con la descripción sucinta de los materiales a partir del
Burdigaliense pues los terrenos anteriores presentan litologías similares a las descritas
para la Sierra Norte y Sierra de Levante.

2.2.1. Burdigaliente (M3)

Presenta varios niveles. Un nivel inicial marino detrítico de base constituido
por conglomerados calcáreos de matriz también calcárea, calizas detríticas zooge-
nas; a éste le sigue un conjunto de margas arenosas alternando con calizas detríticas
como las anteriores. Todo ello se puede presentar incluído en los pliegues de las Sierras.

A continuación siguen margas grises arenosas con areniscas y calizas detríticas,
en conjunto discordantes sobre las anteriores estructuras aunque plegado a su vez.

Sobre estos materiales pueden aparecer bien calizas zoogenas del Puig de Ran-
da, conglomerados del Puig de San Onofre o, lo más frecuente, margas grises arenosas,
con yesos intercalados, que localmente pueden ser calizas o margas de tipo lacustre.

2.2.2. Helveciense (M2)

Muy variable según las zonas. En conjunto pueden diferenciarse tres formacio~
n es:

M 21 Conjunto constitu ído por calizas gruesamente cristalinas oscuras, calizas
microcristalinas (con algas) y calcarenitas más o menos compactas con abundante fauna
marina. Localmente puede presentar intercalaciones de calizas oolíticas o niveles de
margas ocres. Lateralmente pueden pasar a margas grises e incluso a yesos.

M22*_ Margas ocres verdosas que pueden pasar a margas grises. En conjunto
presentan alternancia de fauna de transición y francamente marina con niveles que son
auténticas lumaquelas de Heterosteginas.

M23"_ No siempre aparece de modo claramente def in ido. Está constitu (do por
calcarenitas amarillentas blandas en general con microfaúna y bancos con Heterostegi-
nas que alternan con margas con este mismo fósil. En la base suelen presentar niveles
conglomeráticos.

Estas tres formaciones pueden agruparse en una sola por cambio lateral (hacia
el centro de la cuenca), bien sea a margas, bien a facies calcarenítica en su totalidad. En
los bordes de cuenca suelen indentarse limos y gravas de tipo continental.

Siguiendo a García Yagüe (Cap. XIII Ref. A, 32), se han considerado estos
materiales como Helvecienses, aunque más bien por consideraciones de posición relati-
va y sucesión litológica que por datacíón paleontológica.

2.2.3. Tortoniense

Son los materiales más homogeneos y con menos cambios de facies. Se pueden
estudiar en las dos primeras zonas (Palma, La Puebla) mientras que en las restantes no
se ha depositado (o ha sido barrido por la erosión).
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Posteriormente se depositan los materiales de¡ Mi l , muy costeros (casi sedi-
mentos de playa).

Es muy posible que la sedimentación pliocena representase una nueva trans-
gresión como lo atestigua la línea de costa que se alcanza en este período en la zona de
Lluchmayor (ver informe Cap. X 111. Ref. B) b) 1 l), pero la erosión producida durante
el período regresivo Cuaternario ha barrido casi totalmente estos materiales.
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1.3. GEOLOGIA SIERRA LEVANTE DE MALLORCA

1.3.1. Estratigrafía

3.1.1. Trías

En la Sierra de Levante no se han podido diferenciar los tres pisos (Bundsands-
tein, Muschelkalk y Keuper), como se hizo en la Sierra Norte e, inclusive, la atribución
de unos materiales al trías, se ha realizado, fundamentalmente, por la semejanza con
algunos niveles de la citada Sierra Norte.

Los materiales atribuídos al trías son dolomías, carniolas y calizas dolomíticas,
que forman un conjunto milonitizado en grado extremo, hasta el punto de utilizarse en
numerosas canteras que las explotan como gravas. En algunos puntos, como en cerca-
nías cementerio Artá, en Capdepera y en Cabo Farruch, aparecen estratos de yesos y
margas irisadas en la parte más baja de la serie dolom (tica.

El espesor de este conjunto de dolomías y calizas dolomíticas es muy importan-
te y, en general, supera los 200 m. pero hay que tener en cuenta que en algunos puntos
hay repeticiones por falla, lo que aún hace aumentar el espesor visible de la serie.

3.1.2. Lías Superior Dogger-Jurásico Superior-Titónico

Los niveles pertenecientes al Lías Inferior y Medio no se han encontrado en
esta Sierra de Levante y esto podría ser debido, tanto a la falta de deposición de estas
series, como a una dolomitizaci6n posterior, lo que acarrearía datar como Trías, algu-
nas dolomías de¡ Lías Inferior o Medio.

Se ha incluido en este apartado toda la serie que va desde el Lías Superior al
Titónico, porque para el estudio hidrogeol6gico realizado no se ha tenido en cuenta
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esta diferencia de pisos, sino, fundamentalmente, la diferencia entre materiales permea-
bles e impermeables.

La sucesión de materiales encontrada en la zona del Moli de Artá, de abajo a
arriba y a partir del,conjunto de dolom ías estratif icadas es:
a) Unos 50 m. de calizas estratificadas, que tienen zonas con fino bandeado típico,
mientras otras son conglomeráticas y también las hay lumaquélicas. Existen tramos de
calizas de aspecto lacustre, así como calizas con algas.
b) Unos 40 m. a 50 m. de dolomías compactas estratificadas.
c) Unos 30 m. a 40 m. de calizas con silex y margas intercaladas, que en la base tiene la
facies titónica, llevando las calizas gran cantidad de filamentos. La facies titánica es un
conjunto de falsas brechas con tintes rojizos y verdosos.

Este paquete cambia de facies de unos puntos a otros, siendo en unos puntos
muy calcáreo, con abundancia de silex, mientras en otros puntos predominan los
materiales margosos, siendo entonces bastante similar al conjunto de margas cretácicas,
de las que no ha podido diferenciarse en algunas zonas.
d) Unos 40 m. a 50 m. de calizas oolíticas-pisolíticas muy carstificadas en superficie,
con intercalaciones de margas en su parte central. En algunos puntos, estas calizas están
dolomitizadas y en otros puntos son finamente detríticas o, incluso, groseramente
detríticas.

Este conjunto debe pertenecer al Dogger Superior y parte del Maim, abundando
los Radiolarios.
e) Unos bancos similares a los indicados en el apartado c), que enlazan con los bancos
de margas y calizas cretácicas.

3.1.3. Cretáceo

Es una serie muy potente, de unos 200 m. y a veces bastantes más metros, de
margas amarillentas y b la ncuzcoverd osas, con intercalaciones de calizas criptocristali-
nas, con abundancia de Calpionellas y Radiolarios.

Prácticamente toda la serie de materiales ha sido datada como Neocomiense y
no se han encontrado las calizas con Globotruncanas que aparecieron en la Sierra
Norte, pertenecientes al Cretáceo Superior.

3.1.4. Nummulítico (Eoceno-Oligoceno)

El Eoceno es transgresivo sobre el Neocomiense, con un nivel de pudingas de
base de unos 15 m. de potencia, sobre el que descansan calizas detríticas con abundan-
tísima fauna de nummulites, y siendo también típicos unos grandes oolitos, que a veces
alcanzan pesos superiores a varios kilogramos.

Esta serie nummul (tica es generalmente poco extensa y, por consiguiente, poco
interesante, a excepción de la zona de las dolomías de Felanitx, pues al estar en
contacto con materiales menos permeables saturados, es un punto muy interesante para
realizar sondeos en él. Sobre niveles de Luteciense Superior se encuentran formaciones
l itoral es-sa ¡obres de oligoceno, en la parte de Felanitx e incluso, con pequeñas capas de
lignito.

3.1.5 Burdigaliense marino

Es muy poco abundante y en la hoja de Artá solo se encuentra en algunos
puntos de la Sierra de Farrutch, mientras que en la hoja de Manacor es algo más visible,
especialmente en las inmediaciones de Son Servera.
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En la base tiene un conglomerado transgresivo, con intercalaciones de arenisca
y calizas detríticas, con abundantísima microfauna, entre ella las Nodosarias, Miogipsi-
nas, Lepidociclinas y Amphisteginas. Encima de esta base detrítica un conjunto de
margas grises, con algunas intercalaciones de areniscas, asimismo con abundante micro-
fauna.

3.1.6. Burdigaliente salobre-lacustre

Datados por Colom y Escandell en la Hoja Geológica de Manacor (n' 700) nos
hemos ceñido totalmente a esta publicación, sin realizar ningún estudio paleontológico
nuevo, que no se ha considerado necesario para el objetivo hidrogeológico perseguido.

Es un conjunto de margas y areniscas margosas, sa l obre- lacustres, generalmente
con abundante yeso, que terminan en casi todos los puntos con calizas lacustres,
fétidas, de color café con leche, tableadas en estratificación fina y conteniendo peque-
ñas Hidrobias.

Estos sedimentos que descansan discordantes sobre los sedimentos más antí-
guos, se han depositado posteriormente a la orogenia que afectó a esta zona, como lo
confirma el hecho de que sus buzamientos no sobrepasan generalmente los 151.

3.1.7. Helveciense-Tortoniense

Bordeando la costa y con una anchura media de 3-4 km. se han depositado unas
calizas molásicas blancas muy fosilificadas y generalmente carstificadas, llevando algu-
nos niveles más margosos. Estas molasas forman parte de¡ gran manto transgresivo
depositado durante el Helveciense-Tortoniense y que cubrió casi toda la Depresión
Central de Mallorca, con la que enlaza esta zona costera.

La litología es similar a la descrita para la citada Depresión Central, pero con
mayor predominio de zonas calcáreas.

3.1.8. Cuaternario

Abunda en la parte Norte de la Sierra de Levante una caliza arenosa cuaterna-
ria, de origen eólico, como lo indica la estratificación entrecruzada de las dunas fósiles
que afloran y en la que se encuentra una pequeña mezcolanza de especies marinas
arrastradas por el viento y especies continentales. En términos locales, este material es
designado como —marés".

También existen, dados como cuaternarios, terrenos de cultivo en los cuales un
manto de tierra vegetal, de poco espesor, cuaternario, recubre afloramientos de terre-
nos más antiguos.

1.3.2. Disposición estructural

La Sierra de Levante ha sido estudiada con mucho menos detalle que la Sierra
Norte, debido por una parte, a la menor importancia de los recursos hidráulicos y,
fundamentalmente, porque las incógnitas que se planteaban desde un punto de vista
estructural, tenían poco o nulo interés desde un punto de vista hidráulico. Así ha
ocurrido con toda la mancha de dolomías de la unidad de Felanitx (apart. V.4.3.), que
se ha mantenido con la misma estructura que había interpretado Darder (ver Plano
A-3), pues cualquier otra interpretaci6n estructural llegaba al mismo resultado hidráu-
lico de flujo de¡ agua hacia el acuífero molásico costero (Plano 13).

En la Sierra de Levante y aparte de la transgresión Helveciense-Tortoniense que
ha dado lugar a una franja costera de unos 3-4 km. de anchura, podemos distinguir
unos plegamientos muy importantes que pueden verse en detalle en los Planos 10 y A-3
y que en resumen son:
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1') Una serie de empujes de dirección SO.-NE. perpendiculares a los ejes de la Sierra
de Levante y Sierra Norte, que han dado orígen a una serie de anticlinales, algunos
fallados en su núcleo y mostrando el Trías, en la parte Sur de Manacor, que han dado
orígen a la Sierra de Llodrá.

Estos empujes de dirección perpendicular a la que se ha considerado normal en
Mallorca, afecta, en la zona visible, únicamente a materiales incluídos en los tramos
trías-cretácico, por lo que sería posible que la edad de estos plegamientos fuese anterior
a los que dieron orígen a las Sierras de Mallorca, péro dada la escasez de afloramientos
implicados con estos empujes, no se puede aclarar la edad del plegamiento, pudiendo
ser de edad Burd igal iense, al igual q ue el resto de empujes.
2') Una serie de empujes de dirección SE.-NO. que han dado orígen a un buen número
de fallas inversas y cabalgamientos, aunque con poco recorrido, siendo uno de los más
importantes de ellos el cabalgamiento de la Sierra de Son Sastres, al Este de Artá. Estos
cabalgamientos producen una repetición de series y la edad de estos empujes es clara-
mente Búrdigaliense, pues hay materiales de esta época en las cercanías de Son Servera
(Planos 10 y A-3) que están implicados en estos empujes, mientras que otros materia-
les, asimismo Burdigalienses, no han sufrido los transtornos de esta orogenia.

Así pues, estos empujes de dirección SE.-NO., que han arrastrado a mate-
riales comprendidos en los tramos Trías-Burdigaliense, son los más importantes desde
un punto de vista hidráulico.
Y) Existen unos cabalgamientos de materiales dolomíticos y margosos triásicos sobre
margas cretácicas, generalmente, que indican un gran recorrido de cabalgamiento y sin
poder precisar si son anteriores o posteriores a los de dirección SE.-NO. indicados
anteriormente, pero, muy probablemente, habrán sido casi simultáneos y con la misma
d irección.

Estos cabalgamientos han dado orígen a una serie de acuíferos dolomíticos
colgados, al estar rodeados de margas cretácicas y son particularmente importantes al
N. de Artá.
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1.4. GEOLOGIA DE IBIZA Y FORMENTERA

1.4.1. Método de trabajo

La complejidad, tanto estratigráfica como estructura¡, de la isla de Ibiza y sobre
todo la finalidad puramente hidrogeol6gica-de este trabajo, han determinado que el
estudio geol6gico realizado no haya sido completo. Al existir una cartograf (a reciente y
detallada, debida al Dr. Rangheard (1969) y recientemente publicada por el Instituto
Geológico y Minero de España en sus Hojas Geol6gicas 1:50.000, se han seleccionado
para estudiar con detalle las zonas que a prior¡ podrían contener unidades hidrogeológi-
cas con áreas de recarga suficientemente grandes. Son, fundamentalmente, complejos
calcáreo-dolomíticos situados al NO. de Ibiza y al NE. de San Antonio y en general la
zona de Sta. Eulalia-S. Carlos.

En estas áreas, el trabajo ha sido fundamentalmente de campo, teniendo como
carta de trabajo el vuelo fotogramétrico a escala aproximada 1: 18.000. En el resto de la
isla, salvo en zonas cuyas relacione! estructurales han determinado un estudio más
detallado, el estudio se ha limitado a una revisi6n fotogeológica, en base al vuelo de
escala aproximada 1:33.000, por lo que su cartografía difiere muy poco de la ya
publicada.

El resultado conjunto del trabajo se ha unificado en un mapa a escala 1: 50.000
y diversos cortes seriados a la misma escala.

1.4.2. Columna estratigráfica

Los terrenos de la era primaria no son conocidos en la isla. Los terrenos más
antiguos corresponden al Tr(as. El Secundario en general está muy bien representado
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en la isla y encima no se encuentran materiales hasta el Burdigaliense. Los materiales
más modernos, postectónicos, son unos pocos afloramientos de Tortoniense y un ex-
tenso y variado Cuaternario.

Aunque por las asociaciones de fósiles ha sido posible establecer muchos pisos,
la finalidad hidrogeológica del trabajo ha aconsejado simplificar la representación carto-
gráfica juntando pisos superpuestos y que presentaban idéntico comportamiento hidro-
geológico.

La clave de la simplificación efectuada se puede ver en el siguiente cuadro:

4.2.1. Triásico

Las formaciones triásicas son las más antiguas que afloran en la isla de Ibiza. Su
estratigraf ía es d if ícil de establecer, tanto por la escasez de fauna, como por la intensa
tectónica a que ha sido sometida. Comprende calizas y dolomías negras tableadas
(facies Muschelkalk) y una abigarrada mezcla de margas, con frecuentes yesos y carnio-
las y en ocasiones rocas básicas, ofitas s.l. (Keuper). Predominan los colores rojos y
amarillos.

Aunque localmente las carniolas, calizas y dolomías pueden constituir peque-
ños acufferos de interés muy local, su gran tectonización hace que se hallen entremez-
clados y revueltos con las margas, constituyendo un conjunto impermeable, normal-
mente de gran espesor y de gran extensión, que sirve de muro a los materiales calcáreos
que soporta. Por todo ello, en la cartografía se presentan unidos bajo un solo color,
rosa, que comprenden el triásico en general.

4.2.2. Lías-Dogger

Superpuesta a las margas del Keuper, encontramos una potente serie dolomítica
que puede llegar a tener más de 200 m. y que juega un importante papel hidrogeológico
pues conforma el principal acuífero de la isla. Al ser absolutamente estériles, su edad es
indeterminada y parecen representar todo el Lías y posiblemente el Dogger.

En la base de esta formación se encuentran capas delgadas de calizas dolomí-
ticas gris oscuras y encima las dolom ías se presentan en bancos masivos de 1 m. y más
de espesor.

Todos los nuevos sondeos profundos de elevados rendimientos explotan estos
niveles.

4.2.3. Kimmeridgiense s.l.

Está constituído por una serie de calizas compactas, sublitográficas y fractura
concoidal. Los colores son claros, grises o beiges y se presentan en fajas o bancos
regulares de 10 a 50 cm. de espesor. Se reconocen bien a la lupa por presentar gran
cantidad de radiolarios.

La delgada estratificación, con arcilla en lasjuntase incluso verdaderas interca-
laciones margosas de 10-20 cm., sobre todo al NO. de la isla, hace que debamos
considerar esta formación como prácticamente impermeable. De todas formas, en oca-
siones tiene interés por la recarga que puede proporcionar a las dolomías de su muro.

En la base de esta formación aparecen normalmente los niveles de falsas
brechas rojizas y calizas nodulares, con abundantes filamentos, que se corresponden
con la "facies Titónico- de Mallorca y que se ha datado aquí como un Oxfordiense s.l.
Hidrogeológicamente forma un conjunto con el Kimmeridgiense y por eso no se ha
d iferenciado en la cartograf ía.

El espesor total de estas formaciones es del orden de los 100 m.
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4.2.4. Cretácico Inferior

A partir de¡ Titónico y durante todo el tramo inferior del Cretácico, en el área
sedimentaria que con el tiempo corresponderá a Ibiza, se observa un gradual cambio
lateral de facies de nerítica a pelágica, de Noroeste a Sureste. Esto ha dado lugar a
definir tres series sedimentarias distintas y básicas, con la salvedad lógica de que en el
campo se observan todas las gradaciones entre unas y otras.

a) Seria de Ibiza
Tras las calizas Kimmeridgienses se deposita un potente espesor de margas y

calizas arcillosas que comprende hasta el Barreniense. El tramo es equivalente al Jurási-
co Superior-Cretácico Inferior de Mallorca y es absolutamente impermeable.

b) Serie de San José
Tras las calizas en lajas sigue una sedimentación calcárea constituida por calizas

masivas, compactas y blanquecinas datadas como Titónico-Valanginiense. Este nivel
aparece dolomitizado en parte con mucha frecuencia.

Los pozos que explotan estas calizas obtienen siempre caudales específicos muy
bajos, lo que se explica en parte por la poca extensión superficial que cubren estas
cal izas.

Estratigráficamente, encima de este nivel aparecen más margas, equivalentes a
las de la serie de Ibiza, y que se han datado hasta la base del Cenomanense.

c) Serie de Eubarca
En ella la la sedimentación calcárea es todavía más prolongada. Tras las calizas

del Titónico-Valaginiense se deposita una potente serie calcárea de facies arrecifal con
abundante fauna (Rudistas, Orbitolinidas, Miliolidae, etc.) que constituyen las típicas
calizas urgonianas".

Los tramos calcáreos basales, al igual que en la serie de San José, se dolomitizan
con facilidad.

Encima de esta serie calcárea se depositaron también niveles margosos (Alben-
se-Cenomanense) y es frecuente observar en losacantilados de la Costa Norte intercala-
ciones margosas entre las calizas.

Normalmente las calizas urgonianas constituyen acuíferos muy pobres.
Aunque en la cartografía se han englobado los tramos calcáreos y margo-

sos, para la mejor comprensión de la estructura, se han podido diferenciar los niveles
siguientes:

Margas Albense-Cenomanense (Serie Eubarca)
Calizas Urgonianas (Serie de Eubarca)
Margas Cretácico Inferior (Series de Ibiza y San José)
Calizas Titónico-Valanginiense (Series de San José y Eubarca)
Dolom (as asociadas (Series de San José y Eubarca)

El espesor de estos niveles es muy variable y compleja su determinación. Las
margas Albense-Cenomanienses presentan poca potencia. En la Costa Norte las calizas
urgonianas pueden tener más de 300 m. Las calizas del Titónico-Valanginiense oscilan
entre 50 y 100 m. Los complejos margosos del Cretácico Superior pueden llegar a los
250 m. y las dolomías asociadas alrededor de 40-80 m. según el grado de dolomitiza-
ción.

4.2.5. Cretácico Superior

La erosión preburdigaliense ha destruido sus afloramientos. Queda únicamente
bien representada en la serie de San José y aparece algo en la de Eubarca. Se trata de las
características calizas claras, compactas sublitográficas de grano muy fino y con abun-
dantes G lobotruncanas. También ha sido cortado, en sondeos, en la serie de I biza.
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Son aparentemente permeables, pero normalmente aparecen en pequeños af lo-
ramientos y "colgadas—, con lo cual su interés hidrogeológico es nulo.

4.2.6. Burdigaliense Inferior

Durante el Eoceno y el Oligoceno tuvo lugar en Ibiza una continuada fase
erosiva. Así encontramos los afloramientos burdigalienses discordantes sobre todos los
anteriores, fosilizando una morfología preexistente. Abarca la serie normal de conglo-
merados (pudingas) microbrechas, areniscas y margas.

Las pudingas son masivas, raramente estratificadas, con cantos redondeados,
normalmente mal clasificados y de hasta 50 cm. de diámetro.

Las m icrobrechas y areniscas se prensentan en bancos espesos de 10 a 50 cm. de
color gris azulados o beige-amarillo. Se reconocen bien por la presencia de Amphystegi-
na, Heterostegina, Lépyc1ociclina, granos de glauconita, arcillas rojas, etc.

Las margas son de colores amarillentos o beige, deleznables y presentan normal-
mente lechos de m icrobrechas interestratificaclas.

4.2.7. Burdigaliense Medio y Superior

Tras la última de las principales fases tectogenéticas que afecta a todos los
niveles hasta aquí descritos, se sigue depositando un Burdígaliense —sintectónico- o
11 postectónico" constituido también por margas, más o menos limosas o arenosas y con
lechos intercalados de conglomerados. Lógicamente este Burdigaliense aparece en mu-
chas ocasiones discordante sobre los accidentes anteriores y sus afloramientos corres-
ponden a la depresión central de la Isla.

En la cartografía se distinguen los dos Burdigalienses, según sean anteriores o
no a la última fase tectónica principal, aunque su interés como acuífero sea nulo en los
dos casos. Dada la similitud de las facies, esta separación debe tomarse en algunos casos
con ciertas salvedades pues obedece únicamente a los criterios estructurales adoptados.

4.2.8. Tortoniense

Sólo aparece al Noreste de la Isla, formado por calizas organógenas blancas y
subhorizontales.

4.2.9. Cuaternario

Pese a que abarca una extensión superficial y una buena diversidad de facies, se
ha representado con un solo color por ser su carácter común la buena permeabilidad.
Reviste importancia cuando 9cupa zonas suficientemente grandes y hay un cierto
espesor saturado. Tal ocurre en los Llanos de Ibiza y San Antonio.

Abarca las siguientes facies:
a) Marés
Resulta de la aglomeración, casi sin cemento, de pequeños granos de caliza de

0,5 a 1 mm. de diámetro medio. Pueden llegar a tener 8-10 m. de espesor y presentan
estratificación cruzada. Constituyen restos de playa o dunas o provienen de un trasn-
porte eólico. Se encuentran incluso a altitudes mayores de 200 m.

b) Limos
Los limos con intercalaciones más o menos arenosas o arcillosas ocupan gran-

des extensiones en laszonas bajas. Se presentan normalmente calcificadas y con colores
que van de¡ rojo oscuro al amarillo claro.
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coetánea con la orogenia intraburdigaliense. El Trías se ha interpretado como de una
unidad superior, cuyos empujes han determinado los pliegues acostados de¡ macizo
situado al Norte de Ibiza y hundido por una fractura normal, cuyo salto se amortigua
desde la ladera Norte de¡ Pez hasta la zona de Santa Eulalia, donde ha desaparecido ya
por completo.

Vemos, pues, que verosímilmente bastan dos unidades tectónicas para explicar
la disposición estructura¡ de la Isla de Ibiza. Según esta hipótesis, toda la región meri-
dional correspondería a un gran pliegue muy acostado, sinclinal y anticlinal correspon-
diente, que afecta a todos los niveles de la serie incluido el Burdigaliense Inferior. En
toda la mitad Norte es donde se observa una potente escama cabalgante, con frente
triásico, sobre una unidad, que no tiene por qué ser autóctona. El Empuje de la unidad
cabagalgante, puede ser responsable de la anterior estructura plegada de la que incluso
puede formar parte, al ser el resultado de¡ desarrollo posterior de un plegamiento
continuo.

Prescindiendo de esta hipótesis, difícilmente comprobable por otro lado, desde
un punto de vista hidrogeológico quedan claramente independizadas las tres regiones
tectónicas que componen la Isla:

Estructura plegada meridional
Zona deprimida central
Estructuras cabalgantes septentrionales

1.4.4. Conclusiones

Si bien pendiente de comprobar en algunos aspectos, el esquema geológico
apuntado para la Isla de Ibiza no puede comprenderse si no es mediante la siguiente
evolución paleogeográfica, que por otro lado concuerda con las ideas generales que
actualmente se consideran para el dominio de la Cordillera Bética.

- En el área sedimentaria correspondiente se depositó la serie estratigráfica
hasta el Cretácico Superior con los cambios laterales de facies descritos.

- Una fase erosiva que comprendería Eoceno y Oligoceno, modelaría el relie-
ve anterior, haciendo desaparecer parte de la serie. Esto explica el que, por
ejemplo, el Cretácico Superior aparezca en contados afloramientos.

- Una primera fase tectónica, dentro de los accidentes tangenciales propios de
la zona, provocaría el cabalgamiento de materiales plásticos de¡ Trías, so-
portando en

'
ocasiones parte de la serie calcáreo dolomítica, sobre los cretá-

cicos. La fase erosiva anterior y el carácter olistrostómico de esa unidad
cabalgante hacen que el deslizamiento se haya producido sobre diversos
niveles cretácicos.

- Tras ese cabalgamiento tuvo lugar la deposición de¡ Burdigaliense Inferior
transgresivo.

- A continuación tiene lugar la fase principal de la tectorogénesis bético-ba-
lear que provoca los grandes accidentes de Ibiza, entre ellos la estructura
plegada de San José que incluye el olistóstromo secundario y los grandes
cabalgamientos de la alineación septentrional, además de muchos otros
accidentes dentro de las unidades, pero con denominador común de empu-
jes tangenciales de dirección aproximada N-NO.

- Posterior deposición transgresiva, sobre materiales y estructuras, de materia-
les finos Burdigalienses, con intercalaciones conglomeráticas y por fin cali-
zas subhorizontales tortonienses.

- Fase de distensión posterior a base de fallas normales, pequeños -decroche-
ment" y basculamientos de reajuste. (Fase Porto-Plio-Cuaternaria de¡ Medi-
terráneo Occidental).
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ANEJO II

CENSO DE HABITANTES DEL AÑO 1970



CENSO DE HABITANTES DEL AÑO 1970

DENSIDAD DE POBLACION EN LAS BALEARES (1970)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Delegación Provincial de BALEARES

POBLACIONES DE DERECHO Y HECHO SEGUN EL CENSO
DE 31-12-1970

MUNICIPIOS DERECHO HECHO

1 ALARO, 3.662 3.656
2 ALAYOR 5.106 5.328
3 ALCUDIA 3.899 4.039
4 ALGAIDA 3.211 3.224
5 ANDRAITX 5.890 6.045
6 ARTA 5.462 5.459
7 BAÑALBUFAR 502 511
8 BINISALEM 4.269 4.267
9 BUGER 1.021 1.017

10 BUÑOLA 2.622 2.762
11 CALVIA 3.579 4.890
12 CAMPANET 2.333 2.312
13 CAMPOS DEL PUERTO 6.668 6.662
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MUNICIPIOS DERECHO HECHO

14 CAPDEPERA 4.456 4.463

15 CIUDADELA 15.113 15.140
16 CONSELL 1.986 1.970

17 COSTITX 749 749

18 DEYA 371 423

19 ESCORCA 150 210

20 ESPORLAS 2.746 2.748

21 ESTELLENCHS 347 411

22 FELANITX 13.020 12.946

23 FERRERIAS 2.509 2.502

24 FORMENTERA 3.017 2.965

25 FORNALUTX 568 555

26 IBIZA 15.642 16.943

27 INCA 16.708 16.930

28 LLORET DE V.A. 898 893

29 LLOSETA 3.767 3.778

30 LLUBI 2.187 2.187

31 LLUCHMAYOR 12.013 13.646

32 MAHON 18.466 19.279

33 MANACOR 23.071 23.278

34 MANCOR DEL VALLE 828 820

35 MAR ¡A DE LA SALUD 2.027 2.027

36 MARRATXI 6.820 6.873

37 MERCADAL 2.779 2.913

38 MONTUIRI 2.581 2.546

39 MURO 6.001 5.944

40 PALMA 217.525 234.098

41 PETRA 4.004 3.967

42 POLLENSA 9.868 9.963

43 PORRERAS 4.622 4.650

44 PUEBLA,LA 9.927 9.923

45 PUIGPUÑENT 1.007 1.005

46 SAN ANTONIO A. 8.845 9.537

47 SANCELLAS 2.012 2.014

48 SANJOSE 5.540 5.884

49 SANJUAN 2.038 2.040

50 SAN JUAN Bta. 3.412 3.412

51 SAN LORENZO CAR. 3.924 4.143

52 SAN LUIS 2.272 2.333

53 SANTA EUGENIA 1.032 1.024

54 Sta. EULALIA DEL RIO 9.011 9.299

55 SANTA MARGARITA 3.855 4.128

56 Sta. MARIA DEL CAMI 3.882 3.905

57 SANTANY 5.431 5.415

58 SELVA 3.113 3.104

59 SESSALINES 2.231 2.233

60 SINEU 3.090 3.070

61 SOLLER 9.875 10.145

62 SON SERVERA 3.156 3.371

63 VALLDEMOSA 1.143 1.143

64 VILLACARLOS 2.575 2.722

65 VILLAFRANCA DE 13. 2.460 2.450

TOTALPROVINCIAL 532.946 558.287
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MALLORCA

POBLACION DE HECHO 460.030
2EXTENSION 3.640 km

DENSIDAD 126,1

MENORCA

POBLACION DE HECHO 50.217
2EXTENSION 701 km

DENSIDAD 71,4

IBIZA

POBLACION DE HECHO 45.075
2EXTENSION 541 km

DENSIDAD 83,1

FORMENTERA

POBLACION DE HECHO 2.965
2EXTENSION 82 km

DENSIDAD 36,1
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ANEJO III

DATOS INVENTARIO DE PUNTOS ACUIFEROS



111.1. INVENTARIO DE PUNTOS ACUIFEROS DE MALLORCA

LOCALIZAdION SITUACION, USO Y NATURALEZA DATOS CONSTRUCTIVOS Y MECANICOS DATOS HIDRAULICOS DATOS GEOLOGICOS CALIDAD

COORDENADAS DIMENSIONES
OBSERVACIONES

CLASIFICACION TOPONIMIA NATURALEZA AÑO
1---- IEGUIPO DE EXTRACCION

a ACUIFERO PRINCIPAL
COMPLEMENTARIAS

ONGITUD (E) LATITUD (N) COTA
uso

EJEC.
PROPIETARIO PROFUNDIDAD

DfAM (nn 1 Caudal De~ Caudal
S.A.R. C-S

(o) (rn) orid- (—) TIPO
IPOTEN PROF Especit. Prof

--[S
Total (c�) IBOMB4 (11./.) Estratiraffa Litolo9fa

643-8-1 Hotel Calobra Sondeo 6 29 10 39 51 00 72 Antonio Frank
Testigs

Fuente
644-5-1 Cova de S'Aigo Dole Submarina 6 31 25 39 51 so

644-6-1 Font Varitx w Can Llovera Fuente 6 39 25 39 51 55 100,00 8.4
7
0

35,44

644-6-2 Son~ March Sondeo 6 38 20 39 si so i i0,00 0,50 Brecha cal iza

644-7-1 Can Sales 1
Abastmimiento

Pozo 6 41 35 39 53 10 66.03 y Venta 40 Juan Vives 24DO 24,00
8-3

V.,ti.l 1 15,001 71 11 A0 4,63 8,30 Caliu 3,00 Análisis

6M-7-2 La ViMta Pozo 6 42 10 39 52 26 100,75 Regadío 68 Rafael 8,00
8-3

8,00 71 1.40 99,35 Análisis

644-7-3 Cas FraraS Pozo 6 40 52 39 52 33 80.00 Regadío 40 Martin Ochoquivia 9,50 9,50
Eléctrica 6-4

POZO

sumergida 5,00 70 6,00 73,00 2,20 Análisis

644-7-4 Can Ronre Sondeo 6 43 13 39 52 29
Diesel 6-4

1
30,00 Regadío 78 Andreu Cifré 13.00 30,00 43.00 centrífuga 5,00 7

0
5,30 24,70 7.00

644-7-5 Pozo de San rum
Antes

Análisis

Pozo 6 42 38 39 51 42 40,55 Pozo público
so 8-3

Pozo público 7.00 7,00 71 66 37,89 Análisis

644-7-6 Son Bonaure Pozo 6 44 02 39 43 57 25.00 R egad ¡o 68
Diesel 25-3

Juan Seguí 32,00 32,00 érnbolo

-

15,00 70
1
9.00 6,00 10,00 Dolornias Análisis

644-7-7 Can Mas Pozo 6 44 45 39 52 09 25.00 Regadío Pedro Beunasas
Diesel 6-4

644-7-9 Can Echut

9,00 9,00 centrífuga 5,00 70 7,00 18DO 8,30 Análisis

Pozo Eléctrico 6-4
6 42 15 39 52 16 100,00 R egad ¡a Pedro Cánovas 10,00 10,00 centrífugo 2.50 70 2.60 77,401 5,50 Análisis

644-7-10 Marina Pozo 6
Abastecimientc,

9'0')44 33 39 51 013 18.30 R ¡ego 61 Dionisio Alcal [12,0.0 12.00
8 3
71 6.26 12,04 Análisis

Abastecimiento'64
644711 Cal Sposata P.- 6 42 57 39 50 20 56 R [ego Tornás Spositas 8,00 8,00

6-3
71 1, 51 5,29 Análisis

644-7-12 La Viña Pozo 6 44 49 39 53 53 10,48 Abastecimiento 40 Antonio Cifré 700 7.00
8-3

644-7-13 FontdelosMolimsdeLlimt Fuente 1 6 40 15 1 39 52 70 230,00 8

71

4

3,69 6.79 Análisis

70 21,541 1











































111.2. INVENTARIO DE PUNTOS ACUIFEROS DE IBIZA

Durante el verano de 1972 se ha realizado un inventario de puntos acuíferos
representativos en las Islas de Ibiza y Formentera.

La campaña ha consistido en comprobar los datos de que se disponía hasta
entonces, actualizándolos cuando ha sido posible e incorporar nuevos datos de los
sondeos realizados recientemente y que son los que mejores resultados han obtenido.
Posteriormente y hasta la redacción del informe se han ido incorporando todas las
informaciones obtenidas en el Comité de Coordinación.

A continuación ofrecemos por separado los puntos correspondientes a cada
unidad hidrogeológica. En cuadro los puntos más representativos y de los que se
dispone de mayor número de datos, y el resto, con información incompleta, en forma
de l ista. (Planos A-25, 26, 27, 28, 29 y 30).
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CUATERNARIO DE SAN ANTONIO

No CAUDAL DESCENSO CAUDAL ESPECIFICO TR,NNSM!SIVIDADGnROXIMADA
INVENTARIO q (¡./s.) a (m.) Pl 0.4Jm.) T(m2id.)

798- 6 3,0 2,0 1,5 150

a 12,0 1,5 8,0 800

10 3,6 0,5 7,0 700

14 5,0 5,0 1,0 100

19 7,0 1,0 7,0 700

20 5,0 17,0 0,3 30

21 8,0 15,0 0,5 so

23 7,0 1,0 7,0 700

24 7,0 5,0 1,4 140

29 4,0 4,0 1,0 100

31 4,0 2,0 2,0 200

32 12,0 1,0 12,0 1.200

35 6,0 1,0 6,0 600
» 39 0,5 2,0 0,2 20

y los pozos con datos incompletos siguientes:

798- 1 798- 22 798- 38 798- 45

4 - 25 41 - 46

11 26 42 . 47

13 33 43 « 48

17 34 44 Totaf33
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CUATERNAR10 DE SANTA EULALIA

N 0 CAUDAL DESCENSO CAUDAL ESPECIFICO TRAN'MIS VIDAD APROXIMI\DA
INVENTARIO 0(1.15.) a (1.1LIM)

772- 14 8,0 3,0 2,6 260

773- 14 8,0 5,0 0,8 80

- 15 14,0 0,5 28,0 2800

20 11,0 0,2 50,0 5.000

41 8,0 2,0 4,0 400

44 8,0 50,0 0,1 10

48 6,0 30,0 0,2 20

51 5,0 1,0 5,0 500

799- 2 22,0 29,0 0,9 90

- 10 44,0 17,0 2,5 250

y los pozos con datos incompletos siguientes:

773- 13 773- 55 799- 7

38 - 57 8

so 799 3 9

52 6 Tola, 21
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CUATERNARIO DE S*ARGENTERA

No CAUDAL DESCENSO CAUDAL ESPECIFICO TRANSMISIVIDAD APROXIMADA
INVENTARIO S (m.) T (Fn2./d.)

773 31 5,0 30,0 0,14 14

33 5,0 20,0 0,25 25

34 5,0 0,0 5,00 500

36 1,0 2,0 0,50 50

37 11,0 20,0 0,50 50

39 6,0 6,0 1,00 100

40 50,0 41,0 1,10 110

45 5,50 5,0 1,00 100

46 7,0 0,0 7,00 700

49 40,0 40,0 1,00 100

54 40,0 63,0 0,60 60

58 3,0 38,0 0,10 10

y los pozos con datos incompletos siguientes:

773- 29 773- 42 773 56

30 43 59

32 47

35 53 Total 22
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ACUIFERO CALCAREO DE SERRA GROSSA

N0 CAUDAL DESCENSO CAUDAL ESPECIFICO TRANSMISIVIDAD APROXIMADA

INVENTARIO 00.15.) (m.) 0 T jm2./d.)

798- 54 40,0 3,0 13,0 1.300

60 15,0 0,0 15,0 1.500

71 15,0 0,0 15,0 1.500

83 80,0 19,0 4,0 400

89 2,0 0,0 2,0 200

91 50,0 0,0 50,0 5.000

97 100,0 3,0 33,0 3.300

y los pozos siguientes�

98- 55 798- 59 798- 86

- 57 - 82 - 96

58 - 84 - Totall5
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ACUIFERO CALCAREO DE YONDAL-COVA SANTA

No CAUDAL DESCENSO CAUDAL ESPECIFICO TRANSMISIVIDAD APROXIMADA
INVENTARIO 00.10 (m.) a T (M2.ld.)

798 117 45,0 7,0 6,4 640

y los pozos siguientes:

798 - 103

-106 Total3

ACUIFERO CALCAREO DE SAN ANTONIO

No CAUDAL DESCENSO CAUDAL ESPECIFICO TRANSMISiVIDAD APROXIMADA
INVENTARIO a (1.1L) (m.) 0 T (M2.ld.)

798- 5 13,7 35,0 0,3 80
12 30,0 5,0 6,0 600
16 10,0 0,0 10,0 1.000

Dato comprobado con ensayo de bombeo.

y además los pozos siguientes:

772- 13 798- 2
- 15 9

30 Total8
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CUATERNARIO DE ES FIGUERAL

No CAUDAL DESCENSO CAUDAL ESPECIFICO TRANSMISIVIDAD APROXIMADA
INVENTARIO 0111.1S.) a (rn.) 0 0.15.1M.) T (M2.1d.)

773 21 0,6 6,0 0,1 10

26 8,0 10,0 0,8 so

27 5,0 30,0 1,6 160

y además los pozos siguientes*.

773 16 773 - 23 773 28

17 24

22 25 Total 10

CUATERNARIO DE CALA LLONGA

No CAUDAL DESCENSO CAUDAL ESPECIFICO TRANSMISIVIDAD APROXIMADA
INVENTARIO 0(1./s.) S (m.) 0 T (M2.1d.)

799- 11 1,5 15,0 1,0 100

14 2,5 4,0 0,6 60

15 2,5 4,0 0,6 60

17 20,0 4,0 5,0 500

18 15,0 4,0 3,0 300
19 4,0 4,0- 1,0 100
22 7,0 5,0 2,0 200

y además los pozos siguieritesi

799. 12 799- 16 799 21

13 20 Total 12
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CUATERNARIO DE SAN VICENTE

No CAUDAL DESCENSO CAUDAL ESPECIFICO TRANSMISIVIDAD APROXIMADA
INVENTARIO 2 (m.) T (M2.1d.)

773- 7 5,0 42,0 0,1 10

y además los pozos siguientes:

773 5 773- 10

8 11

9 12 Total 7

CUATERNARIO DE SAN MIGUEL

Los siguientes pozos con datos incompletos:

772- 1

2

4

ACUIFERO COLGADO DE LA FUENTE BUSCATELL

Los siguientes pozos con datos incompletos:

772- 8
- 9

.10
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ANEJO IV

DATOS DE POZOS REALIZADOS POR EL IRYDA
EN MALLORCA



DATOS DE POZOS REALIZADOS POR EL IRYDA
EN MALLORCA

N 0 INDICE CLASIFICACION TOPONIMIA HOJA TOPOGRAFICA

IRYDA EN IRH DE MALLORCA (POBLACION)

11910 698-3-80 SMAYA lo (Pont Winca) 698 - PALMA

2-1915 698-3-81 SMAYA 20 (Pont D'Inca) 698 - PALMA

3-1924 670-7-15 ESTREMERA VELLA lo (Bunvola) 670 - SOLLER

4-1979 670-7-16 ESTREMERA VELLA 20 (BunVola) 670 - SOLLER

5-2005 671-2- 9 SA COMA (Selva) 671 INCA

6-2014 6711-2-110 MASSANA (Campanet) 671 INCA

7-2041 698-1-22 VALLDURGENT (Calviá) 672 - ARTA

8-2045 671-6-32 SON VERD (Sencellas) 671 - INCA

9-2048 644-7-24 RAFAL (Pollensa) 644 - POLLENSA

10-2069 671-7-82 LAS LLETRERAS (Llub;) 671 INCA

11-2080 6"-7-25 CAN SUCRE (Pollensa) 644 PO L LE NSA

12-2087 671-3-11 GABELLI PETIT (Campanet) 670 - SOLLER

13-2101 671-6-32 SON VERT lo bis (Sencellas) 671 - INCA

14-2107 671-2-12 SES FONS (¿ampanet) 670 - SOLLER

15-2122 644-7-22 ALMADRABA (Poliensa) 644 - POLLENSA

16-2144 670-8-20 SON FUSTER (Alar6) 670-SOLLER

17-2170 670-7-19 BAÑULS, MINAS (Alar6) 670 - SOLLES

18-2172 6711-7-83 SON ROSSIÑOL (Llubí) 671 - INCA

19-2182 724-3-13 SON GARAU (Campos Puerto) 724 - LUCHMAYOR

20-2191 644-7-26 CAN CANONGE (Poliensa) 644-POLLENSA

Condotosaforo.

89



21-2195 671-7-84 LOS COMUNES (Muro) 671 - INCA

22-2210 700-2-18 SA COVA (Son Lorenzo) 700 - MANACOR

23-2217 698-8-56 SES MONJOS (Lluchmayor) 698 - PALMA

24-2224 700-6-24 CAN ROMA (Manacor) * 700 - MANACOR

252225 672-5-15 SON BOSCH NOU (Petra) 672 - ARTA

26-2246 671-7-85 SON MULET (Llubí) * 671 - INCA

27-2247 672-7-13 SA CREU VEYA (Artá) 672 - ARTA

28-2263 672-5-14 SON GUILLOT (Petra) 672-ARTA

29-2274 671-7-86 SON SITGES (Llubí) 671 INCA

30-2295 671-8-25 SES ROTES VEYES (Sta. Margarita) 671 INCA

Con datos aforo.
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ANEJO V

GEOFISICA ELECTRICA RESISTIVA



VA. En el Plano A-5 están situados los perfiles de geofísica eléctrica resistiva, real I-
zados por diversos organismos estatales en distintas fechas.

Como puede apreciarse en los Planos A-6, 7, 8 y 9 de perfiles, los diversos
estudios han realizado diferentes longitudes de líneas de emisión en el campo, lo que ha
llevado consigo el interpretar resistividades de¡ terreno a profundidades muy dispares.

En los Planos A-6, 7, 8 y 9 se han señalado únicamente las distintas resistivida-
des encontradas por los autores de la geofísica, en interpretación de las curvas, pues
aunque estos valores han servido para realizar los cortes geológicos, y para decidir la
conveniencia de algunos sondeos mecánicos, no se ha querido añadir la interpretación
geológica de estos valores. Estos valores de resistividad pueden servir para reinterpretar
los cortes geológicos e hidrogeológicos en el futuro.

Faltan los perfiles realizados en la última etapa por el IGME, y correspondien
tes a la Ref. B) b) 10) de la Bibliografía (Cap. XIII de la Memoria), realizada por el
IGME dentro de¡ Comité de Coordinación.
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ANEJO VI

CUADROS DE MANANTIALES Y TORRENTES
AFORADOS



CUADROS DE MANANTIALES Y TORRENTES
AFORADOS

EMBALSE DE GORCH BLAU
Período entre el lo de octubre de 1970 y el lo de octubre de 1972

FECHA LLUVIA MENSUAL VOLUMENES DIFERENCIA ESCORRENTIA OBSERVACIONES
(M3.) (rn3.)

30-09-70 504.000
326.000 0,31

30-10-70 164,0 830.000
92.500 0,39

30-11-70 36,9 925.000
1.855.000 0,70

30-12-70 413,5 2.780.000 0,82
860.000 1,28

30-01-71 103,5 3.640.000
60.000 0,25

30-02-71 37,0 3.700.000
1.020.000 0,62

30-03-71 254,0 4.720.000
1.170.000 2,00

30-04-71 90,0 5.890.000 1,00

30-05-71 6.600.000 710.000 1,07 F-vaporación

30-06-71 0 6.590.000 0

30-07-71 0 6.400.000 0 Evaporación

30-08-71 0 6.330.000 0 Evaporaci6n

30-09-71 276,0 6.918.000 Rebosando V

30-10-71 181,0 6.918.000 D. Fondo abierto
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CUADROS DE MANANTIALES Y TORRENTES
AFORADOS

EMBALSE DE GORCH BLAU
Período entre el lo de octubre de 1970 y el lo de octubre de 1972

FECHA LLUVIA MENSUAL VOLUMENES DIFERENCIA ESCORRENTIA OBSERVACIONES
(mm.) (m3.) (M3.)

30-09-70 504.000
326.000 0,31

30-10-70 164,0 830.000
92.500 0,39

30-11-70 36,9 925.000
1.855.000 0,70

30-12-70 413,5 2.780.000 0,82
860.000 1,28

30-01-71 103,5 3.640.000
60.000 0,25

30-02-71 37,0 3.700.000
1.020.000 0,62

30-03-71 254,0 4.720.000
1.170.000 2,00

30-04-71 90,0 5.890.000 1,00

30-05-71 102,5 6.600.000 710.000 1,07 Evaporación

30-06-71 0 6.590.000 0

30-07-71 0 6.400.000 0 Evaporación

30-08-71 0 6.330.000 0 Evaporaci6n

30-09-71 276,0 6.918.000 Rebosando y

30-10-71 181,0 6.918.000 D. Fondo abierto
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FECHA LLUVIA MENSUAL VOLUMENES DIFERENCIA ESCORRENTIA OBSERVACIONES
3 3(mm.) ¡m (m

30-11-71 440,5 6.625.000

30-12-71 222,0 6.918.000 Rebosando y

30-01-72 352,0 6.800.000 fondo abierto

30-02-72 96,0 6.918.000 Rebosando y

30-03-72 103,0 6.918.000 0. Fondo

30-04-72 211,5 6.918.000 - abierto

30-05-72 101,5 6.800.000 0 Evaporación

30-06-72 61,0 6.750.000 0 Evaporación

30-07-72 0 6.750.000 0 Evaporación

30-08-72 30,0 6.620.000 0 Evaporación

30-09-72 32,5 6.400.000 0 Evap. y bombeo

30-10-72 121,5 6.020.000 0 Bombeo

2Superficie cuenca= 6,48 km
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APORTACIONES EN ESTACION SAN MIGUEL E-4
(Ufanes, 53 km2. superficiales)

MES AÑO 67-68 AÑO 68-69 AÑO 69-70 AÑO 70-71 AÑO 71-72
(hrn3.) (hrn3.) (hm3.) (hm3.) (hrn3.)

OCTUBRE 0 0 2 - 3 0,01 1,3- 2,2
NOVIEMBRE 0,02 1,6- 2 0,3- 0,5 6,5- 8,5 8,5- 9,5
DICIEMBRE 2 -2,5 4 - 6,8 9 -11 1 - 1,5 7 - 8
ENERO 0 0.5 0,07 11 -13
FEBRERO 1 0,5- 0,6 0,2 3 - 4 0,3
MARZO 0,7 0,2 3 - 4 1 0,2
ABRIL 0,1 5 - 6,5 0,09 0 2,2- 3
MAYO 0 0,3 0,05 0 1,6- 2,2
JUNIO 0 0,04 0 0 0,2
JULIO 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 0 0 0 2 2,4- 2,6

TOTAL 3,8-4,3 12,51-16,9 14,121-19,8 11,5-15,0 35,2-41,2

Lluvia en
Ses Fons 750 mm. 1.006 mm. 903 mm. 979 mm. 1.368 mm.
(11-7)
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ESTACION DE AFORO E-5 NE BORGES

AÑO 1971-72 PLUVIOMETRIA EN INCA
(hm3«) (mm.)

OCTUBRE 0,031 68

NOVIEMBRE 0,296 121

DICIEMBRE 0,994 100

ENERO 0,946 95

FEBRERO 0,329 30
MARZO 0,064 20

ABRIL 1,250 129

MAYO 1,500 99

JUNIO 0 28

JULIO 0 16

AGOSTO 0 23
SEPTIEMBRE 1,000 132

TOTAL 6,400 850

Lluvia media en Inca: 615 mm.
2Cuenca aforada: 296 km

Años anteriores no válídos por existencia de pequeña presa, debajo estación aforos
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CUENCA AUMEDRA E-6

AÑO 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.)

Pluviometría estación
Can Bajoca 28-1 620 752 1.021 990 984 1.474

Aportación superficial
en estación E-6 92 390 560 460 220 570

2Superficie cuenca: 15 km
Escorrentía superficial anual: 0,54 (Pluviometría - 227 mm.)

CUENCAORIENT E-7

AÑO 67-68 68-69 70-71 71-72
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.)

Pluviometría media
en zona 650 1.100 800 1.100 1.300

Aportaciones
en E-7 20 211 ? 230 370

2Superficie cuenca: 10km
Aportaciones anuales: 0,45 (Pluviometría - 560 mm.)
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CUENCA SOLLERICH E-8

AÑO 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72

(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.)

Ptuviometría media

en zona 700 1.100 850 1.050 1.400

Aportaciones aforadas

en E-8 150 857 109 168 306

2Superficie cuenca: 11 km

Aportaciones superficiales anuales: 0,33 (Pluviometría - 500 mm.)

EMBALSE CUBER
E-9

AÑO 67-68 68-69 70-71

Pluviometría 968 mm. 1.387 mm. 1.360 mm.

Aportaciones totales medidas
3 3 3

en E-9 3,7 hm 4,4 hm 3,9 hm

Superficie cuenca vertiente: 7,4 km2.

Aportaciones superficiales anuales: 0,37 x pluviometría milímetros
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CUENCA L'OFRE E-1 1

AÑO 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
(mm.) (mm.)

Piuviornetría en estación
Cornaserna 680 1.200 890 1.100 1.400

Aportaciones
en E-1 1 170 520 550 480 680

2Superficie cuenca: 1,8 km
Aportaciones superficiales anuales: 0,67 (Pluviometrfa - 425 mm.)
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AFOROS FUENTES ALBUFERA ALCUDIA

FECHA CAUDAL L/s. CAUDAL EN PUENTE FABRICA

SALIDA AL MAR TOTAL FUENTES PAPEL ¡./s.

12-11-70 1.050 (3 -6 gr. de CiNa)

15-12-70 Salida ufanes. Caudal no rnedible

19-01-71 2.300 (2,7 3,5 gr. de CINa)

16-02-71 906

26-03-71 3.455

13-04-71 2.695 (3,2 gr. de C]Na)

28-04-71 1.823

2-06-71 1.522

12-07-71 173

1-10-71 313

22-10-71 1.055 659

3-11-71 1.077 522

1 12-71 1.600

12-01-72 2.505 1.488

22-02-72 1.018 1.184

14-03-72 1.295 1.312

20-04-72 1.350 1.354

7-07-72 800 800

4-09-72 392 650

20-10-72 1.910 1.140

21-11-72 1.395 1.285

20-12-72 2.000 2.029

10-01-73 12.166 3.894

14-02-73 2.268 1.806

15-03-73 1.842 2.250

Aforos realizados con molinetes, pero muy afectados por las mareas. Datos, por tanto, inseguros.

Pluviometría media de E. 1 nca desde 1-3-72 al 1-3-73:

880 mm.

Pluviometría media de E. Inca:

615 mm.

Aportaciones aforadas por fuentes Albufera Alcudia desde 1-3-72 el 1-3-73:
346 hm

Aportaciones medias anuales o«imadas por Albufera Alcudia:

25-30 hm 3.
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AFOROS Y ANALISIS DE LA FUENTE DE LA ALMADRABA

FECHA CAUDAL EN LITRO SEGUNDO CfEN MILIGRAMOS LITRO

27-09-71 3.000 (aproximadamente) 13.827

22-02-72 1.800
14-03-72 2.844
17-04-72 1.760
20-04-72 2.500
10-06-72 388
7-07-72 298
4-09-72 36 4.007

20-10-72 1.872 2.553
7-11-72 233 7.269

18-11-72 279 7.092
21-11-72 192
25-11-72 39 7.269
2-12-72 2.000 2.340

11-12-72 2.323 1.630
18-12-72 2.103 1.560
27-12-72 2.070 1.630
4-01-73 843
8-01-73 2.880 394

15-01-73 2.100 1.117
22-01-73 2.021 1.241
29-01-73 2.180 1.666
5-02-73 2.290 1.471

12-02-73 2.290 2.128
19-02-73 2.540 1.719
26-02-73 2.500 1.950
5-03-73 1.680 2.624

13-03-73 638 4.574
20-03-73 2.290 2.978
26-03-73 3.400 1.347
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AFOROS TORRENTE CAÑAMEL (Salida al mar)

FECHA CAUDAL

(¡./S.)

21-02-72 724
15-03-72 627
5-04-72 525

18-04-72 495
25-05-72 647
6-07-72 160

AGOSTO 10,20
2-09-72 128

19-10-72 612
22-11-72 384
19-12-72 1.296
9-01-73 6.858

13-02-73 1.600
14-03-73 1.329

Pluviometr(a, en la zona, período 1-3-72 al 1-3-73:

1.073 mm.

Pluviometría media en la zona:

700 mm.

Aportaciones aforadas T. Cañamel período 1-3-72 al 1-3-73:

31 hm�

Aportaciones medias anuales estimadas T. Cañamel:
38-14 hm

206



AFOROS ZONA MARINETA

FECHA TORRENTE NA BORGES TORRENTE SON REAL TORRENTE SON BAULO

11-12-72 0 252 321
18-12-72 0 183 374
27-12-72 0 277 377
8-01-73 367 Mucho (1.500P Mucho (1.500) ?

15-01-73 758 1.398 1.129
22-01-73 455 574 482
30-01-73 180 453 292
5-02 73 759 751 730

12-02-73 385 334 462
19-02-73 230 318 319
26-02-73 125 288 245
5-03-73 142 156 183

13-03-73 116 51 168
20-03-73 105 56 150
26-03-73 350 538 625
2-04-73 470 837 600

Media de este período 278 L/s. 500 L/s. 500 L/s.

Aportaci6n total medida
3 3 3en este período 2,95 hm 5,3 hm 5,3 hnn

Octubre 72 Noviembre 72 Diciembre 72 Enero 72 Febrero 72 Marzo 72
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.)

Lluvia en
E. Muro 62,2 121,8 60,2 165,9 48,7 90,7
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AFOROS TORRENTE SOLLER

FECHA TORRENTEGENERAL TORRENTESOLLER OBSERVACIONES
(¡./S.) (¡Js.)

23-01-71 1.700 600 CON FLOTADORES

30-01-71 580 600 CON MOLINETE
18-02-71 59 312 CON MOLINETE
27-03-71 1.690 1.188 CON MOLINETE

2-04-71 7.966 5.814 DESPUES LLUVIAS
29-04-71 700 777 ANTES LLUVIAS
2-06-71 SECO 64 CON MOLINETE

30-09-71 950 885 CON MOLINETE
20-10-71 800 568 CON MOLINETE
2-11-71 152 118 CON MOLINETE

29-11-71 25.000 17.000 CON FLOTADOR

10-01-72 1.596 870 CON MOLINETE
19-02-72 594 443 CON MOLINETE
13-03-72 1.630 1.292 CON MOLINETE
19-04-72 5.054 2.851 CON MOLINETE
5-07-72 8 86 CON MOLINETE
1-09-72 CASISECO 116 CON MOLINETE

18-10-72 891 621 CON MOLINETE
20-11-72 131 127 CON MOLINETE
21-12^72 898 621 CON MOLINETE
11-01-73 4.519 2.497 CON MOLINETE

15-02-73 734 523 CON MOLINETE

16-03-73 900 761 CON MOLINETE
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ANEJO VII

CUADROS DE PRECIPITACIONES MENSUALES

Y EVAPOTRANSPIRACIONES POTENCIALES



Precipitación en la Estación CAMPOS DEL PUERTO-SALINAS LEVANTE E 12-2

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ANUAL

1949-50

1950-51

1951-52

1952-53 27,0 - 29,2 15,5 - - - 47,9 1,0 1,2 69,1 -

1953-54 100,7 16,3 13,5 45,1 33,2 28,1 51,4 19,0 15,5 2,1 10,5 345,8

1954-55 16,9 38,7 50,8 102,1 40,8 45,6 18,8 5,5 36,4 2,6 10,3 90,2 458,7

1955-56 39,0 47,7 30,7 78,0 35,2 11,9 32,5 12,1 26,4 1,6 5,7 22,9 343,7

1956-57 61,3 157,4 16,6 27,6 0,1 0,2 28,3 84,2 31,9 1,1 13,8 - 474,7

1957-58 293,3 122,5 75,2 23,4 17,5 9,0 32,0 1,2 4,8 0,0 0,0 80,0 658,9

1958-59 171,6 158,9 45,4 12,9 56,7 45,9 9,0 10,8 49,8 0,0 2,3 94,1 657,4

1959-60 125,7 20,8 33.7 42,9 62,0 7,1 49,0 2,5 81,1 3,8 0,0 63,0 491,6

1960-61 49,4 11,9 77,6 39,7 0,0 0,0 15,3 10,0 13,2 0,0 8,5 0,1 225,7

1961-62 76,6 66,7 2,0 1,5 70,7 29,9 39,5 64,4 33,6 0,0 0,0 53,9 438,8

Prn, � 416,6 mm.



CAMPOS DEL PUERTO-SALINAS LEVANTE E 12-2

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ANUAL

1962-63 70,0 125,9 44,9 35,6 50,0 2,6 14,3 1,0 2,5 3,6 13,3 114,9 478,6

1963-64 24,8 8,3 61,4 37,8 12,0 22,3 2,5 1,8 40,2 6,8 97,6 18,3 333,8

1964-65 53,3 22,2 139,8 22,1 20,2 23,8 22,5 8,9 26,4 2,6 7,9 - 392,9

1965-66 - 10,9 - 93,2 5,0 31,3 1.5 36,5 2,3 4,0 0,0 20,8 285,4

1966-67 107,4 126,9 2,5 31,6 46,6 28,3 44,1 18,0 4,7 0,0 29,9 2,3 442,3

1967-68 5,2 35,3 32,0 3,4 11,1 50,3 10,3 29,2 21,9 1,6 1,5 0,0 201,8

1968-69 2,5 77,5 35,1 66,9 14,3 21,3 94,3 26,2 6,3 0,4 41,0 49,1 434,9

1969-70 64,1 63,6 60,0 25,1 8,3 35,7 2,3 25,1 1,4 1,2 2,0 0,0 288,8

1970-71 46,3 6,8 91,9 43,2 27,4 67,3 17,0 11,9 0,0 6,4 0,0 60,0 378,2

1971-72 52,6 64,9 59,3 30,1 11,7 3,8 52,1 61,6 37,4 0,0 16,3 150,3 540,1

1972-73 102,5 61,7 33,9 51,2 40,4

1973-74

Pm. � 416,6 mm.



Precipitaciones en la Estación ESCORCA-GORCH BLAU E 17-40

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ANUAL

1949-50 1.404.9

1950-51 - 1.299,5

1951-52 1.201,6

1952-53 1.256,5

1953-54 1.259,3

1954-55 1.516,0

1955-56 - - - 178,6 - - 88,0 - 21,6 1,9 39,8 1.086,8

1956-57 346,4 288,1 27,2 167,3 289 . 150,0 43,0 4,5 13,8 0,5 1.219,0

1957-58 65.7 430.3 - 54.4 . 147,7 3,4 2.1 5,4 0,0 . 1143,5

1958-59 658.7 - - 76,6 228,8 154,5 24,2 80.5 130,0 0,0 41,7 196,5 2.273,6

1959-60 709,1 140,0 173.4 1849 140,6 33,0 75,3 0,0 185,9 2,6 0,0 125,1 1,769,9

1960-61 256.8 49,8 518,0 236,6 0,0 0.0 50.0 43,6 1,1 0,0 71,5 19,5 1.246,9

1961-62 177,8 194,2 18,3 35.3 283,0 122,0 175,1 180.4 21,2 6,3 0.0 206,9 1.420,5

Pm. = 1.312,2 mm.



ESCORCA-GORCH BLAU E 17-40

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ANUAL

1962-63 221,2 316,2 107,3 90,7 169,3 41,5 37,8 5,1 12,9 14,2 25,0 126,8 1.171,6

1963-64 120,4 170,0 259,0 135,1 94,4 126,6 19,7 27,5 0,7 5,9 13,0 3,4 975,7

1964-65 243,6 154,8 427,6 200,2 100,1 57,9 32,6 - 43,0 2,2 56,4 - 1.464,9

1965-66 265,1 - - 91,3 41,1 121,0 29,3 241,0 25,5 21,2 7,5 42,3 1.264,6

1966-67 235,3 138,1 40,0 112,7 175,5 36,7 93,7 16,1 16.2 1,5 50,0 17,1 932,9

1967-68 95,9 341,3 184,7 25,4 157,6 83,5 146,3 101,7 33,2 0,0 0,2 32,2 1.232,0

1968-69 11,5 267,1 251,5 109,8 44,5 86,7 - 28,4 44,2 16,8 112,1 54,1 1.104,0

1969-70 236,2 154,7 191,2 101,9 24,4 193,0 38,5 102,2 14,1 6,6 46,7 3,2 1.112,7

1
.
970-71 178,0 33,5 398,0 115,0 37,9 261,4 95,3 103,5 0,1 0,1 0,5 279,6 1.502,9

1971-72 187,6 500,6 226,1 405,6 105,2 109,1 206,1 177,5 77,6 0.4 39,4 207,6 2.242,8

1972-73 125,6 252,0 409, 222,3 93,7

1973-74

Pm. � 1.312,2 mm.



Precipitaciones en la Estación INCA (Subestación G.E.S.A.) E 22-05

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ANUAL

1949-50 65,9 67,5 85,2 78,0 9,9 43,5 25,0 35,5 0,0 0,0 52,7 65,4 528,6

1950-51 56,9 5,7 104,3 90,5 27,1 121,4 75,4 38,0 6,3 3,9 8,1 71,7 609,3

1951-52 122,8 119,3 27,0 104,2 29,6 60,5 63,0 24,4 30,6 26,8 20,8 33,5 662,5

1952-53 62,4 91,4 35,5 53,6 21,3 157,7 34,8 9,4 32,8 14,5 20,0 87,5 620,9

1953-54 80,4 8,8 27,9 116,8 76,3 39,7 244,5 15,8 15,4 13,5 3,8 18,7 661,5

1954-55 47,6 77,1 64,3 111,3 67,8 85,9 13,1 3,9 23,8 8,2 45,6 99,7 648,3

1955-56 39,4 26,0 56,5 50,0 104,6 22,5 44,7 6,1 30,6 8,2 1,2 86,3 476,1

1956-57 148,6 100,3 26,2 67,0 - 59,8 123,1 61,5 7,3 3,8 4,1 724,9

1957-58 294,7 133,8 105,6 43,8 41,5 24,5 51,0 0,0 5,2 9,2 0,0 15,0 724,3

1958-59 271,3 183,1 43,9 32»9 67,7 66,3 7,2 38,9 50,6 13,3 15,1 107,7 898,0

1959-60 260,7 39,3 96,7 75,3 102,6 27,1 33,4 2,8 103,5 0,0 0,0 0,0 741,4

1960-61 51,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,3 28,0 0,0 0,0 0,0 143,8

1961-62 106,3 60,8 0,0 6,3 94,2 99,7 42,2 118,4 54,4 3,8 0,0 178,3 764,4

Pm. � 615,6 mm.



INCA (Subestación G.E.S.A.) E 22-05

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ANUAL

1962-63 146,1 172,5 69.8 54,7 65,8 10,5 20.0 13,4 9,6 36,8 31,8 127,1 758,1

1963-64 36,8 56,3 118,9 47,9 31,6 60.9 10,0 0.0 7,3 5,4 12,9 2,6 390,6

1964-65 112.0 36,7 228,5 58,8 51,3 36,7 19,1 10,8 13,2 0,3 34,6 - 668,9

1965-66 85,2 20,9 18,9 70,6 13,6 58,6 11,1 65,8 12,9 11,2 59,3 60,6 488,7

1966-67 98,4 68,0 16,0 34,9 107,7 28,6 51,4 8,3 9,3 0.0 33,1 13,4 469,1

1967-68 32,1 99,4 134,6 15,0 34,6 40.1 45.0 54,6 47,6 0.0 16,5 22,6 542,1

1968-69 66,6 95,4 93,6 99,4 15,5 57,9 182,6 15,5 68,5 1,6 84,6 69,1 790,3

1969-70 115,1 99,7 116,0 21,5 84,3 87,1 22,4 51.6 0.0 4,3 18,8 0,4 621,7

1970-71 100,2 9,9 141,7 45,4 25,6 99.5 45,5 35.1 0.0 0,0 0,2 181,0 684,1

1971-72 67,9 121,6 100.6 95,2 30.2 20,5 129,4 99,3 28,5 1,6 23.0 132,6 850,4

1972-73 65,6 98.6 98,8 139,7 43,4

1973-74

Pm.615,6 mm.



Precipitación en la Estación PALMA-E. URBANA U. E 33-00

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ANUAL

1949-50 56,1 38,7 44,0 48,8 6.7 51,1 24,7 25,4 0,0 0,0 37,4 90,5 423,4

1950-51 51,2 1.0 66,7 49,7 20,4 78,6 29,7 64,2 4,9 8,1 6,6 56,4 437,5

1951-52 94,3 57,1 25,6 49.6 10,7 52,8 78,0 14,2 15,0 0,3 22,9 32,1 451,7

1952-53 62,7 42,5 33,7 30,3 6,7 30,3 14,3 7.0 4,2 0,4 20,1 52,8 305,0

1953-54 108,8 49,3 10,0 73,0 45,3 30,5 79,9 5,5 13,8 10.9 1,9 36,0 464,9

1954-55 24,9 40,3 51.8 75,3 41,2 33,4 8,2 3,4 29,7 2,8 87,3 62,4 460,7

1955-56 20.6 10,1 56,7 25,4 46,1 14,9 17,5 8,9 15,0 2,0 6.5 27,7 251,4

1956-57 103,2 122,6 27,0 85,0 - 0,4 72,5 89.5 30,1 2,8 19,1 1,7 602,1

1957-58 210,0 86,8 69,4 15.7 13,2 12,4 33,4 0,2 4,3 0.0 0,0 3,7 449,1

1958-59 169.5 99.6 26,9 14.5 45,3 43,6 5.0 13,6 32,7 2,4 4,2 132,9 590,2

1959-60 115.7 14,8 44,3 43,7 102,0 9,9 10,6 0,0 39,0 0,0 0.0 89,0 469,0

1960-61 53.6 14,5 87.7 33.0 0.0 0.0 16,0 29,7 0.7 0,0 25,6 1,1 261,9

1961-62 67.8 50.9 5.6 2.6 48,0 41.0 26.2 75,3 7,8 0.5 0.0 208,3 534,0

Pm415,2 mm.



PALMA-E. URBANA 1. E 33-00

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ANUAL

1962-63 127,2 150,3 42,7 28,8 58,4 6,7 10,5 0,5 8,4 7,8 9,7 76,9 527,9

1963-64 16,4 46,1 82,0 14,8 20,7 34,1 6.0 1,7 7,4 3.0 18,4 8,7 259,3

1964-65 107,5 20,8 127,0 32,2 18,5 11,0 11,6 14,0 12.2 1,9 25,1 27,3 409,1

1965-66 82,3 16,3 5,9 84,6 5,0 29,8 5,8 30,9 10,7 10,5 2.4 39,0 323,2

1966-67 110.3 72,3 7,8 14,9 43,1 15,7 32,5 7,0 16,3 0,0 10,6 6,7 337,2

1967-68 16,6 39,7 15,1 1,7 44,3 11,2 23,7 22,2 34,5 0,1 21,7 7,7 238,5

1968-69 26,3 60,4 80,3 96,1 10,8 24.8 96,9 13.3 13,1 3,4 63.1 20,3 508,8

1969-70 98,9 65,9 68,6 38,0 4,4 55,5 7,9 22,6 1,2 0,1 2.2 4,7 370.0

1970-71 69,4 17.3 67.1 31.7 22,4 51,7 26,4 2,0 2,6 0,5 0,0 92,7 383,8

1971-72 113,4 33,1 64,1 49,8 13.5 22,0 118,8 51,3 23,8 0,0 20,0 173,8 683,6

1972-73 58,0 41.1 26.3 59,5 22,1

1973-74

Pm. = 415,2 mm.



Precipitaciones en la Estación SON SERVERA-E. URBANA E 500

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ANUAL

1949-50 24,8 42.3 73.5 146,2 7,4 22,3 62,2 29.0 0,0 0,0 14,2 161,4 583,3

1950-51 66,3 3,4 122,5 80,2 16,4 77,2 125,0 64,8 8,5 1,2 23,9 29,9 619,3

1951-52 248,1 72,9 23,5 100.2 29,6 61,2 47,4 10,8 25,4 32,0 34,7 32,9 718,7

1952-53 41,3 71,7 26,4 93,3 21,3 199,0 12,5 27,3 22,2 8,1 38,7 59,6 621,4

1953-54 95,4 105,0 33,3 86,8 47,0 54,0 132,9 9,4 46,4 1,5 • 46,4 18,3 676,4

1954-55 29.2 39,4 90,9 96,7 95,1 124,1 - 16,9 49,4 7,5 4,9 124,2 737,3

1955-56 47,5 14,8 47.2 63,2 161,5 22,9 25,9 16,5 13.7 7,5 25,4 66,4 512,5

1956-57 172,6 262,5 31,4 110,8 - 1,6 66.1 80.1 75,8 16,6 8.8 18,7 918,5

1958-59 437,7 148.0 119,7 34,8 17,7 13,5 50.3 6,5 18,7 0.0 0.0 26,5 873,4

1958-59 217,1 320,2 60,4 27,5 105,4 57,7 19,5 80,2 47.8 16,7 37,0 147,6 1,137,1

1959-60 444,1 54,0 114,3 101.9 65,5 30.5 52,3 5,0 21,1 14,0 2.5 46,8 952,0

1960-61 73,8 19,3 219,5 92.3 0,0 0,0 28,0 53,9 14,5 9,5 16,0 4,0 530,8

1961-62 175,4 81,2 12,5 2,9 151,1 49,0 41,6 102,8 35,2 2,5 0,0 96,0 751,1

Pm.698,5 mm.



SON SERVERA E. URBANA E 50-0

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ANUAL

1962-63 134,6 190,3 35,0 103,9 60,2 36,1 31,5 4,2 8,9 2,1 22,0 154,0 783,7

1963-64 42,6 37,9 156,9 57,0 40,0 47,7 25,8 28,2 7,5 1,3 12,2 6,6 464,1

1964-65 126,6 52,5 216,4 77,7 38,1 29,7 20,9 29,5 25,4 7,5 25,1 77,7 727,1

1965-66 207,5 - 34,4 67,7 29,5 83,7 7,8 55,0 18,0 14,5 11,9 20,0 625,0

1966-67 71,0 52,8 34,6 54,3 79,6 21,9 72,0 33,0 12,7 0,0 32,5 30,7 495,1

1967-68 23,4 84,0 119,7 31,3 33,0 32,1 24,2 35,2 26,6 1,3 1) 33,1 20,0 463,9

1968-69 39,5 82,6 73,3 85,1 23,5 50,5 157,7 31,9 29,7 5,4 119,3 80,8 779,3

1969-70 93,4 121,8 83,0 60,3 12,2 91,0 40,2 29,1 7,0 3,2 30,1 0,0 570,0

1970-71 167,2 9,2 149,2 66,8 16,6 103,6 18,8 8,6 0,0 1,2 32,8 113,4 687,4

1971-72 81,1 181,5 84,6 138,0 34,0 17,4 66,0 62,0 49,0 0,0 56,0 211,0 980,6

1972-73 84,3 -135,7 -112,0 -160,9 -121,9 80,2

1973-74

Pm 698,5 mm.

Datos de E. Artá



Precipitaciones en la Estación IBIZA

1943-44 44-45 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 6263

SEPTIEMBRE 63,5 26,6 26,5 12,8 0,0 121,0 3,4 3,1 19,5 103,8 22,4 0,3 10,9

OCTUBRE 277,9 47,7 31,4 162,0 17.7 18,2 48,7 44,5 241,0 73.4 22,1 41,6 91,2

NOVIEMBRE 157,1 6,0 119,5 137,6 14,0 55,5 42,7 148,3 162,6 47,2 9,4 83,3 120,7

DICIEMBRE 131,1 90,9 17,2 11,7 36,9 48,4 2,7 53,6 28,6 15,0 93.3 1,1 66,0

ENERO 3,0 25,4 10,8 16.4 79.6 36,9 111,4 30.0 11,3 129,3 34,1 4,0 23,8

FEBRERO 85,1 2,0 19,7 26,4 24,8 51,1 0,0 0,9 66,4 14,5 5,9 31,6 36,5

MARZO 3.1 2.4 75,8 13,8 56,4 2.2 0,0 12,7 12,3 7.7 0.0 27,5 0,0

ABRIL 7,5 2,4 12.6 90.3 12.6 17,1 13.7 29,0 9.5 18,8 2,3 11,5 20,5

TOTAL 728.3 203,4 313,5 471,0 242,0 350,4 222.6 322,1 561,2 412,7 189.5 200,9 369.6 mm.



IBIZA

1963-64 64-65 65-66 66-67 67-68 6869 69-70 70-71 71-72

SEPTIEMBRE 12,2 4,4 7,8 28 , 6 108 , 9 16,1 39,7 0,0 113,5

OCTUBRE 10 , 8 56,6 66 , 6 110,3 3,8 0,6 134,7 27,2 78,4

NOVIEMBRE 21,0 69,2 2,8 55 , 4 45,4 28,5 70,6 27,0 85,7

DICIEMBRE 87,9 116 ,0 3,3 2 ,9 30,1 97,0 36,0 121,0 68,8

ENERO 46,5 31 , 9 31,7 8,7 3,4 46,7 9,6 63,0 84,8

FEBRERO 10,2 10 , 7 13,8 57,2 24,9 9,6 14 , 4 6,1 7,8

MARZO 17 , 7 14,0 23,9 19,4 58,2 23,1 100,2 89,1 65,4

ABRIL 1,0 18 , 7 39,0 54,0 37 , 0 78,8 22,9 24,1 49,1

TOTAL 320,3 321 ,4 188 ,9 336 , 5 311,7 300 ,4 428, 1 357 , 5 553,5

Pm. = 350,2 mm.



Precipitaciones en la Estación FORMENTERA (FARO)

1945-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51 -52 56-57 57-58 58 -59 59-60 60-61 61-62

SEPTIEMBRE 1,2 0,0 133,6 2,0 93 ,2 72,4 65 ,9 3,8 1 ,5 1,0 102,9 14,0 4,2

OCTUBRE 38, 0 46,6 94 ,7 213,6 12,6 14,0 138 , 1 60,0 144 ,7 405 ,0 89,3 20,5 52,5

NOVIEMBRE 47,3 142 ,4 6,9 3 , 8 37,8 1 , 5 53,3 95 ,5 174,7 153 ,0 67,8 20,9 19,5

DICIEMBRE 3,4 153 , 7 62,5 46,6 71 ,7 26,4 17,4 25,0 112,9 81,5 40,7 90,1 16,8

ENERO 166,8 76,4 63,6 79 ,7 71,9 48,5 41,9 124 , 9 12,0 12 , 5 63,1 46,8 2,3

FEBRERO 0 , 0 21,5 39 , 0 80,8 6 , 2 21,5 36,2 0,0 3,0 63,4 40 , 7 0,0 64,8

MARZO 53 ,0 13,8 2 , 0 54,2 5 , 7 70,8 16 , 9 0,0 21 , 5 20,6 17,2 0,0 18,6

ABRIL 73 ,4 25,6 15 , 4 39,5 14,7 122, 2 39,2 5,7 35,4 16,0 9,6 3,0 19,5

TOTAL 383, 1 480,0 417 ,7 520,2 313,8 377,3 408 ,9 314,9 505 ,7 753,0 431,3 195,3 198,2 mm.



FORMENTERA (FARO)

1962-63 63-64 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72

SEPTIEMBRE 0,0 153,8 2,1 11,6 4,8 4,0 8,6 22,2 0,0 47,8

OCTUBRE 20,0 14,8 90,2 51,0 170,8 0,4 0,0 100,1 106,5 22,3

NOVIEMBRE 205,1 38,9 45,5 22,6 47,4 57,3 23,4 50,4 14,9 69,6

DICIEMBRE 74,9 83,8 108,4 5,8 1,4 29,7 65,5 70,0 147,6 55,2

ENERO 33,0 38,5 19,3 30,9 14,8 2,0 29,1 28,3 47,0 65,8

FEBRERO 30,0 5,6 10,6 4,7 77,6 24,6 5,2 0,6 6,5 12,7

MARZO 2,4 11,1 12,4 11,5 18,0 34,8 18,2 58,0 75,1 65,2

ABRIL 26,3 5,3 18,4 16,3 ",8 16,3 87,5 30,7 21,1 49,4

TOTAL 391.7 351,8 327,7 159,1 379,6 171,1 236,5 360,9 418,7 388,0

Pm. � 381,7 mm.



Evapotranspiraciones potenciales LLUCH

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO

t 6,8 6,9 9,3 11,8 14,5 19,0 21,8 21,7 19,3 14,7 11,3 8,1

ETP 17.6 17,4 30,9 46.6 70,7 104,9 129,4 120,3 90,4 57,6 32,4 21,9 740,1

P 136,4 114,4 115,0 67,4 53,3 21,4 13,0 36.0 65,4 192,8 164,5 135,1 1.114,7

P-ETP 118,8 97,0 84.1 20,8 17,4 83,5 116,4 84,3 25,0 135,2 132,1 113,2 701,2

(P-ETP) - - - 17,4 100,9 217,3 301,6 326,6 - - -

Evapotranspiraciones potenciales MAHON

EBRO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO

t 10,6 10,8 12.3 14,0 17,4 20,8 23,7 24,6 22,1 18,6 14,6 11,9

ETP 25,2 24,9 37,1 50.0 81,9 112,5 144,8 138,0 103,0 69,1 39,9 29.2 855.6

P 55.1 47,0 50.3 53.1 35.1 20,3 8,1 14,7 61,0 96,0 96,7 69.9 607.3

P-ETP 29,9 22,1 13.2 3,1 46.8 92.2 136,7 123.3 42.0 26,9 56.8 40.7 192,7

(P-ETP) - - - - 46.8 139.0 275,7 399.0 441,0 - -



Evapotranspiraciones potenciales PALMA DE MALLORCA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO

t 10,1 10,6 12,2 14,3 17,6 21,4 24,3 24,8 22,6 18,5 14,2 11,5

ETP 20,3 22,6 37,1 49,9 81,4 115,5 147,7 141,6 106,0 69,1 37,7 24,5 853,4

P 37,5 36,5 37,9 32,6 35,3 20.2 5,9 18,2 61.7 71,8 57,8 52,1 466,7

P-ETP 17,2 13,9 0,8 17,3 46,1 95,3 141,8 123,4 44,3 2,7 19,3 27,6 81,5

(P-ETP) - - - 17,3 63,4 158,7 300,5 423,9 468.2 - - -

Evapotranspiraciones potenciales POLLENSA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO

t 9,8 9,8 12,1 13,4 17,2 21,0 23.7 24,4 22,3 17,9 13,7 11,2

ETP 20.1 19,9 37,1 46,6 81,8 112,6 144,8 138,1 102,9 66,2 37,3 26,7 834,1

P 76,5 66,2 69,4 68,8 60,1 31,4 9,3 22,6 65,2 178,4 135,9 116,8 900,6

P-ETP 56,4 46,3 32,3 22,2 21,7 81,2 135,5 115,5 37,7 112,2 98,6 90,1 458,1

(P-ETP) - - - 21,7 102.9 238,4 353,9 391,6 - - -



Evapotranspiraciones potenciales INCA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO

t 9,8 10,0 12,1 13,7 17,3 21,4 24,4 24,8 22,6 18,0 14,2 11,7

ETP 20,4 20,1 33,9 49,8 77,6 115,3 147,0 141,2 106.1 66,2 37,8 27,2 942,8

p 77.8 58,6 52.0 63.3 34,2 15,1 10,7 18,5 49,4 114,8 69,5 64,0 627,9

P-ETP 57,4 38,5 18,1 13.5 43,4 100,2 136,3 122,7 56,7 48,6 31,7 36,8 244,8

(P-ETP) - - - - 43,4 143,6 279,9 402,6 459,3 - - -

Evapotranspiraciones potenciales PONT D'I NCA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO

9,9 10.2 11,7 13,9 17,6 21.4 24,0 24,7 22,7 18,3 14,3 11,7

ETP 20,3 22,5 34.0 50,0 81,5 115,0 144,2 141.6 109,2 69,1 37,5 26,9 851,8

P 58,0 29,0 46,9 55,4 24.5 17,2 3,9 19,3 45.8 73,5 70.9 37.0 481,4

P-ETP 37,7 6,5 12,9 5,4 57,0 97,8 140,3 123,3 63.4 4,4 33,4 10,1 110,4

(P-ETP) - - - - 57,0 154,8 295,1 417,4 480,8 - - -



Evapotranipiraciones potenciales FORMENTERA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO

t 12,1 12,1 13,6 15,8 18,6 21,6 25,1 25,8 24,0 20,1 16,5 13,3

ETI` 25,5 25,5 37,1 56,4 84,9 111,6 150,8 151,8 115,4 74,8 45.3 29,6 908,7

p 51,6 32,3 30,5 22,2 9,6 10,5 3,3 13,7 41,3 76,2 82,4 60,4 434,0

P-ETP 26,1 6,8 6,6 34,2 75,3 101,1 147,5 138,1 74,1 1,4 37,1 30,8 102,2

(P-ETP) - - 6,6 40,8 116,1 217,2 364,7 502,8 576,9 - - -

Evapotranspiraciones potenciales IBIZA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO

t 10,9 10,8 13,0 14,4 18,0 21,7 24,5 25,2 23,2 19,0 15,2 12,5

ETP 23,1 22,7 37,1 49,9 89,9 119,0 147,9 145,1 118,5 72,0 42,8 29,5 892,0

p 53,2 25,8 21,2 25,9 12,4 29,2 5,6 11,1 34,7 73,2 81,9 34,2 408,4

P-ETP 30,1 3,1 15,9 24,0 72,5 89,8 141,8 134,0 83,8 1,2 39,1 4,7 78,2

(P-ETP) - - 15,9 39,9 112,4 202,2 344,0 478,0 561,8 - - -



ANEJO VIII

TABLAS DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUA



CUADRO DE ANALISIS QUIMICOS

TOPONIMIA INDICE DE CI, so CO H- + CO � Na++ K" M ++ Ca-" CONDUCTIVIDAD RESIDUO SECO pH DUREZA S.A.R. CLASIFICACION OBSERVACIONES4 3 3 9

CLASIFICACION en ppm en ppm en ppm en ppm en ppm en pprn JU mhos/cm M911 en ppm CO 3C-

(Fecha, análisis)
HORTA DEL RECTOR 7) 671-3- 8 99 109 317 50 46 92 1.040 540 6,90 420 0,9 C3-S1
C'AN PEU BLANC 8) 671-3- 9 99 197 237 49 58 104 1.151 620 7,00 500 0,9 C3-S1 10-11-72
SON FORNES 13) 671-3-10 113 197 292 58 48 124 1.194 680 7,10 510 1,00 C3-S1 10-11-72
C'AN GOST 15) 671-3-11 106 113 312 44 43 108 1.040 560 6,95 450 0,8 C3-Sl 10-11-72
SON SABR IAN 19) 671-3-12 99 118 317 64 48 84 1.024 560 6,95 410 1,2 C3-S1 1011-72
SON MAÑO 31) 671-3-13 184 184 231 82 34 140 1.321 730 6,90 490 1,5 C3-S1 10-11-72
SON BASCA 34) 671-3-14 226 284 211 105 80 108 1.535 900 7,15 600 1,7 C3-S1 10-11-72
RAFAEL ROIG 66) 671-3-15 304 315 270 143 75 156 2,121 1.040 6,90 700 2,3 C3-si 10-11-72
SON LLARGA 82) 671-3-16 290 204 301 118 58 176 1.535 990 7,00 680 1,8 C3-S1 10-11-72
VIN ROMA (121) 671-3-17 106 96 338 66 48 84 948 560 7,05 410 1,2 C3-S1 10-11-72
VIN ROMA (203) 671-3-18 120 113 331 86 51 80 983 600 7,10 410 1,7 C3-S1 10-11-72
SON MARCH (269) 671-3-19 361 392 223 204 82 152 2.381 1.300 6,95 720 3,2 C4-S1 10-11-72
SON MAR CH (271) 671-3-20 361 392 221 224 80 140 2.381 1.300 7,00 680 3,6 C4-S1 10-11-72
C'AN RAMIS (301) 671-3-21 546 350 251 232 107 188 2.745 1.540 7,00 910 3,00 C4-S1 10-11-72
ES VIÑET (318) 671-5-27 234 225 263 140 72 88 1.460 890 7,10 520 2,5 C3-S1 10-11-72
SON VENT (332) 671-3-24 283 204 312 124 53 168 1.607 980 6,95 640 2,0 C3-S1 10-11-72
SON PALOU (334) 671-3-25 255 275 265 104 75 148 1.537 980 6,95 680 1,6 C3-S1 10-11-72
SON PALOU (336) 671-3-26 255 275 268 104 70 144 1.561 970 6,90 650 1,7 C3-S1 10-11-72
JUNQUERASVERAS (338) 671-3-27 1.283 424 360 495 131 412 4.619 2.920 7,00 1.570 5,2 C4-S2 10-11-72
SON CLARET (211) 671-4-32 198 144 324 130 63 80 1.245 770 7,15 460 2,4 C3-S1 10-11-72
SON MOREY (216) 671-4-33 120 104 458 72 82 80 1.012 680 7,25 540 1,2 C3-S1 10-11-72
SON PARERA (222) 671-4-34 390 326 366 216 111 132 2.281 1.360 7,10 790 3,2 C3-S1 10-11-72
SON SERRA (232) 671 435 1.063 294 338 608 136 128 3.950 2.390 7,10 880 8,5 C4-S2 10-11-72
Pt. SAN JUAN (235) 671-4-36 375 184 338 218 77 108 1.905 1.130 7,10 590 3,7 C3-S1 10-11-72
SON MOYET (244) 671-4-37 375 184 338 218 80 92 1.905 1.110 7,15 560 3,8 C3-S1 10-11-72
SON FORNAR ¡S (294) 671-4-38 546 424 244 228 97 240 2.919 1.650 6,90 1.000 2,9 C4-S1 10-11-72
SON SEÑO (296) 671-4-39 1.510 619 350 939 133 272 5.256 3.640 7,10 1.230 10,7 C4-S3 10-11-72
SON S. MARTIN (348) 671-4-40 971 594 341 573 148 220 4.259 2.670 7,05 1.160 7,0 C3-S2 10-11-72
ESPOVETO (358) 671-4-41 1.269 377 362 719 119 180 4.619 2.840 7,05 940 9,7 C4-S3 10-11-72
LA PAPELERA (S-31

671-4-65
18,649 3.048 231 11.698 1.167 681 46.100 35.340 6,85 6.500 61,2 Piezómetro superior M1 1

-S60P) 21.415 2.755 187 12.024 1.313 681 50.683 32.437 6,95 7.100 62,0 Piezórnetro profundo M21
671 -2-sn 99 79 299 17 112 420 784 7,40 350 1,4 C3-S1 Abril 1970
671-5-10 99 160 251 34 128 570 1.027 7,60 460 0,7 C3-S1 Abril 1970
671-5-11 85 74 345 41 100 510 849 7,20 420 0,7 C3-S1 Abrí¡ 1970
671-5-12 99 178 235 41 120 590 1.008 7,20 470 0,7 C3-S1 Abril 1970
671-5-12 113 87 317 34 104 530 1,372 7,60 400 0,8 C3-S1 Abril 1970
671 5 70 26 268 14 80 360 675 7,40 260 0,9 C2-S1 Abril 1970
671-5-13 141 54 109 7 40 390 672 7,50 130 3,5 C2-S1 Abril 1970
671-5-33 106 74 329 36 108 540 998 7,50 420 0,9 C3-S1 Abril 1970
671-5-34 191 211 268 29 156 810 1-267 7,30 510 1,5 C3-S1 Abril 1970
671-5-35 70 50 329 24 96 440 759 7,35 340 0,8 C3-S1 Abril 1970
671-538 191 218 378 34 156 900 1.290 7,35 530 1,8 C3-Sl Abril 1970
671-6- 3 63 8 333 26 80 400 672 7,45 310 0,4 C2-S1 Abril 1970
671-6-13 248 257 362 43 176 1.456 1.030 7,35 620 2,0 C3-S1 Abril 1970
671-6-14 212 79 284 41 124 1.173 670 7,20 470 1,3 C3-S1 Abril 1970
671-6-16 49 2 292 21 72 604 310 7,40 270 0,7 C2-S1 Abril 1970



Cuadro de análisis químicos (HOJA 2)

TOPONIMIA INDICE DE cf so C03H'- CO � Na"+ 1(1 Mg++ Cá ' CONDUCTIVIDAD RESIDUO SECO pH DUREZA S.A.R. CLASIFICACION OBSERVACIONES4 3
CLASIFICACION en ppm en ppm en ppm en ppm en ppm en pm rnhos/CM M9/1 en pm CO3Ca

(Fecha análisis)
671-6-19 198 109 231 31 76 1.136 630 7,50 320 2,4 C3-S1 Abril 1970
671-6-20 453 407 333 55 208 2.581 1.530 7,10 750 3,6 C4-Sl Abril 1970
671-6-24 70 3 329 19 88 748 390 7,60 300 1,0 C2-Sl Abril 1970
671-6-26 78 8 321 7 104 695 400 7,50 290 1,1 C2-SI Abril 1970
671-6-27 92 28 366 36 80 823 470 7,70 350 1,1 C3-SI Abril 1970
671-6-28 234 160 324 60 84 1.247 800 7,60 460 2,4 C3-S1 Abril 1970
671-6 85 6 238 19 64 639 340 7,40 240 1,3 C2-S1 Abril 1970
671-6-30 78 45 268 24 92 740 420 720 330 0,7 C2-Sl Abril 1970

SA CANOVA 91) 671-7- 1 184 184 221 89 41 120 1.321 720 6,95 470 1,7 C3-S1 10-11-70
BINJACO (114) 6 170 149 299 96 43 112 1.259 710 7,00 460 1,8 C3-S1 10-11-70
SON SASTRE (147) 671-7- 9 212 275 341 150 36 172 1.490 980 6,95 580 2,6 C3-S1 10-11-70
VINEGRELLA (152) 671-7-10 170 138 244 83 41 104 1.240 580 7,05 430 1,6 C3-SI 10-111-70
C'AN ROCA (109) 671-7-13 163 138 292 83 43 116 1.259 680 6,95 470 1,6 C3-Sl 10-11-70
RAFAEL D'ALBERTI (171) 671-7-41 177 138 244 77 53 96 1.240 660 6,95 460 1,4 C3-S1 10-11-70
SON PERELLO (177) 671-7-42 177 128 244 70 51 104 1.221 690 7,10 470 1,3 C3-S1 10-11-70
SES LLETRERES (IRYDA) 671-7-82 120 377 321 59 68 156 1.233 780 7,30 670 0,8 C3-S1 5-1972
SON ROSINYOL (IRYDA) 671-7-83 120 52 475 57 48 108 1.008 640 7,2 470 1,0 C3-S1 1(11972

671-7-84
SON MULET 671-7-85 99 182 353 57 39 100 887 855 7,65 460 1,0 C3-S1 1-1973
LA PUEBLA (M.O.P.) 43) 6-17 1 106 109 338 58 41 108 948 590 7,00 440 1,1 C3-S1 10-11-70
LA PUEBLA (134) 156 138 296 83 46 108 1.261 670 7,00 460 1,6 C3-S1 10-11-70
LA PUEBLA (142) 163 128 299 83 36 124 1.289 680 7,00 460 1,7 C3-S1 10-11-70
LA PUEBLA (159) 248 138 246 163 31 100 1.354 800 7,00 380 3,5 C3-S1 10-11-70
LA PUEBLA (173) 170 138 246 77 48 100 1.240 650 7,00 450 1,5 C3-S1 10-11-70
LA PUEBLA (181) 170 123 231 77 si 84 1.236 610 7,05 420 1,5 C3-si 10-11-70
LA PUEBLA (192) 319 172 240 203 48 92 1.472 850 7,10 430 4,1 Cá-Si 10-11-70
LA PUEBLA (199) 163 118 235 103 36 80 1.210 610 7,00 350 2,3 C3-S1 10-11-70
LA PUEBLA (227) 978 482 341 578 126 208 4.206 2.540 7,15 1.040 7,6 C4-S2 10-111-70
LA PUEBLA (265) 446 218 314 258 65 116 2.157 1.290 7,05 560 4,6 C3-S1 10-11-70
LA PUEBLA (267) 446 211 305 291 68 104 2.159 1.270 7,15 540 4,8 C3-S1 10-11-70
LA PUEBLA (299) 546 407 244 228 109 212 2.919 1.620 6,95 980 2,9 C4-Sl 10-11-70
LA PUEBLA (303) 546 338 248 232 102 88 2.745 1-520 7,00 890 3,1 C4-S1 10-11-70
LA PUEBLA (320) 460 441 296 254 109 172 2.816 1.580 6,95 880 3,6 C4-S1 10-11-70
LA PUEBLA (323) 567 504 305 280 116 232 3.215 1.850 6,85 1.060 3,5 C4-S1 10-11-70
LA PUEBLA (326) 70 128 294 32 31 120 856 520 7,20 430 0,6 C3-S1 lo-11--to
LA PUEBLA (357) 390 326 362 215 107 140 2.309 1.360 7,00 790 3,2 C4-Sl 10-11-70
S'ESGLAITA (213) 698-2-13
SON BERGA VELL 98) 698-2-48 297 190 402 171 41 172 1.170 1.892 7,00 60 2,8 C3-Sl 26-8-69
C'AN CHOMEN 96) 698-2-49 588 275 167 261 65 188 1.400 2.729 6,95 74 4,0 C4-S2 26-8-69
C'AS PRIOR (948) 698-2-50 326 22-6-70
ES RECO DE LA REAL (961) 698-2-51 156 22-6-70
SON ESPASES NCU (986) 698-2-52
TO APAU 89) 698-2-53 198 22-6-70
CAS MOLINE 26) 698-3-26 156 19-6-70
C'AS JAI 77) 698-3-30 198 20-6-70
FABRICA CROS (120) 698-3-32 285 19-6-70
CAS BINISALAME (21-34) 698-3-34
SON VIVOT (21-39) 698-3-39



Cuadro de análisis químicos (HOJA 3)

TOPONIMIA INDICE DE CI, so CO H-+ CO; Né + K' Mg++ Ca+' CONDUCTIVIDAD RESIDUO SECO pH DUREZA S.A.R. CLASIFICACION OBSERVACIONES4 3
CLASIFICACION en ppm en ppm en ppm en ppm en ppm en ppm tLmho&lcm rng/1 en pprn CO398

SON VIVOT NOLÍ (3-39) 698-3-69 (Fecha análisis)

SON MUNTANER (3-41) 698-3-41 56 127 350 35 41 96 520 819 7,45 41 0,7 C3-Si 16-8-69
SON PR ¡M (335) 698-3-47 1.035 834 293 561 128 380 3.080 4.818 7,10 148 6,8 C4-S2 19-1-70
CASCORONELL 71) 698-3-48 212 138 344 116 51 120 810 1.203 7,20 51 2,1 C3-Si 15-6-70
SON NICOLAVET 45) 698-3-49 78 20-67-
SON AMATI-LE VELL (331) 698-3-50 198 149 327 104 58 84 740 1.126 7,40 45 2,0 C3-Si 24-7-70
C'AN CARAGOL 30) 698-3-51 106 123 299 42 75 56 540 1.018 7,30 45 0,8 C3-Si 20-6-70
SON PAX 78) 698-3-52 113 20-6-70
SON ROSSIÑIOL 79) 698-3-53 127 20-6-70
SON RIGO 38) 698-3-54 269 20-6-70
CAN PICORNELL (302) 698-3-56 127 16-6-70
CONVENTO SALESAS 36) 698-3-57 992 284 298 487 99 220 2.230 3.722 7,05 96 6,7 C4-S2 12-6-70
SON HUGO 37) 698-3-58 198 197 319 118 60 104 830 1.239 7,30 51 2,1 C3-Si 19-6-70
SON MOLL 16) 698-3-59 142 19-6-70
GRANJA E.A. 14) 698-3-60 88 14-6-70
SON AMATI-LE DE LA PISCINA (226) 698-3-61 156 18-6-70
CAN FRONTERA (236) 698-3-62 397 18-6-70
SO MA MORA (318) 698-3-63 85 16-6-70
CAN SITJES 13) 698-3-64 687 257 265 272 94 168 1.600 2.794 7,15 81 4,0 C4-S1 20-6-70
SON FUSTERET 12) 698-3^65 993 20-6-70
SON FERRA (246) 698-3-66 227 18-6-70
SOLIVERET (268) 698-3-67 227 18-6-70
SON VIVOT MOU (21-39)
SON REUS (21-70) 698-3-70
SA CABANA DES FRARES (21-71) 698-3-71
SON FRAU DALT ( 64) 698-3-72 42 20-6-70
SON FRAU NO1-1 (,65) 56 20-6-70
CAN SIONET 59) 698-3-74 71 20-6-70
CAN PUIG 86) 698-3-75 85 20-6-70
SON NABOT 48) 42 20-6-70
CAN PALADI (333) 698-4-15 127 18-6-70
SON MIR (442) 698-4-16 113 35 249 84 38 40 420 738 26 2,1 C2-S1 19-6-70
CAN FRISA (372) 698-4-17 9,9 15-6-70
CAN CHARPA (375) 698-4-18 184 15-6-70
CAS CALISTRO (434) 698-4-18 160 15-&-70
S'HORTER SON SILIS (435) 698-4-20 517 225 108 233 48 164 1.200 2.355 7,10 61 3,9 C4-S1 19-6-70
ES BARRANC NOU (444) 698-4-21 382 144 274 245 43 96 1.050 1.724 7,15 42 4,9 C3-S1 10-1-70
CAN TEULE (926) 698-4-22 148 53 250 89 21 80 530 951 7,30 29 2,2 C3-S1 16-8-69
SON PIZA (592) 698-6-11 694 304 379 467 116 88 1.840 3.314 7,40 70 7,2 C4-S2 19-6,70
S.S.C.C. MONJAS (978) 698-6-12 921 275 333 82 160 2.150 2.654 7,00 74 8,3 C4-S2 19-6-70
P.P. TEATI NOS (597) 698-6-13 425 22-6-70
ES RAFAL NOU (133) 698-7-33 141 155 254 76 53 88 630 1.013 7,25 44 1,5 C3-Si 19-6-70
SON TOUS (195) 698-7-34 255 200
CAN GUIDET (206) 698-7-35 198 16-6-70
SON RAMIS (287) 698-7-36 142 14-6-70
SON LLINAS (284) 698-7-37 230 14-6-70
SES JORS DES REFAL (128) 698-7-38 524 304 312 191 85 212 1.470 2.618 7,00 88 2,7 C4-Si 10-1-70
SON LLATXA NO1-1 (282) 698-7-39 425 14-6-70



Cuadro de análisis químicos (HOJA 4)

H-- CO Ná - K' M "' CÍ+' CONDUCTIVIDAD RESIDUOSECO pH DUREZA S.A.R. CLASIFICACION OBSERVACIONESTOPONIMIA INDICE DE cl so C03 34
CLASIFICACION en ppm en ppm en ppm en ppm en pprn en ppm U rnhos/cm M911 en ppm C03Ca

(Fecha análisis)

CA NA PORRONA (343) 698-7-40 213 14-6-70

SE CABANA SON FER R 10 L (483) 698-7-41 1.084 424 289 387 165 288 2.480 4.018 7,15 140 4,4 C4^S2 18-10-71

SON PABAÑA (715) 698-7-42 248 4-6-10

SON GAYART VELL (587) 698-7-43 354 30-5-70

CAROMINA INDUSTRIAL (974) 698-7-44 425 30-6-70

SON JUNI (659) 698-7-45 213 30-5-70

CAN POCA ROBA (636) 698-7-46 1.099 30-5-70

1 LMA, S.A. (647) 698-7-47 3.382 546 301 1.696 265 432 6.470 10.325 7,20 217 15 5 C4-SA 15-6-70

CAN ROMAGUERA (553) 698-7-48 4.078 30-6-70
16-6-70SOLIVERET (268) 698-7-67 227

699-1 - sn 70 30 333 24 96 420 741 340 0,8 C2-Sl Abril 1970

699-1 -sri 49 268 12 68 300 571 220 1,0 C2-Sl Abril 1970

699-1- 1 49 3 275 14 68 300 563 7,50 230 0,9 C2-Sl Abril 1970

699-1- 3 63 8 231 12 76 290 588 7,40 240 0,7 C2-Sl Abril 1970

699-1- 8 56 149 219 41 60 440 672 7,25 320 0,7 C2-S
.
1 Abril 1970

Abril 1970699-1-10 92 100 275 29 88 490 902 7,50 340 1,1 C3-Sl

699^1 -11 198 35 292 24 124 600 1.220 7,30 410 0,9 C3-Sl Abril 1970
Abril 1970699-1-13 92 28 299 31 72 430 768 7,40 310 1,1 C3-Sl

699-1-14 85 24 299 26 72 390 736 7,60 290 1,2 C2-S1 Abril 1970

699-1-15 85 39 317 31 84 440 725 7,40 340 0,9 C2-Sl Abril 1970

699-2-8o9 134 128 219 51 44 540 842 7,40 320 1,7 C3^S1 Abril 1970

699-2-11 205 123 341 43 92 800 1.222 7,60 410 2,8 C3-Sl Abril 1970

699-212 63 72 312 24 108 460 768 7,50 370 0,8 C3-Sl Abril 1970

699-2-13 99 96 341 31 100 550 968 7,50 380 1,1 C3-Sl Abril 1970

699-2-14 70 41 360 26 76 460 766 7,55 300 0,9 C3-Sl Abril 1970

699-2-15 588 950 268 143 412 2.500 3.752 7,40 1.620 2,7 C4-Sl Abril 1970

699-2-17 134 74 324 31 80 580 1.241 7,70 330 2,0 C3-Sl Abril 1970
Abril 1970699-2-20 127 197 235 34 120 660 1.077 7,95 440 1,3 C3-Sl

699-3- 1 113 104 268 26 100 540 915 7,40 360 1,3 C3-Sl Abril 1970
Abril 1970699-3- 2 156 67 336 38 112 500 1.090 7,30 440 1,1 C3-Sl
Abril 1970699-3-18 92 19 378 41 76 470 871 7,55 360 1,7 C3-S1
Abril 1970191 72 329 24 140 690 1.261 7,20 450 1,6 C3-Sl

699-5- 1 134 36 214 19 40 440 723 7,75 180 3,2 C2-Sl Abril 1970

699-5- 3 177 96 244 24 116 630 1.249 7,35 390 1,7 C3-Sl Abril 1970

723-4- 4 234 41 280 53 52 1.051 670 6,90 2,7 C3-Sl Mil

723-4- 5 453 72 292 53 80 2.120 1.210 7,60 5,6 C3-S1 Co¡ibacilos M21

723-4- 6 425 72 309 43 100 1. 47 1.100 7,20 4,1 C3-Sl Mil

723-4- 9 432 79 317 60 92 1.979 1.180 7,40 4,5 C3-Sl M21

723-4-13 1.808 275 231 92 96 5.589 3.570 7,40 19,2 C4-S4 Co l ¡bacilos M21

723-4-21 382 33 235 43 76 1.357 860 7,60 4,3 C3-Sl M21

723-4-22 432 52 244 36 64 1.875 1.100 7,50 6,6 C3-Sl M21

SONDEO NUEVO (Son Ver¡) 148 19 150 14 32 632 400 8,00 3,9 C2-Sl M21

723-8- 5 1.637 315 244 107 124 2.378 3.440 7,30 15,9 C4-S4

723-8- 6 368 123 260 46 88 1.727 1.100 7,60 4,7 C3-Sl M21

724-1- 2 148 22 244 24 64 982 570 7,20 2,3 C3-Sl M21

724-1- 3 1.262 79 251 85 120 4.192 2.410 7,30 11,0 C4-S3 M21

724-3- 1 226 79 366 31 88 1.233 780 7,70 3,4 C3-Sl L 0olomías)

724-3- 3 1.106 211 366 99 128 3.959 2.370 7,40 9,5 C4-S2 M21



Cuadro de análisis químicos (HOJA 5)

TOPONIMIA INDICE DE CI, so4 3 9C03H-+ CO = Ná + K' M ++ Ca++ CONDUCTIVIDAD RESIDUOSECO pH DUREZA S.A.R. CLASIFICACION OBSERVACIONES

CLASIFICACION en ppm en pprn en ppm en ppm en ppm en pm 11 rnhos/cm en ppM COáce

724-3- 4 2.353 407 324 148 220 7.012 4.490 7,05 15,3 C4-S4 M21
724-3- 5 191 No cont.? 463 29 80 1.089 690 7,00 3,0 C3-S1 M21

724-3- 6 1.893 377 446 116 188 605 3.880 7,40 16,0 C4-S4- Col ¡bacilos O-M21

724-3- 7 3.581 424 268 206 368 9.604 6.200 7,20 18,1 C4-S4 0 - M21

724-3- 8 1.531 218 207 102 340 4.680 2.990 7,10 7,3 C4-S2 Colibacilos Q-M21
724-3- 9 1.595 241 309 104 176 5.270 3.340 7,40 13,7 C4-S4 Q-M21
724-4- 4 269 166 455 60 112 1.780 1.100 7,50 2,7 C3-Si M21-M23

724-4- 5 120 45 353 41 72 969 620 7,60 1,5 C3-Si M23

724-4- 6 170 91 431 53 80 1.096 700 7,60 21 C3-Si M23

724-4- 8 156 35 385 29 92 1.044 660 7,30 2,1 C3-S1 M23?
724-4-10 163 28 341 46 60 1.018 650 7,50 2,0 C3-Si M23
724-4-11 163 69 390 29 96 1.084 690 7,40 2,5 C3-Si M23

724-5- 1 460 45 268 46 64 1.817 1.100 7,00 5,5 C3-S1 M21

724-5- 2 1.878 266 226 111 108 5.539 3.540 6,80 18,2 C4-S4 Col ¡bacilos M21
724-6- 1 304 35 256 38 72 1.292 820 7,80 3,9 C3-S1 M21
724-6- 4 1.520 275 385 116 136 5.121 3.270 7,50 14,2 C4-S4 M21
724-6- 6 1.418 338 268 77 180 4.797 3.070 7,05 13,6 C4-S3 M21
724-6- 8 1.503 326 341 102 196 5.952 3.200 7,40 12,5 C4-S3 Cobaci los C-M21
724-6- 9 3.311 424 305 143 192 8.933 5.710 7,40 27,5 C4-S4 M21
724-7- 1 1.666 275 336 138 176 5.428 3.250 7,50 10,9 C4-S3 ColibacilosQ-M21 ?
724-7- 2 1.396 249 366 116 160 4.524 2.890 7,30 11,7 C4-S3 Colibacilos C-M21

724-7- 3 1.786 304 385 109 180 5.608 3.580 7,50 15,4 C4-S4 Col iba ci los 0

724-7- 4 1.623 275 317 87 140 5.229 3.570 7,50 16,3 C4-S4 Q-M21?
724-7- 5 4.622 546 329 199 408 11.877 7.600 7,30 26,4 C4-S4 Q-�121 ?

724-7- 6 3.771 461 446 206 340 10.440 6.680 7,20 22,5 C4-S4 Q-M21?

724-7- 7 850 138 244 92 124 3.193 1.740 7,60 6,6 C4-S2 Colibacilos Q-M21

724-7- 8 1.247 225 324 109 144 4.254 2.550 7,40 9,6 C4-S2 Q-M21

724-7-10 10.494 1.844 366 680 561 28.275 18.090 7,50 40,3 Fuente San Juan
724-8- 1 744 133 301 38 156 2.887 1.730 7,70 7,0 C4-S2 M21

724-8- 4 709 149 305 55 112 2.714 1.730 7,40 7,7 C4-S2 M21
SON GRAU (S-3) 205 87 390 43 96 1.173 750 7,10 2,2 C3-S1 Análisis del bombeo real.en piez. M23

748-3- 1 1.893 315 373 111 196 6.005 3.840 7,40 16,0 C4-S4 Colibacilos O-M21 ?
748-3- 2 2.576 377 385 194 160 7.755 4.960 7,60 18,2 C4-S4 Colibacilos O-M21 ?

SON GRAL) (S-3) 205 79 402 39 112 1.060 988 7,00 2,2 C3-S1 Acu íf ero M21



CUADRO ANALISIS DE IBIZA
(Año 1972)

0 2- 2- NO- -N cl C03H +C03 S04 �4 COND. 250 RESIDUO SECO DUREZA S.A.R.

en ppm en ppm en ppm pmhoslcm (1051) rngil en ppm CO 3Ca

798-3- 49 0,106 0,268 0,039 730 0,460 30 1,1

798-4- 62 0,156 0,288 0,092 0,010 1.124 0,788 31 3,1

798-4- 69 0,106 0,256 0,035 0,022 674 0,561 26 1,4

798-4^ 72 0,213 0,390 0,155 0,063 1.220 1,061 48 2,6

798-4- 77 0,326 0,288 0,172 0,021 1.267 1,147 48 3,3

798-4- 79 0,361 0,324 0,211 0,009 1.372 1,274 55 3,2

798-7-101 2,197 0,268 0,363 6,559 4,190 58 27,7

798-8-104 0,148 0,385 0,009 1.020 0,650 41 0,9

798-8-107 0,212 0,329 0,026 1.267 0.630 41 2,0

798-8-109 0,226 0,224 0,003 998 0,630 24 2,4

708-8-111 0,397 0,280 0,028 1.679 1,040 43 4,0

798-8-114 2,743 0,202 0,009 7.250 4,350 273 5,0

798^7-116 0,999 0,280 0,013 3.279 1,900 117 2,6

798-7-117 0,184 0,394 0,113 1.326 0,780 35 3,8

798-7-119 0,170 0,317 0,036 999 0,630 31 2,3

798-7-124 5,388 0,097 0,001 14.500 8,700 457 10,3

798-7-127 1,999 0,244 0,100 5.739 3,440 182 6,8

798-7-128 2,616 0,251 0,128 7.280 226 7,3

798-7-130 0,418 0,251 0,009 1.743 1.743 1,040 47 2,9



CUADRO CALIDAD ACUIFEROS DE IBIZA

(Año 1972)

ZONA ACUIFERO CI, so4
2- Co3H'+ CO3

2- NO 3' CONDUCTIVIDAD S.A.R. OBSERVACIONES

en nn/i en ppm en pprn Prnhos/cm

IBIZA Cuaternario 106-6.484 3- 363 97-385 9-63 674-14.500 0,9-27,7 Datos de CI- desde 1959, 21 análisis completos

S. ANTONIO Cuaternario 28-1.000 11- 83 155-470 322- 963 0,4- 2,0 10 análisis completos

Sta. EULALIA Cuaternario+ Jurásico 78- 134 54- 160 294-556 8 866- 1.098 0,8- 2,1 6 análisis completos

S'ARGENTERA Cuaternario+ Jurásico 106- 177 43-1.138 336-594 88 830- 3.022 1,3- 3,6 5 análisis completos

S. VICENTE 0 aluvial 191- 645 137- 304 292-439 8 1.163- 2.833 2,2- 4,2 3 análisis completos

S. MIGUEL 0 aluvial 567 184 300 10 2.404 5,4 1 análisis completo

CALA LLONGA 0 aiuvial 141- 843 41- 171 139-402 998- 2.858 2,4- 7,5 2 análisis completos

IBIZA
YONDAL Jurásico 106- 364 61- 144 256-446 1.1130- 1.168 0,7- 2,1 4 análisis completos

Sta. INES 7 análisis completos

FORMENTERA Cuaternario+ Jurásico 500-7.000 41- 200 162-317 1.259-20.552 5,4- 3,6 8 análisis completos



PLANOS



INDICE DE PLANOS

MALLORCA

A- 1. Cortes geológicos Sierra Norte
A- 2, Cortes geológicos Depresión Central
A- 3. Cortes geológicos Sierra Levante
A- 4. Aforos de pozos y sondeos de la Sierra Norte
A- 5. Situación de perfiles de geofísica eléctrica resistiva
A- 6. Perfiles de geofísica eléctrica resistíva del I.N.C.
A- 7. Perfiles de geofísica eléctrica resistiva de Llano de La Puebla
A- 8. Perfiles de geofísica eléctrica resistiva. Llano de Palma y Santa Margarita
A- 9. Perfiles de geofísica eléctrica resistiva . Depresión Central y Manacor
A-10. Inventario. Hoja 643
A-1 1. Inventario. Hoja 644
A-12. Inventario. Hoja 645
A-13. Inventarío. Hoja 670
A-14. Inventario. Hoja 671
A-15. Inventario. Hoja 672
A-16. Inventario. Hoja 697
A-17. Inventario. Hoja 698
A-18. Inventario. Hoja 699
A-19. Inventario. Hoja 700
A-20. Inventario. Hojas 722 bis - 723
A-21. Inventario. Hoja 724
A-22. Inventario. Hoja 725-749
A-23. Inventario. Hoja 748

IBIZA-FORMENTERA

A-24. Cortes geológicos de Ibiza
A-25. Inventario. Hoja 772
A-26. Inventario. Hoja 773
A-27. Inventario. Hoja 798
A-28. Inventario. Hoja 799
A-29. Inventario. Hoja 825
A-30. Inventario. Hoja 850

MENORCA

A-31. Inventario de Menorca












































































