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BLOQUE 11.- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

1. Introducción 
La evaluación de planes y programas en la Comunidad de Madrid, que ya se contemplaba en la Ley 
212002, se ha visto modificada por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de 22 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en la que se remite a la aplicación de la normativa 
básica estatal, en tanto que se apruebe una nueva legislación autonómica en la materia, es decir, a 
la aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambienta/ (LEA). 

En el marco legal de aplicación que se ha citado, en relación con el planeamiento urbanístico, la Ley 
412014 contempla, entre otras, las siguientes particularidades: · 

La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento previstos en el artículo 34 de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se realizará de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

"Las modificaciones menores del planeamiento general y de desarrollo, los planes parciales y 
especia/es que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión... se 
someterán a evaluación estratégica simplificada, .. .. En estos supuestos, la documentación que 
sea sometída a aprobación inicial tendrá la consideración de borrador del plan y deberá cumplir los 
requisitos y trámites de dicho borrador. La Consejería con competencias en materia de medio 
ambiente, teniendo en cuenta el resultado de fas consultas rea/ízadas, .. . resolverá mediante la 
emisión del informe ambiental estratégico, que el instrumento de planeamiento debe someterse a 
una evaluación ambiental estratégica ordinaria ... o bien, qua no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente ... ". 

En consecuencia, en relación con el Plan Parcial del Sector S.U.S.P.P.04 "Los Ollvos-3" del Suelo 
Urbanizable Sectorizado del P.G.O.U de Getafe, (en adelante el PP-Ola Olivos o simplemente el 
Plan Pardal, Indistintamente), se debe elaborar un DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
(DAE) cuyo contenido responda a lo establecido en el artículo 29. 1 de la LEA. 

( 

Dentro de este contexto normativo, el DAE que acompaña al Documento Urbanístico, desde el punto 
de vista legal, tiene como finalidad iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada, regulado en la Sección 2" del Cap/tufo / del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de l 
diciembre, de Evaluación Ambiental. 

Desde el punto de vista técnico, el objeto del DAE es valorar el entorno de la actuación del PP-Los 
Olivos, dando a conocer a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, las 
consideraciones medioambientales, con el objeto de promover el desarrollo sostenible, así como 
sus posibles repercusiones ambientales y la oportunidad de Incorporar criterios de sostenibilidad en 
su desarrollo y ejecución. 
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2. Encuadre Territorial y Objetivos de la lanificación 

2.1. Localización 
El Plan Parcial se ubica en el término municipal de Getafe, yno de los municipios con los que se 
inició en los años de 1950 y 1960 el Área Metropolltana Madrileña, estando sus perspectivas y 
tendencias, sus problemas y oportunidades vinculados a ella. 

Dentro de este contexto geoestratégico, municipio de Getafe se localiza en el extremo meridional 
de la Comunidad de Madrid limitando al norte con el municipio de Madrid, al este con Rlvas
Vaciamadrid, al sureste con San Martín de la Vega, al sur con Pinto, al suroeste con Fuenlabrada y, 
finalmente, al oeste y noroeste con el término de Leganés. 

Término de Getafe y municipios aleda~os. Fuente PNOA. Escala. 1 :60.000. 

Los crecimientos industriales de Getafe se sitúan hacia el Este, superando el aeródromo, y 
situándose en un desarrollo lineal continuo en la margen Oeste de la A-4, eje que se supera con los 
sectores "Olivos" y "Ampliación Olivos'". que se localizan al Este de la carretera de Andalucla. 

El territorio del Sector "Olivos 3" es en su ámbito la culminación de una oferta en Getafe de suelo de 
actividades Industriales y económicas Iniciada por iniciativa pública municipal en los ª"ºs de 1960 
con fachada a la A-4, hoy Corredor Sur del área metropolitana. 
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Delimitación del Sector "Olivos 3". sobre ortofoto de la corona Sur Metropolitana. Fuente: GoogleMaps 

El Sector se localiza en la franja de suelo que dellrnltah la A-4, dos vías de circunvalación 
metropolitana (M-45 y M-50) y la carretera de la red principal de la Comunidad de Madrid M-301. 

I 
Estructura viaria estatal y autonómica en el entorno del Sector 
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El Sector es un ámbito único situado entre el núcleo de Getafe y el de Perales del Río en 
continuación con el tejido urbano existente, al este del polígono Los Olivos-2 ya desarrollado. Tiene 
una extensión aproximada de 803.715 m2, constituyendo la segunda ampliación del Pollgono 
Industrial de los Olivos. La zona prevista de actuación está delimitada por: 

- Al norte: El camino bajo de los Llanos y el límite del Término Municipal de Madrid. 

- Al sur: El camino de la Cogorrilla y parte de las parcelas afectadas (colindantes con el Cerro 
de Los Ángeles). 

- Al este: El eje de la carretera M-301 . 

- Al oeste: Las calles Comunicación y Mejora del Polígono Industrial Los Olivos-Ampliación. 
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2.2. Objetivos del Planeamiento 
Getafe, en sus Inicios como municipio. era un municipio predominantemente rural bajo una influencia 
directa de Madrid. La cercanía a la capital y la línea de ferrocarril a Andalucía que atravesaba el 
municipio favoreció ta implantación de las primeras industrias Junto a los primeros asentamientos 
residenciales de carácter imperantemente obrero. 

El municipio de Getafe se caracteriza en gran medida, por ser pionero en albergar la industria 
aeronáutica, cuyos orlgenes se explican en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La 
implantación de dicha industria se remonta a 1924 con la apertura de Construcciones Aeronáuticas 
S.A. A partir de este momento, Getafe impulsó el municipio hacia la industrialización, siendo el 
referente de la industria manufacturera del sur de Madrid. 

Es entre las décadas de los 50 y 80 cuando en el municipio de Getafe se produce una implantación 
masiva de empresas vinculadas al sector Industrial. De hecho. es en los anos 60 del pasado siglo 
XX cuando se desarrolla el Polígono Industrial Los Ángeles, uno de los primeros desarrollos 
industriales del municipio. 

El proceso fue liderado principalmente por una indicativa privada interesada en la adquisición de 
suelo rústico para su rápida urbanización. Según datos censales de 1981, el 47,2% de la población 
trabajaba en la Industria y ta-n solo un 42,2% en el sector servicios, alcanzando un total de 12.212 
empleos en el año 1984, lo que le llevó a ser el principal núcleo industrial en el sur metropolitano de 
Madrid. Ni la crisis de mediados de los años 70 afectó de forma Intensa al municipio de Getafe y su 
desarrollo industrial, que tuvo consecuencias devastadoras para el desarrollo económico e industrial 
a nivel nacional y regional, ante el cierre de fábricas y los fuertes ajustes laborales ejecutados. 

A. .. 
1 

Imagen: locallzacl6n de los usos industriales pormenorizados de Getafe. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Catastro 

81oquo 11. E,;ludio Ambienl~I E~l r~ti!9leo 

Pl,m Pmcl¡¡I tlcl Sector SUS-PP 04 "Olivos 3" del PGOU de Gelafe (Madrid) pá(Jin,, O de 149 

( 

( 

( 

l 

\. 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

l 

( 

( 

l 

( 

l 

t 

( 

-e ~ ,, ¡11~::; 

l • ' .. ,>.. 1 

( ,, 
' ' ,1, 

Según se detalla en la Memoria Urbanfstica, en la actualidad exi te un tejido industrial en Getafe 
q.ue . básicamente co~serva las caracterfstica. s de los polf g. ono[ ' radicionales y. que presenta las 
sIguIentes características estructurales: 

• El suelo industrial del municipio de Getafe ocupa u,1 22% del total del suelo urbano 
consolidado existente, tan sólo 1 O puntos menos que lá ocupación del suelo residencial. 

• Este porcentaje refleja la importancia de la actividad industrial en el municipio y, en 
consecuencia, en la economía del municipio y sus habitantes. 

• La estructura parcelaria, con un 46% de parcelas con superticies inferiores a 1.000m2, es 
una realidad heredera de los antiguos polígonos industriales de los años 60 y 70 en los que 
las construcciones fabriles necesitaban de menor superficie de parcela. 

El porcentaje de parcelas mayores de 10.000 m2 es Inferior al 10% del total. 

El análisis de la antigüedad de las naves y construcciones existentes recoge que la mayorfa 
de la superficie construida tiene más de 20 af\os de antigüedad. · 

Teniendo en cuenta que la superficie construida de las naves se ha ido incrementando a lo 
largo del tiempo, la mayorfa de las naves existentes tienen más de 30 años. 

ª El porcentaje de parcelas ocupadas es del 88, 11 % del total. 

• No hay suelo vacante para parcelas de más de 5 hectáreas necesarias para usos logisticos. 

En base a lo anterior se concluye que es necesario el desarrollo del sector ya que el suelo vacante 
de uso industrial es muy reducido, al no alcanzar el 12% del existente. Es necesario además generar 
parcelas Industriales de gran superficie para dar respuesta a la demanda de diversificación de 
actividades industriales, incluyendo usos logfsticos. 

Téngase en cuenta que Getafe se encuentra localizado en el Corredor Sur, eje europeo e 
internacional de conexión con Andalucía y norte de África. Es uno de los municipios con los que se 
inició en los años de 1950 y 1960 el inicio del Área Metropolitana Madrileña, estando sus 
perspectivas y tendencias, sus problemas y oportunidades vinculados a ella. 

Por otra parte, el ámbito de "Los Olivos-3" conforman una superficie de algo más de 80 has de suelo 
vacante que completará las actuaciones precedentes de Los Olivos y su Ampliación situadas al 
oeste de su límite. Es pues, una pieza clave del suelo de actividades económicas de Getafe para 
completar las actuaciones de los Polígonos de "Los Olivos"; adecuando sus contenidos a la "fuerza 
de su lugar", esto es, a las oportunidades que respondan a la respuesta a las necesidades y 
demandas del papel territorial de Getafe como puerta y capital del sur de la Región Metropolitana 
de Madrid. 
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Parcelas que componen el Ámbito de Actuación PP·Los Olivos [Fte. D.G. Catastro, 2021 ). 

Este es el marco en que se inserta esta propuesta del Plan Parcial, que recoge el mandato del Plan 
General para la ordenación pormenorizada del sector, S.U.S-PP4, para la mejora de la estructura 
urbana del entorno y la revitalización del tejido industrial existente mediante su desarrollo efectivo. 

El suelo del sector ''Olivos 3" es la culminación de una oferta en Getafe de suelo de actividades 
industriales y económicas iniciada por iniciativa pública municipal en los años de 1960 con fachada 
a la A 4 que hoy conforman el Corredor Sur del área metropolitana. 

Las nuevas previsiones que Incorpora la propuesta en el desarrollo del planeamiento de Getafe 
tienen una incidencia positiva relevante; de carácter social y económico, de manera que la 
propuesta: 

( 

( 

■ Se Incardina en su entorno sin distorsiones ya que es la continuación y cierre de un tejido l 
existente. 

■ Plantea la mejora de la accesibilidad y conectividad con la capital y con las infraestructuras de 
transporte del sector Los Olivos 3 sin perjudicar o Incrementar, o incluso llegar a colapsar, las 
infraestructuras existentes. 

• Recoge la necesidad de facilitar una movilidad basada en el transporte público o medios no 
motorizados para la accesibilidad y conectividad. 

Propone la generación de usos y tipologías adecuados a las demandas previsibles con 
implantación flexible y calidad tanto del espacio público como de disef\o, urbanización y 
edificación de su espacio e instalaciones a Implantar. ( 

• Se mejoran las posibilidades de empleo y el servicio a los ciudadanos como resultado de la 
transformación urbanística. l 

• Se mejora e incrementa la dotación pública de las zonas verdes que complementan las ~ 
previsiones del Plan General. 

• Las características que se establecen para el desarrollo de los usos propuestos son l 
coincidentes con las desarrolladas en zonas similares en lo relativo a alturas, intensidad 
edificatoria, tipologías y usos pormenorizados. 
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■ La propuesta del Plan Parcial es totalmente compatiblel on el mandato del Plan General 
Vigente. 

En definitiva, se garantiza la mayor conveniencia para el interé de la ciudad, público y privado, en 
el desarrollo pormenorizado de este suelo de uso industrial./ EI Plan Parcial favorece el Interés 
público mediante la mejora de la red de zonas verdes, y permite la introducción de medidas que 
impulsen la mejora de la movilidad peatonal y de tráfico motorizado. 

Por todo ello, de acuerdo con lo determinado en el articulo 43 y siguientes de la Ley 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante LSCM), el objeto del Plan Parcial es 
desarrollar la ordenación pormenorizada del Sector S.U.P.P.04 "Los Olivos-3" del Suelo Urbanizable 
Sectorizado del P.G.O.U de Getafe, por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha: 22 de mayo de 
2003 (publicado el 13/10/2003 en el BOCM), aprobación definitiva de la revisión y publicación en el 
BOCM de 2 de julio de 2004. 
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3. Motivación de la Aplicación del Procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada r 
El planeamiento general vigente en Getafe es su Plan General de Ordenación Urbana, aprobado 
por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha: 22 de mayo de 2003 (publicado el 13/10/2003 en el 
BOCM), aprobación definitiva de la revisión y publicación en el BOCM: 2 de julio de 2004. 

El PGOU de Getafe clasifica el Sector SUS-PP.04 "Olivos 3" de Suelo Urbanizable y lo categorlza 
de Sectorizado, incluyéndolo en el Área de reparto USI. 

El sector Los Olivos 3 está planteado dentro del planeamlento municipal como elemento de cierre 
al desarrollo de suelo Industrial al este de la carretera A-4 que se Inició con el sector Los Olivos. 
Constituye la segunda amplíaclón y completa, en consecuencia, el tejido urbano existente entre la 
A-4 y la M-301 dando continuidad y cerrando viarios ya Iniciados. 

En relación con lo expuesto, hay que indicar que la planificación propuesta en ningún caso supone 
una reformulación o una nueva filosofía en el modelo establecido en el PGOU de Getafe, es decir, 
que no constituye variaciones fundamenta/as de /as estrategias, directrices y propuestas o de su 
cronologla pero que produce diferencias en los efectos previstos o eh la zona de influencia. 

Por otra parte, el PP-Los Olivos abarca una superficie de 803.715 m2
, lo que supone solo un 1,03 

% de la superficie total del municipio (78,74 km2). Asimismo, esta superficie representa el 4,24% del 
suelo urbanizado de Getafe (suelo urbano según el vigente PGOU) que asciende a 18.947.900 m2

• 

Por ello, y en base a todo lo anteriormente señalado, pudiera parecer razonable entender que nos 
encontramos en una zona de reducida extensión, a nlvel munlclpal, y que se tratarla de una 
''modificación menor' del PGOU de Getafe, lo que rnotlvarla la aplicación del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificado, segun el artículo 6 de la Ley 2112013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 
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4. Desarrollo Previsible de la Planificai ión 
E. I procedimiento para la aprobación de este Plan Parcial se esarrollará conforme a las siguientes 
reglas, articulo 59.4 de la LSCM, y considerado lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental (en adelante LEA) y la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, 
de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas ~e la Comunidad de Madrid. 

Las fases de la tramitación del Plan Parcial son las siguientes, una vez que haya sido Informado el 
documento por los Servicios técnicos y jurídicos del Ayuhtamiento, y comprobada su corrección 
formal y adecuación al marco legal y al planeamiento de aplicación: 

1. Aprobación Inicial del Plan Parcial por el alcalde (o la Junta de Gobierno Local. en el caso 
de delegación de sus competencias en esta materia), artículos 59.4 de la LSCM. 

La aprobación inicial y la apertura del trámite de información pública deberé notificarse 
individualmente a los propietarios y titulares de derechos afectados, según el artículo 59.4.b) 
1° de la LSCM. 

2. Remisión de la documentación a la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático 
para la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, de acuerdo 
con el articulo 29 de la LEA, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de 22 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y el 22.1 del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana (en adelante TRLSRU). 

Publicación de la aprobación inicial en el BOCM y en un periódico de amplia difusión en 
Madrid, Información pública de los documentos, al menos, durante un (1) mes, y solicitud de 
informes a los Órganos y Entidades públicas previstos legalmente como preceptivos por la 
LSCM o la legislación sectorial afectada, artículos 59.4 de la LSCM, 30.1 de la LEA, y 22.3 
y Disposición Adicional Segunda del TRLSRU. 

3. Informe por los Servicios técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento sobre las alegaciones 
presentadas durante el periodo de información pública, así como sobre los Informes 
sectoriales y el informe ambiental estratégico, y, en su caso, modificación del Plan Parcial. 

4. La Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático emite el Informe Ambiental 
Estratégico y lo envía al BOCM para su publicación, artículo 31.2,b) y 3 de la LEA. 

5. La aprobación definitiva corresponde al Pleno municipal, artículo 61.4 de la LSCM. La 
efectividad del Plan Parcial requiere la publicación de la aprobación definitiva. 
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5. Alcance y Contenido del PP - Los Olivos y de sus 
Alternativas 

5.1. Metodología 
La base metodológica para formular las distintas alternativas y, finalmente seleccionar aquella más 
Idónea desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, se basa en el análisis de dos aspectos 
clave; por una parte, los condicionantes ambientales existentes a nivel general en el ámbito 
territorial de la planificación; por otra parte, los objetivos ambientales estratégicos, derivados de 
políticas y estrategias nacionales, regionales y locales que confluyen en el área de planeamiento. 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

06JETIVOS 

AMBIENTALES 
ESTRAT~GICOS 

-- --

FORMULACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

Cada una de las alternativas derivará en escenarios de futuro diferentes. Se caracterizarán dichos 
escenarios de futuro asociados a cada alternativa formulada en lo que respecta a la evolución 
previsible de los elementos ambientales, incluyéndose en este análisis las previsiones que en 
materia de cambio climático puedan establecerse para el ámbito territorial de la planificación. 

ALTERNATIVA O 

ALTERNATIVA 1 

ALTERNATIVA 2 

Escenario Alt. o 

Escenario Alt. 1 

Escenario Alt . 2 

Valorad6n 
de 

alternativas 

ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

Una vez descritos los escenarios de futuro derivados de cada una de las alternativas de 
planeamiento, se valorarán y compararán, en fUnción de la aptitud respecto a la consecución de los 
objetivos estratégicos ambientales, asi como de su aptitud para la satisfacción de los retos que 
plantea la situación ambiental del ámbito territorial del planeamiento. 
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De esta valoración y análisis comparativo, se seleccionará I alternativa ouyo escenario de futuro 
sea más coherente e Integre mejor dichos objetivos estratégi os ambientales y muestre una aptitud 
más adecuada a la sostenibilidad ambiental del ámbito terrl\t rlal en el que se integra, Este análisis 
cualitativo se realizará mediante una matriz en la que se inte;gran los escenarios de cada alternativa, 
los objetivos ambientales de referencia y los condiciof1antes del medio, permitiendo evaluar 
cualitativamente el grado de cumplimiento de cada alterna iva. 

La matriz y su simbología es la siguiente: 

• • 
Cumple con los objetivos o principios de sostenibilidad o ambientales 

Cumple en mayor medida con los objetivos o principios de sostenibilidad 
o ambientales 

Los espacios en blanco simbolizarán la incertidumbre respecto a algunas situaciones y objetivos 
porque la decisión resulta dudosa. 

5.2. Condicionantes ambientales y de la configuración urbana 
El ámbito objeto del PP-Los Olivos se localiza anexa a una zona cuyos usos predominantes son el 
Industrial (de tipo almacenaje o logístico) y un poco más alejado el residencial en tipología 
edificatoria en bloque. 

Estas condiciones urbanísticas generales se circunscriben a un entorno con unas características 
ambientales y geográficas específicas, las cuales se describen de manera somera a continuación: 

• Climatología: La ciudad de Getafe encuentra bajo el dominio del clima mediterráneo continental, 
o también denominado según la clasificación climática de Koppen, clima templado con verano 
seco y caluroso (Csa). Presenta inviernos largos y fríos, veranos cortos y cálidos y, además un 
fuerte contraste entre la temperatura durante el dla y la noche, con precipitaciones anuales 
escasas y un periodo estival más seco. 

• Geología: Se localiza en el gran dominio geoestructural de la Fosa del Tajo. Al localizarse en 
las facies centrales, los materiales que se localizan en todo el ámbito de estudio constituyen una 
formación masiva de yesos, aflorando en masas sacaroideas o en agregados de grandes placas 
especulares, con peque~as intercalaciones de margas yesíferas. 

• Fisiogréficamente, su morfología es de una estrecha y larga cuerda aplanada con dirección 
norte-sur. En el área se observa que la cota más reducida se da en las proximidades del limite 
oriental del ámbito con altitudes de 585 m, mientras que las más elevadas se ubican hacia el 
oeste y suroeste con cotas de 591 m. 

• Edafologla: la mayor parte de su superficie se corresponde con "luvisoles", caracterizados por 
presentar un horizonte (8) con un enriquecimiento de arcilla. 

• Hidrología: El término munlclpal presenta una hidrografía muy reducida, en la que no se observa 
ningún cauce Importante. En el ámbito del Plan Parcial no hay ningún cauce. 

• Flora y ecosistemas: La mayor parte de la superficie de Los Olivos se encuentra dedicada al 
uso agrícola con una clara dominancia de los terrenos dedicados al cultivo de herbáceas en 
secano con casi el 85% de su superficie, con áreas de olivares en el oeste y sur del ámbito que 
ocupan casi el 10% de su superficie. El resto de superficie está representada por unas parcelas 
ubicadas en la zona oeste, las cuales como consecuencia del abandono de su uso agrícola 
desde hace más de dos décadas la cubierta vegetal ha derivado en un retamar. 
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Por último, cabe señalar que la zona, al localizarse en un ambiente urbano o periurbano, con un 
tráfico asociado de cierta Intensidad, los usos programados deberán tener en cuenta los nlveles de 
movilidad actuales, la calidad del aire y los Indices acústicos existentes, los cuales deberán de ser 
compatibles con el nivel de confort deseable y con las exigencias establecidas en la legislación 
vigente en estas materias. 

5.3. Objetivos ambientales estratégicos 
El desarrollo económico, social y medioambiental son elementos sinérglcos y complementarlos del 
desarrollo sostenible. La base sobre la que se desarrolla la evaluación ambiental estratégica se basa 
en estos tres elementos y son la referencia clave del modelo de desarrollo que se pretende alcanzar. 

En este contexto, se plantea la identificación y selección de los objetivos de sostenibilidad que 
trascienden desde dos ámbitos diferentes: 

Normativa de referencia: tanto la 
legislación en materia de ordenación 
territorial y planificación sectorial, como la 
normativa ambiental de referencia, 
Incluyen una serle de principios, metas y 
objetivos a alcanzar. Estos objetivos deben 
ser considerados en tanto que pueden 
tener una incidencia relevante en relación 
con la sostenibilidad relacionada con el 
proceso de esta evaluación ambiental 
estratégica. 

Planificación concurrente: la 

PLANIFICACIÓN 

planificación del planeamiento propuesta entra en concurrencia con otros Planes y 
Programas que, además, establecen aspectos que deberán de deberán de considerarse 
como referencia en la definición de objetivos y criterios ambientales del proceso de 
evaluación ambiental estratégica. 

En consecuencia, y siguiendo el esquema metodológico expuesto, en las páginas siguientes se 
han Identificado los objetivos ambientales y los principios de sostenlbllldad que constituyen el marco 
de referencia para la evaluación ambiental estratégica del planeamiento objeto del presente 
documento. 

En la primera tabla se expone el marco normativo de referencia, mlentras que en la segunda tabla 
se sintetiza la planificación concurrente general y específica relacionada con el planeamiento 
propuesto. 
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- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos suelos contaminados para una 
economía circular. / 

Ley 7/2021, de 20 de mayo de cambio climático y transición energética 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. 

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la 
biodiversidad. 

Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Suelo. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 

- Ley 7/2022, de 21 de abril, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

ÁMBITO AUTONÓMICO 
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- Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la qu.e se modifica la Ley 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el Impulso y 
reactivación de la actividad urbanistlca 

- Ley 3/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 16/1995, de 4 
de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de 
Madrid 

Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid 

Ley 5/2009, de 20 de octubre, de Ordenación del Transporte y la Movilidad 
por Carretera 

Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid. 

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 

- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid. 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

- Ley 9/1995, de 28 de marao, de medidas de Ordenación del Territorio, 
Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

- Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna 
y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 

- Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

- Decreto 140/2017, de 21 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el protocolo marco de actuación durante episodios de 
alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en la Comunidad de 
Madrid. 

NORMATIVA LOCAL 

- Ordenanza Reguladora para la Protección del Medio Ambiente del 
Municipio de Getafe, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, con fecha 6 de mayo de 2021. 
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PLANIFICACIÓN CONCURRENTE DE REFERENCIA 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas) 

ONU-Hábitat: Plan Estratégico 2020-2023 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(1992) 

Forjar una Europa resiliente al cambio climático - La nueva estrategia 
de adaptación al cambio climático de la UE Bruselas (2021) 

El Pacto Verde Europeo Bruselas (2019) 

Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo 
de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente 
neutra Bruselas (2018) 

Convenio Europeo del Paisaje (2008) 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. 

Estrategia Española de Economía Circular - España Circular 2030 

Plan Aire 2017-2019 (Plan Aire 2) 

Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

Agenda Urbana Española (2019) 

En consecuencia, el analisis de este marco normativo y de la planificación concurrente es lo que 
permite identificar cuáles son los objetivos ambientales y principios de sostenibllldad que sientan las 
bases para el diseño de la planificación urbanística. 

De este modo, a continuación, se expone la relación de los objetivos ambientales considerados 
en la presente evaluación ambiental estratégica, que son una síntesis del marco normativo y la 
planificación concurrente recogida en las tablas anteriores. 

Como puede observarse, se han definido un total de 15 objetivos ambientales que condensan las 
directrices recogidas en la normativa de referencia y la planificación concurrente. A su vez, estos 
objetivos ambientales tienen relación con una variable o elemento ambiental concreto, de modo 
que va a facilitar su lectura y categorización a la hora de valorar las diferentes alternativas y 
seleccionar la más idónea. · 

- -

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD 

Variables 

Ordenación del territorio 
y urbanismo 

1 
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Obietivos 

Corregir los déficits territoriales en materia de necesidades de 
actividades económicas, serv1c1os terciarios y 
equipamientos contemplados en el Plan General. 
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Variables 

Desarrollo 
socioeconómico 

Cambio climético y 
energía 

Protección del medio 
atmosférico 

Calidad y evaluación 
ambiental 

Patrimonio Natural 

Recursos Naturales 

Residuos 

Patrimonio cultural 

Movilidad 

:z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD 

Obietivos 

Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno, mejorando 
las infraestructuras y elevando nivel de renta del municipio. 

Fomentar la cohesión social y la equidad a través de la generación 
de ingresos locales distribuidos equitativamente. 

Prevenir y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
mejorar la resiliencia de las ciudades al cambio climético 

Avanzar hacia un modelo de ciudad basado en una economía 
climáticamenie neutra. 

Reducir los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera y 
mejorar el conocimiento en materia de calidad del aire. 

Proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los 
riesgos medioambientales 

Garantizar la prevención, vigilancia y reducción de la 
contaminación para evitar los daf\os que puedan derivarse 
para las personas, el medio ambiente y demás bienes de 
cualquier naturaleza. 

Asegurar conservación del capital natural y la biodiversidad a 
9 través de corredores ecológicos urbanos y la protección de 

espacios vulnerables o de alto valor ecológico 

10 
Fomentar una gestíón racional y eficiente de los recursos 

naturales. 

11 

12 

Promover las soluciones basadas en la naturaleza para la 
ordenación territorial y la creación y la regeneración de 
espacios verdes, en aras de acelerar el cambio de un 
modelo de infraestructuras grises a uno de infraestructuras 
verdes en la planificación urbana y el desarrollo territorial, 
y permitir que las ciudades se adapten mejor a los efectos 
adversos del cambio climático. 

Implantar un modelo de gestión basado en la jerarquia de residuos: 
la prl:lVE;Jnción .y reducción y la reutilización y el reciclaje y 
marcar una línea de tendencia hacia la transición a un 
modelo de economía circular. 

Promover la protección, gestión y ordenación del patrirnonio y los 
13 bienes culturales y artísticos, así como fomentar el acceso 

a la cultura de toda la sociedad. 

Favorecer los modos de transporte sostenible, en adecuada 
14 calidad y cantidad y potenciar un modelo de ciudad basado 

en la proximidad. 
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Varíables Ob'ebvos 
/ 

Fomentar el díseño y marilenimiento de espacios urbanos 
Salud y calidad de vida 15 saludables que redu1den en una mayor calidad de vida y 

el bienestar social 

5.4. Formulación y selección de alternativas 
El presente punto trata de a analizar la viabilidad de las diferentes opciones de ordenación para dar 
solución a las necesidades y problemas a resolver. 

En consecuencia, a partir de las directrices básicas y de los objetivos generales que define el PGOU 
de Getafe para el ámbito y de los condicionantes ambientales del territorio, se formulan diferentes 
posibles escenarios de futuro. 

5.4.1. Alternativa O: mantenimiento del estado actual de los terrenos 
Esta alternativa refleja la situación actual de los terrenos y su probable evolución en el caso de no 
desarrollarse el PP~Los Olivos. 

Como se ha indicado anteriormente, el PGOU de Getafe delimita este ámbito de desarrollo como 
continuación y cierre de los tejidos industriales existentes en los polígonos Ol ivos I y Olivos 11. Esta 
situación se une a la existencia de un viario estructurante que une los polígonos anteriores en un 
eje oste este desde la carretera A-3 hasta la M-301, según se recoge en las determinaciones y 
objetivos de la ficha qel PGOU para el sector. 
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Ficha urbanística para el desarrollo del S.U.S PP-04 del Plan General 

Bloque 11. Estudio Amblenl ol Estrnleglco 

Plori Parcial ctel SecIur SUS PP.04 "Olivos 3' del PGOU de Golafc (Mad1ld) payina 22 du 149 

( 

l 



r 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

l 

( 

\ 

l 

l 

l 

l 

. ' 
, r , 

11 l : ¡. 1 

1 / 1 

Mantener este ámbito en su actual uso agrícola no resulta vlab e por los siguientes motivos: 

o Es necesario completar los ejes viarios existentes im ulsando el cierre del eje hasta la M-
301. y f~voreci~ndo la con.~xión con e'. núcle~ urbano/~~ Perales del Río. 

o Se 1mp1de el cierre del teJtdo urbano industrial manteniendo el vaclo existente entre la M-
301 y la trama actual. 

o El desarrollo del sector permite desarrollar nuevas redes de suministro de infraestructuras 
y obtener suelos para completar las existentes en los puntos previstos en el Plan Director 
de la Red de Drenaje Urbano del Municipio de Getafe. 

o Al no desarrollar el sector no se incrementan las superficies de zonas verdes y no se puede 
cerrar el circuito sur de espacios libres que arranca en Los Olivos I y transcurre de Oeste 
a este. 

o Es necesaria la renovación del suelo Industrial tanto por el atto porcentaje de suelo ocupado 
actual corno por la necesidad de implantar nuevos usos en parcelas de mayor superficie. 

o Económicamente el desarrollo del sector es la oportunidad de reforzar la posición en el 
corredor sur de Madrid y la de generación de puestos de trabajo vinculados a su puesta en 
marcha. 

o La posible degradación del ámbito ya que el uso agrícola no se encuentra activo y, por su 
cercan la con suelos industriales, puede convertirse en zona de vertidos ilegales de basuras 
o escombros. 

Por tanto, esta Alternativa O de no desarrollo del Plan Parcial conforme se establece en el PGOU 
de Getafe queda descartada por toda la problemática antes expuesta y por su negativa repercusión 
en el desarrollo urbano y económico del municipio. 

5.4.2. Alternativa 1 
La Alternativa 1 que se recoge en la siguiente imagen propone la ordenación del suelo resultante en 
torno a dos ejes: 

- el primero de norte a sur y 

- un eje de este a oeste de entrada desde la M-301. 

Se proponen zonas verdes al sur, en continuación a las existentes, en el eje central y al norte del 
nuevo viario en prolongación de la calle Formación que se mantiene para conectar en un futuro con 
Perales del Río Cruzando la M-301 . 
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Imagen: Ordenación pormenorizada propuesta como Alternativa 1. 

Como parte Integrante de la propuesta se incluye el desvlo de la línea aérea de alta tensión que 
transcurre norte sur para adaptar la mayoría de su trazado en paralelo a la M-301 . Como resultado 
de este desvío, las afecciones generadas por la red y la carretera se superponen parcialmente 

Las zonas verdes se localizan al sur y al este de las afecciones de carretera y línea eléctrica. Parte 
de estos espacios libre se sitúan entre el viario al norte del ámbito, y el límite de este que coincide 
con el límite del término municipal. Se busca crear una pantalla entre las futuras edificaciones del 
sector y las edificaciones Irregulares, de escasa calidad, existentes en el municipio de Madrid Junto 
a la linde que separa ambos términos municipales. Se traslada gran parte de la superficie destinada 
a equipamientos a la franja norte para permitir una posible zona de aparcamiento y servicios a 
camiones. 

La solución plantea un total de 5 manzanas de mayor tamal'\o que las de su entorno con superficies 

( 

sobre los 80.000 ml y una red viaria que permite una posterior división sin necesidad de nuevas ~ 
calles 
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5.4.3. Alternativa 2 
La propuesta plantea un único eje estructurante este oeste que conecta la futura rotonda de la M-
301 con la calle principal del polígono Los Olivos 11, sin p(oponer un eje norte sur completo ya que 
arranca el proyectado termina en eje este oeste que arranca en la M-301 y llega a la glorieta de 
conexión con el tejido existente al oeste. · 

Parte de las zonas verdes se locallzan en el sur, en prolongación de las existentes y , parcialmente, 
paralelas a la zona de afección de la carretera. Como parte fundamental y distintiva de esta 
propuesta, se diseña una zona verde continua en paralelo con las calles Destreza y Comunicación 
que conforman la linde oeste del ámbito. 

Esta franja de línea verde se plantea para la mejora urbana de las calles existentes, para la 
integración visual y enriquecimiento de la fachada urbana que produzcan las nuevas edificaciones. 
Se busca también que sean espacios libres para el uso diario, y no excepcional, de los ciudadanos 
que trabajen o accedan al sector tratando de evitar el abandono o la infrautilización habitual de las 
zonas veres en las áreas de uso de actividades económicas. 

Imagen: Ordenación pormenorizada propuesta como Alternativa 2 
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La alternativa localiza los posibles usos terciarios al sur del eje central y concentra los suelos 
destinados a equipamientos al norte de este mismo eje. Al igual que la alternativa 1, se plantea el 
necesario desvío de la linea de alta tensión en trazado paralelo a la M-301 superponiéndose asl, 
parcialmente, las afecciones de carreteras y eléctricas. 

La oferta de manzanas es de mayor tama1'o que las de su entorno directo con dos grandes 
manzanas que generan superficies de suelo por encima de los 100.000 m2 de superficie y una red 
viaria que permite una posterior división sin necesidad de ejecutar nuevas calles. 

5.4.4. Alternativa 3 
La propuesta de la Alternativa 3 plantea dos ejes estructurantes: 

Un eje este oeste que conecta la futura rotonda de la M-301 con la calle principal del polígono 
Los Olivos 11. 

Un eje norte sur que discurre bajo el trazado de la linea eléctrica de alta tensión existente. 

Localiza las zonas verdes en el sur, en prolongación de las existentes, en la parte central del eje 
transversal y al este del eje norte-sur. 

Se propone una ordenación apoyada en la nueva consideración del espacio público, con una 
estructura de viario de circulación interior completa. Los suelos destinados a equipamientos se 
localizan al sur del ámbito, sobre la nueva calle que separa el futuro parque Vía del Bosque y la 
nueva zona verde, y parte al norte del eje central. 

Imagen: Ordenación pormenorizada propuesta como Alternativa 2 
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Al contrario de las alternativas 1 y 2, la tercera propuesta manti ne la principal línea aérea existente 
con su actual trazado sin desviarla, creando, como ya se ha i~dicado, un eje viario bajo ella. Esta 
opción asume la posibilidad de que no sea viable el desvío de

1
1a línea y entiende el viario planteado 

como la solución para el aprovechamiento del suelo sobre el que recae la afección de la línea. 

Se generan cuatro manzanas con suelos lucrativos en parcelas por encima de los 75.000 m2 de 
superticle. Sólo una de las manzanas tiene una superficie por encima de los 100,000 mª. 

5.5. Evaluación de alternativas y escenarios 

5.5.1. Justificación de la alternativa escogida 
La evaluación de los escenarios para la selección de aquel que resulte más favorable se expone a 
continuación: 

ALTERNATIVAS 
VARIABLES OBJETIVOS 

3 

Corregir los déficits territoriales en materia de 

Ord. Territ. / urbanismo 
necesidades de actividades económicas, • • • servicios terciarios y equipamientos 
contemolados en el Plan General. 

Ordenar el suelo de manera compatible con su • • • entorno, mejorando las infraestructuras y 
Desarrollo elevando nivel de renta del municipio. 

socloeconómico 
fomentar la cohesión social y la equidad a través de • • • la generación de ingresos. 

Prevenir y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejorar la resiliencia al cambio - " -

Cambio climático y climático 
energía 

Avanzar hacia un modelo de ciudad basado en una - . -
economía climáticamente neutra. 

Reducir los niveles de emisión de contaminantes a la 
Protección atmosférica atmósfera y mejorar el conocimiento en - - -

materia de calidad del aire. 

Proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos • • • frente a los riesgos medioambientales 

Calidad y evaluación Garantizar la prevención, vigilancia y reducción de la 
ambiental contaminación para evitar los daflos que • • • puedan derivarse para las personas, el 

medio ambiente y demás bienes de cualquier 
naturaleza. 

Asegurar conservación del capital natural y la 
biodiversidad a través de corredores • • • Patrimonio Natural ecológicos urbanos y la protección de 
espacios vulnerables o de alto valor 
ecológico 
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Recursos Naturales 

Fomentar una gestión racional y eficiente de los 
recursos naturales. 

Promover las soluciones basadas en la naturaleza 
para la ordenación territorial y la creación y 
la regeneración de espacios verdes, en aras 
de acelerar el cambio de un modelo de 
infraestructuras grises a uno de • • • 
infraestructuras verdes en la planificación 

Residuos 

Patrimonio cultural 

Movilidad 

urbana y el desarrollo territorial , y permitir 
que las ciudades se adapten mejor a los 
efectos adversos del cambio climático. 

Implantar un modelo de gestión basado en la 
Jerarquía de residuos: la prevención y 
reducción y la reutilización y el reciclaje y 
marcar una llnea de tendencia hacia la 
transición a un modelo de economía circular. 

Promover la protección, gestión y ordenación del 
patrimonio y los bienes culturales y artísticos, 
así como fomentar el acceso a la cultura de 
toda la sociedad, 

Favorecer los modos dé transporte sostenible, en 
adecuada calidad y cantidad y potenciar un 
modelo basado en la proximidad. 

Fomentar el diseño y mantenimiento de espacios • • • 
Salud y calidad de vida urbanos saludables que redunden en una 

mayor calidad de vida y el bienestar social 

De una manera sintética, las principales características diferenciadoras de las tres alternativas se 
señalan a continuación, 

Configuración estructural 

La estructura parcelar que favorece más el desarrollo de los usos logísticos es la propuesta en la 
alternativa 2 ya que propone unicamente tres parcelas, dos de ellas con superficies muy por encima 
de los 100.000m2. No obstante, las dos parcelas situadas al norte del eje central pueden ser 
divisibles en parcelas más pequeñas en torno al viario más septentrional. 

Si bien las tres opciones pueden ser objeto de reparcelación posterior, la 2 alternativa presenta, por 
la disposición de su viario, mayor posibilidad de divisiones en torno a un viario más rentable en ese 
sentido pero que reduce el suelo lucrativo. 

Por lo que respecta a la localización de otros usos se entiende que la alternativa 2 es la más valorada 
al optar por concentrar los usos de equipamiento en el eje central lo que facilitarla el desarrollo de 
usos mixtos cerca de la entrada: campas de aparcamiento, servicio a conductores, usos 
complementarlos e Informativos etc. 

En el mismo sentido positivo, la alternativa 2 propone la creación de una franja longitudinal de zona 
verde en el viario oeste que sirve de linde del ámbito. Esta zona verde se contempla como parte del 
entorno Inmediato de los usos productivos mejorando tanto la propia calle como la transición de lo 
público a lo privado y creando espacios vivibles para sus usuarios. 
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Infraestructuras 

En relación con las principales infraestructuras las tres opclo~ es plantean soluciones idénticas en 
algunos puntos: comparten la solución de unificar los depósitds de laminación en uno único situado 
al noreste del ámbito y las solucionan el ácceso por el este desde la futura rotonda con el mismo 
diseflo de eje central. 

La mayor diferencia se produce en el tratamiento de la línea de alta tensión que atraviesa el sector 
del norte a sur y en el tratamiento del acceso por el oeste. Las alternativas 1 y 2 proponen el desvlo 
de la línea a un trazado paralelo a la carretera M-301 . La valoración no es óptima ya que, en ambos 
casos, no pueden evitar que la llnea se mantenga dentro del sur del sector en un oblicuo que genera 
afecciones sobre gran parte de la zona ajardinada del eje sur. 

Espacios libres 

En lo que se refiere a los espacios libres, la alternativa 2 propone una franja longitudinal de zona 
verde a lo largo de las calles que conforman la linde oeste. Los objetivos de esta propuesta son: 

o Ampliar el viario actual y mejorar la calidad de este. 

o Generar un espacio de transición entre espacio público y privado. 

o Generar un espacio verde continuo utilizable como zona de esparcimiento por los 
trabajadores del sector. 

o Establecer barreras visuales que den continuidad a la fachada urbana del sector. 

En lo que se refiere al traslado de los olivos las tres alternativas tienen un efecto importante en el 
arbolado existente siendo aún mayor en las opciones en las que se propone un eje central. Este eje 
supone igualmente un efecto negativo en la propuesta de las zanas verdes al sur del ámbito al 
fraccionar su continuidad. Esta situación se agrava en la alternativa 3 en la que se propone la 
localización de usos de equipamiento al norte de la zona verde con la posible localización de 
aparcamientos y, en consecuencia, repercusión negativa sobre el espacio natural. 

Paisaje 

La afección al paisaje es similar en las tres opciones, pero es más significativa en la alternativa 3 en 
las que se mantiene la línea de alta tensión en su trazado actual. En la 1 se penaliza la apertura de 
un viario en la zona norte que pone en valor, sin permitir la intervención desde el sector, una zona 
ya muy degradada. 

Tras la valoración de las alternativas posibles y las conclusiones alcanzadas, se opta por desarrollar 
la Alternativa 2, al resultar la óptima para el desarrollo de la ordenación puesto que permite una 
mayor flexibilidad espacial cara a una futura asignación de usos, concentra las principales 
infraestructuras (linea eléctrica y la carretera M-301) en un único pasillo, genera un espacio verde 
continuo utiliiable como zona de esparcimiento tanto por los trabajadores del nuevo ámbito industrial 
como por los del ya existente al oeste del mismo, y resulta paisajlsticamente más Integradora. 
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5.5.2. Descripción de la alternativa seleccionada 
La red de Infraestructuras de comunicación integrada por la red viaria es el elemento determinante 
de la ordenación pormenorizada planteada. En este sentido el ¡-

sector se articula en torno a los siguientes ejes y las relaciones ' 
entre ellos·. ~ Norte ........ . ~ . 

• 3 ejes transversales Este-Oeste 

. Eje colindante Oeste (M-301) 

• Viario interior de conexión . 

• Viario exterior colindante . 

De los tres ejes transversales propuestos el eje determinante 
sobre el que se articula todo el Sector es el eje transversal Este
Oeste central, que conectará la futura rotonda de la M-301 con 
el viario central que discurre por las fases anteriores de los 
polígonos Industriales de Los Olivos formado por la calle 
Calidad (más al Oeste) y por la Avenida de la Lealtad, que 
muere en la linde Este del sector. 

El eje Este-Oste, situado junto a la linde Norte, en la propuesta 
de desarrollo se traslada hacía el Sur. El eje transversal Este

.. 

\, EfeSur , 

\~··--
~ '---· .. . .. .... lill ... 

Oeste 3 (eje Sur) mantiene la posibilidad de ejecutar una conexión de acceso a Perales del Río 
generando un nuevo viario en prolongación del existente al Sur del polígono "Ampliación Olivoso;. 

La carretera M-301, aun estando parcialmente incluida en el ámbito, no constituye un viario de 
distribución del trafico interior, pero sí es, a todos los efectos, un elemento capital en el desarrollo y 
puesta en marcha del Sector. 

Las dos calles que existen en la actualidad en la linde Oeste del Sector, la calle Destreza y la calle 
de la Comunicación, están fuera de la delimitación, pero constituyen el acceso para parte del suelo 
neto y se consideran esenciales para su desarrollo.· 

La generación de ejes y los viarios de conexión descritos anteriormente, asf como los espacios libres 
que circunvalan el ámbito, organizan tres grandes manzanas donde se acogen los usos lucrativos. 

Se plantea, para el uso industrial, una única ordenanza lucrativa, Industrial (IND), sin establecer 
grados, para que en el resultado edificatorio final se obtenga un paisaje urbano común. 

Las tres parcelas industriales generadas para este uso mayoritario tienen frente a la zona continua 
de espacios libres que se crea en su linde Oeste. Se busca con la creación de esta zona la 
vinculación a los espacios a los que da acceso y el uso continuado de esta zona ajardinada por 
parte tanto de los trabajadores como del resto de los vecinos, ordenándola como un elemento de 
uso continuo y no como una zona aislada de uso excepcional. 
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Manzanas de uso lucrativo definidas por el Plan Parcial 
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Las tres manzanas generadas tienen superficies superiores a los 50.000 m2s, pero las dos situadas 
al Norte y Sur del eje central cuadruplican la extensión de la manzana IND-1. 

Las superficies que integran las redes supramunioipales se localizan en la linde Este del Sector, al 
ser las afecciones colindantes a la carretera y al haberse dispuesto la superficie de espacios libres 
a continuación de estas últimas. 

Con la localización de los equipamientos en el eje central se busca favorecer su desarrollo e 
integración en el conjunto, formando parte del paisaje global. Se busca igualmente, mediante la 
regulación de los usos admitidos en estos suelos, potenciar la instalación de servicios de apoyo al 
Sector, con la posible creación de campas de aparcamiento con zonas de atención a conductores, 
centros de información, salas de comunicación o reuniones, etc .. . 

Con el objetivo de evitar la transformación de los espacios libres ajardinados en áreas residuales, el 
Plan Parcia! locallza la mayorla de estos suelos formando una franja longitudinal en la linde Oeste 
del Sector, recorriendo, de Norte a Sur, el margen izquierdo de las calles Destreza y Comunicación. 
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El resto de las zonas destinadas a Espacios Libres Ajardinados de carácter local se distribuye entre 
el Norte del Sector, cerrando la separación con el límite Norte y el municipio de Madrid, y en el eje 
transversal central en la gran rotonda de la entrada al tejido urbano vecino y en la propia isleta 
central del eje principal. 
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Locallzacl6n de Redes Generales 
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REDES PÚBLICAS 

Categoría Zona Ordenanza Denominación Red PP 

M-301 Infraestructuras de 
RS.IC-1 

Comunicación Viaria 
Suptamunlclpales RS.EL-1 

EL Espacios Libres 
RS.EL-2 

RV 
Infraestructuras de RG.IC-1 

Comunicación Viaria RG.IC-2 
RG-EL-1 

Generales EL Espacios Libres RG·EL·2 
RG-EL-3 

su Se™clos Urbanos RG.SU 

RL-EL-1 
RL-EL-2 
RL-EL-3 

EL Espacios Libres RL•EL-4 
Locales RL-EL-5 

RL-EL-6 
RL-EL-7 

EQ Equipamientos RL.EQ.1 

TOTAL REDES PUBLICAS 

-

r r 
1 

1 ,j 1 º_¡ 

' 

I 
1 Superficie PP 

70.465 m2s 70.465 m's 

2.231 m's 
1.769 m~s 

4.000 m2s 

64.732 m2s 
81.198 m's 

16.466 m2s 
23.157 m"s 
17.837 m's 77.870 m's 
36,876 m2s 

12.000 m's 12.000 rn>s 

6.031 m2s 
6.908 rn's 
19,880 m2s 
2.199 rn's 56.692 m's 
2.552 rn2s 
2.693 rn's 
16.529 m's 

55.750 m's 55.750 m2s 

357.975 m's 

,).. 

74.465 m•s• 

171.068 m2s 

112.442 rn2s 

En el siguiente cuadro se resumen las superficies por manzanas y usos del Sector SUS-PP.04 
"Olivos 3" y sus porcentajes sobre el total lucrativo. 

USOS LUCRATIVOS 

Norma Zonal Mami:ana Superficie ¾Total Edlflcabllldad Aprovechamiento 

Terciario T 10.000 rn's 2,2% 10.000 rn'c 1 2.7% 17.600 rn\:uc 4,2% 
IND-1 53.933 m2s 12, 1% 44.434 m'c 12.04% 49. 766 m2cuc 11 ~~-

Industrial IND-2 167.535 m's 37,6% 138.030 rn•c 37,41% 154.594 rn\:uc 36,8% 
IND-3 214.272 m2s 48,1% 176.536 m'c 47,84% 197.720 m2cuc 471% 

TOTAL LUCRATIVO 445.740 m's 100,0% 369.000 m•c 100% 419.680 m'cuc 100% 
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Propuesta de ordenación pormenorizada del SUS-PP.04 ·ouvos 3" 

Tal y como se recoge en los cuadros de superficies y en la normativa reguladora, el aprovechamiento 
máximo considerado para los usos lucrativos es 369.000 m2c 

Las superficies de parcelas recogidas en los artículos correspondientes de la normativa urbanística 
establecen, a efectos de parcelación, superficies de 5.000 m2s para uso industrial y 2.500 m2s para 
el uso terciario, En uso industrial se admiten subdivisiones posteriores de un mínimo de 2.000 m2s. 
Las divisiones realizables en las edificaciones conjuntas en mlnlpollgonos son de 200 m2c de 
edificación no divisible, e Irán vinculadas a una superficie de suelo. 
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Las naves de gran tamaño, desarrolladas en multinivel, seran (y son) una de las claves de la 
industria logística del futuro y van poco a poco desarrollándose e/l el mercado para satisfacer las 
necesidades de los clientes y proporcionar una mayor flexibilidad én sus operaciones. Por todo ello, 
se hace necesario incrementar notablemente, hasta los 25 etros la altura máxima de las 
edificaciones en el ámbito. Todo ello sin perjuicio de incorporar, además, una previsión respecto a 
la posibilidad de excepcionar dicha limitación por tazones te nológlcas vinculadas al uso y la 
actividad industrial. 
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6. Caracterización Ambiental del Ámbito de Actuación 
La metodologla para llevar a cabo la valoración de las posibles afecciones significativas del Plan 
Parcial en el medio ambiente responderá a la siguiente formulación: 

✓ Identificación de las acciones potencialmente impactantes sobre el medio ambiente. 
(ocupación física de las edificaciones y sistemas de acceso, flujos contaminantes, consumo 
agua, generación residuos, emisiones GEi, consumo energía, actividad económica, ( 
accesibilidad, etc.). 

✓ Identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir alguna afección, 
basada en el diagnóstico actual y en los elementos más relevantes (recursos naturales, 
suelo, medio hfdrico, atmósfera, infraestructuras urbanas, movilidad, confort de los 
residentes, etc.). 

[ ACCIONES PLAN l 
EFECTOS 

VALORACIÓN 
AFECCIONES 

IDENTIFICACIÓN ► 
..__________,, __ _,, 

ELEMENTOS MEDIO 

OBJETIVOS AMBIENTALES 
• 

INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD 

✓ Descripción y valoración de las afecciones mediante un sistema de indicadores: Una 
vez tipificadas las actuaciones propuestas por el Plan Parcial y los elementos del medio que 
pueden verse afectados, su interrelación o cruce permite la identificación de las Incidencias 
ambientales más relevantes. 

Para la descripción de la situación actual del medio ambiente, se ha partido de un análisis de los 
parámetros del medio físico y socioeconómico que caracterizan el entramado urbano. Como 
resultado del tratamiento, análisis y síntesis de la información, se han identificado y dotado de 
contenido descriptivo las variables ambientales estratégicas que caracterizan el ámbito territorial de 
la planificación y que se exponen las páginas sucesivas. 

Para acometer la caracterización de la situación actual dei medio ambiente se lleva a cabo una 
descripción y anélisis de cada una las distintas variables que conforman el medio físico, biológico o 
socioeconómico. A continuación, para profundizar eh el análisis de las diferentes variables 
ambientales, se procede a tealizar una evaluación cualitativa de cada una de ellas, 
fundamentalmente en función de la capacidad de carga y la resiliencia de sus componentes, para 
obtener una síntesis global de su comportamiento y de su contribución a la conservación de los 
valores de ese medio. 

Los criterios de evaluación han sido adaptados también a cada elemento del medio, si bien, a modo 
de síntesis y de referencia se pueden destacar los siguientes: 

• Calidad (aguas, suelos, paisaje). 

• Potencialidad (suelos, vegetación). 

• Vulnerabilidad (suelos, vegetación). 

• Capacidad de acogida (!;jeotecnla, supelficie edificable). 

• Naturalidad (vegetación, hidrología superficial). 

• Singularidad (fauna, geomorfología, paisaje). 
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• Dimensiones (acuíferos). 

• Diversidad (fauna, vegetación, paisaje). 

• Presencia de especies singulares (fauna, flora). 

• Presencia de elementos singulares (patrimonio cultura'!). 

• Catalogación de espacios (Espacios protegidos, . patrimonio cultural, caracterización 
arqueológica). 

• Medidas legales de protección (flora, fauna, espacios, patrimonio cultural). 

La valoración de cada variable ambiental y en ocasiones de sus componentes no ha sido 
~enea, sino que, aunque en general a cada una de ellas se le ha asignado un valor relativo de 
~ . l&l§•JC•1 o !, en ciertos casos la valoración se ha realizado en base a terminologías 
especificas para cada recurso. 

6.1 . Climatología 
La estación meteorológica de referencia se denomina "Getafe Base Aérea", situada en el mismo 
municipio, a una altitud de 617 msm y con latitud 40° 18' y longitud 3° 43' W. Los datos térmicos y 
pluviométricos de la estación son los siguientes: 

- -

ESTACIÓN: GETAFE "BASE AÉRl=A" (1961-2003) 

DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Media Anual (ºC) ·- . 
5,8 7,3 10 12 16,2 21,5 25,2 24,6 20,9 15, 1 9,3 6,2 14,5 

Media de las 
máximas 15,4 17,9 22,4 25 29,9 35,4 38,1 37,7 33,8 27,4 20,4 16 38,7 

mensuales (ºC) ----- -
Media de las 

mínimas -4, 1 -3,5 · 1.4 0,6 3,4 8,5 11,5 12,5 8, 1 3,6 -1,8 -4 -5,7 
mensuales (ªC) 

- ·~ ·-·-- - - -

Precipitaciones 
medias 40,4 38,6 32,1 47,6 37,9 25 10,4 11.4 27,7 40 55,6 48 414,7 

~ n~u-~ es (m_ml -
Precipitación 

máxima en 24 h 12,1 11,8 11 ,9 17,4 13,2 12 6,7 8 14,5 12,6 17,8 15 31,6 
(mm) 

ETP anual 11,2 15,7 31,2 44,6 78,4 122,4 157,5 142,3 97,6 54,7 22,7 11 ,8 790 
----i.- -- -

Principales datos climáticos en la estación meteorológica "Getafe Base Aérea". Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. 

La Irregularidad de las precipitaciones es una característica esencial del tipo de clima mediterráneo 
que impera en la Comunidad de Madrid y, por ende, en el municipio de Getafe. Los datos medios 
son orientativos, pues esconden una enorme variación interanuai. Es normal la sucesión de años 
muy secos junto a otros muy lluviosos que enmascaran los valores medios, que son de 414,7 mm, 
por lo que el fenómeno de la aridez estival resulta especialmente riguroso en ciertos anos en que 
las precipitaciones son muy escasas. 
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En cuanto a las temperaturas, el 
régimen térmico presenta una estación 
fria coincidiendo con el solstlclo de 
invierno en el hemisferio norte y otra 
cálida en el solsticio de verano. Asf 
pues, las temperaturas ascienden 
progresivamente desde el mínimo 
Invernal (enero) hasta el máximo estival 
Uulio}, para volver a descender tras este 
último mes. 
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Ampliando el análisis, mediante un 
climograma se relaclonan las Ene Feb Mar Abr Moy Jun Jul ABO s~•,1 Oet Nov Die 

características térmicas y 
pluviométricas de la zona de estudio. 

- Precipi l acion m odio (mm ) - Tél'llpe,mura media (9C:I 

Se observa cómo desde finales del 
mes de septiembre hasta primeros 
de junio, el área de estudio presenta 

Climograma de la estación de Getafe Base Aérea (1961 a 2003) 
Fuente: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA). 

un periodo que podríamos 
denominar húmedo (exceso de 
agua) en el que las precipitaciones son mayores respecto 
a las temperaturas, que son más bajas, mientras que 
desde los primeros días de Junio hasta finales de 
septiembre aparece un periodo seco (hay déficit de agua}, 
al disminuir drásticamente las precipitaciones y aumentar 
las temperaturas. Igualmente se distinguen dos breves 
periodos semlhúmedos en los que existe un déficit relativo 
de agua: el primero incluye casi la totalidad del mes de 
mayo, y el segundo desde finales de septiembre hasta 
mediados del mes de octubre. 

Finalmente considerando la dinámica de vientos en la 
zona de estudio se han tomado los datos del informe anual 
(af'io 2021) de la estación de Getafe perteneciente a la Red 
de Control de la Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. 

... , 
,., !E 

CllF 

o 

11.EO 
1 

C::-, Calmo O O 5 1111~ C::::J Aro llgt111 O 5 1 5 mt~ 

c::J Brl;a sua1\I 1 5 J 11111: \A, 1110 ligero l 1 5 7 111/s 
Con respecto a las direcciones del viento dominan 
principalmente ESE, SSE. O y OSO. 

Las velocidades de los vientos dominantes son "aire 
ligero" (0,5 a 1,5 m/s), seguido de "calma" (O a 0,5 
m/s) y "brisa suave" (1,5 a 3, 1 m/s). 

C::::J Blllt1 IMdu1ud~ 5 2 8 3 m~ c:::::J llll,íl füCla 8 J • 111 y¿ rn.-s 

c::::::J íl.311 ,na 10 91 20 OE m/S C=:J Tormenla 10 08 32 5 mili 

c::::J llurac.in Mar!lr ~uo !2 !i mi'.; 
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Rosa de los vientos de la estación de Getafe. Fuente: 
Red de Control de la Calidad del Aire de la Comunidad 

de Madrid. 
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6.2. Calidad del aire 
La Red de Control de fa Calidad del Aire de la Comunidad de adrid cuenta con la estación de 
medición de contaminantes en el aire (inmisión) denomlnada / '1Getafe", situada a una distancia 
aproximada de 3,6 km hacia el oeste. Su ubicación exacta es X; 439.085; Y: 4.462.913. 

Los datos mensuales para el año 2021, de los diferentes contaminantes registrados en la estación, 
se recogen en la tabla siguiente; 

- - - -

Niveles de Inmisión registrados en la estación de calldad del aire "Getafe" (2021) 

Contaminantes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 
atmosféricos '-

NO (µg/m3} 43 13 10 4 3 2 3 3 7 23 23 40 

NO2 (µg/m3} 45 28 29 20 15 17 19 20 27 40 39 37 
- ~ 

NOx (µg/m3 } 112 49 44 27 20 21 23 24 37 75 74 98 -~ -
PM2,5 (µg/m3} 17 13 13 9 8 10 9 11 9 11 9 12 

PM10 (µg/m3) 22 27 27 13 13 16 18 24 16 21 14 18 - --
OJ (µg/m3} 32 40 50 61 68 72 71 70 58 38 31 27 - - -

Contaminantes registrados por la estación de calidad del aire en 2021 . Fuente: Red de Control de la Calidad 
del Aire de la Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, la Comunidad de Madrid realiza informes periódicos de los datos registrados por las 
estaciones1 analizando el cumplimiento de los "valores limite" y "valores objetivo" establecidos en el 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Se han utilizado los datos más actualizados a la fecha de redacción del presente documento, 
correspondientes al año 2021 registrado en la estación de "Getafe", indicando en color rojo las 
superaciones ele los "valores límite" o "valores objetivo" establecidos por la legislación vigente, y en 
verde si no se han superado: 

18 35 Nº superaciones del valor límite diario 
----------1-------1-----4----'--'-

M e di a anual 
Partlculas en Suspensló·n dé 2,5µ (PM2,5) 

Media anual 

ite horario 

Nº Superaciones del valor objetivo protección salud 
humana 

Superación del Umbral de información a la población o 
Umbral de alerta 

Valor AOT40 protección de la vegetación 

19 

11 

o 
28 

25 

2 - 0 

20,110 

40 µg/m3 

2sl µgJm3 

18 sup. (200 µg/ m3) 

40 µg/m3 

25 Sup. promedio 3 años 

180- µg/m3 
240 

18.000 
µg/ mJ•h promedio 5 
años 

"Valores límite" o "valores objetivo" regulados en el RD102/2011 . Fuente: Informe Anual sobre la Calidad del 
Aire en la C. de Madrid. At'lo 2021. D.G. Medio Ambiente y Sostenlbllldad 
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En este sentido, podemos determinar que la calidad del aire del ámbito de estudio es buena, 
aunque existen problemas puntuales en los valores objetivo del ozono para la protección de la 
vegetación, así como la superación del umbral de información en dos ocasiones durante el año 
2021 , algo común en la mayor parte del territorio regional y estatal. 

6.3. Cambio climático 
Para valorar el cambio climático y su incidencia en la zona de estudio se emplean dos tipos de datos: 

Proyecciones regionalizadas de cambio climático para Espaf'ia realizadas a partir de las 
proyecciones globales del Quinto Informe de Evaluación del IPCC ( Grupo 
Jntergubernamenta/ de Expertos sobre Cambio Climático) en el marco de la iniciativa 
Escenarios PNACC 2017. 

Impactos potenciales del cambio climático, a partir del Informe "Impactos y riesgos 
derivados del cambio climático en Espafla. Oficina Española de Cambio Climático'',, que 
analiza los impactos derivados del cambio climático para orientar adecuadamente las 
políticas públicas dirigidas a prevenir los impactos. 

PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMATICO 

En los mapas siguientes se muestran los escenarios de cambio climático modelizados para el 
periodo 2041 -2070 bajo el escenario de emisiones RCP8.5 (Representative Concentration 
Pathways) del IPCC, que se corresponde con emisiones altas para el siglo XXI. Y se comparan con 
el escenario de referencia o histórico, que proporciona simulaciones de los modelos en un periodo 
de referencia climático 1971-2000, para el cual se dispone de datos observaclonales. 

Los mapas se muestran a escala regional o autonómica a partir de los datos disponibles en el Visor 
de Escenarios de Cambio Climático desarrollado en el marco del PNACC (Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático)2. 

~110ffl:t!í4 Gl:c U1rripit•h.1t8' 

IT'iolm• en lO<ll-2070 

Cambio de las temperaturas máximas y mlnimas en (ºC) 2041-70, bajo el escenario de emisiones RCP4.5, en 
la C. M. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Visor de Adaptecca. 

Para las temperaturas mínimas el patrón en la evolución es muy similar al observado para las 
temperaturas máximas, observándose un aumento más Intenso en los primeros 40 años del siglo 
XXI. En promedio, los modelos muestran un aumento de las temperaturas mínimas de +1,75ºC 
respecto al periodo base (1971 -2000). 

, Sanz, M.J. y Galán, E. (editoras), 2020. Impactos y riesgos derivados del cambio cllmátloo en Espaí'la. Oficina Espallola de 
Cambio Cl!rnállco. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Madrid. 

2 Disponible en: http://esoenarlos.adaptecca.es 
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En cuanto a la evolución del número de días cálidos, se observa que aumentan, y en promedio, para 
la serie 2020-2100 el aumento de número de días cálidos s . sitúa en 28,3 días al arlo. 

En lo que respecta a la duración máxima de las olas de cal9r, el número de días de estos fenómenos 
térmicos extremos se mantiene en un leve crecimiento hasta 2038, año a partir del cual los modelos 
muestran un aumento del número de días más elevado progresivamente, hasta estabilizarse en 
torno al año 2075. En promedio, para la serie 2020-2100 el aumento de la duración máxima de las 
olas de calor se sitúa en 10,4 días al año. 

Aoom11líA d1,1roci4n mii•.lm" 
de olu de t-.1lor en 1041·'10 

Cambio del número de días cálidos y de la duración máxima de olas de calor de 2041-70 bajo el escenario de 
emisiones RCP4.5, en la C. M. Fuente: Elaboración propia a partlr de los datos del Visor de Adaptecca. 

A un mayor nivel de detalle, a escala del término municipal de Getafe, los cambios en las principales 
variables térmicas modelizadas para el periodo 2041-70 respecto a 1971-2000, se recogen en la 
tabla siguiente (Ver Anexo 1): 

Temperatura máxima +2,08 e 

Temperatura mlnima 

Temperatura máxima extrema +1 ,62 C 

Temperatura mínima extrema +1,24 C 
1/) !----'------- -----------+------ -

--¡ Nº de noches cálidas +37,7 noches 

e 
m Nº de días cálidos +29,9 días c. ¡..:..:......;;..=....::.:.::.::___:_.:...:.:.:::..::..::._ _________ 4---=é::....--=.:..:c.:._~_:__¡ 

~ Nº días con temperatura :>20ºC +12.47 días 
1- l-------...:...----------+-----.....:....------1 

Grados-día de refrigeración +133,3° 

Grados-dia de calefacción -366,7° 

Duración máxima olas de calor +10,8 días 

Amplitud térmica +0,32 e 
Bloque il. Estudio Ambiental Estratégico 
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Respecto a las variables pluviométricas, los datos son muy heterogéneos para la Comunidad de 
Madrid. En líneas generales parece que habrá un mayor número de años con precipitación Inferior 
al período base (1971-2000), aunque se observan años más lluviosos. En promedio, para la serie ( 
2020-2100 la anomalía de precipitación respecto al periodo base (1971 -2000) es de -0,06 mm/día. 

( 

Cambio de la precipitación y de la precipitación máxima en 24 horas en 2041 -70, bajo el escenario de ( 
emisiones RCP4.5, en la C. M. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Visor de Adaptecca 

La precipitación máxima en 24 horas es interesante desde el punto de vista de los riesgos para 
infraestructuras, edificaciones y otros daños materiales e incluso humanos. Las proyecciones 
muestran un incremento notable de la precipitación acumulada en 24 horas, estando la mayor parte 
de los años modelizados con aumentos que podrían alcanzar los 7 mm/día, aunque en promedio el 
valor para la serie temporal analizada es de +2,16 mm/día. 

Al Igual que para las variables térmicas, se muestran en la tabla siguiente los cambios en las 
principales variables pluviométricas modelizadas para el periodo 2041-70 respecto a 1971-2000 en 
el municipio de Getafe: 

Precipitación -0,046 mm 

:§ 
Precipitación máxima en 24 h +1 ,85 mm u 

.!!I ·a Nº de d fas de lluvia -6,5 días 
·¡; 
I!! Nº días de precipitación <1mm +6,5 días D. 

Nº días consecutivos de precipitación <1 mm +6, 1 días 
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6.4. Ruido 
La principal fuente de ruido en el ámbito de estudio en la actuali ad corresponde a la red viaria del 
entorno del Plan Parcial: 

• Carretera M-301 de Madrid a San Martín de la Vega erteneciente a la Red Principal de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid. Se trata de carretera convencional desdoblada con 
dos calzadas de dos carriles de circulación cada una. / 

• Calles urbanas de titularidad municipal existentes en el polígono industrial Los Olivos
Ampliación de Getafe: calle Comunicación, calle Destreza, avenida de la Lealtad, calle 
Trabajo, calle Iniciativa y calle Investigación. 

Considerando los mapas de ruido de la modelización acústica realizada, los niveles sonoros en la 
actualidad en el ámbito del Plan Parcial son los siguientes (Ver Anexo 11): 

Mapa de ruido. Índice dla Ld. 
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Mapa de ruido. Índice tarde Le. 
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Mapa de ruido. Indice noche Ln. 

Durante los periodos de d la y de tarde, los niveles oscilan entre los 45 dB(A) hasta 55 dB(A) en la 
mayor parte del ámbito de actuación, alcanzándose localmente valores algo superiores cerca de los 
límites este y oeste del ámbito en las cercanlas de la M-301 y los viarios existentes. Si se observa 
el periodo nocturno, los niveles sonoros descienden a umbrales entre los 40 y 50 dB(A). 

Síntesis sobre ruido 

• En la actualidad el ámbito de actuación no está urbanizado y no corresponde con ninguna 
de las áreas acústicas establecidas en el Real Decreto 1367/2007 y tiene el carácter de 
campo abierto 

• Los Indices de ruido indicados no se superan a Juzgar por los mapas de ruido en la zona de 
estudio, por lo que la calidad acústica en la zona se puede calificar con un valor l~¡j:j•][•J. 
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6.6. Geología y Geomorfología 
Geológicamente, el municipio de Getafe y, por lo tanto, el ámbito de los Olivos se sitúa en la 
depresión terciaria del Tajo. Dado su ubicación en la zona central de la cuenca los materiales 
depósitos presentan un predominio de sedimentación química. 

Al localizarse en las facies centrales, los materiales que se localizan en todo el ámbito de estudio 
constituyen una formación masiva de 
yesos, aflorando en masas 
sacaroideas o en agregados de 
grandes placas especulares, con 
pequeñas intercalaciones de margas 
yesíferas. Hacia es el este se localiza 
el valle del río Manzanares donde los 
materiales aflorantes corresponden a 
depósitos Cuaternarios, mientras que 
al suroeste se locallza un cero testigo 
(Cerro de Los Angeles) con materiales 
evaporíticos terciarios de las facies 
intermedias y de borde. 

Fisiográficamente Los Ollvos se sitúa 
sobre el dominio denominado como , 
lomas y campiñas de yesos cuya ' 1- ~ - - " -:.. 
morfología es de una estrecha y larga _t ,,1s;,2G ?,J. .,~ 
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cuerda aplanada con dirección norte
sur que correspondiendo a antiguas 
superficies de erosión anterior a la 
formación de los valles fluviales, pero 

Geología del ámbito. Fuente: Mapa Geológico de Espa~a a escala 
1/50.000. Bo1se de la Imagen PNOA. Escala 1:5.000. 

relacionados con ello como es el valle del río Manzanares que se desarrolla al este del ámbito. 

En el estudio hipsométrico del área se observa que con la cota más reducida se da en las 
proximidades del límite oriental del ámbito con altitudes de 585 m, mientras que las más elevadas 
se ubican hacia el oeste y suroeste con cotas de 591 m. 

En cuanto al análisis de las pendientes, en la zona de estudio se observa que las zonas llanas 
(pendientes entre O y 3%) se concentran principalmente en la zona septentrional del ámbito, 
mientras las pendientes suaves (pendientes entre el 3 y el 10%) se localizan al sur del ámbito. 
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Hipsometría y porcentaje de pendientes en el Plan Parcial Los Olivos. Fte. CNIG y elaboración propia. 
Escala: 10.000. 

6.6. Calidad de los suelos 
Para considerar las características edafológlcas hay que tener en cuenta la evolución de los usos 
del suelo a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta esta consideración, el mapa de asociaciones de 
suelos en Los Olivos indica que la mayor parte de su superficie se corresponde con "luvisoles", 
caracterizados por presentar un horizonte (B) con un enriquecimiento de arcilla que es consecuencia 
del lavado de capas superiores (argiluviación) y de la acumulación en el mismo (argilización). 

Por otro lado, en el extremo sureste del ámbito, aparecen suelos de la asociación "regosoles", 
caracterizados por presentar un escaso desarrollo genético, lo que traduce en la Inexistencia de 
horizontes diagnóstico, salvo el horizonte superficial (A). 

Por otra parte, el mapa de clases agrológicas realizado por la Comunidad de Madrid se observa que 
todo el ámbito que constituye Los Olivos presenta tierras con !Imitaciones severas que reducen la 
gama de cultivos posibles y/o requieren especiales técnicas de manejo con factores desfavorables 
como consecuencia de las condiciones climáticas de la zona. 
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En un análisis histórico de los usos del suelo que se han dado en los terrenos de Los Olivos, se 
observa que desde el primer afio analizado (1956) hasta la actualidad presenta un uso agrícola en 
toda su extensión con un dominio de los cultivos herbáceos en secano, con parcelas destinadas al 
cultivo del olivo. 

L~ -
Detalle de la fotografía aérea del 

año 1956. 
Detalle de la fotografía aérea del Detalle de la fotografía aérea del 

afio 1975. año 1991 . 

No obstante, en terrenos cercanos al ámbito del Plan Parcial si han sufrido una intensa 
transformación de usos, como son los ámbitos situados al este donde se desarrolla el crecimiento 
de Perales del Rio, que comienza en la década de los años 70, o el polígono Industrial de Los Olivos, 
situado al oeste, que comienza a desarrollarse en los primeros años del siglo XXI y que en la 
actualidad llegan a constituir el límite más occidental del Plan. 

Bloque 11. Estudio Ambiental Estrnlógico 

Plan Parcial del Seclor SUS-PP .04 "Olivo~ '.l" del PGOU de Gelale (M:idrld) página •18 de 140 

{ 

( 

\, 

l 



( 

( 

r 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

l 

( 

( 

( 

( 

\ 

( 

( 

l 

( 

l 

UI 
1,· 1 

L ,, 

,t 

Detalle de la fotografía aérea del Detalle de la fotografía aérea del Detalle de la fotografía aérea del 
año 2001 . año 2011 . atio 2021. 

En último lugar cabe destacar, la construcción de la carretera M-301 a finales de la primera década 
del siglo XXI que constituiré el límite oriental del ámbito. 

Adicionalmente, en el Anexo 111 de Caracterización de la calidad de suelos, se ha procedido a realizar 
una caracterización analitica con el doble objetivo de detectar algún indicio de afección en la calidad 
de suelos y de obtención de un blanco ambiental. Para ello. se tomaron 18 muestras de suelos en 
toda la superficie de la planificación propuesta. 

Del análisis de cada una de las muestras se extraen las siguientes conclusiones: 

• Los hidrocarburos aromáticos volátiles y los hidrocarburos aromáticos poiicíclicos, todos 
ellos están por debajo de los límites detección de la técnica llevada a cabo y, por lo tanto, 
por debajo de los valores de referencia considerados por el Real Decreto 9/2005. 

• De igual forma, en el caso de los hidrocarburos totales derjvados del petróleo, todas las 
muestras están por debajo de los limites detección de la técnica llevada a cabo y, por lo 
tanto, por debajo de los valores de referencia considerados por el Real Decreto 9/2005. 

• Con respecto de los metales pesados analizados, los valores alcanzados no superan la 
legislación vigente por la Comunidad de Madrid de los Niveles Genéricos de Referencia 
para la salud humana de ninguno de usos previsto por la legislación vigente. La única 
excepción son los valores de arsénico (As). los cuales en tres de las muestras tomadas 
superan los Niveles Genéricos de Referencia para uso Industrial. 

Estas concentraciones de arsénico una vez analizadas sus principales fuentes de generación y 
considerando los estudios de concentración de arsénico en las distintas litologías (Mandal y Suzuki 
-2002-) donde según los materiales litológicos las concentraciones oscilan entre 3 - 460 mg/kg en 
materiales sedimentarios marinos, permite establecer que los valores de estos cuatro puntos son 
asimilables a los valores de fondo geoqulmlco natural de los materiales litológicos presentes en los 
terrenos del Plan Parcial. 
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6. 7. Hidrología e hidrogeología 
El ambito del Plan Parcial de Los Olivos no presenta ningún cauce dentro de sus terrenos estando 
ubicado sobre la cuenca de escorrentía del rlo Manzanares cuyo cauce se localiza a una distancia 
de unos 1,3 km de su límite más noreste. 
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Red hldrOQráfica, masas de agua subterránea y permeabilidades del terreno en el ámbito de 
estudio. Fte. CHT e IGME. Base de la imagen PNOA. Escala 1; 10.000. 

Considerando el Dominio Público Hidráulico de la zona de estudio, en base a las áreas 
cartografiadas por el Ministerio de Transición Ecológica, se puede determinar que ésta se encuentra 
fuera del Dominio Público Hidráulico y que no presenta peligros de inundación al localizarse lo 
suficientemente alejada del cauce del rio Manzanares tal y como se puede observar en las 
imágenes. 
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Dominio Público Hidráulico y zonas de Inundación por periodos de retomo del rio Manzanares. FTe 
MITECO. Escala: 1:10.000. 
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Por otra parte, la zona de estudio se engloba dentro de la mas, de agua subterránea denominada 
como Madrid: Guadarrama - Manzanares que se desarrolla en [ u totalidad dentro de los materiales 
detríticos miocenos que rellenan la fosa del Tajo, apareclenqo depósitos cuaternarios de escasa 
entidad. En concreto, en la zona de estudio al localizarse e.n¡las zonas centrales de la cuenca las 
facies son de tipo evaporitico y químico. / . 

Esta masa de agua subterránea a escala regional es definida como un acuífero libre, de gran 
potencia, heterogéneo y anisótropo, estando constituido por una serie de cuerpos lenlejones 
arenosos de dimensiones limitadas, de mayor permeabilidad, que están englobados en una matriz 
areno-arcillosa de baja permeabilidad, que actúa de acuitardo. A nivel local, se observan niveles 
arenosos (acuíferos) que alternan con niveles de arcilla o arena arcillosa (acuitardo), comportándose 
como un acuífero multicapa. 

En conjunto el acuífero se recarga por precipitación, principalmente en el intertluvio entre los rlos 
Guadarrama y Manzanares, y se descarga en las zonas de valles hacia estos cauces. 

Por otro lado, considerando el inventario de puntos de agua del IGME el ámbito del Plan Parcial no 
presenta ninguno de estos, siendo el más cercano el ubicado a más de 1,5 km del límite noreste del 
Plan. 

Finalmente, considerando el mapa de permeabilidades a escala 1 :200.000 realizado por el IGME se 
observa que los terrenos del Plan Parcial se asientan en su totalidad sobre materiales detríticos 
evaporíticos de permeabilidad media, mientras que al oeste y noroeste se localizan materiales 
cuaternarios de permeabilidades medias y muy altas en el valle del ria Manzanares. 

6.8. Vegetación 
Vegetación potencial 

Los terrenos de Los Olivos se localizan sobre en el piso mesomediterráneo en la provincia 
castellano-maestrazgo-manchega y el sector manchego. Por consiguiente, la vegetación climácica 
que corresponde a esta área es el bosque mediterráneo de encinas en el que sus componentes 
presentan claras adaptaciones a la sequedad climática denominado fltosociológicamente como 
Bup/euro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum. Las etapas de sustitución y bloindicadores que 
presentan estos encinares mediterráneos en la zona de estudio son: 

Nombre fitosociolóaico Bu11/euro ríaldi-Querceto rotundifoliae slametum 

Quercus rotundifolia 

Bup/eurum rígldum 
Bosque 

Teucrium plnnatífidum 

Thalictrum tuberosum 

Quercus coccífera 

M,;1torral densQ 
Rhamnus /ycioides 

Jasm/num frutícans 

Retama .sohaerocaroa 

Genista scorpius 

Matorral degradado 
Teucrium capitatum 

Lavandula Jatifolia 

Helianthemum rubel/um 

Stipa tenacis.sima 

Pastizales Brachypodium ramosum 

Brachvnodium distachvon 
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El clima y la Influencia humana en la zona de estudio han logrado Impedir el desarrollo de los 
encinares manchegos (Bupleuro-Quercetum rotundifoliae) que se constituyen como la vegetación 
potencial clímax de la zona. El proceso de regresión de la vegetación cllmax, producida por la 
deforestación del encinar, se suceden de la siguiente manera: 

Bosque ) Coscojar - ---~ Retamares • espartales 

La influencia humana ha impedido el desarrollo de estos encinares (Bupleuro rigidi - Quercetum 
rotundifoliae) que se constituyen como la vegetación potencial clímax de la zona. Este encinar 
climácico constituirla un bosque de tres estratos: el superior lo formarla un dosel continuo de copas 
de encina que cierran el bosque y lo dejan en penumbra; después un estrato intermedio de coscojas 
(Quercus cocclfera), aladiernos (Rhamnus alaternus), oreja de liebre (Bupleurum rigídum), Jazmín 
silvestre (Jasminum fruticans) , tomillo común (Thymus vu/garis), romero (Rosmarinus officlnalis) y 
de encinas con porte arbustivo; y, finalmente un estrato herbáceo de baja densidad ( Teucrium 
chamaedrys, Carex hallerana, Koeleria vallesiana). 

Como primera etapa de sustitución las formaciones de coscoja (Quercus coccifera) son siempre 
verdes, arbustivas. densas y espinosas, con una estructura de monte bajo que se desarrolla tras la 
degradación del encinar manchego, con los que mantienen unas características ecológicas y una 
flora muy similar al bosque que sustituyen. La coscoja es la especie más abundante de esta 
formación vegetal, seguido por el espino negro (Rhamnus lycioides) no siendo tan abundante forma 
parte ineludible de la asociación. Junto con estas dos plantas, en los coscojares aparecen junto con 
la propia encina, el jazmín (Jasminum fruticans), la rubia (Rubia peregrina), el espárrago triguero 
(Asparagus acutifolius), el torvisco (Daphne gnidium), la cornicabra (Pistacia terebinthus), etc. 
Además, entran a formar parte de la asociación otras especies que son propias de otros matorrales 
de degradación mas avanzada (romerales, esplegueras, etc.), como son el romero (Rosmarinus 
offícinalis). el tomillo vulgar (Thymus vu/garis), la aulaga (Genista scorpíus), etc. Cabe destacar que 
los coscojales pueden dividirse en dos tipos de asociaciones: una normal (subas. Typicum): y otra 
termófila (subas. Ephedretosum fragilis). Ésta última es la que se desarrolla sobre el sustrato de 
yesos y margas yeslferas de la zona de estudio, y da lugar a dos serles evolutivas de matorrales 
antes de recuperar el encinar clímax. 

Siguiendo la serie de degradación aparecen los retamares cuyas especies características son la 
retama de bolas (Retama sphaerocarpa) y la aliaga ( Genista scorpius), otras especies 
acompañantes de este tipo de formación vegetal son el tomillo salsero (Thymus zygis), la gramínea 
Dactylis hispánica, el espino negro (Rhamnus lycioides), el jazmln (Jasmínum fruticans), la 
esparraguera (Asparagus acutifo/ius), el lastón (Brachypodium retusum), etc. 

En el mismo estadio que la formación vegetal anterior en la serie de degradación localizan los 
romerales con romerina dando la asociación Cisto c/usi - Rosmarinetum, que son comunidades 
calclcolas donde abunda el romero (Rosmarinus officinalis). aunque la auténtica caracterlstica es la 
romerina (Cistus clus;n. Además, aparecen plantas termófllas como Helianthemum origanifolíum, H. 
pilosum, Stipa offnerf, etc. Estas formaciones suelen situarse donde reciben mas sol y en zonas 
donde se encuentran protegidas de los vientos frlos el norte. 

Otra formación de la serie de sustitución son las esplegueras en la asociación Lino - Salvietum 
Javandulifoliae. Son matorrales de suelos calizos formados por el lino blanco (Linum suffruticosum) 
y salvia (Salvia lavandulifolia). en los que el espliego (Lavandula tatifolia) es, asimismo, una planta 
casi constante y definitoria. Otras plantas comunes en las esplegueras de la zona son: Helíchrysum 
stoechas, Genista scorpius, Coronilla minima, Helianthemum cinereum. Fumana ericoides, 
Lithodora fruticosa, Unum narbonense, Aphyllanthes monspeliensis, Thymus vulgaris, G/obularia 
vulgaris, Dorycnium pentaphyllum, Astraga/us incanus, Onobrychis peduncularls, etc. 

En los terrenos yesíferos aparece el jabunal (Gypsophilo - Centauretum hyssopifoliae) un matorral 
bajo abierto donde domlna la jabuna (Gypsophila struthium), donde aparecen otras especies 
acompañante como el tomillo (Thymus zygis), jarilla de escarnas (Helianthemum squamatum), 
herniana (Herniaria fruticosa), lepidio de hoja estrecha (Lepidium subu/atum}, Centaurea 
hyssopifólia, Koeleria castellana, Zollikoferia; algún esparto, etc. 

Por último, la etapa de sustitución más degradada serian los pastizales terofíticos basófilos 
(Brachypodion distachyae). 
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Vegetación actual 

Como se ha comentado en el aparatado anterior, los terreno que constítuyen el Plan Parcial Los 
Olivos han sufrido una intensa influencia humana que ha trartsformado la vegetación clímax desde 
épocas históricas hasta la actualidad. Esta transformación ~ sido la puesta en aprovechamientos 
agrícolas, que han llegado hasta el dla de hoy de tal forma que la mayor parte de la superficie de 
Los Olivos se encuentra dedicada al uso agrícola con una clara dominancia de los terrenos 
dedicados al cultivo de herbáceas en secano con casi el 85% de su superficie, con áreas de olivares 
en el oeste y sur del ámbito que ocupan casi el 10% de su superficie. El resto de superficie está 
representada por unas parcelas ubicadas en la zona oeste, las cuales como consecuencia del 
abandono de su uso agrícola desde hace más de dos décadas la cubierta vegetal ha derivado en 
un retamar. 

Cultlvós herbáceos en secano en Los Olivos. 

Cuitsvo de: reg;:ufio 

CullNo d! !i~Ci!nO hétbllét!O 

Lllmina y cur•o de ogúB 
t,,t9zc1a de pino tarrasco y otras tomtoras 
Oivor 

Pa,nzo1 y •n•I 
Relamar 
Vogol¡oclon ~e nbera ;¡rboreo - ~rbu$l1v~ 
lnfr.acslruclur;a ~naal 

Zona urbünt1.ida 

Vegetación presente en la zona de estudio. Fte. Comunidad de Madrid. Escala: 1:10.000. 
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Olivares en la zona oeste del Plan. Parcelas ocupadas por retamar denso. 

Además de estos usos cabe destacar la presencia de vegetación ruderal con algún ejemplar de 
retama en bordes de caminos y en los taludes que hacen de límite de los terrenos del Plan con el 
Polígono Industrial y con la carretera M-301. 

Vegetación ruderal de bordes de camino. 

Ejemplar de olmo en borde de camino. 

Vegetación ruderal en límite con Polígono lñdustrial. 

~ 

EJemp-lares de olmo en limite coñ Pollgono 
Industrial. 

También cabe destacar la presencia de ejemplares arbóreos dispersos por el ámbito, que se ubican 
tanto en bordes de camino como en los limites con el Polígono Industrial, donde principalmente 
aparecen especies de olmo (U/mus minor) y almendro (Prunus du/cis). 

En los que se refiere a los olivares, cabe señalar que el situado más al norte tiene una superficie 
aproximada de 6,75 Ha y en él se localizan un total de 284 olivos, de distinto porte, agrupados en 
222 al norte del camino y 62 al sur y cuya caracterización de puede ver en el Anexo IV. 

Como se recoge en la siguiente imagen, el olivar existe desde el año 1956, aunque ocupaba una 
superficie mayor hacia el oeste y al norte. 
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Imagen vista aérea del olivar central1956 (Izquierda) y vista actual (derecha) 

Una pequeña area de este olivar situada al norte ha desaparecido y otra zona al oeste ha sido 
ocupada por el desarrollo de los Sectores industriales de Los Olivos. En la actualldad el camino 
Hondo de Perales lo divide en dos subzonas de las que la situada al norte se conserva en mejor 
estado y con mayor densidad: 1 olivo por 130 m2• La subzona sur ha ido perdiendo ejemplares 
manteniéndose tan sólo en cultivo la parcela situada más al este de las cinco que lo integran con 
una densidad global de 1 olivo por cada 574,62 m2• 

Vista del olivar central, zona norte, desde la calle Destreza 

El olivar situado al sur del Sector tiene una superficie total aproximada de 5, 76 Ha. De esta superficie 
únicamente 3,424 Ha quedan dentro del Sector por lo que casi el 50% de este olivar no se verá 
afectado por el desarrollo. En este olivar se localizan un total de 126 olivos dentro del ámbito de 
estudio con una densidad de 1 olivo por cada 271 m2. Como se recoge en las siguientes imágenes, 
el ollvar existe desde el aílo 1956 (fotografía de la izquierda) ocupando la misma superficie y tan 
sólo ha perdido densidad de arbolado en algunas zonas. 
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Imagen vista aérea del olivar sur 1956 (Izquierda) y vista actual (derecha) 

Vista del olivar sur desde el camino de la Galga 

6.9. Especies Faunísticas 
Como se ha indicado en el apartado relativo a la vegetación natural, el ámbito del Plan Parcial 

( 

( 

presenta una cobertura compuesta por cultivos de herbáceas en secano con áreas de menor ~ 
extensión destinadas a olivares y, de forma más residual, por el abandono agrícola de algunas de 
sus parcelas se ha desarrollado algún retamar. Por lo tanto, la estructura y diversidad de las 
comunidades faunísticas de Los Olivos se caracteriza por una adaptación a la presencia humana 
que se ve incrementada por su ubicación al encontrarse imbuida en una zona fuertemente 
antropizada con zonas urbanizadas al norte (casco urbano de Madrid), al este (Perales del Rlo) y al 
oeste (con el Polígono Industrial Los Olivos, que hacen límite con el espacio del Plan). 

Por lo tanto, el único biotopo que se localiza en el ámbito se encuentra muy antropizado en el que 
aparecen especies de gran capacidad de adaptación y carácter ublquista destacando especies 
como el gorrión doméstico (Passer domesticus): el gorrión molinero (Passer montanus), el avión 
común (Delichon urbicum), la golondrina común (Hirundo rustica), etc. Además de estas aparecen 
mamíferos unidos a la actividad humana como son el ratón (Mus muscu/us), la rata parda (Rattus 
norvegicus), etc. 
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Para un análisis faunlstíco en más detalle se han utilizado los d tos dlsponlbles para las cuadricula 
UTM de 10 por 10 km del Inventario Esparíol de Especief Terrestres, el cual satisface los 
requerimientos del Real ~ecreto ~56/2011, quedando la zona p omprendlda dentro de. la cua~ríc~la 
30TVK46. Por tanto, el inventario de fauna se corresponqe con una zona supenor al amb,to 
estrictamente afectada por el Plan Parcial. Este hecho s6giere que algunas de las especies 
relacionadas a continuación no aparezcan en la zona de e~tudlo, especialmente considerando lo 
antropizado que se encuentra el ámbito. 

Para clasificar la fauna del ámbito de estudio según las distintas categorías de estatus y protección 
existentes, se analiza el estado de conservación de cada una de las especies localizadas en el 
territorio según la información recogida en los diferentes catalogas y listados consultados, 
fundamentalmente: 

>- Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), desarrollado 
por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, incluye las especies, subespecies y 
poblaciones merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor 
científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas 
que figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios intemacíonales 
ratificados por España. 

En peligro de extinción (PE): Taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable 
si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

Vulnerable (V): Taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a en peligro de 
extinción en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son 
corregidos. 

► Directiva Hábitats, Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Define como especies de interés 
comunitario aquellas especies de flora o fauna silvestres que se encuentran en peligro, o 
son vulnerables, es decir, que su paso a la categoría de las especies en peligro se considera 
probable en un futuro próximo en el caso de mantenerse los factores que ocasionan la 
amenaza, o son raras, es decir, sus poblaciones son de pequeño tamaño y, sin estar 
actualmente en peligro ni vulnerables, podrían estarlo o serlo, o son endémicas y requieren 
especial atención a causa de la singularidad de su hábitat o de posibles repercusiones que 
su explotación pueda tener en su conservación. La Directiva considera prioritarias a aquellas 
que están en peligro y cuya conservación supone una responsabilidad especial para la UE. 

Anexo 11: Identifica las especies de flora y fauna que son de Interés comunitario. 

Anexo IV: Identifica las especies de interés comunitario que requieren una protección 
estricta incluso fuera de la Red Natura 2000. 

Anexo V: Recoge las especies que pueden ser objeto de medidas para que la recogida en 
la naturaleza de especímenes, así como su explotación sean compatibles con el 
mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable. 

► Directiva Aves, Directiva 2009/147/CE de 30 de noviembre de 2009 relativa a la 
conservación de las aves silvestres. Recoge en sus anexos diferentes listados de especies 
de aves: 

Anexo 1: Especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto 
a su hábitat. con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 
distribución. 

Anexo 11: Especies que pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. 
Diferenciando entre: 

Especies que pueden cazarse dentro de la zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la 
Directiva (Parte A), 

Especies que pueden cazarse solamente en algunos países (Parte B). 
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► Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid (Decreto 18/1992, 
de 26 de marzo) (18/1992). La presencia de una especie en dicho catálogo se expresa 
mostrando la categoría con la que figura en el mismo: 

E: En peligro de extinción. 

S: Sensibles a la alteración de su hábitat. 

VU: Vulnerable 

IE: de Interés Especial 

► En los listados se incluyen también especies exóticas invasoras reguladas por el Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Espa~ol de Especies 
Exóticas Invasoras. 

Además de las categorías de protección, el inventario de especies faunísticas se separará en grupos 
faunísticos caracterizando el hábitat de cada especie relacionada, de tal forma que el inventario es 
el siguiente: 

► Invertebrados: Los Invertebrados recogidos en este inventario suman cuatro especies de 
las cuales tres son coleópteros y uno es un lepidóptero. Las especies inventariadas son las 
siauientes: 

INVERTEBRADOS 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RÉGIMEN DE 

HÁBITAT 
PROTECCIÓN 

Coleóptero 

Mylabris uhagonii 
esteparias 
sustratos 
vesíferos. 

LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

CEEEI: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013). 

CREA: Catalogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 18/1992). 

En negrita especies con probabilidad de presencia en la zona de estudio 

de zonas 
sobre 

calizos y 

Este invertebrado inventariado no tiene probabilidad de presencia en la zona de estudio, ya 
que a pesar de presentar las condiciones ambientales adecuadas en la zona esta se encuentra 
muy antropizada. 

► Herpetofauna: Las especies de anfibios y reptiles españolas cuentan en su totalidad con 
algún tipo de protección. En Madrid, como en el resto del territorio nacional, las poblaciones 
de anfibios se hallan en una situación delicada, con claros síntomas de regresión. Según 
los datos del Inventario este grupo faunístico se encuentra representado por las siguientes 
especies: 
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ANFIBIOS 7 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RÉGIMéN DE 
PROTECCIÓN 

/ 
Bufó calamita Sapo corredor 

LESRPE 

D. Hábitats: Anexo IV 

Sapillo pintojo LESRPE 
Oiscog/ossus jeanneae 

meridional D. Hábitats: Anexo IV 

LESRPE 
Pelobates cu/tripes Sapo de espuelas 

D. Hábitats: Anexo IV 

LESRPE 
Pe/odytes punctatus Sapillo moteado común 

CREA: Vulnerable 

Pe/ophylax perezi Rana común D. Hábitats: Anexo V 

LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

CEEEI: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 63'0/2013). 

CREA: Catalogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 18/1992). 

En negrita especies con probabilidad de presencia en la zona de estudio 

' " 

HÁBITAT 

Bosques aclarados, 
cultivos, praderas 
húmedas {en puntos de 
agua temporales 
someros). 

Endemlsmo de zonas 
abiertas y más o menos 
alteradas, como pastos, 
prados, cultivos, pero 
también en encinares, 
quejigares, alcornocales, 
olnares v sabinares. 

Hábitats muy variados, 
como encinares y 
pinares, pastizales, 
campos agrlcolas, vegas 
fluviales, etc. 

Especie pionera que 
puede ocupar zonas 
alteradas, siendo 
frecuente en canteras 
abandonadas. Especie 
treoadora v lroaloflllca. 

Ubiquista, asociada a 
puntos de agua (charcas, 
balsas). 

Las cinco de especies de anfibios inventariados en la zona de estudio no tienen probabilidad de 
presencia en la zona de estudio, ya que en su superficie no se localiza ningún punto húmedo 
Imprescindible de este grupo faunístico para desarrollar su clclo vital. 
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Los reptiles Inventariados en la zona de estudio son un total de doce que se relacionan a 
continuación: 

REPTILES 

ESPECIE NOMBRE COMÚN RÉGIMEN DE 
F'ROTECCIÓN 

Acanthodactylus 
Lagartija colirroja LESRPE 

erythrurus 

Blanus cinereus Culebrilla ciega LESRPE 

Ma/po/on Culebra bastarda monspessulanus 

LESRPE 

Mauremys leprosa Galápago leproso D. Hábitats: Anexo II y IV 

CREA: Vulnerable 

Podareis hispanica Lagartija andaluza LESRPE 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga LESRPE 

Psammodromus Lagartija cenicienta LESRPE h/spanlcus 

Rh/nech/s sca/arís Culebra de escalera LESRPE 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común LESRPE 

Tlmon lepldus Lagarto ocelado LESRPE 

Trachemys scripta Galápago de Florida CEEEI 

LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, 

CEEEI: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013). 

CREA: Catalogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 18/1992). 

En negrita especies con probabilidad de presencia en la zona de estudio 
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HÁBITAT 

Presenta preferencia por 
las áreas abiertas con 
vegetación dispersa. 

Habita en bosques y 
matorrales de encina, 
enebros, melojos y pinares 
en el piso 
mesomediterráneo. 

Ubiquista, Incluidas áreas 
antroplzadas. Preferencia 
por matorral y espacios 
abiertos. 

En masas de agua dulce 
como rlos, lagunas o 
pantanos. 

Vive en roquedos, troncos 
de árboles, muros, etc. 

Areas de matorral, bosque 
esclerófilo con sotobosque 
v cultivos. 

Bosques aclarados, 
matorral y cultivos. 

Bosques aclarados, 
dehesas, matorral, 
cultivos riberas. 

Habita edificios, 
estructuras antiguas, 
ruinas, rocas y campos 
pedregosos, troncos de 
árboles, etc. 

Claros de bosques 
mediterráneos, bordes de 
caminos y zonas agrícolas, 
pedregales, bosques de 
aalerla 

Medios acuáticos de agua 
dulce (rlos, embalses, 
acequias, pantanos, 
lagunas y charcas). 

p~gin~ 60 do 140 

( 

( 

l 

l 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

l 

( 

( 

( 

( 

( 

l 

l. 

l 

l 

l.. 

' '.) 
' J 

De los once reptiles inventariados tienen probabilidad de presenci dentro de la finca tan solo cuatro 
de ellas dados los hábitats requeridos por las mismas. Todas llas dentro Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial del el Real Decr to 139/2011, con excepción de la 
culebra bastarda. 

► Aves: Las aves constituyen el grupo más numeroso y diverso de los vertebrados que 
pueblan el área con 84 especies inventariadas. Las especies presentes en la zona de 

t di 1 1 . t / es u o son as sIqu1en es: 

AVES 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RÉGIMEN DE HABITAT 
PROTECCIÓN 

Acrocepha/us 
Especie migratoria 

Carricera torda! LESRPE ligada a zonas de ca~as 
arundinaceus y carrizo. 

Acrocepha/us Está ligada a la 
Carricera común LESRPE presencia de 

scirpaceus 
formaciones de carrizo. 

Frecuente en ríos, 
riachuelos, acequias, 
canales y balsas de 

LESRPE 
riego, lagos, charcas, 

Actltls hypoleucos Andarríos chico 
lagunas, y embalses. 

CREA: Interés especial También en hábitats 
antropogénlcos como 
bordes de carreteras y 
caminos, jardines 
urbanos etc. 

Áreas de cultivo, abiertas 
Alectorfs rufa Perdiz roja D. Aves: Anexo 11 (A) y con agricultura poco 

lntensíva. 

Ambientes acuáticos 

Anas p/atyrhynchos Ánade azulón D. Aves: Anexo 11 (A) 
tanto naturales como 
humanizados (canales, 
paraues, ... ) 

Ambientes rupícolas, 

Apus apus Vencejo común LESRPE 
núcleos urbanos 
(edificaciones), sotos y 
riberas. 

Habita en ríos, lagos y 
Ardea cinerea Garza real LESRPE todo tipo de humedales 

de aaua dulce v salobre. 

LESRPE 
Habita humedales en 

Ardea purpurea Garza imperial 
O, Aves; Anexo i con aguas someras y 

vegetación densa 
CREA: Sensible circundante. 
alteración hábitat 

En zonas agrícolas de 
secano y regadío, 
olivares, dehesas, vinas 

A thene noctua Mochuelo europeo LESRPE 
y pastizales con árboles 
o edificios dispersos e 
Incluso dentro de 
parques y jardines 
urbanos. 
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AVES 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN 

Aythya ferina Porrón común D. Aves: Anexo 11 (B) 

LESRPE 

Bubo bubo Búho real D. Aves; Anexo 1 

CREA: Vulnerable 

Bubu/cus Ibis Garcilla bueyera LESRPE 

LESRPE 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común D. Aves: Anexo 1 

CREA: Interés esoecíal 

Calandre/la LESRPE 

brachydacty/a 
Terrera común 

D. Aves: Anexo 1 

LESRPE 
Caprlmulgus ruficollis Chotacabras pardo 

CREA: Interés especial 

Cardue/ls cannablns Pardlllo común 

Carduelis cardl.lelis Jilguero 

Carduelis ch/orís Verderón común 

Cerlhla brachydactyla Agateardor común LESRPE 

LESRPE 
Cettia cetti Ruiseñor bastardo 

CREA: Interés especial 

Charadrlus dubius Chorlitejo chico LESRPE 

E!loquo 11, Esludh,> Arn l;J il)hlnl E11t roléglco 
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HÁBITAT 

Habita en lagos y 
lagunas tanto someros 
como relativamente 
profundos con 
vegetación densa 
circundante. 

Múltiples hábitats, desde 
zonas semidesértlcas, 
bosque y matorral 
mediterráneo, bosques 
templados, bosques de 
conlferas, estepas, etc. 

Zonas húmedas o 
cercanías con arbolado o 
matorral alto. 

Terrenos llanos 
desarbolados: 
matorrales, pastizales y 
cultivos de secano. 

Cultivos cerealistas, 
pastizales del Interior y 
esteoas cálidas. 

Zonas abiertas y áreas 
con arbolado y matorral 
mediterráneo disoersos, 

Campiñas, áreas de 
matorral, cultivos y 
oastlzal. 

Campiñas, áreas de 
matorral, cultivos, 
riberas, dehesas, 
parques urbanos. 

Masas forestales, 
matorral, sotos fluviales, 
campiñas, 

Medios forestales, 
siendo más abundante 
en bosques maduros 
que en bosques Jóvenes. 
Alcornocales, encinares, 
robledales, abetales y 
dii;;tintos tipos de 
oinares. 

Vegetación arbustiva 
densa próxima al agua, 
sotos fluviales, riberai;;, 

Habita en áreas 
cercanas a cuerpos de 
agua estancada, 
formando su nido en el 
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AVES 

I 
1 

ESPECIE NOMBRE COMÚN RÉGIM~N DE 
PROTEGCIÓN 

I 

LESRPE 

Cioonia oloonia Cigüeña blanca D. Aves: Anexo 1 

CREA: Vulnerable 

LESRPE 

Circus aerug/nosus Aguilucho lagunero D. Aves: Anexo 1 
occidental 

CREA: Sensible 
alteración hábitat 

Cístico/a juncidis Buitrón LESRPE 

Clamator glandarius errara europeo LESRPE 

Columba domestica Paloma bravla 

Columba oenas Paloma zurita D. Aves: Anexo 11 (B) 

Columba palumbus Paloma torcaz D. Aves: Anexo 11 (A) 

Corvus moneduta Grajilla D. Aves: Anexo 11 (8) 

Coturnlx coturnlx Codorniz D. Aves: Anexo 11 (B) 

Cyanlstes caeruleus Herrerillo común LESRPE 

Cucu/us canorus Cuco LESRPE 

Bloque 11. Estudio Ambiental Estratl.glco 
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HÁBITAT 

suelo en terrenos 
arenosos o de grava, con 
escasa vei:ietaclón. 

Habita en zonas 
pantanosas, prados 
húmedos y aguas 
superficiales en terrenos 
abiertos. 

Propia de espacios 
abiertos donde campea 
para cazar por cultivos 
de cereal. 

Vive en zonas abiertas, 
tanto húmedas como 
secas, con vegetación 
herbácea densa, como 
Juncales y campos de 
cultivo. 

Zonas más o menos 
abiertas, sotos, setos 
arbolados, bosquetes, 
parques, frutales, bordes 
de carreteras, vegas, 
encinares y otros 
bosques aclarados, 
pastizales. Parásito de 
urracas y camelas. 

Crian en rocas y ruinas, 
habita tanto en zonas 
urbanizadas como áreas 
naturales. 

Bosques aclarados y 
espacios agrarios, sotos 
fluviales, parques 
periurbanos. 

forestal y cultivos de 
secano. 

Cortados rocosos, 
cultivos. 

Espacios abiertos 
dedicados a cultivos de 
secano. 

Forestal, parques y 
tardlnes. 

Zonas arboladas no muy 
densas, con monte bajo, 
pero está bien adaptada 
a otros tipos de hábitats 
como bosques de 
coníferas, humedales y 
eriales. 
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AVES 

ESPECIE NOMBRE GOMÚN Rl:GIMEN DE 
HÁBITAT 

PROTECCIÓN 

Delichon urbfcum Avión común LESRPE Zonas antropizadas. 

Cultivos herbáceos de 
Embor/za calandra Escribano triguero secano, dehesas 

abiertas, oastlzales 

Habita en bosques 
hómedos, frondosos y 
mixtos, con abundante 

Erithacus rubecula Pelirrojo U:SRPE sotobosque y espesa 
capa de hojas muertas o 
de musgo, parques y 
jardines con maleza. 

LESRPE 

Falco naumanni Cernícalo primilla D. Aves: Anexo 1 
Habita en estepas 
cerealistas. 

CREA: F'elloro extindón 

Cultivos, pastizales, 
Falco tfnnunculus Cernícalo vulgar LESRPE bosques abiertos y 

ambientes urbanos. 

Frlngillf' coe/ebs Pinzón vulgar Forestal, matorral. 

Fu/ica atra Focha común D. Aves: Anexo 11 (A) 
Habita en lagos, rlos, 
charcas marlales . 

Medios abiertos de 

Galerlda crlstata Cogujada común LESRPE 
carácter antróplco como 
cultivos herbáceos, 
pastizales v eriales. 

Vive en paisajes de 
colinas a topos rocosos 

LESRPE escarpados con una 
Galerlda theklae Cogujada montesina gran proporción de 

D. Aves; Anexo 1 subsuelos no cultivados, 
en su mayoría rocosos o 
pastos semisecos. 

Ambientes acuáticos 

Gallinu/a chloropus Gallineta común D. Aves: Anexo 11 (B) incluso de origen 
antrópico, ríos, charcas, 
acequias, etc. 

LESRPE Habita zonas humedas 

l-limantopus himantopus Cigüe"uela común D. Aves: Anexo 1 
con agua di.fice o 
salobre, tanto naturales 

CREA: Interés especial como artlflciales. 

Medios abiertos cor, 

Hippo/ais po/yg/otta Zarcero común LESRF'E 
arbolado disperso, claros 
y bordes de bosque con 
matorral , riberas. 

Hlrundo rustica Golondrina común LESRPC: Ambientes antropizados. 

LESRPE Masas de agua con 
lxobrychus mlnutus Avetorlllo común vegetación abundante, 

D, Aves: Anexo 1 tales como charcas, ríos 

Bloque 11. Es tudi o Ambiental E,Wahlgico 
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AVES I 

ESPECIE NOMBRE C0MÚN 
RÉGIMEN DE 

HABITAT 
PROTECCIÓN 

CREA: ¡ Sensible 
remansados, lagunas, 
albuferas, marismas, en 

alteración hábitat aauas dulces o sa lobr@s. 

Habita generalmente en 
pastizales abiertos, tal 

Lanius excubitor Alcaudón nortei'lo vez con arbustos 
entremezclados, y 
árboles advacentes. 

Dehesas, riberas, 
Lan/us semator Alcaudón común LESRPE matorral, cultivos 

herbáceos, pastizal. 

Loxia curvirostra Piquituerto común LESRPE 
Habita bosques de 
olnos. 

LESRPE 
Ocupa prad@ras áridas 

Lullula arborea Totov!a bien drenadas, con 

D. Aves: Anexo 1 árboles o arbustos 
dlsoersos. 

Forestal, formaciones 
arbustivas densas, 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común LESRPE dehesas, riberas con 
sotobosque, parques 
urbanos. 

LESRPE 
CaracterlsUca de las 

Melanocorypha calandra Calandria común D. Aves: Anexo 1 llanuras cereallstas y los 

CREA: Interés esoecial 
ambientes esteparios. 

Áreas abiertas como 
cultivos , matorrales, 

Merops apiaster Abejaruco LESRPE dehesas con sustrato 
blando para construcción 
de nido. 

Habita en las cercanías 
de ríos y otras 

LESRPE acumulaciones de agua, Milvus mlgrans MIiano negro 
D. Aves: An xo 1 siempre que haya 

grupos de árboles en 
zonas abiertas. 

LESRPE Riberas, cultivos, 
Motacllla alba Lavandera blanca pastizales, Jardines y 

CREA: lnleres especia! Paraues. 

Myiopsitta monachus Cotorra común CEEEI 
Zonas ajardinadas de 
medios urbanos, 

Típica de las 
formaciones boscosas 

Orio/us orio/us Oropendula LESRPE de llanura (encinares, 
quejigares y melojares). 
Ligada a cursos de agua . 

Preferentemente en 
Otus scops Autillo LESRPE olivares, fincas de 

frutales, paraues y 

BI '!IJA il . Estudio Arr,bl nl~I Eslrateglco 
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AVES 

ESPECIE NOMBRE COMÚN RÉGIMEN DE 
,. PROTl:CCIÓN 

Parus major Carbonero común LESRPE 

Passer domestlcus Gorrión común 

Passer montanus Gorrión molinero 

Phoen/curus ochruros Collrrojo tizón LESRPE 

Pica pica Urraca D. Aves: Anexo 11 (B) 

Picus viridis Pito real LESRPE 

Pslttacu/a krameri Cotorra de Kramer CEEEI 

Rallus aquaticus Rascón europeo 
D. Aves: Anexo 11 (B) 

CREA: Interés esoeclal 

Remiz pendulinus Pájaro moscón LESRPE 

Riparia riparia Avión zapador 
LESRPE 

CREA: Interés especial 

Saxico/a torquatus Tarabilla común 

Serinus serinus Verdecillo 

Streptope/ia decaocto Tórtola turca D. Aves: Anexo 11 (B) 

Streptopelia turtur Tórtola europea D. Aves: Anexo 11 (B) 

Strix a/uco Cárabo comun LESRPE 

Bloque 11. Estudio Arnl>lonlM Esl r~téglco 

Plan Parcial riel s ,~r.for SUS-PP 04 "Olivos 3- cfel PGOU 1Je Gelaíe (M,,1lfkl) 

HÁBITAT 

bosques de fronda con 
árboles huecos. 

Forestal, bosques, 
matorrales 
desarrollados, parques y 
lardlnes. 

Ambientes 
humanizados, cultivos y 
zonas abiertas. 

Cultívos con arbolado 
disperso, sotos, eriales, 
oaroues. 

Roquedos y terrenos 
despejados, secos y 
oedreaosos. 

Bosques aclarados, 
setos arbolados, sotos, 
parques. 

Campiñas, bordes de 
bosque y arbolado poco 
denso. 

Zonas ajardinadas de 
medios urbanos. 

Vive en humedales de 
agua dulce estancada. 

Vive en zonas humedas 
de tramos 
baios de ríos. 

medios y 

Viven en riberas de ríos y 
humedales. 

Ligada a zonas abiertas, 
incluyendo diversas 
formaciones de matorral, 
bordes y claros de 
bosque, cultivos y 
pastizales con arbustos 
disoersos. 

Forestal, arbolado poco 
denso, bordes de 
bosque, parQues. 

Zonas antropizadas con 
pinos cercanos. 

Mosaico con alternancia 
de arbolado, setos y 
cultivos, dehesas, 
riberas. 

Especie eminentemente 
forestal. 
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AVES 
I 

1 

ESPECIE NOMBRE OOMÚN RÉg.lMEN DE 
PR TECCIÓN 

1 

Sturnus unicolor Estornino negro 

Sy/v/a atrícapil/a Curruca capirotada LESRPE 

Sylvía cantillans Curruca carrasquena LESRPE 

Sylvía melanocepha/a Curruca cabecinegra LESRPE 

LESRPE 
Sylvia undata Curruca rabilarga 

D. Aves: Anexo 1 

Tachybaptus ruficollis Zampullin común LESRPE 

LESRPE: Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón 
D. Aves: Anexo 1 

CREA: Sensible 
alteración hábitat 

Troglodytes trog/odytes Chochín LESRPE 

Turdus merula Mirlo común 

LESRPE 
Tyto alba Lechuza común 

CREA; Interés especial 

Upupa epops Abubilla LESRPE 

Bloque 11. Es tudio Ambiento! Estratégico 
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HÁBITAT 

Bosques aclarados, 
cultivos, parques 
urbanos. 

Vive en bosques frescos 
y húmedos, 
preferentemente en 
sotos, robledales y 
encinares cuyo 
sotobosoue, 

Vive en matorrales y 
maleza arbustiva de 
pequeño porte, también 
en campos baldíos, en 
campo abierto poblado 
por este tipo de 
vegetación (matorral 
bajo) y con arbolado 
dlsoerso. 

Formaciones arbustivas 
y arbóreas con matorral. 

Prefiere áreas de 
matorral denso. 

Vive en zonas húmedas 
con vegetación 
sumeraida. 

Areas despejadas, 
abiertas, muchas veces 
esteparias, como 
pastizales, campos de 
cereal, etc. 

Vive en sotobosques 
rlberef'los, ambientes 
palustres y bosques 
atlánticos de caducifolias 
de veaetación esaesa. 

Arbolado, matorral, 
parques y jardines, 
riberas. 

Espacios abiertos, 
campiña, cultivos de 
secano, pastizales, 
núcleos urbanos. 

Presente en formaciones 
arbóreas abiertas y 
soleadas, y en zonas 
adehesadas de encinas 
o de monte de robles o 
oueiloos. 
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LESRPE: Listado de Especies SIivestres en Régimen de Protección Especial. 

CEEEI: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013). 

CREA: Catalogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 18/1992). 

En negrita especies con probabilidad de presencia en la zona de estudio 

De las especies Inventariadas en la zona de estudio presentan probabilidad de presencia un total 
de 15 adaptadas todas ellas a la presencia humana en medios agrícolas con áreas cercanas muy 
antropizadas. 

).- Mamíferos: Las especies de mamíferos inventariadas son un total de 20 que son las 
s1auientes: 

MAMIFEROS 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RÉGIMEN DE HABITAT 
PROTECCIÓN 

Apodemus 
Habita en estepas cerealistas, 

Ratón de campo matorrales y todo tipo de bosques 
sy/vatlcus v iardines oeriurbanos. 

Semlacuátlco siempre ligado a la 
presencia masas de agua estable 

Arvíco/a sapidus Rata de agua con abundante vegetación 
herbácea o matorral en sus 
rnáraenes. 

Se encuentra en zonas de fuerte 
Capra pyrenalca Cabra montes pendiente con vegetación de 

matorral o bosaue. 

Hábitats abiertos y los márgenes 
Cracidura russu/a Musaraña gris de los bosques con buena 

cobertura veoetal. 

Elíomys quercinus Lirón careto Vive en zonas boscosas con 
abundante oedreoosldad. 

Prefiere los bosques, zonas de 
monte bajo, arbustos, setos, 

Erinaceus europaeus Erizo común matorrales, bordes de los 
bosques, zonas de cultivo y 
luoares oedreoosos. 

Habita zonas boscosas de robles, 
Genetta genetta Gineta D. Hábitats: Anexo V encinas, pinares u olivares, con 

arrovos v roouedos. 

Lepus granatensis Liebre Ibérica 
Preferencia por hábitats abiertos, 
camoif'ias 

Vive en zonas muy soleadas, 

Martes foina Garduña 
normalmente prados, zonas 
montal'iosas y rocosas con poca 
veaetación. 

Mlcrotus 
Especie de espacios abiertos y 

duodaclmcostatus 
Toplllo mediterráneo con influencia mediterránea, tanto 

naturales como aarlcolas. 

Predominantemente comensal. 
Formas asilvestradas que habitan 

Mus muscu/us Ratón casero generalmente en los márgenes de 
piedra o entre la vegetación 
herbácea en las orillas de los 
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MAMiFEROS / 
ESPECIE NOMBRE COMÚN RÉGIMEN DE 7 

PROTECCIÓN 
HÁBITAT 

I campos de cultivo donde hay 
aaua dlsoonlble. 

I Preferencia por los espacios 
abiertos, áreas de matorral bajo 

Mus spretus Ratón moruno mediterráneo, ambientes rocosos 
con vegetación herbácea y 
cultivos de secano. 

Selecciona zonas con muros de 
piedra, setos de vegetación, 

Mustela nivalis Comadreja acumulaciones de leña en medios 
diversos, cultivos, prados, 
bosauetes bosaues rlberel'los. 

En formaciones vegetales de las 
zonas bajas, desde praderas y 

Mustela putorlus Turón O. Hábitats: Anexo V pastos a bosques caduclfollos o 
de coníferas, zonas de matorral, 
aarlcolas, etc. 

Oryctolagus Conejo Dehesas, matorral, cultivos 
cuntcutus 

Comensal cuyo hábitat principal 
se encuentra en los medios 

Rattus norveg/cus Rata parda 
urbanos y rurales. Formas 
silvestres ligadas a la presencia 
de agua, como cultivos de 
reaadfo marismas v arrozales. 

Rallus rallus Rata negra 
En zonas de matorral y bosque 
mediterráneo. 

Sciurus vulgaris Ardilla roja 
Forestal con preferencia de 
bosoues de coníferas. 

Habita sobre todo lugares 
abiertos y es frecuente en 

Suncus etruscus Musgalio enano olivares, vlliedos, maqulas, 
garrlgas y campos de cultivo 
abandonados. 

Vulpes vulpes Zorro 
Forestal, dehesas, matorral, 
cultivos 

LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

CEEEI: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013). 

CREA: Catalogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 18/1992). 

En negrita especies con probabilidad de presencia en la zona de estudio 

Las especies con probabilidad de presencia en la zona de estudio son unas ocho, de las cuales 
ninguna tiene un grado de protección significativo. 

Del inventario expuesto se puede observar que en la zona de estudio pueden tener probabilidad de 
presencia un total de 27 especies (un 22,31 % del total de especies vertebradas inventariadas en 
esta cuadrícula por el Inventario Espaf\ol de Especies Terrestres), de las cuales pertenecen a la 
ornitofauna un 55,56% de todas ellas. 

Por último, ninguna de ellas se encuentra incluidas con algún grado de protección ni en el catálogo 
nacional de especies amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero), ni en la Directiva 
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Hábitat o Directiva Aves, ni dentro del catálogo regional de especies amenazadas de la Comunidad 
de Madrid (Decreto 18/1992, de 26 de marzo). 

6.1 o. Espacios naturales protegidos 
El Plan Parcial de Los Olivos se ubica en su entorno imbuido dentro de la zona metropolitana de 
Madrid, al norte, de Perales del Río al este y de Getafe al oeste (Polígono Industrial Los Olivos) 
donde no se localiza ningún espacio natural protegido. El espacio natural protegido mas cercano se 
localiza al noreste del ámbito de estudio a una distancia de algo más de 1,9 km y corresponde al 
Parque Regional en tomo a los ejes de los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares, que a su 
vez está incluido en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación (ZEC) "Vegas, 
Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
"Cortados y Cantiles de los rlos Jarama y Manzanares". 
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Parque Regional y Red Natura 2000 en la zona de 
estudio. Fte. Comunidad de Madrid. Base de la 

imagen PNOA. Escala 1 :20.000. 

- C..-•Mh•,-~- . .......... . Ji• f'=U tll;J ... - ~~ . , c~~"~ª~'.::-:=·--~-~•m~~~·~::=· =L~~:ff'~r~~-- - - - ~ Hábitats de Interés Comunitario en la zona de 
estudio. Fte. MITECO. Base de la Imagen PNOA. 

Escala 1 :20.000. 
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Asimismo, los hábitats de Interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat t 
92/43/CEE más cercanos al ámbito de estudio son los siguientes: 

► Retamar basófilo castellano con aulagas (Genista scorpii-Retametum sphaerocarpae) con 
código hábitat 5330 (Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos). Esta formación 
vegetal se localiza en dos áreas al sureste y noreste del ámbito del Plan Parcial a distancias 
de 700 m y 2,2 km, respectivamente. 

)- Alamedas albares (Rubío tinctorum-Populetum albae) con código hábitat 92A0 (Bosques 
galería de Salíx alba y Populus alba). Esta formación vegetal se localiza en las márgenes 
del río Manzanares a una distancia de 2,2 km del límite más oriental del Plan. 

Considerando la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, 
en la zona del ámbito de estudio no se ubican montes preservados siendo el más cercano el situado 
a más de 11 km de su límite oriental. Tampoco se ubican montes de utilidad pública siendo el más 
próximo el situado a más de 15 km del límite sureste del ámbito. Finalmente, tampoco presenta en 
su superficie terrenos forestales según el artículo 3 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo. 

Bloque 11. Estudio Ambiental Estrahi gic;o 

Plan Parcial del Seclor SUS-PP.01 "Olivos 3" del PGOV de Gelafe (Mndrld) página 70 de 149 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

t 

l 

l 

l 

J 
'1 

6.11. Paisaje 
El paisaje, tal como se ~efine en el (!onvenio Europeo del Pa{ aje (2000), es ~~alquier parte d_el 
territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acc1on y la lnteraccion 
de factores naturales y/o humanos. / 

Se trata de una defini?ión basada en preocupaci_ones a~~ient+!es .Y c~lturales, c?.n una motivación 
de carácter social, articulada en torno a tres nomones bas1cas: territorio, percepc1on y carácter. Por 
tanto, el paisaje urbano se puede Identificar o analizar en base a dos factores principales: 

o Factores objetivos: es decir elementos concretos c6mo bien pueden ser edificaciones, 
caminos, carreteras, vegetación, etc. 

o Factores subjetivos: la construcción de la concepción de la ciudad o tejido urbano y que dan 
lugar a entender qué elementos poseen un mayor fragilidad y calidad paisajística. 

Una de las herramientas que se utilizan en la concepción y análisis del paisaje son las "Unidades 
de Paisaje", que se definen como la unidad mínima cartografiable que permite representar los 
principales componentes de un ecosistema. 

La zona de estudio se ubica sobre la unidad de paisaje catalogada como ''urbana" que abarca la 
propia ciudad de Madrid y localidades del sur y otras periféricas de la capital. 

La parcela se sitúa en un contexto territorial característico de muchas áreas metropolitanas de la 
ciudad de Madrid, las cuales se han ido desarrollando, renovando y ajustando a medida que la 
población crecía, surgiendo así nuevas zonas residenciales y de actividades económicas cada vez 
más lejos 

Dentro de este contexto general el ámbito de estudio aparece integrado dentro de la Unidad de 
Paisaje denominada Llanos del sur metropolitano, que ocupa las llanuras detríticas y yesíferas 
situadas en el interfluvio de los ríos Jarama y Guadarrama. 

El paisaje rural aparece desarticulado integrado por manchas de cultivos de secano que se 
encuentran intercaladas en la trama urbana dominantes. Longueros de reducido tamaño, típicos de 
las campif'ías cerealistas castellanas, constituyen la trama definitoria del paisaje. 

La reducción de la superficie agrícola y el crecimiento de eriales a pastos y retamares en el entorno 
de los núcleos urbanos constituyen el rasgo más destacado de la dinámica del paisaje de esta 
unidad. Faunístícarnente es una de las zonas más degradadas de Madrid. 

Asimismo, en el Inventarlo de Unidades de Paisaje de la Comunidad de Madrid, se determina que 
la unidad de paisaje predominante para el ámbito de actuación es la "U.P Arroyo del Culebra". Sus 
características son: 

- "-:f,--;.~--· -. -~ • - _ - -~:- _; __ ._-:- _ e - • TO" - . - - - - .. - - - - -
Código Nombro Sup Altitud · Entidades Elomoñtcis· Vogohlclón Rlos: Embalsas y 

- ·,• (Ha) 111odlP urbanas flslogr~fleos Arroyos Lngunas 
,- - .. (ffl) _;:, 

,. ... : ·- ... - ' ,. 
-- - . 

M16 Arroyo 6.206 580 La Llanuras aluviales y se~no~ eon M~n~nare$, . 
dol Aldehuela terrazas; fondos de malorr~I/Mbolei: Bularque. 

Culebra 
Perales del 

calle, lomas y Regadlos; Malorral Culebra, Le 
camplnas en yesos; fiplscola; Vegelación Gavia, Los 

Rlo vorllcnlcs-glacis; arbórea de ribera Prados 
rucubrirnicnlos do 

ladera 
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Unidades de Paisaje en el Termino Municipal de Getafe: Elaboración propia a partir de los datos del Área de 
Información Ambiental y Coordinación de Contenidos Web de la Comunidad de Madrid. 

Así mismo, el ámbito de actuación de "Los Olivos-3", se caracteriza por ser zona fuertemente 
antropizada en colindancla con grandes vías de circulación como es el caso de la M-50 en el sur del 
Sector, M-45 al norte, A-4 al Oeste y M-301 al este. De estos 4 ejes viarios, el que predomina y 

( 

( 

supone un elemento de alto potencial de visibilidad desde el exterior es la carretera M-301 (Ver l 
Anexo V. Visibilidad exterior). 

Por otro lado, se caracteriza por la cercanía a elementos naturales o de protección paisajística como 
son el Cerro de los Ángeles, el Parque de las Lagunas de Perales, la vla pecuaria "Vereda de 
Leganés a Perales del Rlo" y por supuesto el Parque Regional del Sureste. Así mismo, y no menos 
importante, la existencia del núcleo urbano de Perales del Rlo de alta proximidad al este del ámbito. 

En un análisis de la calidad del paisaje de la zona de estudio se considera que una valoración de 
media-baja con una fragilidad y visibilidad alta. 

6.12. Caracterización socioeconómlca 
Evolución de la Población 

La evolución poblacional de Getafe durante el periodo analizado (1985-2021) presenta un saldo 
positivo, de tal forma que de 128.585 personas en 1985 pasa a 183.095 personas en el año 2021 
con un crecimiento promedio del 1,02% anual. 

En un análisis más detallado de las tasas de crecimiento se observa que en la mayor parte de este 
periodo las tasas de crecimiento son positivas con excepción de los años 1996, 2004, 2006 y el 
último año 2021, en los cuales la población desciende. 
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Evolución de la población y tasa de crecimiento de Getafe. Fte. INE y elaboración propia. 

Estructura de la población Municipal 

Las pirámides de población son la expresión gráfica de la estructura demográfica por sexo y edad, 
distribuyendo en grupos quinquenales los efectivos presentes en una determinada población, A 
través de su interpretación se pueden apreciar los efectos de diversos fenómenos que afectan a 
dichas poblaciones, en concreto los impactos de natalidad y fecundidad, la mortalidad y los efectos 
migratorios. 

La representación gráfica de la población de Getafe por estratos de edad nos ofrece una pirámide 
poblacional en la que se reflejan sus características más representativas: 

" Una base ancha debido a que se está experimentando un aumento de la población durante 
los últimos años. 

• Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 35 y 54 años, que representa 
la mayor parte de la población activa. 

• Por último, un volumen significativo en los grupos de edad avanzada, con tendencia a 
incrementarse como consecuencia del envejecimiento poblacional. 

En términos generales, en demografía se considera que una población es "vieja" cuando más del 
10% de sus efectivos son mayores de 65 años y se dice que una estructura de población envejece 
cuando su tendencia es a aumentar la proporción de personas de edad sobre el total, es decir, 
cuando la representación o el porcentaje de los mayores de 65 at;os es mayor o se encuentra en 
una tendencia no muy lejana a superar a los menores de 15 afíos. 

Por el contrario, una población se considera joven cuando su efectivo demográfico de menores de 
15 años tiene una representación superior al 33% de la población total, y se dice que una población 
rejuvenece cuando la proporción de menores de 15 años sobre el total aumenta, es decir, cuando 
sus efectivos superan en más de cinco puntos a los grupos seniles. 
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En este sentido y bajo las premisas anteriormente citadas la estructura de la población de Getafe 
se le puede considerar una población vieja, ya que la población mayor de 65 años, con el 19,45% 
del total, supera en más de 4 puntos porcentuales a la población más joven (15, 77%). 

Población de Getafe (2021) 

Hombr$"s Mujeres Población total 
Grupos de edad 

Habitantes % Habitantes o/o Habitantes % 

< 15 años 15.016 8,20 13.860 7,57 28.876 15,77 

De 15 a 65 años 58.798 32,11 59.818 32,67 118.616 64,78 

> 65 años 15.485 8,46 20,118 10,99 35.603 19,45 

Total 89.299 48,77 93.796 51 ,23 183.095 100,00 . . 
Fuente: INE. Padron murncrpal 2021 . 
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Fuente: INE. Padrón municipal 2021 . 

También hay que destacar el hecho de que casi el 45% de la población total se encuentra entre los 
35 y los 64 años, es decir, durante estas etapas de la vida donde se finaliza la vida laboral activa. 

Estructura económica del municipio 

La población afiliada a la seguridad social en Getafe es de 69.899 personas en el año 2020, lo que 
supone que el 37,75% de la población empadronada se encuentra ocupada, 

La economía de Getafe tiene como base el sector servicios, incluyendo dentro de éste, entre otros, 
la hostelería, el comercio, financieros, etc. La terciarización de su actividad productiva ocupa el 
69,7% de los ocupados, suponiendo actividades de distribución y hostelería con el 32,67% de los 
ocupados, seguido de otros servicios con el 23,02%, los servicios a empresas y financieros con el 
13,49% y, finalmente un rellctual 0,52% de servicios inmobiliarios. 

El sector de la industria supone el segundo sector de mayor Importancia en los niveles de ocupación 
del municipio con el 21, 17% de los ocupados, mientras que la construcción supone el 9,05% y la 
agricultura con un rellctual 0,08%. 

Sectores Prodyctlvos 
Ocuoados 

Número (% 
Aqricultura 56 0,08 
Industria 14.800 21,17 

Construcción 6.323 9,05 
Distribución y 22,835 32,67 

hostelerla 
Servicios a 

Servicios empresas y 9.431 48.720 13,49 69,7 
financieros 

Otros servicios 16.091 23,02 
Inmobiliaria 363 0,52 

Total 69.899 100 
-Fuente: Instituto de Estadística Comunidad de Madrid. Ano 2020. 
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En referencia a la crisis económica existente se puede observar en la evolución del paro registrado 
desde el año 2005 hasta el 2021 . Analizando el paro registrado en Getafe a 31 de mayo de cada 
af\o, en el periodo analizado, se observa que del 2005 a 2007 el paro va descendiendo de forma 
muy paulatina para producirse un fuerte incremento a partir del año 2008, corno consecuencia de la 
crisis financiera, que va incrementándose año a año hasta llegar al año 2013 donde se registra el 
récord de paro en el municipio. Es a partir del afio 2014 cuando el número de desempleados vuelve 
a Ir descendiendo de forma progresiva hasta el año 2019. En el año 2020 y 2021 el desempleo 
vuelve a ascender significativamente como consecuencia de la pandemia causada por el SARS
CoV-2, para finalizar el periodo temporal analizado con un significativo descenso del paro en el af\o 
2022. 

18.000, 
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14,000, 
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8.000, 

6,0□0, 

4,000, 

2.000, 1 1 1 1 

Parados 

1 1 

Fle: SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social. 

Corno muestran los siguientes datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de mayo de 
2022, el paro que se registra afecta más a mujeres (62,03%) que a hombres (37,97%). Considerando 
los grupos de edad donde se experimenta un mayor número de parados son el grupo de edad de 
mayores de 44 años, seguido por el grupo de 25 a 44 años, con porcentajes del 56, 12 y 37,68%, 
respectivamente. 

Pam por edad y sexo 

Hombres Mujeres Total 
Grupos de edad 

Habitantes % Habitant~s % Habitantes % 

-= 25 años 308 3,41 252 2,79 560 6,19 

De 25 a 44 
1.217 13,46 2.190 24,22 3.407 37,68 

alias 

> 44 aflos 1,908 21 ,10 3.166 35,02 5.074 56,12 

TOTAL 3.433 37,97 5.608 62,03 9,041 100,00 

Fuente: SPEE. Mayo 2022. 

( 

( 

( 

Si se analiza el paro por sectores, nos encontramos que, a fecha de mayo de 2022 según el SPEE, l 
el sector que cuenta con mayor desempleo son los servicios que es, a la vez, la actividad económica 
con mayor proporción de ocupados en el municipio. Seguido del sector de la construcción, las l 
personas sin empleo anterior, la industria, y más atrás la agricultura. 
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Paro por sectores 

Sectores Industria ConsJrucción Agrícola 

Población 643 765 42 

Fuente; SPEE, Mayo 2022, 

eNlcios 

6.944 

Sin ernpleo 
anterior 

647 

Como reflejan los datos de la siguiente tabla, la mayor parte de los parados en el municipio estudiado 
en conjunto se encuentran en el sector servicios, suponiendo el 76,81% del total de parados en el 
municipio. A este sector fe sigue la construcción con 8,46%, los que no han tenido empleo anterior 
con el 7, 16%, la industria con el 7, 11%, y finalmente la agricultura con el 0.46%. 

Patrimonio histórico-cultural 

Consultado el Tomo 5. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU de Getafe, se 
comprueba que el ámbito del SUS-PP.04 "Olivos 3" no se encuentra dentro de ningún Área de 
Protección definida por el planeamiento, tal y como se observa en la siguiente figura: 

Nf . -~ ' . . ~ r~ 7-[._-- _;'~!:¡~~{ 

~l , ' ~~:::~/7 ' ~~ t~B ---- ~ 
• ,!f ,~ ,~ ~, - 1 ._,{.¡ it\ ,1irr. 
~ • rw:!I:~~ {· \ úJ íl1 CJ~t r 
\\ ·l'< --~~""''' - \\ ~.J ~1·· 
{ 1 • rJDIJmBliif,!, s=-,--1.·~ r-% .... -I_ ' ( 0.-. 

1 
'.\-"'' 3¡¡,Gl.!.~~I í ! '1 • - '1 

· ~r~B ? [. 
·- r"'IU'.TII. \ 
M , ~ , ~[:¡', !: 

f;A; -(1 1 
. ,~ j 

' l. 
- .__J' ' 

~ Sl'fW CION GENERAL DE BIENES CATALOGADOS (1 DE 2) JU1.io;ooo, 

Extracto del Plano de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU de Getafe. 
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No obstante, también cabe indicar que, según las Informaciones proporcionadas por Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, el Sector es colindante con el yacimiento 
CM/079/0797 Terrazas del Manzanares. ( 

Leyenda 

~ Bienes INPHIS "'( □ EXPEDIENTES RECIENTES 

N_EXPEDIEN 
' D RES/132512021 

TtRl,IINO l,IUNICIPAL 0F 
t.HAFE 

■~=-Ull.rll c omei1tP1t1-C11:!c1J1.f\lM 
h,dh$.\!,) 1 5;¡:~1; 
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. ¿ VICTOR'-' Cr\BEZ.-"8 BARDA '-=-""---"---'~--'-'-----------~--...._. ___ ....__......_ ___ __, FC:(na 03-11.,0~1 

Carta Arqueológica. Fuente: DG de Patrimonio Cultural de la CAM 

6.13. Infraestructuras de transporte 
Red viaria 

El Plan Parcial se localiza en el entorno inmediato de la trama de suelo urbano consolidado, en 
donde las obras de urbanización fueron ejecutadas y recibidas. Por tanto, cuenta con acceso 
cercano a servicios de infraestructuras ya que es colindante con viarios públicos municipales (calle 
de la Destreza, de la Comunicación y camino Viejo de Pelendengues) por las que discurren los 
servicios urbanísticos básicos. 

El ámbito tiene frente a viario público municipal en sus linderos norte y oeste. Al este linda con viario 
de titularidad autonómica, la M-301 . Por el interior del ámbito transcurren total o parcialmente hasta 
seis caminos (Camino Bajo de los Llanos, Camino de los Pelendengues, Camino Alto de los Llanos, 
Camino Hondo de Perales, Camino de la Galga y Camino del Espinillo). 

La carretera M-301 transcurre desde la A-4 (Vlllaverde) a la M-506 (San Martín de la Vega) y tiene 
carácter de carretera principal. El tramo incluido dentro del Sector tiene una longitud de 1,4 km y se 
Incluye en el ámbito tanto la calzada como sus servidumbres y dominio público. En la actualidad no 
existe salida desde la M-301 hacia el Sector, pero está aprobada la ejecución de una glorieta a la 
altura del km 3+300 que permitirá tanto el acceso al Sector como el cruce de la M301 desde el núcleo 
de Getafe a Perales del Río. 

Transporte público 

En el caso de Plan Parcial Los Olivos 3, existe un único servicio de transporte público de acceso al 
mismo que consta de un autobús lanzadera desde la localidad de Getafe, Existen también modos 
de transporte público adicionales cercanos a la zona de estudio: un autobús urbano, un autobús 
Interurbano y tren de cercanías. Estos servicios transcurren por el tejido residencial cercano como 
son los barrios de Los Molinos y el núcleo de Perales del Río. 
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El tren de cercanías dispone de dos paradas en Getafe: la par~ a El Casar y la parada Getafe 
Industrial. ambas al oeste del Sector Olivos 3. Desde la parada de petafe industrial se puede enlazar 
con la parada cercana de la lanzadera Pl-1 ya que serla de unos

1
tl-,10 km hasta las calles del nuevo 

desarrollo (50 minutos caminando). El largo trayecto entre r, parada de El Casar y el nuevo 
desarrollo es poco probable en tanto no exista una línea de aut bús de conexión entre ambos. 

Getafe dispone de conexión al servicio del Metro de Madrid po medio de la linea 12. Sin embargo, 
debido a que la parada mas próxima se encuentra a 4, 1 kT del nuevo desarrollo (50 minutos 
caminando), el largo trayecto solo es viable a través del autob9s Ianzadera Pi-1 que tiene parada en 
la estación Getafe Central. / 

En Getafe hay dos llneas lanzaderas que conectan con el tejldo industrial, la Pl-1 conecta don los 
Polígonos industriales, Los Ángeles y Los Olivos, y la Pi-2 qJe conecta con los poligonos situados 
más al sur. 

La Pi-1 conecta desde la parada Getafe Central de Metro Sur con este tejido Industrial y tiene diez 
paradas a lo largo del actual desarrollo de la zona industrial. La línea tiene una parada cercana a la 
estación de cercanfas Getafe Industrial lo que proporciona un enlace con varios municipios de la 
Comunidad de Madrid. 

La linea es una conexión con el tejido industrial. Las etapas del viaje, desde la parada más cercana 
a la zona objeto de estudio (paradas en la calle Confianza y en la Avda. Lealtad) hay una distancia 
aproximada de unos 110 m (1 minuto caminando) hasta las futuras calles Internas del nuevo 
desarrollo. 

El servicio que ofrece en los días laborales tiene una amplitud horaria de 5:35 de la mat'lana a 21 :30 
de la noche, con expediciones entre 25 minutos aproximadamente. Durante el fin de semana, esta 
línea no ofrece ningún servicio. 

Tan sólo hay una línea de autobús urbano que proporciona su servicio en las proximidades a la zona 
objeto de estudio: la línea L4. Esta linea parte del Poligono Industrial Los Angeles al este de la 
localidad de Getafe, para llegar hasta el barrio Perales del Río, ubicado al este de la nueva zona 
industrial objeto de estudio. 

No dispone de ninguna parada cerca de la zona de los Olivos, y tiene dos cercanas: una en el barrio 
de los Mollnos en el margen oeste del polígono y otra en el núcleo de Perales del Ria. Desde estas 
paradas a la zona objeto de estudio, tienen una distancia aproximada de unos 2,5 km (30 minutos 
caminando) y 1 km (15 minutos caminando) hasta las calles Internas del nuevo desarrollo para las 
paradas oeste y este respectivamente. Para el acceso desde la parada en Perales del Río, se ha 
considerado el desarrollo del nuevo paso peatonal inferior disef'lado por debajo de la carretera M-
301 . 

El servicio que ofrece en los días laborales tiene una amplitud horaria de 6:15 de la manana a 23:30 
de la noche, con expediciones entre 35 minutos aproximadamente. Durante el fin de semana, este 
servicio se reduce a expediciones cada 50 minutos desde las 8:00 de la mañana hasta las 23:30 de 
la noche. 

Al igual que en el caso anterior, la zona dispone de dos líneas de autobús Interurbano que cfrculan 
por los barrios próximos a la zona industrial objeto de estudio sin llegar a quedar dentro de ella: la 
línea 447 y la línea 411. Al igual que ocurre con la línea urbana, estas líneas bordean el Polígono 
industrial Los Olivos sin llegar en ningún momento a discurrir dentro de él. Ambas líneas 
proporcfonan una conexión desde la ciudad de Madrid hasta la ciudad de Getafe. 

En base a todo lo anterior se puede concluir que la accesibilidad directa desde el transporte público 
hasta el nuevo Sector es limitada. Tan sólo la lanzadera Pi1 entra en los polígonos colindantes, pero 
sería necesaria su ampliación, y la creación de una segunda línea ya contemplada en las propuestas 
del PMUS, para dar un servicio efectivo de transporte público al desarrollo. 
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6.14. Otras infraestructuras 
Abastecimiento de agua potable 

El Plan Parcial cuenta con suministro de agua desde el sistema municipal 
de abastecimiento. Por el límite oeste con la Fase 2 de Los Olivos (calles 
de la Comunicación y de la Destreza) transcurre una red de 0 250 de 
distribución del Canal de Isabel II que podrán servir como conexión para 
un correcto mallado de la red Interior del ámbito. 

Dos tuberías de abastecimiento de agua potable del Canal de Isabel 11 de 
0300 y 0150 atraviesan el Sector de oeste a este siguiendo el trazado 
del camino Alto de los Llanos conectando las redes de los polígonos 
existentes con el núcleo de Perales del Rfo. 

Saneamiento existente 

Esquema de la red 
de abastecimiento. 

El ámbito de actuación es atravesado por diversos colectores y emisarios de saneamiento que -

- ---- ' 

recogen los vertidos generados en el Pollgono Industrial 
Los Olivos y en el resto de la cuenca este del municipio de 
Getafe hacia la EDAR de Butarque, vertiéndose también 
parte de las aguas pluviales en el Arroyo de la Bulera. 

i ·, ·;·. 

7 
•., \ :_e., 

~ 1·· -~Jr:\\.J,' 

Por el límite norte del Sector, en paralelo al Camino Bajo 
de los Llanos, discurren tres colectores de diámetros 300, 
800 y 1.200 mm. A su vez, siguiendo el cuso del camino 
de Pelendengues (en prolongación de la Calle 

¡ .• \ -X -_ .. , ........ .. , 
Esquema de la red de saneamiento. 

Solidaridad), discurren 
otros 2 colectores de 
400 y 1.200 mm de 
diámetro. 

El Plan director de Drenaje Urbano de Getafe es el documento 
que describe las actuaciones propuestas para solucionar los 
problemas de funcionamiento en la red de drenaje urbano, tanto 
en la situación actual como en la situación futura (teniendo en 
cuenta el crecimiento urbanístico). En los nuevos desarrollos 
urbanísticos se plantean tanques de retención de las primeras 
aguas de lluvia (tanques antl-DSP) antes del vertido de aguas 
pluviales al medio. 

Corno consecuencia, habrán de reservarse en la ordenación del Plan Parcial, superficies de suelo 
que permitan la ampliación del depósito de laminación existente (punto 1) y la creación de un 
segundo depósito (punto 2). 
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Red de energla eléctrica y gas 

El ámbito del Plan Parcial es atravesado por hasta ocho líneas d 

1. Linea de 132 Kv propiedad de lberdrola Distribución \. 
Eléctrica situada en la zona noroeste del sector y que 
se soterra al entrar en la Fase 2 del Polígono Industrial 
de Los Olivos en la Calle de la Comunicación de 
209,28 metros de longitud. La linea es de electricidad 
más fibra óptica. 

2. Línea de 66 Kv propiedad de lberdrola Distribución 
Eléctrica, para servicio de un cliente privado, situada 
al noreste del ámbito que cruza parte del sector de 
norte a sur con una longitud de 588 metros. 

3. Linea de doble circuito de 45-66 Kv, propiedad de 
Unión F en osa, que atraviesa el Sector de oeste a este, 
desde el final de la calle Solidaridad hasta la esquina 
superior noreste con una longitud de 597 metros. 

4. Linea de doble circuito de 45 Kv, propiedad de Unión 
Fenosa, que atraviesa el ámbito de oeste a este, 
subiendo hacia el norte, por encima del camino Alto de 
los Llanos, con una longitud de 639,79 metros. 

I ' ' \ 

·, ' '11 ' 

transporte de energfa eléctrica: 

I ~---- '• 

. 
t 

--~ 
l 

\ 
. ' ',. 

• J/ 1:.~:::-· ¿ i -- • __ ..... _ _..----5. Linea de doble circuito de 220 KV más fibra óptica, 
propiedad de Red Eléctrica de España que cruza el 
sector de norte a sur y tiene una longitud de 1.482,23 
metros. 

Localización de las afecciones 

6. linea de 45 Kv, propiedad de Unión Fenosa para servicio a un cliente privado, que atraviesa el 
ámbito de oeste a este, con desvío hacia el sur y quiebro para entrar perpendicular sobre la M-
301, que pasa por el olivar más septentrional, con una longitud de 424,94 metros. 

7. Línea de 132 Kv propiedad de lberdrola Distribución Eléctrica con una longitud de 186 metros. 

8. Linea en doble circuito de 220 KV más fibra óptica, propiedad de Red eléctrica de Espaf'la que 
Invade ligeramente el limite suroriental del sector en una longitud de 100 metros 

Todos los tendidos aéreos se soterrarán, a excepción de la línea de doble circuito de 220 KV, 
propiedad de Red Eléctrica de Esparia que cruza el sector de norte a sur para la que el Plan Parcial 
propone un desvlo en paralelo a la carretera M-301. fuera de su 
zona de protección. 

Al Suroeste del Sector se localiza el paso de un gaseoducto, 
con una longitud de 333,97 metros, que genera las afecciones 
establecidas en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de gas natural. 

Red de telecomunicaciones 

Trazado del gaseoducto en el 
sur 

Paralelo al Camino Hondo de Perales, por el sur de su trazado, transcurre una lfnea aérea de 
teléfono sobre postes de madera cada 50 metros, de este a este del Sector hasta el poste cercano 
a la M-301 en el que se soterra para pasar bajo ella y continuar hasta Perales del Río. También hay 
una llnea en zanja de menor trazado. 
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6.15. Riesgos ambientales 
Los riesgos naturales se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Climáticos (lluvias torrenciales, tormentas, granizadas, etc.). 

• Geofísicos (terremotos, volcanes, deslizamientos del terreno, etc.). 

• Biológicos (plagas, epizootias, epidemias). 

• Antropogénicos. 

• Mixtos. 

En relación con los riesgos climáticos, la situación de la Comunidad de Madrid en latitudes medias 
provoca una estacionalidad relativamente alta y la presencia de riesgos meteorológicos de diversa 
índole. Es el caso de los episodios de "olas de calor", de períodos de sequía o de lluvias Intensas, 
etc. 

Dentro de los riesgos asociados a las lluvias intensas, cabe diferenciar los que están vinculados a 
lluvias torrenciales y los asociados las lluvias persistentes. En el primer caso la precipitación debe 
superar los 30 mm/hora para ser considerado un fenómeno de riesgo. Es el caso de las tormentas 
que pueden producirse a finales de primavera o comienzos del otoño y que, ante la crisis climática. 
serán episodios cada vez más frecuentes e intensos. 

Por otra, también se consideran situaciones de riesgo a los episodios de temperaturas diurnas 
extremas combinadas con altas temperaturas nocturnas o noches cálidas (superiores a 20° C) 
durante varios días consecutivos, situaciones que suponen un riesgo para la salud de las personas, 
especialmente entre aquellos colectivos más vulnerables o las personas que, por sus trabajos, estén 
más expuestas a la climatología. 

No obstante, estos y otros fenómenos meteorológicos de carácter extremo se analizan en el 
apartado relacionado con el cambio climático. 

Los riesgos geológicos están asociados al tipo de materiales presentes en la parcela, que en este 
caso corresponden a sedimentos neógenos detríticos con un carácter terrígeno tipo arcóslco 
alternan con lechos arcillosos. Esta superposición de arenas y arcillas hace que el riesgo geológico 
por expanslvidad sea entre bajo a 
moderado. 

En referencia a los riesgos sísmicos, y 
en el contexto de la Penlnsula Ibérica, se 
suelen producir como consecuencia de la 
interacción de la placa africana, la 
mlcroplaca de Alborán y la placa 
euroasiática con la mlcroplaca Ibérica. En 
este sentido, la actividad sísmica en la 
Comunidad de Madrid se considera baja. 
El mayor terremoto del que se tiene 
constancia se produjo en San Martín de la 
Vega, en el alio 1954, alcanzando una 
magnitud de 4 grados en la escala de 
Rlchter. 
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La evaluación del riesgo de erosión está condicionada por el oaráct1 de los suelos afectados, en 
este ca.so suelos de permeabilidad ~ª!ª• que según la cartogra~ra digijal del ~i~isterio de Transición 
Ecológica los estados erosivos prev1s1bles en la zona de estudio su

2
p6nen perdidas de suelos de 25 

a 50 Tm/Ha/año. 

En el que se refiere a riesgos de tipo biológico (plagas, epizo · tia s. epidemias) no consta que 
tengan una especial relevancia ni en el territorio municipal, ni en el ámbito de la actuación. 

Bloque 11. Es tudio Ambie nlul Es lrnhigico 
Plan Parcial del Sector SUS-PP.04 "Olivo~ 3" <Ji,i PGOU de Gelafe (Mndrld) página 83 d<! 149 



7. Efectos Ambientales Previsibles 

7 .1. Identificación de acciones susceptibles de producir impactos 
La planificación urbanística conlleva una serie de acciones que pueden provocar efectos diversos 
sobre los elementos del medio. A continuación, se realiza un análisis de estos potenciales efectos 
a partir del siguiente esquema metodológico: ( 

1, Determinación de las acciones susceptibles de producir impactos. 

2. Identificación de los elementos del medio susceptibles a sufrir dichos impactos, a partir de 
la caracterización y valoración ambiental del medio realizada en el apartado anterior. 

3. Caracterización de los efectos ambientales previsibles. Esta fase incluye una matriz de 
identificación de Impactos ambientales, en la que se indican aquellos elementos del medio 
sobre los que incide cada acción, y caracterización de la interacción (positiva o negativa). 

Acciones Elementos del 
medio 

• • • • • • 
• • 

• • 
Caracterización 

efectos 

Para la identificación de las acciones susceptibles de producir afecciones sobre el medio se han 
considerado todas las actuaciones relevantes previstas, pero evitando una desagregación excesiva 
para obtener una visión mínimamente globalizada de la planificación propuesta. Es decir, se tiene 
en cuenta el grado de definición de la fase de planificación actual, haciendo un tratamiento 
generalizado y, dejando para etapas posteriores, la evaluación particular de cada proyecto de 
urbanización y lo que determine la legislación ambiental pertinente. 

Con ello, se pretende anticipar la detección temprana de las posibles afecciones ambientales 
derivadas de la fase de planificación. 
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Los elementos del medio ambiental y socioeconómico considera as en la evaluación son los 
siguientes: 

ELEMENTOS DEL MEDIO CONSIDERADOS PARA VALORAR LOS EFECTOS 
PREVISIBLES DE LAS ACCIONES 

MEDIO 

Medio atmosférico 

Medio hldrico 

Medio terrestre 

Medio socioeconómico 

Calidad del aire 

Cambio climático 

Medio acústico 

ELEMENTqs DEL MEDIO 

Rec.ursos hldrlco_s y demandás de agua 

Aguas residuales y red de saneamiento 

Geomorfologla y relieve 

Suelos 

Vegetación y fauna 

Paisaje 

Espacios naturales protegidos 

Socioecononifa y población 

Patrimonio Histórico ~ Arqueológico 

Infraestructuras, equipamientos y servloios 

Salud y seguridad públicas 

Los efectos reflejados en la matriz son potenciales, es decir, no necesariamente se producirán, sino 
que son susceptibles de producirse. 

La incidencia de cualquier acción sobre un elemento del medio determinado se puede clasificar en 
alguno de los siguientes tipos: 

• Incertidumbre: cuando no existe interrelación ambiental clara y manifiesta entre la acción y 
el elemento considerado. 

• Interacción relevante: cuando la relación entre la acción y el elemento del medio es o se 
presume significativa y merece evaluarse de forma detallada. Esta interacción puede ser 
positiva o negativa. 

A continuación, se muestra la matriz de Identificación de las previsibles afecciones o efectos 
ambientales previsibles sobre los diferentes elementos del medio. 
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7 .2. Valoración de los impactos 

L, 1 
1 

• 1 

' ' 1 

Una vez Identificadas las interacciones entre las acciones de la planlfJcaclón prevista y los elementos 
del medio, se realiza en este apartado una valoración de los princiµ,ales impactos. Este análisis de 
los. impactos se realiza de manera pormenorizada para cada uno e¡kmentos del medio d. escri.tos en 
el capítulo anterior. / 

Aunque la planificación no implica, en si misma, ningún efecto sobre el medio al que se refiere, este 
cambio debe analizarse como la posibilidad de realización futura y materialización real de acciones 
nuevas en el territorio, siendo necesario conocer a priori la posible incidencia de dichas acciones 
como consecuencia de la variación de las actividades planificadas. 

Este análisis se hace a partir de una valoración ambiental global del territorio, y de los indicios acerca 
de cómo podrían verse afectadas las cualidades ambientales en dicho territorio ante la Implantación 
de la nueva ordenación urbanística. 

De este modo, se realiza valoración desde el punto de vista de la "capacidad de acogida" del 
territorio para el planeamiento propuesto, entendiéndose la capacidad de acogida como la relación 
del medio físico con las actividades humanas, considerando variables como su fragilidad, 
vulnerabilidad o resiliencia. Todo ello permite fijar unos criterios para llevar a cabo un desarrollo 
basado en los principios de la sostenibilidad y respetando los procesos ecológicos esenciales y la 
calidad ambiental del territorio. 

Los impactos son valorados conforme a los siguientes aspectos: 

• SIGNO: valoración cualitativa básica, ya reflejada en la matriz de impactos, en la cual se 
analiza si el efecto de la interacción reportará algún beneficio o perjuicio a cada elemento 
del medio. 

• MAGNITUD: expresa la intensidad de la Incidencia, independientemente de su signo, 
mediante categorías semicuantitativas (alta, media, baja). 

• REVERSIBILIDAD: Indica la posibilidad de reconstruirse la situación inicial si el Impacto 
desaparece. 

• ALCANCE ESPACIAL: hace referencia al efecto respecto a su localización, que puede ser 
puntual, local o regional. 

• ALCANCE TEMPORAL: expresa la duración del impacto. 

• POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS: indica si el impacto se 
puede prevenir mediante algún tipo de medida. 

• POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS: señala la capacidad de 
reducir la magnitud del Impacto a través de medidas correctoras. 

• VALORACIÓN FINAL: Cada impacto se define en función de todos los aspectos analizados, 
en categorías siguientes: 

SIGNO NEGATIVO ~ COMPATIBLE, MODERADO, SEVERO O CRITICO. 

SIGNO POSITIVO ~ BAJO, MEDIO, AL TO 

La capacidad de acogida del territorio ante las actuaciones previstas se basa en su calidad previa y 
en las transformaciones que sufrirá con la implantación del uso planificado. Teniendo en cuenta que 
se trata de un área altamente antropizada, tanto por la colindancia con vías de comunicación como 
con usos industriales, en la que los antiguos usos agrarios han sido abandonados. la capacidad de 
acogida se considera ALTA. 
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7 .2.1. Atmósfera 

@ 
Calidad del aire 

La calidad d . . el aire en la zona de estudio actualmente no supera ninguno de los l. ímites 
legalmente establecidos. No obstante, nos encontramos en una zona con una elevada 
concentración de personas y de actividades generadoras de emisiones. La calidad 

( 

atmosférica del entorno del ámbito viene determinada por las características del suelo urbano ( 
consolidado adyacente, en el que predomina la existencia de una industria muy terciarlzada, y la 
presencia de importantes vfas de comunicación, tanto urbanas como interurbanas, y que constituyen 
las principales fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos en el ámbito de estudio. 

La incidencia del Plan Parcial sobre la contaminación atmosférica está tundamentalmente 
relacionada con el aumento de las fuentes fijas de combustión para satisfacer las demandas 
energéticas y también por un incremento del tráfico rodado que incrementará las emisiones 
procedentes de las fuentes móviles. 

No obstante, teniendo en cuenta el tipo de industria a la que se pretende dar cabida, la logística, la 
valoración de la calidad del aire por el incremento de contaminantes atmosféricos como 
consecuencia del desarrollo del Plan, se considera de signo negativo, permanente, no acumulativo, 
sinérgico, de extensión media, ponderación COMPATIBLE, no reversible y con la posibilidad de 
aplicar medidas correctoras intensivas. 

Cambio climático 

Mitigación 

La incidencia de la MP-Los Olivos 3 sobre la variable cambio climático, enfocada al 
ámbito urbano, puede tener unos determinados efectos potenciales, en lo que se 

refiere a la mitigación del cambio climático o reducción de las emisiones de gases de efecto 
Invernadero (GEi). 

En el "Anexo/: estudio de cambío climático" se ha estimado un aumento de algo más de +18.000 
ton C02eqlaHo para el planeamiento propuesto frente al uso actual (usos agrarios). Este aumento 
es consecuencia directa de la urbanización del ámbito para usos terciarios e industriales, teniendo 
en cuenta que la superficie de suelo actual tiene un uso agrícola que no produce emisión alguna de 
gases de efecto invernadero. 

Si se pone el foco en el resultado de las emisiones e GEi por unidad de superficie, es decir, kg de 
CO2 eq / m2 edificado, se observa que la huella de carbono es de 47,81 kg de CO2eq/m2e y de 
41,26 kg de CO2eq/m2 de superficie en el ámbito del ''Plan Parcial Los Olivos-3". 

Respecto a los sumideros de carbono, los usos del suelo en la actualidad, correspondientes a 
cultivos en secano, cultivos abandonados y olivares, suponen una capacidad de casi 200 ton CO2 
eq, mientras que para las zonas verdes proyectadas se ha estimado una capacidad de absorber 
CO2 de algo más de 185 ton CO2eq, por lo que los datos son muy similares en cuanto a la capacidad 
de sumidero por parte de la vegetación existente y tutura. 

Si se analizan los datos por sectores de actividad se observa una correspondencia clara entre la 
superficie mayoritaria del ámbito y las emisiones; así, el uso industrial abarca casi el 80 % de las 
emisiones de GEi, con casi 15.000 ton CO2e/aflo. 

En el caso de analizar los datos por fuentes emisoras, es el tráfico rodado, es decir, el uso de 
combustibles fósiles para movilidad, la fuente que presenta una mayor contribución a las emisiones 
de GEi, con algo más de 10.000 CO2e/año. El consumo de energía y el tratamiento de residuos 
presentan resultados similares, en torno a las 3.000 CO2elaño. El uso de energía para climatización 
y ACS supone unas 900 CO2e/año, siendo las emisiones derivadas del consumo de agua, el 
alumbrado del viario público y el riego para zonas verdes fuentes emisoras con muy escasa entidad 
(50 a 150 CO2e/año). Por último, la diferencia entre la capacidad de sumidero actual y futura se 
cuantifica en unas emisiones positivas, pero de muy escasa entidad, que apenas superan las 10 
CO2e de diferencia. 
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Por todo ello, podemos c~~clui~ que el "Pla~ Pa~ci~I _Los Olivos-3"/. endrá un efecto negativo pero 
COMPATIBLE, para la m1t1gac16n del cambio chmat1co, puesto qwe entre os beneficios del Plan 
Parcial se encuentra la reconexión de los ejes virios, la no degrad 

1
clón de la zona, ya que los usos 

actuales se encuentran Inactivos, la necesidad de cerrar el tejido rbano Industrial y la carencia de 
Infraestructuras. 

Además, a continuación, se establecen una serie de medid~s con el objetivo de minimizar y 
disminuir la huella de carbono estimada, la cual puede reducirse considerablemente si se aplican 
las siguientes medidas de eficiencia energética, movilidad sostenible, uso de energías renovables, 
etc. 

Adaptación al cambio climático 

En el "Anexo /: estudio de cambio climático" se ha llevado a cabo un análisis de adaptación cuyo 
principal objetivo es "detectar los riesgos climáticos significativos como base para la determinación, 
evaluación y aplicación de medidas especificas de adaptación". 

Este análisis consta de una evaluación de la vulnerabilidad, basado en una escala de media, alta y 
baja, cuyos principales resultados han sido los siguientes: · 

---

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

Peligros climáticos Identificados Claslflcacl6n de la 
Vulnerabilidad 

Inundaciones Baja 

Sequfas B1:1ja 

Lluvias torrenciales Baja 

Temperaturas extremas Media 

Contrastes térmicos Media 

Olas de calor Media 

Por último, se ha llevado a cabo una evaluación de los riegos al cambio climático, a partir de la 
evaluación de la probabllldad y la gravedad de los impactos relacionados con los peligros o 
amenazas climáticas identificadas en la evaluación de la vulnerabilidad. 

El objetivo es cuantificar la importancia que los riesgos tienen para el plan en las condiciones 
climáticas previstas. 

Según la siguiente escala, la evaluación del riesgo para los insumos y activos físicos del Plan Parcial, 
se muestran en las tablas siguientes: 

Escala de riesgo 

1-4 Insignificante 

5-9 Bajo 

10-14 Medio 

15-19 Alto 

20-25 Muy A/to 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Pell~ros cllmátlcos 

Activos físicos y usos 
Lluvias Temperaturas Contrastes Olas de 

sobre los que recae el Inundaciones Sequías 
torrenciales extremas térmicos calor 

riesgo 

Edificaciones 12 4 12 8 9 10 

Zonas verdes 8 16 4 12 6 15 

Infraestructuras 12 4 12 8 9 5 

Salud y seguridad 12 16 12 16 9 20 

Medio ambiente 8 20 8 12 6 15 

Medio social 12 12 12 20 9 20 

Uso del esoaclo oúblico 8 12 12 20 9 15 

® Medio acOstico 

La principal fuente de ruido en el ámbito del PP-Los Olivos es el tráfico de vehículos de 
las vías urbanas existentes en la actualidad en el entorno, del nuevo viario interno del 
ámbito y de la carretera M-301 , 

La ordenación contemplada en Plan Parcial propuesto establece como uso mayoritario del ámbito 
de actuación el industrial. Las parcelas de uso lucrativo y los equipamientos del ámbito de actuación 
son de aplicación los objetivos de calidad acústica para las áreas urbanizadas establecidos en el 
Anexo II del Real decreto 1367/2007, para las áreas acústicas de tipo "b. Sectores del territorio con 
predominio de sue/o de uso industríaf'. Estos objetivos de calidad acústica se establecen en unos 
Indices de ruido máximos de 70 dB(A) durante los periodos de día y de tarde y de 60 dB(A) durante 
el periodo de noche. Los espacios libres han sido zonificados como zona de transición y los viarios 
como áreas acústicas de tipo "f. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industriaf'. 
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Zonificación acústica del ámbito de actuación. 

\ 

\ 

En el Estudio de Ruido (Ver Anexo 11) se puede ver la modelización conjunta de todas las principales 
fuentes de ruido con influencia en el ámbito de actuación en los distintos periodos de dla, tarde y 
noche; si bien, los mapas obtenidos se exponen a continuación: · 
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Mapa de ruido. Indice día Ld. 
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Mapa de ruido. Índice noche Ln. 

Las parcelas lucrativas calificadas urbanfsticamente como de uso Industrial (IND), de uso Terciario 
(TER) y de uso Equipamiento (EQ), que han sido calificadas acústicamente como Área Acústica de 
tipo b, registran ligeros episodios de ruido durante el periodo de noche en unas estrechas franjas 
paralelas a los viarios lnt. 1, lnt. 2 e lnt. 3. Estos episodios nocturnos representan un porcentaje de 
suelo afectado muy reducido, por lo que se consideran no significativos. 

Teniendo en cuenta los niveles de ruido existentes y el previsible incremento debido al tráfico 
generado por las nuevas actividades productivas, se estima que las determinaciones y los 
desarrollos urbanísticos contemplados en el planeamiento urbanístico propuesto son viables desde 
el punto de vista acústico sin necesidad de adoptar medidas correctoras. 

Por consiguiente, se considera que la afección al medio ambiente por el incremento de los niveles 
sonoros como consecuencia de la lrnplantaclón de los usos propuestos por el Plan Parcial es 
negativa de magnitud baja, permanente, reversible, con posibilidad de tomar medidas correctoras o 
preventivas y su valoración es COMPATIBLE. 
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Contaminación electromagnética 

Las líneas ~léctri~as, además de campos ~!éctricos, generan campos electromagnéticos 
(CEM). La 1ntens1dad de los campos em1t1dos depende principalmente de la corriente 
transmitida y del voltaje de linea. 

Una de las principales magnitudes que caracterizan un CEM es su frecuencia, o la correspondiente 
longitud de onda. El efecto sobre el organismo de los diferentes campos electromagnéticos varía en 
función de su frecuencia. · 

( 

( 

La intensidad del CEM aumenta con la intensidad de la corriente y disminuye rápidamente con la ( 
distancia desde la línea. Además, varia con el consumo de electricidad por los usuarios, sin 
depender directamente de la tensión de la linea, y obedeciendo a factores geométricos 
(configuración de las fases, separación entre hilos y el tipo de apoyos utilizados). 

Los niveles de campo eléctricos e inducción magnética en edificaciones situadas a muy pocos 
metros de líneas de alta y media tensión pueden alcanzar valores promedio de 1 kV/m y 3 µT 
(microteslas), respectivamente. Sin embargo, dado que los niveles decaen con la distancia, en 
edificaciones construidas a unas decenas de metros de las líneas, los valores registrados presentan 
niveles basales (menos de 30 V/m y de O, 1 µT). 

Valores de inducción magnética (en mlcorteslas, µT) medidos a 1 metro de altura sobre el suelo, en las 
cercanías de una linea de transporte eléctrico (la torre no está representada a escala). Fuente: Campos 
electromagnéticos y salud pública Informe técnico elaborado por el comité de expertos. Dirección General de 
Salud Pública y Consumo. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Se observa que los valores de la Inducción magnética (B) se reducen significativamente al aumentar 
la distancia a la línea. Asr, en la vertical de la línea, B podría alcanzar valores de hasta 6 µT; a 15 
metros de la línea, B se reducirla a la mitad, y para distancias superiores a 30 metros B estaría en 
el orden de las décimas de mlcroteslas. El Consejo de ministros de Sanidad de la Unión Europea 
recomienda que el público no esté expuesto a niveles de B superiores a 100 µT. 
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Asimismo, el comportamiento de los CEM de diferentes tipos de líneas eléctricas se recoge en el 
siguiente gráfico: ' 

Líneas chktrkil s oóro,i~. Oonddad de campo m;ignótlco modidi! .i 1 motro dol 5uolo 

- Eil&IE -
Densidad del CEM medido a 1 m del suelo. Fuente: Líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas. 

Dirección General de Salud Pública (Comunidad de Madrid). 

Por otra parte, en la tabla siguiente se reflejan las mediciones de valores de los campos magnéticos 
realizados en las instalaciones de Red Eléctrica de España, procedentes tanto de llneas de 220 kV 
como de 400 kV y medidos a diferentes distancias de los conductores. 

Punto de medida Campo magnético (IJT) 

Lineas a 400 kV 

Debajo de los conductores 

A 30 metros de la linea 

A 100 metros de la linea 

Lineas a 220 kV 

Debajo de los conductores 

A 30 metros de la linea 

A 100 metros de la línea 

Valores llmite según 

Recomendación 12 julio 1998 
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No hay un límite legal de exposición de las personas frente a los campos electromagnéticos de 50 
Hz en la Unión Europea. En Espaf\a se toman como valores de referencia, los limites establecidos 
en la Recomendación del Consejo de Europa de 12 de Julio de 1999, relativa a la exposición al 
público en general a CEM de O Hz a 300 GHz, que establece restricciones sobre exposición a 
campos electromagnéticos y eléctricos dependiendo de la frecuencia: ( 

o 5 kv/m (kilovoltlos/m) de intensidad del campo eléctrico. 

o 100 µt (microteslas) de inducción magnética. 

Estos límites se basan en efectos a corto plazo y las restricciones básicas se establecen para evitar 
cualquier consecuencia nociva. 

Estos valores están reconocidos como estandares internacionales por la Comisión Internacional 
para la Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) y por el Comité Técnico r TC 111 del 
CENELEC (Comité Europeo para la Normalización Electrotécnica). 

La planificación urbanística contempla el desvío de la línea de doble circuito de 220 kV que cruza el 
sector de norte a sur en un nuevo trazado en paralelo con la M-301 para minimizar la afección sobre 
la ordenación del sector. Se crea un pasillo de protección a ambos lados de la línea que se estima 
necesario de 50 metros de ancho (25 metros a cada lado del eje). Asimismo, se contempla el 
soterramiento del resto de las líneas eléctricas aéreas, excepto la de doble circuito de 220 kV que 
Invade ligeramente el límite suroriental del sector, que se mantiene en su estado actual, por lo que 
la posible influencia de la línea eléctrica existente, debido a la presencia de campos 
electromagnéticos, no deberla ser significativa. 

Contaminación lumlnlca 

La preocupación por la contaminación lumínica surgió en el ámbito astronómico, por la 
pérdida de calidad del cielo. La contaminación lumínica, producida por la iluminación 
nocturna, puede llegar a constituir un problema medioambiental con impacto en la salud 

humana y en la de los ecosistemas. Los efectos negativos de un exceso de Iluminación, además del 
consumo energético, pueden llegar a ser una amenaza para los animales nocturnos y afectar 
también a las plantas y a los microorganismos. 

Estudios recientes han puesto de relieve también el impacto oculto de la transición a la tecnología 
de diodos emisores de luz (LED) de estado sólido. Los LEO emiten mas luz azul que las tecnologías 
de lamparas anteriores, pero los sensores satelitales son ciegos a la luz azul y, por lo tanto, 
subestiman el nivel de emisiones. 

Además, el uso de tecnologías más eficientes y la reducción de su coste han generado un efecto 
rebote que se pone de manifiesto en un aumento del consumo en lugar de un descenso (comienzan 
a iluminarse regiones oscuras o se programa el alumbrado desde el atardecer). 

En este sentido, cabe sel'lalar que el estado actual de la tecnología permite el empleo de dispositivos 
para regular las horas de luz cuando realmente son necesarias, iluminar más no significa iluminar 
con mejor calidad, y con la cantidad de luz adecuada, evitando la emisión de luz directa a la 
atmósfera. 

Por ello, teniendo en cuenta tanto que la mayor parte de las operaciones de los procesos logísticos 
tienen lugar en el interior de las edlficacíones, como que en el exterior se puede disponer de 
elementos que permiten la regulación individual del flujo lumínico punto a punto, la afección sobre 
la calidad de la bóveda celeste por el incremento de los nlveles de luz como consecuencia de la 
Implantación de los usos propuestos por el Plan Parcial es considerada negatíva de magnitud baja, 
permanente, reversible, con posibilidad de tomar medidas correctoras o preventivas y su valoración 
es COMPATIBLE. 
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El bala~c.e cua_litativ~ de la repercus.ión ~edloambient~I de_l?s acci_oi p. lanifica.da. s sobre l.a calid8;d 
atmosfenca (arre, ruido, electromagnetismo y contammac,on lumrni ) y la lucha contra el cambro 
climático, en el que se ha tenido en cuenta la previsible incidencia s , bre cada uno de los diferentes 
objetivos de sostenibilidad en relación con los indicadores de evaiuat ión definidos, se considera que 
es. negativa de magnitud baja, permanente, reversible, con posibilidt d de tomar medidas correctoras 
o preventivas y su valoración es COMPATIBLE. 

7 .2.2. Medio Hídrico 
Recursos hídricos y demandas de agua 

Los ~ecurs.os h.ldricos_su.elen ser limitados en am.bi.entes medlterrá~~os, y s~ correcta 
gestión y aprovechamiento se ve como un factor clave para la reducc1on de la Incidencia 
ambiental de cualquier plan. 

En este caso, el Plan no tiene en previsión el desarrollo de nuevas Infraestructuras de 
abastecimiento para los nuevos desarrollos y es compatible con las fuentes de abastecimiento de 
agua potable y sus dotaciones. Asimismo, la red de distribución de agua potable cumplirá las 
Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel 11 y se remitirá a la División de 
Conformidad Técnica del Canal de Isabel II para su aprobación. 

No obstante, si es posible ofrecer una estimación aproximada de las demandas o consumos de agua 
derivadas de los nuevos usos Industriales (Ver Anexo 111). En este sentido, los nuevos usos 
propuestos requieren una demanda hídrica propia de las actividades económicas, estimada en 
3.223 m3/día (95, 1 O 1/s) y caudal punta de 69,33 1/s, según las vigentes Normas para Redes de 
Abastecimiento de Canal de Isabel 11 (Ver Anexo VI). 

Como puede observarse, las demandas de agua para los nuevos usos industriales supondrán, en 
principio, un incremento respecto al uso agrario existente en la actualidad. Sin embargo, en este 
caso cabe destacar la especificidad del diseño de la planificación urbanística, la cual está focalizada 
a facilitar el emplazamiento de empresas dedicadas a la actividad logística. Este tipo de actividad, 
entre otras particularidades, se caracteriza por una reducida demanda hfdrica en relación con las 
empresas de carácter fabril o de manufacturación. En este sentido cabe señalar que diversos 
autores sitúan su consumo de agua en un máximo del 50% de la demanda hídrica que habitualmente 
se le asigna a la actividad industrial. 

En lo que se refiere a la gestión de las aguas pluviales se ha tenido en cuenta que para llevar a cabo 
la implementación de los usos económicos planlflcados será necesario acometer un proceso 
urbanístico y edificatorio que dará lugar a una impermeabilización mayoritaria de los suelos del 
ámbito espacial en el que se programa la actuación. Este proceso planificador podría originar una 
alteración del equlllbrlo del sistema local de escorrentías, debido a que previsiblemente ocasionará 
un aumento de los caudales punta y un incremento de los volúmenes de escorrentía, lo cual que 
puede provocar variaciones en los cauces receptores naturales. 

Se ampliará la red de distribución de agua potable existente en el polígono industrial "Ampliación 
Olivos" para dar servicio a las nuevas parcelas del Sector ''Olivos 3". Para ello se ejecutarán nuevas 
tuberías en los futuros viarios del Sector. 

Dado que la superficie de zonas regables del ámbito supera las 1,5 ha, la totalidad de los espacios 
libres ajardinados serán regadas con agua de fuentes alternativas, cuya ejecución quedará 
condicionada a la existencia de las citadas fuentes de suministro. 

En el Sector "Olivos 3 "se desarrollarán redes separativas para la captación, transporte y evacuación 
de las aguas residuales y pluviales respectivamente. El caudal de aguas residuales generado por el 
futuro sector se estima, de acuerdo con las Normas para Redes de Saneamiento de Canal de Isabel 
11 (Versión 3 - 2020), en 2. 756 m3/día y un caudal punta de 60,07 1/s. 
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La topografía del Sector y el trazado previsto de los viarios permite la ejecución de la red 
lntegramente por gravedad hasta su conexión con la red existente, tras cruzar bajo la carretera M-
301, en el entorno de la calle Selma Lagerloeff de Perales del Río. Desde ese punto, la red existe 
conducirá los efluentes hasta la EDAR Sur donde serán tratados previamente a su vertido en el río 
Manzanares. 

Para la estimación del caudal de aguas pluviales del Sector se aplica el Método Racional con la 
metodología incluida en las Normas para Redes de Saneamiento de Canal de Isabel 11 (Versión 1 -
2006), y para la tormenta de periodo de retorno 10 años, se obtiene un caudal total recogido en el 
sector de 5,3 m3/s. El caudal total recogido en el sector sera gestionado mediante 3 sistemas: 

• Gestión de aguas pluviales en parcela: Las zonas de ordenanza del Plan Parcial obliga a 
los promotores de las futuras parcelas del Sector de Incorporar dentro de sus proyectos 
medidas adecuadas para la gestión de las aguas pluviales, Incluyendo medidas para 
favorecer la infiltración en caso de que las condiciones del terreno sean adecuadas y para 
laminar el vertido hacia las redes de alcantarillado. 

• Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en los espacios públicos 
del sector (especialmente viarios y espacios libres ajardinados). Estos SUDS se diseñarán 
para drenar zonas donde la carga contaminante que pueda arrastrar el agua sea mínima. 
Por tanto, no se instalaran SUDS para recoger agua procedente de calzadas o de zona de 
estacionamiento de vehículos. 

• Red de alcantarillado para recoger las aguas de los viarios no absorbidas por los SUDS y 
para recoger el vertido de las parcelas previamente laminado en el interior de las mismas. 

La Implantación de estas medidas, que se deberan desarrollar con detalle en sus correspondientes 
proyectos. 

Previamente a su conexión exterior, y para garantizar que se cumplen las limitaciones al vertido 
hacia el arroyo de la Bulera impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo para los colectores 
actualmente existentes, deberá ejecutarse en el sector un depósito de retención para laminar el 
caudal vertido. 

En una primera aproximación se ha estimado un volumen total de laminación de 7 .500 m3 que, en 
función de las medidas a implantar dentro de las parcelas, se repartirá entre los laminadores de 
parcela y el depósito de retención previsto en el extremo Noreste del Sector. 

Asimismo, el Plan Director de la Red de Drenaje Urbano del Municipio de Getafe prevé la ejecución 
de dos nuevos depósitos para la gestión de las aguas pluviales procedentes del Polígono Industrial 
Los Olivos. Estos dos depósitos se ubicarían Inicialmente junto al límite este del sector "Olivos 3" 
con un volumen conjunto de 17.000 m3• Para integrar estas tres infraestructuras dentro de la 
ordenación de ''Olivos 3" se propone unificar los 3 depósitos en uno único. 

Con respecto a las aguas subterráneas se producirá afecciones a la recarga del acuífero, que 
actualmente se origina por la Infiltración del agua de lluvia y del retorno del agua de riego, se 
producirán por zonas impermeabilízadas como son las edificaciones, los aparcamientos y los viales. 

De este modo, teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas la previsible afección 
se estima de signo negativo, de magnitud media, reversibilidad alta, alcance local, permanente, con 
posibilidad de adoptar fácilmente medidas preventivas y correctoras y de valoración COMPATIBLE. 
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7 .2.3. Medio terrestre 
Suelo 

Tal como se ha observado en el análisis histórico (ve Anexo 111. Caracterización de 
suelos) la implantación de los nuevos usos productivJs que se proponen se localiza 
sobre terrenos tradicionalmente dedicados a usos agrf dolas y, por tanto, supondrán una 

pérdida de suelos agrológicos, sobre los que no se ha detectado i nguna actividad pasada que sea 
potencialmente contaminante de éstos. 

En este sentido cabe recordar que se trata suelos edafológicamente identificados como "luvisoles", 
que presentan tierras con limitaciones severas que reducen la gama de cultivos posibles y/o 
requieren técnicas especiales de manejo con factores desfavorables como consecuencia de las 
condiciones climáticas de la zona, en los que ta actividad agrícola ha devenido en algo marginal. 

Asimismo, del estudio de Caracterización de suelos realizado se desprende que ningún parámetro 
analítico se encuentra por encima de los Niveles Genéricos de Referencia establecldos por la 
legislación, con la excepción de unas ligeras superaciones del arsénico, las cuales responden a un 
origen natural debido a los materiales litológicos característicos de la zona de estudio, 

Por otra parte, la implantación de los usos industriales y terciarios y del tráfico asociados a los 
nuevos desarrollos se podrían generar nuevos focos potencialmente contaminantes en los 
siguientes casos: 

o Episodios accidentales de contaminación por metales pesados y aceites asociados al tráfico 
de vehículos en los viarios proyectados de todos los terrenos planteados, si bien, la 
pavimentación de las vlas reducirá ostensiblemente este tipo de riesgos. 

o Implantación de empresas cuyas actividades puedan producir sustancias potencialmente 
contaminantes para los suelos, si bien se considera que estos riesgos se producen en casos 
excepcionales o accidentes. 

La valoración de estos fenómenos puntuales de contaminación es difícilmente cuantificable en la 
fase de planeamiento en que se encuentra la planificación, sin embargo, la existencia de viales 
pavimentados y unos adecuados sistemas de drenaje de aguas pluviales y de sistemas de 
saneamiento y depuración previo a su vertido, minoran una potencial contaminación de los suelos, 

Por otra parte, las actividades que se puedan Implantar en el desarrollo urbanístico con potencialidad 
de afectar a las características ambientales del suelo y de tas aguas subterráneas, tendrán que 
someterse al Procedimiento Ambiental establecido por la Comunidad de Madrid. 

El balance cualitativo de la repercusión medioambiental de las acciones planificadas sobre los 
recursos edafológicos, sé califica de signo negativo, de magnitud media, no reversible, alcance local. 
permanente, con posibilidad de adoptar fácilmente medidas preventivas y correctoras y de 
valoración COMPATIBLE. 
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Recursos naturales y biodiversidad 

Como se ha Indicado en el apartado relativo a la vegetación natural, en el ámbito del 
Plan Parcial ésta es muy escasa ya que presenta una c?_bertura. compuesta. por cultivos 
de herbáceas en secano con áreas de menor extens1on destinadas a olivares y, de 

forma más residual, por el abandono agricola de algunas de sus parcelas se ha desarrollado algún 
retamar. 

No obstante, conviene subrayar que, limitar la afección, la ordenación propuesta ha Intentado reducir 
al mínimo la afección al olivar existente integrando los olivos de la zona sur en la futura zona verde. 
Asimismo, se ha considerado que el ollvo es una planta que posee una gran capacidad para 
sobrevivir a un trasplante por lo que esta opción ha sido tenida en cuenta como segunda alternativa, 
tanto implantándolos en las zonas verdes del Plan Parcial como en otros espacios del municipio que 
el ayuntamiento de Getafe considere apropiado para consolidar su uso como ámbitos de ocio y 
esparcimiento. Por último, de acuerdo con la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y 
Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, se ha considerado que "en aquellos 
casos en los que la tala sea la única alternativa viable se exigirá, en la forma en que se establezca, 
la plantación de un ejemplar adulto de la misma especia por cada año de edad del árbol eliminado". 

Asimismo, la estructura y diversidad de las comunidades faunfsticas de Los Olivos se caracteriza 
por una adaptación a la presencia humana que se ve incrementada por su ubicación al encontrarse 
imbuida en una zona fuertemente antroplzada con zonas urbanizadas al nor1e (casco urbano de 
Madrid), al este (Perales del Rfo) y al oeste (con el Polígono Industrial Los Olivos, que hacen límite 
con el espacio del Plan). Las especies presentes se encuentran adaptadas a la actividad humana y 
presentan un fuerte carácter ubiquista, careciendo de cualquier valor desde el punto de vista de la 
conservación, ya que no existe ninguna especie singular que presente algún tipo de protección 
especial. 

Dentro de este contexto, se considera que las actuaciones programadas producen una afección se 
califica de signo negativo, de magnitud baja, reversibilidad reducida, alcance regional, permanente, 

( 

( 

con posibilidad de adoptar fácilmente medidas preventivas y correctoras y de valoración l 
COMPATIBLE. 

Espacios protegidos 

La parcela de estudio se localiza dentro del área metropolitana de Getafe, y tanto en el 
análísls de gabinete y el trabajo de campo realizado, se deduce que no existe ninguna t 

afección directa sobre los Espacios Naturales Protegidos ni de la Red Natura. Tampoco se 
desarrollan formaciones vegetales incluidas en el Anexo I de la Directiva Hábitat. 

Por consiguiente, la potencial afección a este elemento es inexistente, ya que no afecta a ningún 
espacio protegido al no coincidir en el territorio ninguna figura de protección. No se incluye valoración ~ 
al no aplicar dicha evaluación por ser un potencial efecto inexistente. 
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Paisaje · 

Para que no se produzca un deterioro de la calidad pais~Jistica de entorno .se con. sidera 
conveniente que la ordenación preste especial atenclóf. a aspectos como los usos del 
suelo preexistentes, la topografía original, la visipilidad del emplazamiento, la 

volumetrla general del conjunto edificado y el cromatismo global de la actuación. 

Las naves en multinivel son una de las claves de la industria logl/ tica del futuro y van poco a poco 
desarrollándose en el mercado para satisfacer las necesidades cle los clientes y proporcionar una 
mayor flexlbilldad en sus operaciones. 

La tecnología y sostenibilidad de los procesos logísticos y de dis ribución han sufrido avances de tal 
modo que la optimización de sus procesos se produce con almacenamientos no singulares a 
procesos más especializados de empaquetamiento y gestión, con necesidades de espacios 
mayores tanto para la gestión de distribución mediante maquinaria como los "sorters" u otros 
elementos robóticas o hidroneumáticos que necesitan de alturas superiores de nave, puesto que 
dichos procesos requieren de maquinaria que puede llegar a tener una altura de 25 metros, 
demandando alturas excepcionales por razones tecnológicas vinculadas al uso y actividad industrial 
y/o loglstica vinculada a las instalaciones como silos, almacenes robotlzados, torres de 
instalaciones, etc. 

En este sentido, las actividades logísticas pueden llevar consigo la implementación de instalaciones 
auxiliares que pueden alcanzar alturas considerables y frentes de fachada de naves que superan 
los 100 metros y que las hagan visibles desde los núcleos de población y usos Industriales 
localizados en el área de influencia visual del proyecto. 

Pero una buena ordenación paisajística de las áreas Industriales se traduce en un aumento del valor 
de las parcelas, la mejora de imagen de las empresas y del territorio donde se implantan, la mejora 
de la calidad de vida y el entorno laboral de sus trabajadores e Incluso la percepción positiva de la 
sociedad. 

En este contexto, también cabe valorar que nos encontramos condicionantes de la calidad -
fragilidad del mosaico paisajístico poco sobresalientes, ya que se trata de un ámbito con una calidad 
y fragilidad media, con unos niveles de antropización preexistentes que permiten integrar con cierta 
facilidad la ordenación. 

Por lo tanto, la materialización del PP-Los Olivos, debido a sus características intrínsecas, así como 
por el ámbito territorial en el que se integra, la topografía y otros elementos físicos del entorno, y 
teniendo en cuenta tanto la evaluación del impacto visual como paisajístico, presenta un efecto 
sobre el paisaje valorado como un Impacto negativo, con una compatibilidad visual alta, una 
extensión zonal, duración permanente, irreversible y magnitud MODERADA. 

7 .2.4. Ordenación territorial 
Implementación del Plan Parcial 

El d. ~s.a~rollo del ~l_an .Genera.! vigente facllitará la mejora de la configuración espacial del 
munIc1pI0 y permitirá dar una respuesta adecuada a las necesidades de la ordenación 
territorial, en su sentido amplio, y al tratamiento diferenciado de los espacios urbanos. En 

este sentido, el Plan Parcial se plantea dentro del planeamiento municipal como elemento de cierre 
al desarrollo de suelo industrial al este de la carretera A-4. Es la segunda ampliación y completa el 
tejido urbano existente entre la A-4 y la M-301 dando continuidad y cerrando viarios ya iniciados. 

De este modo, el Plan Parcial contribuye a la consolidación de un desarrollo territorial coherente y 
equilibrado en la medida que establece las bases necesarias para la corrección de los déficits 
territoriales en materia de necesidades de actividades económicas, servicios terciarios y 
equipamientos contemplados en su Plan General, 

Asimismo, se debe subrayar que define el modelo de gestión del suelo a largo plazo, contribuye a 
la incorporación de estructuras urbanas, complementadas en su caso con otras Instalaciones 
supramunlclpales, y desarrolla la política de configuración del municipio en un marco de 
sostenibilidad. 
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El balance cualitativo de la repercusión de las acciones planificadas sobre el desarrollo territorial, en 
el que se ha tenido en cuenta la previsible incidencia sobre cada uno de los diferentes objetivos de 
sostenibilidad en relación con los indicadores de sostenibilidad definidos en esta evaluación, se 
estima como una afección positiva, de magnitud alta, permanente, no acumulativa, sinérglca, 
puntual, de ponderación alta, no reversible y con posibilidad de medidas correctoras intensivas , y 
de valoración NOTABLE. 

7.2.5. Medio socioeconómico 

® 
Población 

La evolución poblacional de Getafe a lo largo de los últimos cuarenta años presenta un 
saldo positivo. No obstante, teniendo en cuenta la estructura poblacional, se la puede 
considera una sociedad envejecida. De este modo, desde el punto de vista 

demográfico, la implantación de un ámbito productivo de grandes proporciones solo puede favorecer 
a la dinámica poblacional del municipio en un doble sentido: 

o Fijando población. Parece razonable pensar que una parte de la población ocupada del 
sector se quede a vivir en Getafe por cercanía, incrementando su parque de viviendas y 
ampliando sus dotaciones comunitarias. 

o La atonía que experimenta la dinámica demográfica puede recibir un incentivo muy positivo 
con la nueva actuación. 

Es decir, en lo que se refiere a la posible incidencia sobre la estructura poblacional, se estima que 
las nuevas actividades productivas que se promueven previsiblemente tendrían repercusión sobre 
la misma. En este caso, podrla darse un cierto rejuvenecimiento de la población debido a que los 
nuevos residentes serán de edades más jóvenes que la población actual. En estos términos, la 
implantación del Plan Parcial, en aquellos as~ectos que se refieren a la estructura poblacional, 
previsiblemente producirá una afección se califica de signo positivo, de magnitud elevada, 
reversibilidad alta, alcance regional, permanente, con posibilidad de adoptar fácilmente medidas 
proactivas y sinérgicas, así como, medidas preventivas, y de valoración NOTABLE. 

@) 
Economía 

La Región Metropolitana Madrilef\a (RGM) ocupa una posición central en la 
accesibilidad y conectividad a nivel metropolitano, nacional e internacional a través de 
la accesibilidad y conectividad que le dan las infraestructuras de transporte público y 

privado, pero, que a su vez le otorgan un nivel de competitividad de otras coronas más alejadas con 
mejores atractivos de suelo y precio y reducción de costes. 

La RGM en su estructura y capital ocupa con diferencia respecto al resto la primera posición y 
privilegiada con cualquiera de los modos y medios de transporte a nivel nacional, e internacional. 

La población de la RGM manifiesta una concentración de riqueza en la primera zona norte 
metropolitana en la que se ubican cinco de los 10 municipios más ricos a nivel nacional. Le siguen 
Madrid capital y la primera corona de la zona Sur en la que se sitúa Getafe. 

Por el contrario, el Valor Anadido Industrial Bruto industrial se sitúa en Madrid capital y en el arco 
sureste metropolitano. De este modo, el Corredor de la A-4 y A-42 es la que mayor peso del Sector 
industrial tiene en la aportación al PIB (42 (siendo Getafe el de mayor aportación) seguido del 
Corredor del Henares. 

La distribución de la actividad logística en relación a los ejes radiales, puede comprobarse cómo la 
logística se concentra casi exclusivamente (salvo pequeñas Implantaciones puntuales) en torno a 

( 

( 

los ejes del Corredor del Henares (A2, R2 y ferrocarril}, que albergaría al 50% de la superficie total. ( 
y del Sur (A4, R4, carretera de Toledo y ferrocarril), con un 40 %: estando ambas áreas articuladas 
por la M45 y la M50 hasta formar el gran arco logístico sureste que discurre desde Guadalajara 
hasta el límite provincial con Toledo. 
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Asimismo, la RGM tiene un tercio de las instalaciones y superficies de la empresas de distribución 
de gran consumo siendo la principal demandante por su entidad pobl~cional y su riqueza. En la 
distribución territorial destacan los municipios de Valdemoro por las inst~laciones de El Corte Inglés, 
las de Ciempozuelos de Mercadona, y el municipio de Getafe con i stalaciones de Mercadona, 
Carrefour, Dia, Makro, Condis, y Froiz. 

No obstante, también cabe señalar que los tamaños de parcelas industriales y loglstlcas del arco 
sureste se adaptan o proceden de pollgonos industriales convencionales o concebidos para la 
implantación de instalaciones manufactureras, pero no para las necesidades en tamaños de las 
nuevas necesidades logísticas que demandan tamaños de parcela mayores para naves construidas 
en las que se pueda segregar y que, deben superar en su mayoría los tamaños de parcela de 25.000 
m2s. El numero de parcelas mayores de 25.000 m2 representa sólo el 0,75%. 

La importancia de la localización logística en la RGM presenta expectativas de crecimiento 
sensiblemente en los Corredores del arco sureste metropolitano si son capaces de ofertas de calidad 
de adecuación a la demanda, de creación de espacios especializados, tamaños de parcelas usos 
flexibles, calidad de la urbanización accesibilidad y conectividad con las grandes infraestructuras, 
urbanización circular y movilidad sostenible 

De este modo, el PP "Los Oiivos-3" se convierte en una oportunidad por su dimensión de 80 has 
que puede permitir tener entre 50 y 60 has de superficie neta adecuada a las nuevas demandas que 
se localicen en manzanas de 100.000 m2 o más en las que puedan segregarse parcelas entre 25 y 
50.000 m2 coexistiendo con otras que puedan parcelarse en tamaños inferiores. 

En este contexto, la implantación del Plan Parcial, en aquellos aspectos que se refieren a los 
recursos económicos, previsiblemente producirá una afección de alcance regional y local se califica 
de signo positivo, de magnitud elevada, reversibilidad alta, alcance regional, permanente, con 
posibilidad de adoptar fácilmente medidas proactivas y sinérgicas, asl como, medidas preventivas y 
correctoras, y su valoración es NOTABLE. 

@ Creación de empleo 

Para realizar un primer cálculo d. e los niveles. de creac.ión de. empleo se han. u .. t.ilizado 
los estándares procedentes del Censo de Areas Industriales de la Comunidad de 
Madrid (1992) y, del Documento Europa 2000+ (Comunidades Europeas), referidos a 

actividades industriales, construyendo dos tipos de hipótesis'. 

o Hipótesis media baja: 65 m2 edificables/empleo, El resultado en este caso es la creación de 
cerca de 6.500 empleos. 

o Hipótesis convergencia europea: 80 m2 edlficables/empleo. El resultado de aplicar la 
hipótesis convergencia europea es la creación de cerca de 5,250 empleos, 

Se considera que los empleos indirectos a crear (transporte, mantenimiento y limpieza, oficlhas, 
empresas auxiliares, restauración, etc.) representa un volumen similar; por tanto, entre empleos 
directos e indirectos, la cifra asciende a unos 13.000 empleos, que está en el entorno de la media 
de los valores obtenidos en la metodología, unos 11. 750 puestos de trabajo. 

Hay que señalar que se trata, en muchos casos, de un empleo muy cualificado (operadores 
logísticos y empresas de venta electrónica), y que incorpora de manera significativa a la mujer en 
su plantilla, hecho importante porque los dos municipios cuentan con un paro femenino que supera 
al masculino. 

En consecuencia, en cuanto a la Influencia sobre el mercado de trabajo, parece poco discutible que 
el aumento de la actividad empresarial y la actividad económica llevaría asociado un importante 
incremento del empleo. 

En general, se puede afirmar que la actividad productiva planificada contribuye de forma notable a 
la atracción de la actividad social y económica en torno a sí misma. En este contexto, si se parte de 
que, en función de la actividad que se desarrolle, el montante total del empleo indirecto puede 
duplicar y hasta cuadriplicar el empleo directo generado, la repercusión sobre la generación de 
empleo en el área de influencia adquiere magnitudes muy elevadas, 
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Asimismo, el incremento de la demanda de bienes, consecuencia del aumento de la población 
residente, suele llevar asociada un buen nivel en lo que a la generación de empleo se refiere. De 
este modo, es muy probable que, al mismo tiempo, se frenara la crisis en la que el pequeño comercio 
se ve sumergido, y que muchas veces se ve acompal'lado de un envejecimiento poblacional, al 
Incrementarse la demanda de bienes y servicios por parte de la nueva población residente. Por ello, 
la implantación del Plan Parcial, en aquellos aspectos que se refieren a la creación de empleo, 
previsiblemente producirá una afección se califica de signo positivo, de magnitud elevada, 
reversibilidad alta, alcance regional, permanente, con poslbllldad de adoptar fácilmente medidas 
proactivas y sinérgicas, así como, medidas preventivas y correctoras, y de valoración NOTABLE. 

Equipamientos y espacios libres 

De acuerdo con las experiencias observadas en Sectores de suelo industrial ya ejecutados se 
confirma que parte del uso público, destinado a equipamientos o a espacios libres, no se ponen en 
uso de acuerdo con su destino inicial. El porcentaje de suelo destinado a equipamiento que más de 
la mitad del total reservado está sin poner en carga. 

De este modo, se observa que en los ámbitos en los que el uso predominante es el industrial, no 
queda tan claro a que usos destinar estos espacios reservados para equipamientos, convirtiéndose, 
en gran parte de las ocasiones, en espacios sin uso, en el que su único objetivo es cumplir las 
determinaciones impuestas por el planeamiento. Es interesante, por tanto, plantear la conveniencia 
de que las zonas destinadas a equipamientos se encuentren vinculadas de forma directa a la 
actividad principal. 

Los operadores logísticos y de transporte vienen demandando una serie de servicios dentro de las 
plataformas logísticas, tales como áreas de descanso, talleres y zonas de esparcimiento y zonas de 
recarga de vehículos eléctricos. Por tanto, no serla descabellado pensar, que el equipamiento 
asociado a esta nueva área industrial pudiera estar destinado a funcionar como campas de 
camiones con los servicios asociados que se han comentado anteriormente. 

En un principio podría pensarse que este desaprovechamiento podría deberse a la antigüedad de 
los polígonos y a la escasa reserva exigida en anteriores normativas urbanísticas. Pero no se ha 
mejorado con las normativas actuales, más exigentes, y, al contrario, en polígonos recientes 
permanecen desiertos los suelos reservados. 

Al contrario que en el caso de los equipamientos la mayoría de los ,\"f~~"""'...._ 1 -

suelos destinados a zonas verdes y espacios libres están 
desarrollados o, en teoría, acondicionados para el uso permitido. 

La razón de esta diferencia está clara: al contrario del caso 
anterior, las zonas verdes y espacios libres no necesitan de 
edificaciones para ser usadas como tales. En principio, con un 
ajardinamiento y un mínimo de ordenación pueden funcionar como 
tales. 

Los problemas detectados en estas zonas verdes tienen su origen 
en su propia ubicación y en la movilidad actual dentro del 
municipio. Entre otros podrlamos incluir los siguientes: 

o Grandes distancias con los tejidos residenciales. 

o Escaso atractivo de muchas de ellas. 

o Utilización como barrera frente a grandes vlas de comunicación, 

o Discontinuidad, No existen recorridos peatonales 

o En la mayoría de los casos no se ha contemplado la puesta en marcha de usos 
complementarios que generen atracción como usos deportivos, espectáculos, hostelerla 
etc. 
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El desarrollo de la PP-Los Olivos incluye equipamientos, infraestructur s y servicios asociados que 
tendrán un efecto positivo en el entorno. se ha diseñado de forma qu · los Equipamientos ocupen 
una posición de centralidad. Se trata de priorizar una nueva conslcleraclón del espacio público 
buscando más la calidad que aspectos cuantitativos y, la eficacia y sbstenibilidad que requieran la 
movilidad sostenible, la eficacia en su uso que evite la presencit de espacios degradados, la 
urbanización circular y la calidad del paisaje urbano. 

Con el objetivo de evitar la transformación de los espacios libres ajar inados en áreas residuales, el 
Plan Parcial localiza la mayoría de estos suelos formando una franjh longitudinal en la linde Oeste 
del Sector, recorriendo, de Norte a Sur, el margen Izquierdo de las calles Destreza y Comunicación. 
El resto de las zonas destinadas a Espacios Libres Ajardinados de carácter local se distribuye entre 
el Norte del Sector, cerrando la separación con el límite Norte y el municipio de Madrid, y en el eje 
transversal central en la gran rotonda de la entrada al tejido urbano vecino y en la propia Isleta 
central del eje principal. 

Partiendo de estas condiciones, la implementación del Plan Parcial supondrá para las dotaciones y 
equipamientos una potencial afección de carácter estratégico estimada como positiva, de media 
magnitud, reversible, local, permanente y con la posibilidad de toma de medidas correctoras que 
pallen los déficits detectados, por lo que la afección se considera COMPATIBLE. 

Patrimonio histórico - arqueológico 

No se producen afecciones positivas ni negativas al patrimonio histórico-artístico o 
arqueológico al no coincidir en la zona ningún bien protegido de estas características 
ni vía pecuaria que resulte afectada, 

Gestión de residuos 

La gestión de los residuos considerados Inevitables, entendiendo por tales aquellos 
que aún con el desarrollo de las actuaciones de prevención se seguirían generando, 
por medio de la preparación para la reutilización del residuo y después de esta la 

valorización (en primer lugar, el material y después la energética), también Juega un importante 
papel en la sostenibilidad de la gestión urbana, pero también se debe considerar que el incremento 
del suelo urbanlzable producirá un aumento tanto en el ámbito de los residuos generados como en 
el de su gestión. 

El Ayuntamiento de Getafe a través de su empresa municipal Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, 
S.A.M. tiene encomendadas la recogida de residuos de origen domiciliario procedentes de hogares 
y comercios del municipio y la recogida de residuos asimilables a domiciliarlos procedentes de 
empresas del municipio. 

Para facilitar la recogida, separación y gestión de los residuos a empresas, L YMA ha dispuesto los 
siguientes servicios de recogida de residuos: 

- Recogida de residuos asimilables a domiciliarios no peligrosos y no reciclables a través de 
contenedores en superficie, dotados de cerradura. 

- Recogida de residuos de papel y cartón puerta a puerta. 

- Recogida de residuos de plástico puerta a puerta. 

- Recogida de residuos de madera puerta a puerta. 

- Recogida de otros residuos, a través del Ecoparque para empresas, situado en la calle 
Mejora 1 (esquina C/Calidad) en el Polígono de los Olivos. 
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Ecoparque del Pollgono Los Olivos. Fuente: Google Earth 

En relación con la gestión de los residuos generado, de acuerdo con la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, inicialmente se pueden establecer las 
siguientes consideraciones: 

o Una parte muy importante de los residuos que se van a generar durante las obras son los 
correspondientes al movimiento de tierras, en todo caso, tierras limpias, e inertes, que se 
pueden utilizar en otros puntos del nuevo Sector. 

o Durante la ejecución de la obra se deberán poner en práctica medidas de prevención de 
residuos (separación en origen, reducción de envases, optimización de carga, materiales 
de mayor vida útil, ... ), de separación en obra (hormigón, cerámicos, madera, metales, 
vidrio, plásticos y papel y cartón), y de reutilización o valorización. 

o La industria logística se caracteriza fundamentalmente por la generación de grandes 
cantidades residuos que protegen sus mercancías. Éstos habitualmente corresponden 
mayoritariamente a embalajes de tres tipologías: cartón, plástico y madera. 

o El peso del grado de "terciarización" de cada actividad logística puede ser determinante para 
establecer en qué medida la cantidad de los residuos que generen en su proceso productivo 
son considerados "residuos domésticos", "residuos lndustrlales", "residuos comerciales'' o 
"residuos peligrosos''. 

o En la fase de la planíficación en la que nos encontramos, si bien se conoce que los usos 
previstos se focalizan en las actividades logísticas, se desconoce cuál será el tipo de 
actividades logísticas que finalmente se desarrollen en el mismo (alimentación, textil, 
electrónica, ... ), así como el grado de presencia y la intensidad de implantación de empresas 
que practiquen la logística verde y a la logística inversa, por lo que cualquier análisis 
prospectivo que se lleve a cabo para obtener una estimación cuantitativa de las diferentes 
categorías de los residuos que se prevé que se puedan generar en el ámbito del Plan 
Parcial. distinta de la estimación cualltatlva, resultaría especulativa y de escaso rigor 
conceptual. 

o En las inmediaciones se localiza el Ecoparque para empresas, concretamente está situado 
en la calle Mejora 1 (esquina C/Calidad) en el Polígono de los Olivos, que también dará 
servicio al Plan Parcial. 

o Los grandes productores de residuos asimilables a residuos sólidos urbanos pueden realizar 
una gestión privada de sus residuos a través de la contratación de gestores previamente 
autorizados, siguiendo el articulado de la referida Ley, los grandes establecimientos 
comerciales (Art. 31) "adoptarán las medidas necesarias para facilitar la recogida selectiva 
de todos los residuos generados en el establecimiento". 

o En el caso de que también se produzcan residuos peligrosos las diferentes empresas 
deberán solicitar una Autorización como Productor de Residuos Peligrosos o inscribirse en 
el Registro de Peque~os Productores de Residuos Peligrosos, en este caso los que 
produzcan menos de 10.000 kg/año, y ambos lo harán ante el órgano ambiental competente 
de la Comunidad de Madrid. 
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El balance cualitativo de la repercusión medioambiental de las acciq es planificadas supondrá un 
impacto negativo, de escasa magnitud, irreversible, local. permanente y con la posibilidad de toma 
de medidas correctoras, especialmente dirigidas a la previsión de 

4
nstalaciones que posibiliten la 

Implantación de los principios de la economía circular, por lo ue la afección se considera 
COMPATIBLE con el sistema de gestión de residuos existente. 

© Eficiencia energética 

El desarrollo de la planificación programada supondrá un aumento del consumo 
energético asociado al incremento de la superficie de suelos dedicados a actividades 
económicas. 

No obstante, teniendo en cuenta la capacidad de producción energética, mediante la Instalación de 
sistemas de producción energía solar fotovoltaica en la cubierta de las edificaciones y en las zonas 
de aparcamiento, es posible alcanzar que la producción anual que reduzca significativamente el 
consumo estimado 

Por otra parte, en la normativa urbanlstica del Plan se han recogido toda una serie de 
determinaciones de gran relevancia para Introducir la eficiencia energética en los nuevos desarrollos 
urbanísticos planificados. No obstante, se considera que la planificación propuesta tiene un Impacto 
de carácter negativo en materia de eficiencia energética en el futuro urbanístico del municipio. 

En consecuencia, se considera que globalmente el Plan Parcial darla lugar a una valoración de la 
afección como negativa, de magnitud media, permanente, no acumulativa, sinérgica, de extensión 
baja , de ponderación baja, no reversible y con posibilidad de medida correctoras intensivas, por lo 
que la afección se considera COMPATIBLE. 

Movilidad sostenible 

La transform~~ión de superficie de suelo como la. 7omprende el Plan Parcial dará lugar 
a que la mov1hdad asociada a la nueva ordenac1on extienda sus efectos a los suelos 
colindantes. 

La incidencia de la transformación de usos sobre la movilidad está relacionada con el número de 
viajes que genera la nueva actividad y por el reparto de estos viajes entre los diferentes medios de 
transporte. En este tipo de actividad productiva el transporte en vehículo privado constituye el modo 
que más impacto podrá producir en la zona y de manera especial el de vehículos pesados. 

Por otra parte, el uso del vehfculo privado para concurrir al lugar de trabajo normalmente se 
encuentra asociado a la dificultad de acceder a un determinado lugar en transporte público por lo 
que la facilidad de acceso jugará un papel Importante. 

En este sentido cabe señalar que el ámbito no tiene en la actualidad acceso directo desde ninguna 
carretera estatal o autonómica. Aun siendo colindante con la M-301 la rotonda prevista, que servirá 
tanto de acceso como de comunicación con Perales del Río, no está ejecutada. En la actualidad, y 
en tanto no se ejecute la rotonda de la M-30, los accesos se realizarán a través de los viarios 
existentes en los polígonos de actividades económicas colindantes. 
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En cualquier caso, se debe tener presente que aunque en términos de afección a la movilidad, 
considerada ésta de forma conjunta para la fluidez de las vías colectoras adyacentes, no resulte 
significativa, se podrían dar situaciones en las que de una manera más local la incidencia en la 
movilidad pudiera llegar a alcanzar episodios puntuales con una relativa significación. En este 
sentido en el Estudio de Tráfico realizado para evaluar el impacto y la afección que tendrá el tráfico 
generado por el desarrollo y la adecuación de los accesos se reflejan las siguientes conclusiones, a 
las cuales se han llegado tras diferentes escenarios testados con el modelo de simulación: 

o El acceso a los equipamientos al norte, no se realizará por el viario de entrada desde la vía 
colectora si no que se realizará una vez traspasada la glorieta interna con el objetivo de que 
no se formen colas que puedan afectar a la M-301 

o Se evitarán todos los trenzados entre trayectorias desde la glorieta de la M-301 hacia la 
glorieta en el interior del sector 

De esta manera, se considera que mediante este conjunto de propuestas de mejora el impacto de 
los nuevos tráficos en las horas punta es limitado no existiendo un empeoramiento crítico de las 
condiciones existentes. Por todo ello, cabe concluir que dicho desarrollo es perfectamente 
compatible con el entorno en el que se encuentra ubicada el futuro Sector Los Olivos-3. 

En lo que se refiere a la movilidad interna y en particular al servicio de aparcamiento en los polígonos 
industriales existentes, se ha detectado en horario diurno un gran porcentaje de ilegalidad, cuya 
problemática puede resumirse de la siguiente forma: 

o Reducción de la capacidad de algunos viarios, dlseliados con dos carriles por convertirse 
uno de los carriles en aparcamiento ilegal. 

o Existencia de la doble fila, obligando a los camiones y autobuses a detenerse, generando 
cola y ocasionando problemas en las glorietas que desembocan en estas vras. 

o Estacionamiento en aceras, lo que dificulta el acceso de los vehículos pesados a las 
empresas. 

o Falta de espacios de aparcamiento para camiones y autobuses, 

De forma generalizada, lo anteriormente expuesto ha dado lugar a un modelo de planificación del 
aparcamiento que no suponga problemas de circulación y acceso de los vehículos pesados. 

En consecuencia, el Plan Parcial propuesto previsiblemente dará lugar a un impacto negativo, qe 
mediana magnitud, Irreversible, local, permanente y con la posibilidad de toma de medidas 
correctoras, por lo que la afección se considera COMPATIBLE con las condiciones de movilidad en 
el entorno. 

• Población y salud ambiental 

El territ?rio p~ra funcionar y en mayor medida los esp~cios dedicados a actividades 
productivas importan grandes cantidades de materiales, productos acabados y 
energías para satisfacer las necesidades diarias de sus actividades y usuarios (bienes 

de consumo, electricidad, calor, frío o combustible). En este proceso el territorio genera 
fundamentalmente, emisiones a la atmósfera, vertido de aguas residuales y una gran cantidad de 
residuos que deben ser recogidos, tratados y eliminados. Este proceso es lo que se entiende como 
metabolismo urbano. 

De este modo, la gestión de los espacios urbanos y el metabolismo urbano están íntimamente 
ligados a las medidas consideradas esenciales para que las condiciones de vida de la población se 
desarrollen bajo los parámetros de salud exigidos por la sociedad. 

Las infraestructuras urbanas, sin las medidas preventivas exigibles desde la fase de diseño de su 
planificación, pueden tener un efecto negativo sobre la calidad de vida de la población cercana a las 
mismas debido a las molestias generadas fundamentalmente por las operaciones del transporte o 
de la recogida y tratamiento de los vertidos de aguas residuales y de los residuos urbanos (gases 
contaminantes, plagas -artrópodos, roedores y aves-, malos olores, etc.). 
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En cuanto al análisis de las enfermedades de transmisión ve torial, en zonas urbanas podemos 

~~~;~~.~~a~~s vectores principales como lo. s m. ás. destacadoi: 
1 

r u.na parte, las ratas y. por otra. , las 

En cuanto a los roedores, entre los cuales los más comune son la rata negra (Rattus rattus) y la 
rata marrón (Rattus norvegicus), son uno de los vectores que más frecuentemente transmiten 
bacterias y virus, pero también hay que destacar su papel c · mo reservorio de parásitos helmintos. 

Por otra parte, las ratas también inciden negativamente s1bre la salud pública porque hospedan 
pulgas y ácaros, que transmi~en otras ~nfermedades como¡el ti!us murino y la sa!í!lonelosi~, y ~us 
excrementos pueden contaminar los alimentos. Las ratas tambien pueden transm1t1r leptosp1ros1s a 
través de la orina y la mordedura provoca la fiebre de mord

1
bdura de rata. 

En cuanto a las cucarachas, éstas actúan como depósilos de bacterias y su hábitat urbano se 
centra en las alcantarillas y zonas de residuos (papeleras,1cubos de basura, etc.) y tienen diversas 
maneras de propagar enfermedades: a través de sus excrementos, o bien por contacto directo. 

Entre las diferentes enfermedades o Infecciones que las cucarachas pueden transmitir se 
encuentran la escherichia co/i, sa/monela, fiebre tifoidea, el staphy/ococcus y streptococcus, c6/era, 
la gastroenteritis, disenteria y lepra. Aunque la mayor parte de estas enfermedades, como la lepra 
o la fiebre tifoidea tienen una incidencia muy baja en nuestro país, se trata de un vector que puede 
constituir plagas de cierta envergadura y causar enfermedades más leves, pero que deben ser 
controladas. 

En este contexto, la afección a la salud humana de las actividades urbanas también está relacionada 
con el grado de contaminación de los medios receptores (aire, agua y suelo). En la medida en que 
la planificación urbanística reduzca las emisiones a cualquiera de los tres medios, el Impacto en la 
saiud se verá reducido. 

Por ello, teniendo presente que la actividad logística se caracteriza por la ausencia o la rara 
presencia de procesos altamente contaminante, el impacto se considera negativo, de magnitud 
media, permanente, no acumulativo ni slnérglco, extensión puntual, la ponderación del elemento del 
medio es bajo, no reversible, y con posibilidad de medidas correctoras intensivas, por lo que la 
afección se considera COMPATIBLE. 

7.2.6. Impacto Global. Conclusiones 
Una vez descritos individualmente los efectos ambientales por cada elemento del medio 
considerado, se determina el grado de afección que puede llegar a producirse al medio ambiente, 
tanto en las acciones que alterarán la calidad del medio; como a los recursos consumidos: 

RECURSO INDICADOR VALOR DE INTENSIDAD 
REFERENCIA AFECCIÓN 

ORDENACIÓN Contribución al desarrollo Según planeamiento (+) NOTABLE 
TERRITORIAL urbanístico urbanístico municioal 

Incremento de gases 
Según legislación vigente (-) COMPATIBLE 

contaminantes 
ATMOSFERA 

Emisiones de gases 
8, 1 t GEi/habitante 

NO 
invernadero oer cáoita SIGNIFICATIVO 

Incremento de niveles Según legislación vigente (-) COMPATIBLE 
MEDIO AMBIENTE sonoros 
SONORO 

Confort sonoro - (-) COMPATIBLE 

SUELOS Presencia de contaminación 
Ausencia/presencia según (-) COMPATIBLE 
decreto 9/2005 
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RECURSO INDICADOR 
VALOR DE INTENSIDAD 

REFERENCIA AFECCIÓN 

Pérdida de productividad Superficie (Ha) (-) COMPATIBLE 

Afección de Dominio Publico Ausencia/presencia de 
(-) COMPATIBLE 

Hidráulico afección al DPH 

HIDROLOGIA Índice de permeabilidad 
Más del 70 % de la cuenca 

(·) COMPATIBLE 
imoermeabilizada 

SUPERFICIAL 

Calidad de las aguas 
Según legislación vigente 

superficíales 
de cada parámetro (-) COMPATIBLE 
considerado 

HIDROLOGIA Calidad de las aguas 
Según legislación vigente 

SUBTERRÁNEA subterráneas 
de cada parámetro (-) COMPATIBLE 
considerado 

Creación de nuevas (-) COMPATIBLE 
suoeriícies con veaetación -

VEGETACIÓN Y 
FAUNA Presencia/ausencia de 

Especies protegidas 
especies oroteAidas 

No aplica 

ESPACIOS 
% de superficie con 

NATURALES 
Superficie de áreas naturales espacios naturales 

No aplica 
PROTEGIDOS 

protegidas afectadas afectadas frente a 
suoerfícle total 

PAISAJE 
Calidad y antropización del (-) COMPATIBLE 
oaisale -

Patrimonio cultural Vías pecuarias No aplica 

Volumen de residuos 
% asumible por los (-) COMPATIBLE sistemas de aestíón 

SOCIOECONOMÍA 
Incremento de tráfico - (-) COMPATIBLE 

Nº de trabajos directos 
Demanda de empleos indirectos por la (+) NOTABLE 

urbanización 

Aumento riqueza % PIB regional (+) NOTABLE 

En consecuencia, del análisis de las variables ambientales llevado a cabo en las páginas 
precedentes, las cuales caracterizan el ámbito del Plan de Parcial, se desprende que ninguna de 
ellas sufriría afecciones significativas de carácter estratégico, en su función estructurante de la 
ordenación urbana, y, en cualquier caso, estas serian compatibles con el cumplimiento de los 
objetivos ambientales derivados del marco legislativo vigente y de la planificación concurrente. 

De este modo, teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, a modo de síntesis 
de la valoración global, se deben de resaltar las siguientes conclusiones: 

o El contexto de la planificación urbanística del municipio de Getafe, en cuanto a las 
determinaciones establecidas en su Pian General de Ordenación Urbana, no harían viable 
la formulación de escenarios alternativos al emplazamiento de la propuesta presentada, por 
lo que se imposibilita una selección espacial distinta de la presentada. 
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o Se considera que, en conjunto, el Plan Parcial se orienta a la tlsfacción de las necesidades 

colectivas de carácter económico y social mediante la config ración y organización espacial 
de las mismas en condiciones de desarrollo sostenible, uponiendo un Impulso para la 
estructuración loca. l. perfectamente compatible con la pro/ ºº. ión del medio ambiente en el 
entorno y el cumplimiento de los principales objetivos mbientales establecidos por la 
legislación sectorial vigente. 

o Abundando en lo arriba referido, cabría sel'lalar que el Pl~n Parcial carece de afecciones no 
asu_mibles ni sobre la calidad m~dl?am~iental d7 su .~ntd,rno ni sobre. ~os recursos na!urales 
y, sin embargo, si supone una s1gnificat1va contnbuc,on a la satisfacc,on de las necesidades 
sociales dentro de una organización espacial en condicfones de desarrollo sostenible en su 
contexto geográfico. / 

o Finalmente, se podría significar de nuevo que en actuaciones planificadas en un ámbito 
colindante con espacios muy antropizados, y al mismp tiempo sin programar actuaciones 
específicas con repercusiones ambientales relevantes, como las que nos ocupan, no se 
producirían afecciones estratégicas significativas en el proceso de la planificación de la 
ordenación y gestión territorial del espacio urbano desarrollado en un marco de 
sostenibilldad. 

Por último, hemos de concluir que, en los términos establecidos en este Documento Ambiental 
Estratégico, el Plan Parcial propuesto globalmente considerado no tiene efectos estratégicos 
significativos en el medio ambiente. 

No obstante, también conviene recordar que dadas las características generales de la zona de 
actuación, el incremento del uso industrial y la consolidación las actividades productivas pudiera dar 
lugar a situaciones puntuales que originen afecciones medioambientales, especialmente sobre la 
calidad atmosférica, la eficiencia energética, el ciclo del agua o la gestión de los residuos, por lo que 
será necesario diseñar medidas preventivas y/o correctoras para su eliminación o mitigación y 
establecer un programa para su control y seguimiento medioambiental. 
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8. Planificación Concurrente 

8.1. Introducción y metodología 
El Plan Parcial planteado concurre con un conjunto de instrumentos de planificación territorial 
desarrollados por las distintas administraciones públicas en el ámbito de sus competencias. Este 
apartado recoge el analisis de los objetivos de la planificación que concurre en el ámbito del 
planeamiento propuesto con el fin de analizar su compatibilidad con los objetivos de este último. En 
otras palabras, este análisis de los objetivos de los planes y programas se refiere a los aspectos de 
carácter estratégico y sirve para evaluar el nivel de integración ambiental y la consideración de los 
principios de sostenibilidad de la presente propuesta de Plan Parcial. 

Dentro de éstos hemos de considerar tanto los planes y programas de ámbito general. que ya han 
sido utilizados para seleccionar los objetivos y criterios de sostenibilidad que sirven de referencia en 
el proceso de elaboración del EsAE, como aquellos otros que se refieren a un ámbito regional o 
local y que por lo tanto tienen una influencia más directa con la planificación urbanística propuesta. 

Para ello, se analiza a continuación el grupo de planes y programas concurrentes, que por su ámbito 
de aplicación, su alcance y su contenido, y puede tener una incidencia directa con el Plan. En 
particular, se estudia el grado afección d_e los siguientes planes o programas: 

Planeamiento Municipal Vigente en Getafe 

Las determinaciones establecidas en el PGOU de Getafe para el Sector SUS-PP.04 "Olivos 3" se 
establecen en el documento de sus Normas Urbanística, concretamente en la Sección 3, Suelo 
Urbanizable Sectorizado (SUS), del Capítulo 2. Suelo Urbanizable, y en la Ficha de Ordenación y 
Gestión incluida en el punto I1.b. Suelos Urbanizables Sectorizados, del documento Anexos de fichas 
de Ordenación. 

Como resultado de las determinaciones establecidas en el PGOU de Getafe, el suelo sobre el que 
opera el Plan Parcial está clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS). 

El PGOU de Getafe, aprobado en 2003, remite la resolución de la ordenación y regulación del Sector 
SUS-PP.04 "Olivos 3" a la redacción de un planeamiento de desarrollo, que necesariamente deberá 
ser un Plan Parcial. por cuanto este documento está previsto en la LSCM para ordenar 
pormenorizadamente los Sectores en el Suelo Urbanizable Sectorizado, circunstancia que concurre 
en el caso presente. 

Este es el marco en que se inserta esta propuesta del Plan Parcial, que recoge el mandato del Plan 
General para la ordenación pormenorizada del Sector, para la mejora de la estructura urbana del 
entorno y para la revitalización del tejido industrial existente mediante su desarrollo efectivo. 

El Sector de "Olivos 3" es una pieza clave del suelo de actividades económicas de Getafe para 
completar las actuaciones de los Polígonos de "Los Olivos" adecuando sus contenidos a las 
oportunidades que respondan a la respuesta a las necesidades y demandas del papel territorial de 
Getafe como puerta y capital del Sur de la Región Metropolitana de Madrid. 

Por tanto, a través de la planificación propuesta se da perfecta justificación a la coherencia / 
integración de la Ordenación prevista con la estructura urbana definida por el Plan General vigente. 

Es decir, en la medida en que el Plan Parcial propuesto vendría a desarrollar, en condiciones de 
sostenibilidad, lo ya previsto en el Plan General, es coincidente con la planificación de carácter 
municipal, por lo que sus objetivos son convergentes y sinérglcos con los que caracterizan a este 
Plan Parcial y por tanto su afección se valora como positiva MODERADA. 

Planeamientos Municipales Vigentes en los municipios vecinos. 

El Plan Parcial limita con suelos del municipio de Madrid cuya calificación según su planeamiento 
urbanístico (1997) es considerado como Suelo No Urbanizable Común, que corresponde según la 
ley del suelo de la Comunidad de Madrid (2001) a Suelos Urbanizables No Sectorlzados. 
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E.n este s.e. ntido, el des~rrollo del. Plan Parcia.! Los Olivos-3 no supz incidencia. significativa alguna 
ya que es altamente improbable que esta actuación de lugar a una alteración relevante en la 
planificación urbanística de Madrid. 

Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2019-2026 Plan ICMA 

Persiguiendo, como fin último, un tejido Industrial con alta comp titlvidad basado en el l+O+i, en la 
especialización hacia los servicios avanzados y en la atrae~·· n y creación de empresas con 
capacidades diferenciales en eslabones de la cadena de valor lobal con alto VAB, se definen los 
siguientes objetivos globales: 

o Incrementar el peso de la industria en el VAS agregado regional y mejorar su competitividad. 

o Incrementar el empleo y la calidad del mismo en el sector industrial. 

o Avanzar hacia una industria sostenible, respetuosa con el medio ambiente y alineada con 
la Economía Circular. 

o Incrementar el uso del conocimiento, de las nuevas tecnologías, y la digitalización en la 
industria. 

o Mejorar la capacidad internacional de las empresas industriales regionales. 

Para ello se definen los siguientes objetivos estratégicos: 

o Potenciar la formación y empleo de calidad en la industria. 

o Aumentar la competitividad y el crecimiento basados en la l+D+i y mejorar el sistema de 
negocios. 

o Facilitar el crecimiento de las pymes y la colaboración industrial. 

o Incrementar la orientación hacia el exterior y la participación en cadenas de valor globales. 

o Impulsar los polígonos Industriales y su competitividad. 

o Acentuar el papel de la administración como catalizador del ecosistema industrial. 

Los seis objetivos estratégicos se desarrollan a través de un Plan de Acción que los desagrega en 
36 instrumentos materializados por medio de la planificación de 136 actuaciones especificas, 
Además, el Plan de acción se enriquece mediante el diseño de tres Iniciativas emblemáticas de 
carácter transversal: Áreas industriales sostenibles y eficientes; Living Lab de fabricación aditiva y 
Programa de apoyo a la creación y consolidación de clusters/hubs industriales. 

En este contexto planificador, los planteamientos del Plan propuesto no solo no deberlan entrar en 
conflicto con los señalados en el PICMA si no que convergen al enfocarse ambos a mejorar el tejido 
industrial de la Comunidad de Madrid. Es decir, en la medida en que este tiene como objetivo 
principal dar cobertura a las necesidades especificas para el desarrollo de las actividades 
económicas, en condiciones de sostenibilidad, es sinérgico con los objetivos de la planificación de 
caracter regional y por tanto su afección se valora como positiva NOTABLE. 

Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020 (PDR). 

El 18 de noviembre de 2015 se aprobó por Decisión de la Comisión Europea el Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020, el cual marcara la nueva estrategia en materia de desarrollo rural para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, por lo que las prioridades se enmarcan en el 
fomento de la innovación y transferencia de conocimientos, mejorar la vlabllidad de las explotaciones 
agrarias, fomento del circuito corto con mercados locales, restauración y mejora de ecosistemas 
relacionados con el mundo rural, fomentar la eficacia de los recursos y una economla baja en 
carbono y fomento del desarrollo económico en zonas rurales. 

En este sentido, los planteamientos de la planificación propuesta no solo no deberían entrar en 
conflicto con los señalados en el POR si no que de alguna manera se complementarían al enfocarse 
ambos a mejorar la ordenación territorial y a dotar al área Metropolitana de adecuados medios de 
producción y por tanto su afección se valora como positiva COMPATIBLE. 
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Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. 

Entre sus principales objetivos figura la protección de la población y el territorio de las situaciones 
hidrológicas extremas, avenidas, inundaciones y sequías: la protección, conservación y restauración 
del dominio público hidráulico y la ordenación del uso recreativo y cultural del mismo la satisfacción 
de las demandas en cantidad y calidad, actuales y futuras; la protección del recurso en armonía con 
las necesidades ambientales y demás recursos naturales: la garantía de la calidad para cada uso y 
para la conservación del medio ambiente; o la implantación de una gestión eficiente que aproveche 
las innovaciones técnicas. 

A la vista de los objetivos definidos en la planificación hidrológica se puede concluir que algunas de 
las actuaciones de la planificación urbanlstlca propuesta presentan situaciones que podrían ser 
discordantes con los mencionados objetivos y en consecuencia se valora como una afección 
negativa COMPATIBLE. 

Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequla de la cuenca 
hidrográfica del Tajo, 

Entre los puntos operativos con que cuenta el plan de sequías el que puede afectar al desarrollo del 
Plan Parcial es esencialmente el de la gestión de la demanda. El concepto de gestión de la demanda 
engloba todas aquellas iniciativas que tienen como objetivo la satisfacción de las necesidades de 
agua con un menor consumo de agua, normalmente a través de una mayor eficacia en su utilización. 

Al igual que en el caso anterior, bajo determinadas circunstancias, algunas de las actuaciones de la 
planificación urbanística propuesta presentan situaciones que podrían Interferir con los objetivos 
definidos en la planificación hidrológica y por tanto se valora como una afección negativa 
COMPATIBLE. 

Planes de ordenación. gestión y regulación de usos de los espacios naturales protegidos. 

Existen en la Comunidad de Madrid numerosos espacios naturales protegidos gestionados por la 
Consejería de Medio Ambiente y agrupados en diversas figuras de protección que ocupan un 13% 
de la superficie total. La figura legal que ampara a cada uno de los espacios varía según sus 
características y los valores que los hicieron merecedores de especial tratamiento. 

En el ámbito de estudio no se locallza ningún espacio con este tipo de protección medioambiental. 
Asimismo, en los terrenos del ámbito no hay ninguna formación vegetal incluida dentro del Anexo 1 

de la Directiva Hábitat, por lo que es altamente improbable que esta actuación suponga alguna 
alteración en las planificaciones de la protección de los ecosistemas. 

Plan Energético de la Comunidad de Madrid Horizonte 2020. 

( 

El Plan tiene los siguientes objetivos generales: Satisfacción de la demanda energética con altos 
niveles de seguridad y calidad en el suministro, reforzando para ello las infraestructuras existentes: 
mejora de la eficiencia en el uso de la energía, que permita reducir el consumo en un 10% respecto l 
del escenario tendencia!; e, incremento del 35% en la producción de energía renovable y por encima 
del 25% en la producción energética total. t 
Tomando en consideración los objetivos definidos en la planificación energética se observa que 
algunas de las actuaciones de la planificación urbanlstica propuesta presentan situaciones que 
podrían ser discordantes con los mencionados objetivos y por tanto se valora como una afección 
negativa COMPATIBLE. 

Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climátjco de la Comunidad de Madrid 2013 - 2020 
(Plan Azul+). 

En relación con el sector comercial. residencial e institucional en el Plan Azul se proponen diez 
medidas: 

o Uso de combustibles limpios como fuente de calor en el sector residencia!, comercial e 
institucional. 

o Renovación de elementos constructivos y de la edificación por otros más eficientes térmica 
y energéticamente. 
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o Aseguramiento de la eficlehcla energética en el sector resid ncial, comerciai e institucional. 

o Soluciones que mejoren la eficiencia y el ahorro energéti ,o en PYMES, comunidades de 
propietarios y comercios. . / 

o Desarrollo de proyectos demostrativos sobre sistemas de Información de consumos 
energéticos en tiempo real (smart grids), j 

o Ahorro energético en Iluminación exterior, 

o Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios d la Comuhldad de Madrid. 

o Plan de gasificación de edificios de la Administración Pú61ica. 

o Plan de certificación energética de edificios públicos de la Comunidad de Madrid. 

o Incentivos para la instalación de repartidores de costes y válvulas termostáticas en 
Comunidades de Propietarios con sistemas de calefacción centralizada. 

A la vista de las medidas definidas en el Plan Azul se observa que algunas de las actuaciones de la 
planificación urbanística propuesta presentan situaciones que podrían ser discordantes con los 
objetivos establecidos para alcanzar dichas medidas y por tanto se valora como una afección 
negativa COMPATIBLE. 

Estrategja de Gestj6n Sostenible de Residuos de la Comunidad de Madrid 2017 - 2024. 

Este documento pone el acento tanto en la prevención de la generación de los residuos como en el 
fomento de la reutilización y el reciclado. También, establece que es preciso fomentar el 
aprovechamiento de los recursos contenidos eh los residuos ya que esto constituye una fuente de 
riqueza a la vez que un beneficio ambiental. Por último, pretende impulsar la implantación de 
tecnologías de valorización que permitan reducir el consumo de materias primas y la disminución 
de los efectos negativos de las opciones de tratamiento existentes, fundamentalmente la ocupación 
del suelo por infraestructuras de vertido y las emisiones contaminantes. 

Tomando en consideración los objetivos definidos en la planificación para la gestión de residuos se 
observa que algunas de las actuaciones de la planificación urbanística propuesta presentan 
situaciones que podrían ser discordantes con los mencionados objetivos y por tanto se valora como 
una afección negativa COMPATIBLE. 

Planificación sobre las condiciones de salud en la Comunidad de Madrid, 

El "Mapa de la vulnerabilidad en salud es una herramienta efectiva para el diagnóstico de la 
vulnerabilidad que permite visualizar y comparar indicadores de salud en diferentes ámbitos 
territoriales, por lo cual se ha de contemplar como un Instrumento adecuado para intervenir en la 
toma de decisiones del proceso de planificación de la intervención comunitaria (establecimiento de 
criterios de protección sanitaria, Identificación de zonas especialmente sensibles, saturación por 
presencia de actividades preexistentes, etc.). Asimismo, en cuanto que supone una aproximación 
básica al conocimiento del estado de enfermedad de su población, será igualmente una herramienta 
a utilizar en el proceso de planificación que desarrolla el Plan Parcial. 

En un principio, el desarrollo del Plan propuesto, en tanto en cuanto asume los objetivos definidos 
en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, no deberla interaccionar conflictivamente con los 
objetivos de salud, no obstante, se recomienda emprender acciones dirigidas a fomentar e 
intensificar el disef'ío de medidas para preservar la salud de la población, especialmente en el caso 
de los vectores, así como para fomentar el urbanismo saludable. En cualquier caso, la planificación 
urbanística propuesta presenta situaciones que podrían ser discordantes con los mencionados 
objetivos de sanidad ambiental y por tanto se valora como una afección negativa COMPATIBLE. 

Valoración global 

En los eplgrafes anteriores se ha analizado la concurrencia con un conjunto de instrumehtos de la 
planificación territorial desarrollados por las distintas administraciones públicas en el ámbito de sus 
competencias regionales y locales. A continuación, se presenta un resumen de los objetivos y 
aspectos convergentes y discordantes: 
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Planeamiento Municipal Ordenar la distribución 
de Getafe espacial del municipio 

Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 

Programa de Desarrollo 
Rural de la C. M. 

Plan hidrológico de la 
cuenca del Tajo 

Fomentar la actividad 
económica y el trabajo 

Fomentar la actividad 
económica y el trabajo 

No existen objetivos comunes 
con los del Plan 

Plan especial de alerta y No existen objetivos comunes 
sequía cuenca del Tajo con los del Plan 

Planes de ordenación de No existen objetivos comunes 
los espacios naturales con los del Plan 
protegidos. 

Plan Energético de la 
Comunidad de Madrid 

No existen objetivos comunes 
con los del Plan 

Estrategia de Calidad del No existen objetivos comunes 
Aire y Cambio Climático con del Plan 
de la C. M. 

Estrategia de Residuos 
e;_:: M. (?017 - _?.0?._4) 

Planificaclón salud en la 
Comunidad de Madrid. 

No existen objetivos comunes 
con los del Plan 

No existen objetivos comunes 
con los del Plan 

Los objetivos del Plan convergen de 
forma positiva(+ Moderado) 

Los objetivos del Plan convergen de 
forma positiva (+ Notable) 

Los objetivos del Plan convergen de 
forma positiva (+ Compatible) 

Conservación de los recursos hídricos 
(· Compatible) 

Satisfacción de la demanda de agua en 
épocas de sequía (- Compatible) 

Conservación de los valores naturales 
no aplica 

Satisfacción de la demanda de 
recursos energéticos (- Compatible) 

Disminución de la generación de 
emisiones (- Compatible) 

Minimización de la generación de 
re~idu9s (- f:om~atible) 

Fomentar la sanidad ambiental 

(- Compatible) 

En consecuencia, del análisis de los objetivos de los planes y programas llevado a cabo en las 
páginas precedentes, los cuales concurren con la planificación del ámbito del Plan Parcial, se 
desprenden dos tipos de afecciones: por un lado, las que se refieren a la planlflcación del medio 
flsico y, por otro lado, aquellas otras que lo hacen sobre el entramado socioeconómico. 

Sobre las primeras, cabe subrayar que ninguno de los planes concernidos sufrirla afecciones 
significativas de carácter estratégico, en su función estructurante de la ordenación territorial y, en 
cualquier caso, estas serían compatibles con el cumplimiento de los objetivos ambientales derivados 
del marco legislativo vigente. 

En relación con las segundas, se constata una afección positiva de carácter compatible o notable 
producida fundamentalmente por la creación de equipamientos económicos y la generación de 
empleos que respondan a las necesidades de las distintas capas de la población favoreciendo su 
calidad de vida y la cohesión social. 

De este modo, hemos de concluir que el Plan Parcial formulado, considerado en su globalidad y en 
los términos establecidos en este EsAE, previsiblemente no dará lugar a efectos adversos 
significativos de carácter estratégico en la planificación concurrente. 
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9. Medidas Preventivas, Reductoras y C 
en consideración el Cambio Climático 

rectoras, tomando 

El año 2015 marca el punto de partida de la nueva Agenda 203 para el Desarrollo Sostenible a 
nivel mundial, con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo ostenible (ODS), que conforman 
un «plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prospéridad» (ONU, 2015). En particular, 
el ODS 11 "Ciudades y Com~nídades Sostenibles" persigue_ 'fm_ejorar_ la planificación y 1~. gestión 
urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean mas Jnc/uslvos, seguros, res,llentas y 
sostenibles". . f 
A nivel nacional, la Agenda 2030 se ha materializado en la redacción de un documento estratégico, 
no vinculante, llamado Agenda Urbana Española (AUE). Constituye un marco estratégico con una 
serie de objetivos principales, los cuales se desarrollan a través de una treintena de objetivos 
específicos: 

MARCO ESTRATÉGICO AGENDA URBANA ESPAfílOLA 2019 

Bloque 11. Estudio Ambiental Estrnli:!)ieo 

1. 1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno 
territorial. 

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger 
el paisaje. 

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con 
el contexto natural. 

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el 
equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos. 

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos. 

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad de los espacios 
públicos. 

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación. 

2.5. Impulsar la regeneración urbana. 

2.6. Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios. 

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio 
climático y avanzar en su prevención 

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales. 

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. 

5.2. Potenciar modos de transporte sostenible. 
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MARCO ESTRATÉGICO AGENDA URBANA ESPAÑOLA 2019 

6.1, Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos 
urbanos desfavorecidos. 

6.2. Buscar la Igualdad de oportunidades desde una perspectiva de 
género, edad y discapacidad. 

7 .1 . Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica. 

7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los 
sectores clave de la economía local. 

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a 
precio asequible. 

8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente, a los 
colectivos más vulnerables. 

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el 
desarrollo de ciudades Inteligentes (Smart Clties). 

9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha 
digital. 

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, 
inteligente, flexible y simplificado. 

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 
favorecer la gobernanza multinivel. 

10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación. 

10.4. Disetiar y poner en marcha campañas de formación y 
sensibilización en materia urbana. 

Bajo este marco de la Agenda Urbana Española, basándonos en sus objetivos y teniendo en cuenta 
que el Plan Parcial se encuentra solo en fase de planificación, y no se definen en detalle las 
características constructivas de las actuaciones, se considera, no obstante, apropiado, establecer 
una serie de recomendaciones y directrices ambientales para la reducción y/o eliminación de las 
posibles afecciones negativas sobre el medio receptor como consecuencia de su desarrollo. 

Como norma general, se puede apreciar que la implementación de la intervención conlleva 
desarrollar acciones de obra civil, de distinto tipo y con diferente envergadura. Partiendo de este 
contexto, y teniendo en cuenta que la concesión de la licencia urbanística estará supeditada a la 
redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización y de Edificación, cabe señalar que la 
definición pormenorizada y la implementación de las medidas aplicables, en tanto en cuanto están 
dirigidas a prevenir o corregir las posibles afecciones originadas en el trascurso del desarrollo de las 
obras, se deberá llevar a cabo en dicho documento técnico, 

No obstante, y aunque el planeamiento urbanístico en esta fase de desarrollo no define en detalle 
las características constructivas de las actuaciones, se ha considerado apropiado establecer toda 
una serie de reflexiones, recomendaciones y determinaciones ambientales con objeto de reducir o 
eliminar las previsibles afecciones negativas que se pueden producir sobre el medio receptor. En 
este sentido, se detallan todo un conjunto de medidas prácticas aconsejables y recomendaciones, 
en referencia a los distintos elementos del medio que puedan verse afectados por las actuaciones 
previstas. 
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Asimismo, las medidas y recomendaciones citadas se basan en c lterios de sostenlbilldad social, 
ambiental y económica, tomando especialmente en consíderació el cambio climático, La mayor 
parte de las medidas preventivas y correctoras que actúan sobre las diferentes variables 
am.bienta.les, _de algu~a ma~era, tienen relación con la lucha con} a el can:ib. io climático, aunque lo 
hacen con diferente mtens1dad. Por esta razón, se han expue; to en primer lugar y de manera 
individualizada, incluyendo otros elementos ambientales que tienen una Influencia directa en la 
consecución de este objetivo. Ya en segundo lugar se abordan 

1
quellas otras que, si bien también 

contribuyen a esta lucha, su objetivo principal está dirigido a la protección de otros elementos 
ambientales. 

9.1. Medidas de cambio climático 
Ante el Cambio Climático, se requieren dos tipos de respuestas: por una parte, la mitigación del 
cambio climatico o de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEi) y, por otra 
parte, medidas de adaptación, es decir, acciones para hacer frente a los inevitables impactos que 
ya se van a producir, reduciendo la vulnerabilidad del medio y mitigando o evitando los efectos del 
cambio climático sobre los diferentes sectores de actividad y sistemas físicos. 

9.1.1. Medidas de mitigación 
Las medidas de mitigación del cambio climático tratan de buscar actuar sobre las fuentes que 
generan emisiones de gases de efecto Invernadero, logrando así contención de los niveles de estos 
gases en la atmósfera. 

Cabe sef)alar que muchas de estas fuentes emisoras también producen emisiones de otros 
contaminantes atmosféricos, por lo que este tipo de medidas son también beneficiosas para mejorar 
la calidad del aire. 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE 

Fase de construcción 
Las emisiones de contaminantes producidas en la fase del desarrollo de los movimientos de tierras 
tendrán una clara incidencia en la calidad del aire por emisión de partículas en suspensión 
provenientes de las excavaciones y acondicionamientos del terreno. Asimismo, el aumento del 
tráfico rodado, transporte de materiales y vehículos auxiliares, y la propia maquinaria de obra 
generará un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias 
contaminantes a la atmósfera. En este sentido, se han previsto una serie de medidas correctoras a 
fin de minimizar el Impacto generado y corregir de esta forma el perjuicio que astas esta forma los 
efectos que estas emisiones puedan producir sobre las personas, la fauna o la flora. 

En concreto, durante la realización de estas actuaciones se recomiendan las siguientes medidas 
tendentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias 
contaminantes a la atmósfera, y en especial las emisiones de partlculas: 

Medidas para la reducción y minimización de partlculas: 

• Se establecerán viales de acceso para los transportes de materiales de préstamo y los 
elementos constructivos que discurran por zonas que produzcan un mínimo de molestias a 
la zona industrial cercana: 

• La retirada de los lechos de polvo y limpieza de las calzadas del entorno de actuación 
utilizadas para el tránsito de vehículos de obra paliará la presencia de partículas totales e 
lnhalables. 

• Igualmente, la emisión debida a la acción del viento sobre la superficie de la carga de los 
volquetes puede reducirse, bien por confinamiento, cubriéndola mediante lonas de forma 
que no incida el viento directamente sobre ella, o bien, mediante riego. 

• La emisión de partlculas debidas a la circulación de maquinaria por accesos sin pavimentar 
puede reducirse mediante humectación. 
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• Se procurará reducir y evitar la emisión a la atmósfera de sustancias volátiles y tóxicas, 
molestas o peligrosas (gases de escape, humos y olores, etc.) haciendo uso de la 
maquinaria lo más parcamente posible (no dejar los motores en marcha) y conservando los 
materiales (cerrar bidones y depósitos, evitar vertidos de sustancias muy volátiles, etc.). 

Medidas para la reducción y minimización de GEi y otros gases contaminantes: 

• Se dara prioridad en la selección de maquinaria y vehículos a aquellas marcas comerciales, ( 
modelos y unidades con mejores prestaciones desde el punto de vista ambiental (gases, 
ruidos, etc.). 

• Se revisara la maquinaria y vehículos antes de la recepción en obra a fin de poder desechar 
las unidades con mal funcionamiento. 

• Se realizará un correcto mantenimiento de la maquinaria y vehículos durante el periodo de 
obras, de tal forma que se produzca una correcta combustión en sus motores. 

• Se realizará la Inspección Técnica de Vehículos en los plazos previstos por la normativa 
vigente. 

• Se planificarán y programaran las actuaciones de proyecto a fin de reducir al mlnimo el uso 
de la maquinaria y vehículos. 

• Se procurara reducir y evitar la emisión a la atmósfera de sustancias volátiles y tóxicas, 
molestas o peligrosas (gases de escape, humos y olores, etc.) haciendo uso de la 
maquinaria lo más parcamente posible (no dejar los motores en marcha) y conservando los 
materiales (cerrar bidones y depósitos, evitar vertidos de sustancias muy volátiles, etc.). 

• Se evitarán las incineraciones de material sobrante de las obras y cualquier otra emisión de 
gases que perjudique a la atmósfera. 

Fase de funcionamiento 

Como ya se ha citado, algunos gases responsables del cambio climático también son contaminantes 
atmosféricos que afectan a la salud y al medio ambiente. En este sentido, algunas medidas para la 
reducción de las emisiones de GEi y otros contaminantes atmosféricos son las siguientes: 

• Aplicación de técnicas óptimas para lograr una elevada eficiencia de la envolvente térmica 
de los edificios. 

• Sistemas de climatización y de gestión energética Inteligente a nivel de los edificios. 

• Diseñar la configuración espacial y las características constructivas de las edificaciones 
para asumir los parámetros climáticos de la zona y fomentar la eficiencia energética. 

• Utilizar materiales de construcción que tengan la menor huella de carbono posible a fin de 
disminuir las emisiones totales en el conjunto de la actuación o de los edificios. 

• Colocar purificadores en las salidas de chimeneas, instalaciones de climatización y salidas 
de humos y olores. 

• Someter los proyectos de Urbanización y Edificación de uso actividades económicas a los 
procedimientos ambientales correspondientes que así establezca la Ley 212002, de 19 de 
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y a la legislación estatal en la 
materia. 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Fase de construcción 
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Una buena parte de las medidas descritas para conseguir la 
emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera serán aplicables para mejorar 
la eficiencia energética. Además de su 
consideración, para disminuir el consumo 
energético, se fomentará el empleo de 
energlas renovables, especialmente en lo 
que se refiere al suministro eléctrico de 
las Instalaciones auxiliares de la obra. 

Fase de funcionamiento 

Las acciones para lograr una elevada 
eficiencia energética suponen una reducción de las emisiones de GEi muy destacada, 
especialmente en el ámbito Industrial y comercial o de servicios. Las actuaciones más relevantes en 
esta materia son: 

• Los futuros proyectos de Urbanización y edificación deberán justificar el cumplimiento de 
las medidas que se establecen en materia de sostenlbllldad energética, cambio climático, 
calidad del aire, protección medioambiental, competitividad y seguridad de los suministros 
energéticos. 

• Realizar un diseflo integral de los edificios para lograr una demanda muy reducida de 
calefacción y refrigeración, basada en medidas de diseño pasivo, ahorro y eficiencia 
energética y descarbonización, en los principios de la electrificación y disminución de la 
demanda energética, y el aprovechamiento de energías renovables In situ, de acuerdo al 
nivel más alto de calificación energética vigente según la normativa local y o nacional que 
trasponga la Directiva (UE} 2018/844 y las directivas posteriores (EPBD} que vengan a 
sustituirla o modificarla. 

• Para el aprovechamiento energético y de la ilumlnaclón natural deben tener en cuenta 
consideraciones como obtener una buena exposición solar, utilizar filtros solares (persianas, 
lamas y celosías), pintar de color claro o utilizar materiales pulidos de baja dispersión de la 
luz en las paredes, etc. 

• Para reducir el consumo de energía y las emisiones contaminantes, se introducirán sistemas 
de control lumínico y térmico y se incorporarán equipos de alta eficiencia energética. 

• Dimensionamiento adecuado del alumbrado público para asegurar un nivel de Iluminación 
adecuado y ajustado a las necesidades reales, seleccionando luminarias de la máxima 
eficiencia energética posible, Instalando sistemas inteligentes de gestión y control del 
alumbrado, y adaptando el flujo luminoso a las diferentes necesidades según la hora del 
día, la zona a iluminar y época del año. 

• Instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos por encima de los exigido 
en el "CTE: Documento Básico HE Ahorro de energía - Sección HE 6 Dotaciones mínimas 
para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos" se indica que los edificios 
dispondrán de una Infraestructura mínima que posiblllte la recarga de vehículos eléctricos. 
En concreto, se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan la instalación 
futura de estaciones de recarga en plazas de aparcamiento. Además, se instalará una 
estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento. 
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• Tratar de superar el CTE en lo relativo a sistemas de energlas renovables para ACS según 
Documento Baslco HE Ahorro de Energfa - Sección HE4, y que se aplica a los edificios de 
nueva construcción de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente 
sanitaria. De hecho, en el propio documento, se especifica que las contribuciones solares 
que se recogen tienen el carácter de mínimos pudiendo ser ampliadas voluntariamente por 
el promotor. 

CONTAMINACIÓN LUMINICA 

Fase de construcción 

Durante la ejecución de las obras se deberán de establecer prácticas que eviten la contaminación 

( 

( 

lumínica, del tipo de las que se exponen a continuación: ( 

• Aprovechar al máximo la luz natural mediante una adecuada programación de los diferentes 
taíos de obra, evitando los trabajos en horas de escasa iluminación natural. 

• Se deberá evitar la instalación de elementos de alumbrado que proyecten el haz de luz de 
forma cenital. 

• En caso de utilización de proyectores, estos han de ser preferentemente de asimetrla frontal 
y su fotometría ha de estar de acorde con el área a iluminar, utilizando viseras o aletas 
externas que garanticen el control de la luz fuera de las zonas requeridas. 

Fase de funcionamiento 

Las medidas dirigidas a evitar la contaminación lumínica están íntimamente ligadas a aquellas 
diseñadas para promover la eficiencia energética, por lo que también están relacionadas con la ( 
mitigación del cambio climático. 

En esta materia se recomienda observar las recomendaciones del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energf a en el "Modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la 
protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficiencia energética" y en la "Guía para la 
Redacción del Resplandor Luminoso Nocturno" del Comité Español de Iluminación y las 
recomendaciones de la Comisión Europea contenidas en el Libro Verde: Iluminemos el futuro 
(COM -2011- 889 final). 

SUMIDEROS DE CARBONO 

Las formaciones vegetales actúan como sumideros de carbono gracias a la fotosíntesis, función por 
la cual los vegetales absorben C02 y, de esta manera, se compensa las pérdidas de este gas que 
sufren por la respiración y lo que se emite en otros procesos naturales como la descomposición de 
materia orgánica. De esta forma hay ciertas actividades que sirven para aumentar los sumideros de 
carbono, como son las actuaciones de forestación y reforestación. En este contexto, y relacionado 
con la planificación urbanística, se pueden considerar las siguientes medidas: 

• En los espacios no ocupados por edificaciones o áreas de aparcamiento y/o maniobra, se 
introduclran plantaciones vegetales con requerimientos hidrlcos adaptados al clima y 
condiciones de la Comunidad de Madrid, que permitan limitar la radiación solar en las 
épocas estivales. 

• En relación con el tipo de vegetación que integrarán las nuevas zonas verdes se ha 
considerado que el que mejor responde a las necesidades, es el tipo de vegetación en el 
que predomina de forma significativa el arbolado de elevada capacidad de almacenamiento 
de carbono y autóctono o que constituya la vegetación original de la zona. 

• Las plantaciones de arbolado generan zonas de sombra, lo que contribuye al mismo tiempo 
a la mitigación por el aumento de los sumideros vegetales de carbono, como a la adaptación, 
al atenuar el efecto isla de calor en las ciudades. 
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Los arbustos, setos, matas rastreras, trepadoras, plantas aro áticas, vivaces y flores de 
temporada también formarán parte de la vegetación de los spacios libres, aunque en 
proporciones considerablemente menores que el arboJado. Sus funciones son 
principalmente estéticas, aunque también cumplen funciones tológicas de interés. 

El césped, gran consumidor de agua y de otros recursos no~erá utilizado como elemento 
vegetal. Únicamente se podrá utilizar de forma restringida e pequeñas superficies y como 
necesidad estética no reemplazable por otro tipo de vege ación. En cualquier caso, se 
utilizarán variedades de bajas necesidades de agua y alta resistencia a la aridez extrema. 

9.1.2. Medidas de adaptación 
MEDIDAS GENÉRICAS DE ADAPTACIÓN 

Las medidas diseñadas específicamente para reducir la vulnerabilidad climática (como estructuras 
de contención de inundaciones) y las generales de salud y confort (como soluciones basadas en la 
naturaleza) incrementan la capacidad de adaptación. 

Para la disminución de este efecto se recomienda que el proyecto de Urbanización incluya para los 
espacios libres un proyecto específico que justifique la inclusión de elementos para aumentar su 
calidad, entre otros: 

• Empleo de vegetación, tanto mediante cobertura vegetal como con arbolado o pérgolas con 
plantas trepadoras. 

• Creación de zonas con arbolado de rápido crecimiento y o con elementos temporales o 
permanentes que posibiliten un adecuado sombreado de los espacios desde la recepción 
de la urbanización. 

• Análisis de las condiciones de confort y seguridad ante el viento. 

• Empleo de sistemas constructivos que permitan la utilización de materiales de construcción 
de alto albedo (colores claros, que reflejan una alta proporción de la energía luminosa que 
incide en las superficies) en fachadas y cubiertas, así como en los materiales de 
urbanización, con el fin de reducir el efecto isla de calor. 

Asimismo, se recomienda la utilización de cubiertas verdes en los edificios, considerando las 
restricciones que pueden suponer las Instalaciones y servicios que deben situarse en ellas como 
paneles energéticos, antenas, cuartos de ascensores, etc. 

REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR 

En la urbanización de calles y la configuración del espacio publico urbano es necesario considerar 
una serie de criterios para mitigar el efecto isla de calor que se produce en verano. Se trata de 
aplicar medidas especificas en la morfología de los espacios urbanos como la disposición de los 
edificios, la introducción de vegetación y especies forestales generadoras de sombra estival, 
considerar el albedo de los materiales de las superficies y, en general, la aplicación de criterios 
blocllmáticos en el diseño de los espacios abiertos. 

Todos estos elementos urbanos y criterios deben considerar la influencia del clima regional y local, 
incidiendo asimismo en otros elementos a mejorar como la calidad del aire y la movilidad sostenible. 

RIESGO DE AVENIDAS POR INUNDACIONES 

No existen zonas afectadas por riesgos de inundación, incluso teniendo en cuenta los efectos que 
previsiblemente se derivan del cambio climático, no obstante, se estará a la aplicación de los 
condicionados generales de la legislación en vigor. 
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9.2. Otras medidas correctoras y preventivas 

9.2.1. Medio ambiente acústico 

Fase de construcción 

En buena medida las acciones protectoras del medio ambiente sonoro, a tener en cuenta durante la 
realización de las obras, son coincidentes a las ya descritas para no afectar a la calidad del aire y a 
la eficiencia energética por lo que no las repetiremos para evitar reiteraciones Innecesarias. No 
obstante, además de éstas se recomienda adoptar las siguientes medidas: 

• Se establecerán viales de acceso para los transportes de materiales y los elementos 
constructivos que discurran por zonas que produzcan un mínimo de molestias a la población 
residente. 

• Seleccionar y utilizar máquinas y herramientas lo más silenciosas posibles. 

• Insonorizar la maquinaria de apoyo a la obra que genere más ruido, recurriendo, por 
ejemplo, a la utilización de silenciadores en maquinaria con sistemas de combustión interna 
o de presión de aire. 

• Seleccionar, siempre que sea posible, técnicas y procesos constructivos que generen 
menos ruido y menos vibraciones. 

• Respetar los límites de velocidad impuestos en las de vías de circulación de acceso a la 
obra. 

• Exigir la ficha de Inspección Técnica de todas las máquinas que vayan a emplearse en la 
ejecución de las obras, para evitar el empleo de maquinaria que exceda los límites que 
establece la Reglamentaclón vigente. 

• Realización de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en los plazos y forma 
adecuada, para garantizar que las emisiones acústicas de las mismas se mantengan en los 
valores que sirvieron para su homologación inicial según las directivas europeas y 
reglamentación nacional de aplicación. 

( 

( 

( 

• Se efectuará una monitorización de la emisión de ruidos durante el transcurso de las obras, 
que incluya campañas de medición y/o monitorización periódica de los niveles acústicos, \ 
para asl verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que establezca la 
normativa en vigor y, en su caso, establecer las medidas correctoras necesarias que 
garanticen el cumplimiento de dichos objetivos. 

Ease de funcionamiento 

Como ya hemos señalado, en general, las medidas diseñadas para proporcionar el nivel de confort l 
acústico necesario para el desarrollo de las actividades propuestas guardan una estrecha relaclón 
con la movilidad, y en consecuencia con el consumo de derivados del petróleo, es por ello que se 
Incluyen dentro del conjunto de medidas de mitigación del cambio climático a pesar de que algunas 
de ellas no estén directamente formuladas con este objetivo. De este modo, en el proceso 
planificador se recomienda la adopción de las siguientes acciones: 

• Las parcelas lucrativas calificadas urbanisticamente como de uso Industrial (IND) y la 
parcela lucrativa calificada urbanlsticamente como de uso Terciario (TER) que han sido 
calificadas acústicamente como Área Acústica de tipo b están afectadas por episodios de 
ruido en su frente con los viarios internos del ámbito de actuación que se consideran no 
significativos por representar un porcentaje de suelo afectado muy reducido. No obstante, 
se proponen las siguientes medidas preventivas y correctoras: 

- Se realizará un retranqueo del área de movimiento de la edificación de 10 m para las 
parcelas de uso Industrial (IND) y de 5 m para las de uso Terciario (TER) desde los 
bordes de las parcelas colindantes con viarios públicos. 
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- En las zonas afectadas por los episodios de ruido se ratará en la medida de lo posible 
de disponer cerramientos macizos de al menos 2 m e altura en el borde de la parcela 
o bien de mejorar el aislamiento acústico de las f o/chadas de las edificaciones en al 
menos 5 dB. / 

En las parcelas de suelo público calificadas urbanfsticarente como de uso Espacios Libres 
y acústicamente como zona de transición no se instalará mobiliario ni ningún tipo de 
acondicionamiento que fomente o permita la estancia de personas. 

Los edificios se ubicarán, orientarán y distribuirán evit~ndo exponer los usos más sensibles 
a los mayores niveles de ruido ambiental. / 

Los edificios de nueva construcción proyectados cumplirán los requisitos referentes al 
aislamiento acústico que se establezcan en las legislaciones que les competa. Entre ellas, 
cabe citar a título ilustrativo el Documento Básico "DB HR Protección frente al Ruido" del 
Código Técnico de la Edificación. 

En particular, en los proyectos de construcción se recomienda la insonorización de las 
edificaciones mediante la utilización de materiales aislantes en fachadas, paredes 
medianeras, cristaleras, puertas, techos y suelos. Asimismo, se recomienda la instalación 
de silenciadores en las tomas de entrada y salida de aire. 

Todo equipo, máquina, conducto de fluidos o electricidad, o cualquier otro elemento 
generador de vibraciones se instalará y mantendrá con las precauciones necesarias para 
reducir al máximo posible los niveles transmitidos por su funcionamiento, incluso dotándolo 
de elementos elásticos separadores o de bancada antivibratoria independiente si fuera 
necesario. Del mismo modo, todas las tuberías frigoríficas / de climatización deberán estar 
instaladas con muelles para la eliminación de vibraciones. 

Se recomienda la colocación de capa de rodadura de pavimento drenante antideslizante en 
todo el viario del sector. El empleo de este pavimento ha demostrado que (aparte de mejorar 
la seguridad vial al mejorar la adherencia de los vehículos, reducir la distancia de frenado y 
aumentar el control de los vehículos) supone una considerable reducción de los niveles de 
ruido producidos por el rozamiento de las gomas neumáticas de las ruedas con el 
pavimento. 

• Además, se recomienda adoptar las medidas necesarias de templado de tráfico para 
asegurar que en el viario interior se propicie una circulación fluida y continua sin exceder la 
velocidad de 40 km/h. 

9.2.2. Medio hídrico 

Fase de construcción 

Las medidas relativas a la protección de la calidad de las aguas durante las obras, frente a vertidos 
que tengan su origen en el desarrollo de las mismas o en las instalaciones provisionales de obra, 
serán las siguientes: 

■ La limpieza de la canaleta para el vertido de hormigón se realizará de forma manual. El 
lavado de las cubas de hormigón se realizará dentro de la zona especifica para estas 
acciones. 

• Los sobrantes de hormigón se emplearán como hormigón de limpieza. Los sobrantes de 
hormigón fraguado se utilizarán para rellenos. Aquellos que no puedan ser reutilizados se 
retirarán a vertedero de inertes autorizado. Los residuos generados se recogerán de forma 
periódica. 

• Los envases de desencofrantes, resinas, siliconas, etc .. se recogerán y ubicarán en una 
zona especialmente habilitada para este fin en los puntos limpios creados en la zona de 
obras. Serán entregados a un transportista autorizado para que este a su vez los lleve a un 
gestor autorizado. 
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• Para evitar vertidos Incontrolados durante el repostaje y los cambios de lubricantes de la 
maquinaria se ha previsto el suministro de carburantes y cambios de lubricantes se realice 
fuera de la propia obra, en instalaciones autorizadas con este fin. 

■ Se estimará la viabilidad de incorporar los vertidos de las zonas auxiliares de obra 
(vestuarios, aseos, etc.) a la red general de evacuación de aguas residuales urbanas de la 
zona. 

Fase de funcionamiento 

En relación con la red de saneamiento y abastecimiento se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones de tipo general: 

• Diseñar los proyectos de urbanización con el criterio urbanístico de contemplar la 
implantación de infraestructuras verdes urbanas y azules que fomenten el ahorro en el 
consumo de agua y que faciliten la gestión sostenible de la red de saneamiento y del agua 
de lluvia. 

• Establecer una estrategia de drenaje sostenible de las aguas de lluvia que potencie la 
infiltración, retención y gestión local de las aguas pluviales dentro del ámbito. 

■ Considerar la conveniencia de planificar actuaciones para la naturación urbana, 
urbanización de bajo impacto (pavimentos permeables, calles verdes, ecoparkings), 
sistemas de regulación del agua de lluvia (depósitos de retención, infiltración o reciclado), 
drenaje lineal (cunetas filtrantes, drenaje muros, control erosión), o la ecogestlón del agua. 

• Aplicación de sistemas para el ahorro de agua tales como los mecanismos economízadores 
de agua en los sistemas de fontanería, en las cisternas y en los grifos, limitación de los 
caudales de riego en zonas ajardinadas, diseño y selección de plantas con criterios de 
ahorro hídrico, etc. 

• Medidas para disminuir el consumo de agua de zonas verdes: limitar la utilización de césped 
con altos requerimientos hídricos, implantar especies vegetales autóctonas y con bajos 
requerimientos hldricos, aplicación de acolchados (tierra de albero, volcánica, ladrillo 
molido) al suelo desnudo, etc. 

• Prever la instalación de sistemas eficientes de riego que minimicen el consumo de agua 
(gota a gota, microasperslón, mlcroirrlgaclón, aspersores programados con sensores de 
humedad, etc.), sistemas de control y gestión remota del riego que permitan monitorizar de 
manera centralizada la Instalación, adaptando las necesidades hídrlcas a cada momento. 

9.2.3. Geomortología y Relieve 
Como se ha comentado en apartados anteriores en los que se han identificado y valorado los 
impactos sobre el medio, el proceso de urbanización produciré una serie de movimientos y 
acondicionamientos de tierras, que alterarán geomoriológicamente los terrenos. 

Como medida de carácter general para mitigar los impactos derivados de los acondicionamientos 
de terrenos y movimientos de tierras, se procurará implantar el objetivo de excedente cero, 
diseñando las excavaciones para que se priorice la compensación de tierras y se dispondrán 
medidas adecuadas para que los excedentes sean gestionados adecuadamente. 
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En las zonas en las que existe actualmente suelo o recurso dáfico, y cuando se produzca el 
acondicionamiento de los terrenos, se recomienda, para su cons'ervación y uso, el acopio adecuado 
de la tierra vegetal para su utilización en posteriores tareat de recuperación ambiental o de 
ajardinamiento. Además, para llevar a cabo de forma adecu~da los acondicionamientos de los 
terrenos y para la protección de la calidad de los suelos afedados se recomienda la adopción de 
medidas del siguiente tipo: / 

• Los elementos auxiliares de carácter temporal, como son instalaciones auxiliares (parques 
de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones provisionales de obra, punto limpio 
para acopio de residuos, sistemas de saneamiento, etc.) y posibles nuevos caminos de 
acceso se ubicarán en zonas de bajo valor ambiental. 

• Medidas de protección del suelo en las zonas de almacenamiento temporales y parques de 
maquinaria: Pavimento resistente a hidrocarburos, canalización y gestión de drenajes 
superficiales en zonas conflictivas, gestión de residuos según tipología. 

• Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil que después va a utilizarse 
para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de 
ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y jardines proyectados 
dentro de la misma. 

• Deberá controlarse la estabilidad de los taludes, pendiente y grado de cobertura vegetal de 
desmontes y terraplenes. La pendiente de los taludes será la adecuada para evitar la erosión 
y la pérdida de suelo. A menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la fijación 
de los taludes y menor es la erosión y la pérdida de suelo debido a escorrentías y otros 
fenómenos. Se revegetarán inmediatamente una vez acabados, si fuera necesario. 

9.2.5. Vegetación 
Fase de construcción 
Con la finalidad de restablecer la relación de las personas con el entorno natural y la mejora de su 
calidad de vida, manteniendo y fortaleciendo los valores ambientales existentes y potenciales, las 
obras y actuaciones previstas para llevar a cabo la planificación propuesta respetarán en todo 
momento la vegetación arbórea que se haya decidido mantener. 

No obstante, el movimiento de la maquinaria necesaria para la ejecución de la obra puede producir 
daños sobre la vegetación próxima existente. Por este motivo, en las ocasiones en las que existe 
vegetación en las áreas en las que se van a efectuar actuaciones, así como en las zonas de 
movimiento de la maquinaria, además de extremar los cuidados en los movimientos de la misma y 
en la realización de excavaciones en sus proximidades, se hace necesaria la consideración de una 
serie de medidas preventivas que minimicen estas afecciones: 

• Se rodeará el tronco con un cercado de madera de 2 metros de altura, acolchado por dentro, 
atando las ramas bajas y desplazándolas hacia arriba. La 
instalación de estas protecciones se realizará de forma que 
los ejemplares no sufran deterioro alguno, protegiendo la 
corteza en el lugar donde se fijen las ataduras de las 
ramas. 

• Poda de las ramas que puedan verse afectadas por el 
movimiento de maquinaria y camiones durante las obras. 
Se evitará de este modo la rotura accidental de las mismas 
que puede provocar desgajamientos con efectos muy 
negativos para la viabilidad de los árboles, 
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• Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras causas, 
deben ser cubiertas por un mastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración 
de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. Se cuidará de que no queda 
bajo el mastic ninguna proporción de tejido o sano y de que el corte sea limpio y se evitará 
usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

• No se realizarán vertidos de sustancias y elementos (materiales, escombros, tierras, etc.) ( 
en la zona radical de los árboles. 

• Una vez finalizadas las obras se realizará una limpieza exhaustiva de los terrenos 
colindantes a la obra dejándolos en las mejores condiciones posibles. 

• En los casos en los que sea ineludible el!mlnaclón de ejemplares arbóreos, se estará a lo 
dispuesto en Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano 
de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, la retirada de arbolado debe ser 
previamente autorizada mediante la resolución del órgano municipal correspondiente - en 
función de la titularidad pública o privada del suelo - para todos aquellos ejemplares de más 
de 1 O años de antigüedad o 20 cm de diámetro en su base, según estipula la citada Ley 
812005. 

• La adecuación y actuación sobre el arbolado existente se llevará a cabo en fase de 
ejecución del planeamiento (proyectos de urbanización y de edificación) y se acometerá a 
través de un Proyecto de Tala o Trasplante orientado a conservar el mayor número de pies 
afectados por la ordenación. 

• El Proyecto de Tala o Trasplante que se realizará siguiendo el procedimiento administrativo 
que establece la Ley 8/2005 y la Ordenanza Municipal de tramitación de Licencias 
Urbanfsticas. Las Directrices a seguir por dicho Proyecto de Tala o trasplante son: 

• El trasplante de cada pie se condicionará a que su supervivencia quede asegurada. 

• Se establecerán los trabajos y condiciones necesarios para la ejecución del trasplante: 
Requerimientos del suelo y condiciones del lugar de destino, trabajos preparatorios, trabajos 
de formación del cepellón, trabajos de poda, trabajos de trasplante propiamente dicho, 
trabajos de plantación en la nueva ubicación y cuidados posteriores. 

• El Proyecto de Tala o Trasplante y los trabajos de trasplante se realizarán de acuerdo con 
las NT J OSE: Norma Tecnológica de Jardinerla y Paisajismo NT J OSE "Trasplante de 
Grandes Ejemplares". 

• Además de la normativa vigente, se deberán tener en cuenta, tanto en el Proyecto de Tala 
o trasplante, como en el diseño y ejecución en materia de zonas verdes, las Normas 
Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NT J) del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña, particularmente las referidas a trasplante de 
grandes ejemplares y protección de arbolado por obras. 

• Se asegurará que la plantación compensatoria, derivada de la ineludible eliminación de 
ejemplares arbóreos, se realice en el mismo ámbito en que se produjo el apeo o, en su 
defecto, dentro del propio término municipal de Getafe. 

• Por otra parte, y con el objetivo de liberar el mayor volumen posible de suelo y de mejorar 
la calidad ambiental del ámbito de actuación, los proyectos de construcción valorarán, de 
manera individualizada, la conveniencia de disenar cubiertas planas ajardinadas utilizando 
alguno de los sistemas estandarizados para cubiertas ecológicas, y considerando las 
restricciones que pueden suponer las instalaciones y servicios que deben situarse en ellas 
como paneles energéticos, antenas, cuartos de ascensores, etc. 
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Ad~más, en r~_laclón con los sumideros de carbono, el M1 ro desa.rrollo urbanístico permiti~á 
la 1mplantac1on de diferentes especies que puedán contribuir a la conservaclon 
medioambiental de la riqueza florística y ecológica~~! entorno dentro de un marco de 
d_es~rrollo soste_nible. En este sentido, y con independ ncia ~~ que se rat\fique la idoneidad 
tecmca y economlca de las cubiertas vegetadas, p a fac1htar la contribución del futuro 
desarrollo a la conservación de la flora y de la faur, se recomienda la adopción de las 
siguientes actuaciones: 

Se establecerán las conexiones necesarias con las 
1
ttlferentes zonas verdes existentes en 

las áreas adyacentes, a modo de corredores verdes: 

Las especies vegetales que se planten serán autóctonas o alóctonas, adaptadas al entorno 
y condiciones ambientales de Getafe, de bajo consumo hídrlco, y limitando la superficie de 
pradera, de forma que se dé prioridad a la utilización de plantas tapizantes y especies de 
bajos requerimientos hfdricos. En este sentido, a la hora de elegir las especies para el 
diseño de los espacios ajardinados, se deberá atender a las siguientes consideraciones: 

Se utilizarán especies autóctonas o alóctonas adaptadas al entorno y condiciones 
ambientales de Madrid, teniendo en cuenta el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras para no Incluir ninguna de las especies contenidas en el mismo. 

No se utilizarán especies que ese momento estén declaradas expuestas a plagas y 
enfermedades de carácter crónico y que, como consecuencia, puedan ser focos de 
infección. 

• Se considerarán aquellas especies que no sean incompatibles con las infraestructuras de 
la ciudad, o de reducida vida útil. 

• Se desaconseja el empleo de determinadas especies de crecimiento rápido, tales como 
Populus, Eucalyptus. U/mus, etc. 

• Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se procurará elegir 
aquellas que no puedan producir, por su tarnaf'io o porte, una pérdida de iluminación o 
soleamiento en aquéllas, daños en las infraestructuras o levantamiento de pavimentos o 
aceras. 

• Aquellas plantaciones que pudieran impedir el soleamiento en las fachadas sur de los 
edificios es durante el invierno, se utilizarán especies de hoja caduca. 

■ De Igual modo, se establecerán medidas para minimizar el impacto del polen sobre la salud 
de la población, proponiendo la selección de especies vegetales cuyo polen tenga una baja 
incidencia en las alergias. 

■ Diversificar los hábitats, a partir de la vegetación, considerando las necesidades de la fauna 
en cuanto a alimentación y refugio. En este sentido, mediante la instalación de nidales se 
contribuirá a la mejora de las condiciones de nidificación de las especies, potenciando su 
riqueza y abundancia. 
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Fase de funcíonamiento 

Para la conservación de los trabajos de acondicionamiento de los espacios libres se prevén una 
serle de operaciones encaminadas a mantener las plantas en perfecto estado. Una vez ejecutadas 
las obras de urbanización, comienza el plazo de garantía, con lo que se asegura el mantenimiento 
y conservación de las plantas durante este período. Finalizado el plazo de garantía y una vez 
recibida la obra definitivamente será necesaria una conservación de las plantaciones y de las 
siembras durante tres años para lograr un buen arraigo y mantener las plantas que ya poseerán un ( 
desarrollo suficiente para garantizar su propio mantenimiento. A tal efecto se incluyen una serle de 
operaciones dentro del programa de mantenimiento como son: 

• Desbroces y siegas 

• Abonado de plantaciones y siembras 

• Riego de plantaciones 

• Poda de árboles y arbustos 

• Reposición de marras 

• Escardas 

• Tratamientos fitosanltarios 

9.2.6. Fauna 
Fase de construcción 

La preservación del hábitat de las especies animales guarda una estrecha relación con las medidas 
expuestas sobre vegetación y usos del suelo. Por lo tanto, la reducción de las afecciones sobre la 
fauna está implícita en la fase de planificación a través de la aplicación de los siguientes criterios: 

• Se realizarán muestreos previos a la fase de obra. procediendo si se considera necesario a 
la recogida y/o captura de ejemplares, y su traslado a zonas próximas que no se verán 
afectadas por las obras, así como el traslado de los nidos de aves, antes de su ejecución. 

• El desbroce de los terrenos sobre los que se actuará se realizará de forma gradual, a fin de 
facilitar la huida de los efectivos con capacidad de desplazamiento. 

• Se limitará en lo posible la duración de la apertura de las zanjas a fin de evitar el efecto 
"barrera" que se crea durante la fase de construcción. Realizando la obra por tramos y 
tapando la zanja simultáneamente. 

• Se procederá de forma periódica a la revisión de la obra, en especial de las zanjas, para la 
actuación sobre individuos atrapados, en especial anfibios y reptiles. Es aconsejable realizar 
la Inspección a primeras horas de la mañana, ya que algunos de ellos son de hábitos 
nocturnos. 

• Diversidad en el diseño de los espacios libres para la disponibllldad de recursos y hábitats 
para la fauna. En este sentido, mediante la instalación de nidales se contribuirá a la mejora 
de las condiciones de nidificación de las especies, potenciando su riqueza y abundancia. 

• Gestión sostenible de los espacios libres, con el objetivo de reducir el Impacto de los 
fitosanitarios, y de este modo minimizar la desaparición de las comunidades de insectos. 

• Respecto al diseño de las construcciones se recomienda que en los Proyectos de 
Edificación se observen medidas tales como: 

Evitar el uso de grandes cristaleras que puedan convertirse en un sumidero de aves 
por colisión con las mismas. 

Elegir superficies rugosas y mates en el revestimiento exterior de los edificios. 
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- Fomentar edificaciones permeables a la fauna p ra favorecer su presencia y de 
este modo garantizar los servicios ecosistémlcos. 

- Fomentar la aplicación de acciones que traten e acoger en las cubiertas de las 
nuevas edificaciones a especies que contribuirá al equilibrio del ecosistema. 

- Paredes rugosas bajo un alero, para que co esta sencilla intervención puedan 
constr~lr el nido golondrinas y aviene~. Para p/ri.venir suciedad por excrementos se 
puede instalar una bandeja de recepción. 

- Generar oquedades de diámetro específico donde se puedan resguardar aves y/o 
quirópteros. Adaptar el tamaño de las oquedi des a las especies objetivo con el fin 
de prever la colonización de especies potencialmente problemáticas como palomas 
domésticas. / 

- Instalación de nidales prefabricados. Aunqu'e es preferible que los nidales sean 
permanentes e integrados en las edificaciones, se pueden instalar en elementos de 
los viarios nidales prefabricados. 

Fase de funcionamiento 

• Revisión y mantenimiento de la capacidad de los espacios libres para la disponibilidad de 
recursos y refugios para la fauna. 

• Reposición de especies vegetales y de nidales deteriorados o degradados. 

• Revisión y mantenimiento de las medidas para la fauna dispuestas en las edificaciones. 

9.2. 7. Paisaje 
Fase de construcción 

El impacto paisajístico que se producirá durante las obras será debido a la introducción de nuevos 
elementos de infraestructuras e instalaciones para su ejecución (grúas, maquinaria, casetas de obra, 
etc.), caminos o pistas de acceso, movimientos de tierra, instalaciones auxiliares, lugares de acopio 
o almacenamiento de materiales, etc. Con el fin de minimizar el impacto paisajístico de las 
instalaciones de obra, se optará según convenga por una o varias de las posibilidades que a 
continuación se citan: 

• Ubicar las instalaciones de obra en el lugar menos accesible visualmente de la parcela 
aprovechando las cotas del terreno. 

• Tender hacia la concentración, es decir, y siempre que ello sea posible, hacia la ubicación 
dentro de un mismo recinto de todas las instalaciones, evitando su dispersión. 

• Extremar las medidas relativas tanto a la señalización de los pasillos y accesos de trabajo 
(no permitiendo el tránsito de vehículos o maquinaria fuera de las zonas delimitadas) como 
las concernientes a la restitución de los terrenos finalmente afectados. 

Si bien las zonas adyacentes a la parcela objeto de la planificación son supeliicies urbanizadas, de 
tipo industrial en su mayoría, junto a equipamientos, infraestructuras y zonas verdes, y no se ha 
identificado la presencia de valores naturales o paisajlsticos, se deberán proyectar las edificaciones 
de modo que no resulten discordantes con el entorno Inmediato. 

Una gran parte de las medidas para la protección paisajística están relacionadas con el tratamiento 
que se le da a la vegetación y en este sentido ya se ha considerado su influencia en la mitigación 
del cambio climático. 
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Sin embargo, además de la consideración de los espacios libres como un elemento indispensable ( 
para el equilibrio ambiental de la urbanización, hay otro tipo de medidas relevantes para lograr una 
mejora del paisaje urbano en función de diversos criterios de diset"io: 

• Se considerarán siempre todas aquellas instalaciones o élementos con una elevada 
visibílidad, tales como las antenas de telefonía móvil o los carteles de publicidad. Estos 
elementos constructivos son susceptibles de alterar el paisaje, por lo que se deben integrar 
para que no tengan una elevada visibilidad. 

• Considerar en la planificación y el diseño de los espacios libres criterios para la disposición 
del arbolado, tales como el ancho de las vías, la separación mínima entre la línea de fachada 
y el arbolado, la separación entre árboles según el tamaf'io de los mismos, el volumen 
subterráneo, el volumen formado por sus copas, la orientación en relación con el movimiento 
del sol, etc. 

• Utilizar de forma prioritaria de especies autóctonas en el desarrollo de espacios verdes, así 
como especies adaptadas a la sequía para una gestión sostenible del agua de riego. En 
todas las zonas verdes se prohibirá la utilización de céspedes taplzantes con altos 
requerimientos hídricos, a fin de favorecer un menor consumo de agua. 

Por otra parte, para la protección del medio urbano, se recomienda la adopción de las siguientes 
medidas: 

• Procurar adecuar el diseflo del desarrollo urbanístico de tal forma que, en la medida de lo 
posible, se evite la desvinculación con el mosaico paisajlstico del entorno y la discontinuidad 
con las estructuras básicas del mismo. 

• Utilizar, en términos generales, tonalidades naturales similares a las del terreno, con colores 
de baja saturación y utilizando los contrastes con moderación, para facilitar la integración 
cromática. 

• La sef\alización de las diferentes zonas debe ser diseñada y planificada de forma que 
responda a una Imagen de calidad, 

• Observar criterios de disef'io de los proyectos técnicos particulares de obra que tengan en l 
cuenta factores indicativos como: 

Estudio detallado de los acabados arquitectónicos. 

Intervención de profesionales cualificados en la definición de la integración 
paisaíístlca y dlserio de acabados de las instalaciones. 

- Adecuada integración del color y de las estructuras en el paisaje. 

- Ajardinamiento de los espacios libres de edificación. 

Disponer, preferentemente, cerramientos diáfanos o utilizar la vegetación para 
filtrar la visión. 

Ease de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento las medidas estarán encaminadas tanto a la conservación y 
mantenimiento de las especies vegetales presentes en los espacios libres como a las de aquellas 
que son objeto de las instalaciones para la protección del medio urbano, ambas ya descritas 
anteriormente. 
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9.2.8. Gestión de residuos 
Fase de construcción 

1 1 

1 

,1 

Uno de los principales aspectos medioambientales de las obras es el de los residuos. En la obra se 
generarán residÚos inertes, solidos urbanos, y peligrosos. 8 tratamiento sera diferenciado en 
función del tipo que se trate, y aun dentro de éste, variará depepdiendo de las oaracterfsticas ffsicas 
de cada residuo. Las recomendaciones a seguir para su gestiéin son las siguientes: 

• Utilización de materiales y técnicas de gestión soi tenible como el uso de materiales 
regionales, es decir aquellos que se extraigan y fabr¡'quen en las proximidades del ámbito 
de actuación, uso de materiales reciclados, Intentando que constituyan una parte 
significativa del total, uso de mobiliario y materiales reciclables, productos forestales 
certificados, etc. 

• Los residuos generados durante la ejecución de las obras serán debidamente evacuados a 
vertedero distinguiéndose: Inertes - arenas, tierras, cerámicos - maderas, PVC y 
poliestirenos y cartonaje. 

• Par la gestión de los residuos sólidos urbanos se colocarán contenedores en la zona de 
lnstalací.ones de la obra, y en diversos lugares junto a la zona de trabajo, para favorecer el 
depósito de los RSU por parte de los trabajadores. 

• Los residuos susceptibles de reciclaje (papel, cartón, madera, piezas y elementos metálicos, 
plásticos, aceites y grasas de la maquinaria, etc.) se acopiarán, separados por tipologlas, 
en los lugares habilitados al efecto en las instalaciones de obra. Cada una de ellas contará 
con un punto de acopio. 

• En el proyecto de urbanización se definirá el destino final de los materiales extraldos en los 
trabajos de excavación. Si se prevé la utilización de los materiales pétreos generados en la 
misma obra, esta circunstancia deberá Incluirse especlfioamente con objeto que se 
considere acreditación fehaciente a efectos de no considerarlos como residuos. 

• En caso de vertido accidental de lubricantes o combustibles, procedentes de la maquinaria 
en operación en cualquiera de los sectores de la obra. se procederá al tratamiento inmediato 
de la superficie afectada con sustancias absorbentes, de las que deberán Ir provistos las 
distintas unidades de maquinaria. El material afectado deberá ser posteriormente retirado 
de modo selectivo y transportado a vertedero especial, conforme a las indicaciones del 
apartado referente a suelos contaminados. 

• Para evitar la contaminación accidental de suelos por deposición de los materiales (roturas 
de contenedores), vertidos accidentales de aceite y grasas (maquinaria) y dispersión por 
inclemencias meteorológicas de residuos o materiales acoplados se procederá a gestionar 
Inmediata y adecuadamente los residuos producidos. 

• Los residuos contaminantes generados en ningún caso se depositarán en los vertederos de 
inertes previstos en el proyecto. 

• Los RPs sólo presentan una opción de gestión: su entrega a Gestor Autorizado por la 
Consejería competente. 

• Una vez finalizada la funcionalidad de las instalaciones de obra se procederá a su total 
desmantelamiento y a la limpieza y desescombro del área afectada, procediéndose al 
traslado de los residuos a un vertedero controlado y/o gestión adecuada de residuos tóxicos 
y suelos contaminados. 
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Fase d~ funcionamiento 

Utilizar los servicios que la empresa municipal de Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S. A. M. 
pone a disposición de las empresas para la gestión de los residuos. 

9.2.9. Sanidad ambiental y epidemiológica 
Fase de construcción 

• En los proyectos de edificación deberán tenerse en consideración criterios sanitarios en la 
ubicación y el disefío de torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Respecto a 
su ubicación deberán situarse en lugares alejados tanto de personas como de tomas de aire 
acondicionado o de ventilación. Para ello, se tendrán en cuenta las condiciones establecidas 
en la Norma UNE 100030:2017 "Prevención y control de la proliferación y diseminación de 
Legione/la en instalaciones". 

• Siempre que sea posible se utilizará riego localizado por goteo. Si no fuese posible y 
considerando que los sistemas de riego por aspersión son instalaciones de riesgo de 
proliferación y dispersión de Leglonela se deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
R.O. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 
la prevención y control de la /egione/osis. 

• Los edificios que dispongan de sistemas de energía solar para la producción de agua 
caliente sanitaria mediante placas termo-solares deberán disponer de sistemas adecuados 
de prevención y control para evitar riesgos para la salud de la población. Su diseño, 
Instalación y funcionamiento deberá realizarse conforme a lo establecido en e/ R.O. 
865/2003, de 4 de julio, que establece /os criterios higiénica-sanitarios para la prevención y 
control de la /egionelosis. 

■ Durante los trabajos de movimiento de tierras se establecerán medidas de vigilancia y 
control de plagas urbanas y asf mitigar tanto su posible impacto sobre el medio como la 
destrucción de nichos ecológicos de artrópodos y roedores con el consiguiente peligro de 
dlspersióh y proliferación a las zonas próximas. 

• En caso de detectarse problemas de plagas urbanas, se implantarán actuaciones a través 
del programa de vigilancia y control municipal de plagas del Ayuntamiento de Getafe. 

Fase de funcionamiento 

• Los proyectos que se desarrollen deben suministrar a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid información suficiente en relación con el almacenamiento de 
sustancias peligrosas, sustancias presentes en vertidos y emisiones, pozos, depósitos de 
abastecimiento de agua para consumo humano, torres de refrigeración o condensadores 

( 

( 

evaporativos, instalaciones deportivas y de ocio, al objeto de identificar posibles situaciones l 
de riesgo y problemas relevantes para la salud pública. 

9.2.1 O. Actuaciones en relación con el medio social 
Fase de construcción 

Las medidas propuestas para pallar los efectos sobre el medio social y económico reúnen una 
variada gama de acciones, parcialmente tratadas en otros apartados, en especial el relativo a 
emisiones y ruidos. Además, se proponen otras medidas especificas para problemas concretos que 
afectan al entorno de las obras. 

Limpieza de la red viaria. 

• La principal fuente de suciedad en la red viaria se originará por el transporte de los 
materiales a vertedero. Para reducirlo en la medida de lo posible, se utilizarán camiones 
estancos tipo bañera. Para obtener una mayor estanqueidad, se revisarán periódicamente 
las trampillas posteriores con objeto de asegurar su mejor ajuste. 
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• Para evitar el transporte de barro y lodo en los camiones q e salgan de la zona de obras, 
se procederá a su limpieza previa en lugares habilitados al fecto. 

• Mediante la oportuna coordinación con los servicios corre pondientes del Ayuntamiento de 
Getafe, se procederá a la limpieza de las calzadas de pa o de camiones en el entorno a la 

zona de. obras. Con ello se pretende disminuir el inevitalb e . . derra·m· e de residuos durante el 
transporte a vertedero. 

Seguridad vial, 

• Los accesos a la obra estarán señalizados. Si a lo largo de las obras, se prevé más de un 
punto para la entrada y salida de camiones, sus localizaciones y periodos de utilización se 
pondrán en conocimiento del Ayuntamiento para que revise la sef'íalización. 

• En cualquier caso, el servicio de vigilancia de las obras se encargará de facilitar la entrada 
y salida de camiones en aquellos momentos en los que la seguridad del tráfico general así 
lo aconseje. En este sentido, puede ser conveniente la paralización momentánea de uno de 
los dos sentidos del tráfico para evitar accidentes. 

Molestias a la población. 

• El horario general de trabajo será de 8 a 22 horas. Se establecerán limitaciones más 
estrictas en los puntos donde sean especialmente molestas las emisiones sonoras 
asociadas al transporte de materiales y al funcionamiento de maquinaria. 

• Se deberá impedir cualquier posibilidad de acceso, voluntario o accidental, de la población 
a las obras. Hay que tener especialmente en cuenta aquellas zonas de excavación profunda 
a cielo abierto, para Impedir situaciones de riesgo tanto para los trabajadores de la obra, 
como para posibles paseantes. 

• Las condiciones específicas sobre las medidas de seguridad y de impedimento del acceso 
a la población deben concretarse antes del inicio de las obras. 

• La población en general sea residente o no, deberá ser informada convenientemente sobre 
las obras a realizar, el inicio de las mismas y su duración. Para ello debe colocarse un panel 
informativo en los límites de las obras próximos a los caminos que delimitan la zona de 
actuación. 

• Se cumplirán las medidas de seguridad e higiene durante la ejecución de las obras, ya que 
algunas actividades presentan riesgos tanto pata los operarlos como para las personas que 
viven en las Inmediaciones. 

Protección del patrimonio arqueológico 

■ No existen yacimientos catalogados afectados por la planfficación propuesta, no obstante, 
ante la posibilidad de que durante la ejecución de las obras pudieran realizarse hallazgos 
casuales de yacimientos no conocidos en la actualidad o no inventariados, se paralizaran 
las obras y se informará inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio Cultural, 
siguiendo las determinaciones recogidas en el art. 27 y 31 de la Ley 3/2013, de 18 de Junio, 
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

Fase de funcionamiento 

Teniendo en cuenta la importancia social del Plan Parcial, y como consecuencia, la repercusión que 
puede tener la planificación propuesta en la sociedad del municipio, se proponen las siguientes 
medidas: 

• Contribuir a la creación de un entorno de calidad y velar por la seguridad de los trabajadores 
y visitantes, gestionando adecuadamente los riesgos habituales en el ámbito industrial 
urbano. Para esto se recomienda fomentar la adopción de sistemas de gestión de seguridad 
y salud en las empresas. 

• Aumentar la concienciación de los trabajadores y usuarios respecto a cuestiones 
ambientales relacionadas con el ámbito de la planificación. 
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• Difusión de información que dé a conocer los trabajadores y al público en general las 
principales consideraciones ambientales del ámbito. Conviene hacer más accesible y 
inteligible la información sobre esta materia. Además, es recomendable hacerlo de forma 
periódica y apoyándonos en acciones de sensibilización. 

• Finalmente, promover actuaciones dentro del ámbito de la planificación que acerque a la 
sociedad a la realidad industrial, favoreciendo así la conservación de su identidad cultural 
al tíempo que se fomenta la Integración del desarrollo urbanístico en la ciudad. 

9.2.11. Movilidad 

• Potenciar la funcionalidad de los itinerarios a pie, beneficiosos para la salud y para la 
independencia de las personas mayores, mediante una ordenación que garantiza la 
Interconexión con el entorno e itinerarios peatonales accesibles y seguros. 

• Para alcanzar una movilidad sostenible se considerará en todo momento la introducción de 
los elementos y el diseño urbanístico para facilitar la utilización de modos de transporte 
sostenibles o de cero emisiones, especialmente desplazamientos en bicicleta, en todas las 
zonas, es decir, tanto en el Interior de los propios edificios Industriales (con la introducción, 
por ejemplo, de aparcamientos para bicicletas en zonas comunes), como en los espacios 
libres, infraestructuras y otros equipamientos. 

■ Optimizar la gestión de los recursos tanto naturales como económicos, sociales e 
institucionales, mediante la implantación de sistemas Interactivos y adaptativos que 
proporciona la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), 
y para generar un medio ambiente urbano que favorezca la salud y el bienestar colectivo. 
En este sentido, se recomienda estudiar en la fase de proyecto de Urbanización la viabilidad 
de disel'iar e integrar una red de infraestructuras inteligentes hiperconectadas y 
bidireccionales de transporte. energía, agua y residuos, de manera que se optimice el uso 
de recursos, se mejore la eficiencia global del sistema urbano y se aporten beneficios 
medioambientales y sociales a los usuarios. 
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1 O. Medidas para el seguimiento ambiental e la planificación 
El carácter de las actuaciones que integran la planificación recomí nda el establecimiento de un 
sistema de seguimiento que permita controlar los efectos sobre las 1variables de sostenlbilidad, así 
como, comprobar la Incidencia real que el Plan Parcial propuesto puéde tener sobre el cumplimiento 
de los objetivos y criterios ambientales establecidos en los diferentf s ámbitos institucionales. 

En este sentido, el Programa de Seguimiento pretende estableceq un mecanismo que asegure no 
solo el adecuado cumplimiento de los objetivos y criterios ambienttlles, sino también la aplicación y 
efectividad de las medidas preventivas y/o correctoras propuestas de acuerdo con las siguientes 
finalidades especificas: 

• Comprobar que las medidas correctoras propuestas en la documentación ambiental 
generada han sido realizadas. 

• Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de tales medidas y condiciones. 

• Proporcionar advertencias acerca de los valores alcanzados por los Indicadores 
ambientales previamente seleccionados, respecto de los niveles críticos establecidos. 

• Detectar alteraciones no previstas en el Documento Ambiental, con la consiguiente 
modificación de las medidas correctoras establecidas o la definición de nuevas medidas. 

• Cuantificar los impactos a efectos de registro y evaluación de su evolución temporal. 

• Aplicar nuevas medidas correctoras en el caso de que las definidas fueran Insuficientes. 

A este fin, se establecerá un sistema de Indicadores ambientales de seguimiento, mesurables 
siempre que sea posible, los cuales proporcionarán información de cada objetívo ambiental de 
vigilancia, sintetizando y permitiendo controlar, en diferentes periodos de tiempo, el grado de 
Intensidad del impacto y la eficacia de las medidas preventivas o correctoras adoptadas. 

El listado de indicadores que se recoge a continuación debe tomarse como base de consulta, dado 
que su funcionalidad operativa dependerá de las particularidades "in situ" del parámetro que 
pretendemos medir, de las circunstancias más o menos complejas que permitan su medición, de los 
propios medios con los que cuente el promotor para poder desarrollar los métodos analíticos que 
alguno de ellos exigiría, etc. 

La vigilancia ambiental que acompaña al proceso de planificación, materializada fundamentalmente 
en su normativa urbanística, pretende favorecer la sostenibilidad de la misma aportando una serie 
de propuestas de carácter medioambiental, para cuyo seguimiento del grado de cumplimiento se 
sugiere el empleo de indicadores de sostenibilidad como los que se exponen a continuación: 

Fase de construcción 

Para llevar a cabo el control y seguimiento medioambiental durante la fase de ejecución de las obras 
de urbanización y edificación, cada uno de los correspondientes proyectos de ejecución deberá de 
contener un Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental específico en el que se definirá el 
seguimiento de los siguientes parámetros: 

Proteccjón del medlo atmosférico: 

- Control de la emisión de polvo y partículas en suspensión a la atmósfera. 

- Control de las emisiones de la maquinaria. 

- Control de los niveles acústicos de la maquinaria. 

- Control de los niveles acústicos de las obras. 
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Protección de la calidad de las aguas: 

- Seguimiento de la calidad de las aguas durante la fase de obras. 

- Control de la impermeabilización y la instalación y mantenimiento de los dispositivos de 
decantación de las zonas auxiliares de obra. 

Protección de los suelos: 

- Control de la invasión de áreas ajenas a la obra. 

- Control de la contaminación de los suelos. 

Seguimiento ambiental de la vegetación y de las medidas de restauración paisajística 

o Protección de la vegetación existente 

- Retirada de tierra vegetal. 

- Acopio y mantenimiento de la tierra vegetal. 

- Extendido de la tierra vegetal. 

- Siembras 

- Plantaciones. 

Seguimiento ambiental de los recursos culturales: 

- Seguimiento de la protección del patrimonio arqueológico y/o paleontológico. 

Seguimiento ambiental de otros aspectos relacionados con la fase de obras: 

- Localización y control de instalaciones auxiliares. 

- Control de la ubicación y explotación de zonas de vertedero y acopio. 

- Control de accesos temporales y caminos de obra. 

- Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras. 

Para cada uno de los parámetros de seguimiento anteriormente relacionados se dará contenido a 
los siguientes campos: 

( 

- Objetivo del seguimiento. l 

- Indicador seleccionado del grado de alteración del medio. 

- Metodologia y medios empleados para la protección y/o corrección. 

- Puntos o lugares de Inspección. 

- Parámetros de control y umbral de actuación. 

- Periodicidad de las inspecciones. 

- Medidas de prevención y corrección de impactos. 

Además, la Normativa urbanistica determinará la obligatoriedad de contar con una Dirección 
Ambiental que, en coordinación con el personal técnico y equipos de trabajo encargados de la 
ejecución del proyecto, asegure, por un lado, que las medidas previstas en el documento técnico de 
la planificación y en los distintos instrumentos que deriven de ella se ejecutan de la manera prevista 
y, por otro, que se apliquen nuevas medidas que aseguren la sostenibllidad del desarrollo conforme 1. 
a lo planificado. 
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En este sentido, la Dirección Ambiental estará informada acerca el calendario de actuaciones con 
la suficiente antelaclón y precisión como para que pueda progray ar su presencia en el momento y 
lugar en que vayan a ejecutarse unidades de obra (tajos o puntc!Js de actuación) que puedan tener 
repercusiones ambientales, en especial sobre aspectos ligEÍdos a los indicadores objeto de 
seguimiento y control, estableciéndose de forma eficaz los opof unos puntos de inspección. 

Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento del reaHzará un seguimiento de indicadores para el cumplimiento, 
control y seguimiento de las medidas protectoras y correctoras previstas para aminorar los efectos 
ambientales, aplicables a la operación de las actividades industriales y terciarias, corno los que a 
continuación se exponen: 

VARIABLE INDICADOR 
MEDIOAMBIENTAL 

Calidad del aire y cambio 
Configuración espacial para asumir los parámetros climáticos 

climático 
Presencia de filtros en chimeneas Industriales 

Contaminación lumínica Fomento de la calidad de la bóveda celeste 

Tratamiento aguas residuales y pluviales 
Medio hídrico 

Fomento del ahorro del consumo 

Vegetación Conservación y mantenimiento de la vegetación implantada 

Paisaje Integración paisajística de edificaciones e infraestructuras 

Medio socioeconómico Fomento del empleo y de la cohesión social 

Gestión ener¡:¡ética Instalaciones aue favorezcan la eficacia eneraética 

La verificación consistirá en la comprobación documental de su inclusión en la documentación 
urbanística (Presencia/ausencia). 
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La vigilancia ambiental para el cumplimiento, control y seguimiento de las medidas protectoras y 
correctoras previstas para minorar los efectos ambientales, aplicables a la operación de las 
actividades industriales y terciarias, llevará a cabo mediante el empleo de indicadores como los que 
a continuación se proponen: 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE 

MEDIOAMBIENTAL REFERENCIA 

Consumo energia eléctrica kWh --
Calidad del aire y 
cambio climático Potencia instalada de Indice con base 100 al 

Aumento del índice 
eneroías renovables inicio del desarrollo 

Contaminación 
Luminarias no apropiadas Nº luminarias Presencia/ Ausencia 

lumínica 

Consumo de agua de 
abastecimiento 

m3/ año --
Medio hídrico 

Calidad del efluente a la red 
Parámetros de calidad Normativa legal 

de saneamiento municioal 

Vegetación Especies vegetales afectadas Unidad --
Presencia de infraestructuras 

Paisaje que distorsionan la calidad Nº antenas, carteles, etc. --
oaisaifstlca 

Control de la accesibilidad Normativa leoal 
Medio socioeconómico 

Fomento del empleo Nº puestos de trabaío "" 

Gestión energética Consumo energía eléctrica KW/año --

Tipo de informes y periodicidad 

El Plan de Seguimiento Incluye la elaboración de una serie de informes periódicos que deberán 
remitirse a la administración ambiental correspondiente. Del examen de esta documentación podrán 
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los 
objetivos del Documento Ambiental Estratégico. 

En principio, el Plan de Seguimiento Ambiental plantea los siguientes Informes en los que se 
Indicarán un breve resumen de las operaciones desarrolladas para la vigilancia de cada apartado 
contemplado anteriormente, asf como la periodicidad de su emisión: 

Informes ordinarios 

En los que se reflejará el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento ambiental. Su 
periodicidad será mensual, durante el periodo de obras, y trimestral durante los dos primeros af\Os 
de funcionamiento de los usos planificados. 

Informes extraordinarios 

Estos documentos se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que 
precise una actuación inmediata y que, por su importancia, merezca la emisión de un Informe 
especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 
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Informes especiflcos 

Serán aquellos Informes exigidos de forma expresa por lnfo me Ambiental Estratégico, referidos a 
alguna variable concreta y con una especificidad definida. Según los casos, podrán coincidir con 
alguno de los anteriores tipos. 

El seguimiento, control y supervisión ambiental que comprenden los trabajos de Vigilancia Ambiental 
será realizado por personas que posean la capacidad técnica suficiente y tendrán la calidad 
necesaria para asegurar el cumplimiento de cada una de las consideraciones y determinaciones 
establecidas por el órgano ambiental en la Declaración Ambiental Estratégica, así como, la 
verificación de haber satisfecho las exigencias de la legislación en esta materia. Los estudios y 
documentos ambientales que se generen deberán identificar al autor o autores de los mismos, 
indicando su titulación y haciendo constar la fecha de conclusión y firma del autor o autores. 

Los informes con los resultados obtenidos en los controles de supervisión y vigilancia serán 
remitidos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
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11 . Autoría de los Trabajos 
El equipo técnico del Documento Ambiental Estratégico que se presenta estuvo dirigido y coordinado 
por Luis Martín Hernández. Asimismo, el DAE ha sido elaborado en base, entre otras, a las 
consideraciones y determinaciones contenidas en los anexos técnicos que le acompat'\an. ( 
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Madrid, octubre de 2022. 

Fdo: Luis Martín Hernández 
Director Técnico de Proymasa 
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Anexo l. Estudio de Cambio Climático 
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Anexo 11. Estudio de Ruido 
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Anexo 111. Estudio de Caracterización de Suelos 
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Anexo IV. Estudio de Arbolado 
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Anexo V. Estudio de Visibilidad Exterior 
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Anexo VI. Estudio de Capacidad Hídrica (De reto 170/1998) 
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