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Resumen  
Se analiza la producción científica dedicada al estudio de los principales aspectos 
territoriales y socioeconómicos de la red de la alta velocidad española, con el objetivo 
de comprender su evolución y las temáticas abordadas. Los resultados, estructurados 
por disciplinas, avalan la hipótesis de que en España la relación entre el AVE y el turismo 
ha sido todavía poco estudiada, pese a su interés científico y político. Por ello, se 
presenta como una importante línea de investigación que ha de abordar la definición de 
una serie de preguntas, que deben ser resueltas en colaboración entre expertos de 
diferentes áreas que aporten distintas perspectivas y metodologías. 
 
Palabras clave: Red de alta velocidad, turismo, producción bibliográfica, retos de 
investigación, multidisciplinariedad. 
 
 
Abstract 
The scientific production, which focused on the study of the main territorial and 
socioeconomic issues of the Spanish High-speed rail network, is analyzed in depth. This 
research aims to understand its evolution and designated topics. The results, classified 
by disciplines, support the hypothesis that in Spain the relationship between High-speed 
rail and tourism has yet to be thoroughly studied, despite its scientific and political 
interest. For this reason, future research must tackle a variety of questions which must 
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be addressed through a collaboration of experts from different areas that contribute to 
different perspectives and methodologies. 
 
Keywords: High-Speed rail Network, tourism, scientific literature, research challenges, 
multidisciplinary. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
La alta velocidad tiene su origen en Japón donde en el año 1964 se inauguró la primera 
línea que cubría el trayecto Tokio-Osaka. En Europa no fue hasta 1981 cuando se puso 
en funcionamiento con la vía que unía París con Lyon. Desde entonces se expandió 
progresivamente a otros países del continente como Alemania, Italia, Bélgica, Países 
Bajos, Reino Unido o España, generando gran interés social y convirtiéndose en objeto 
de estudio. Concretamente, los científicos franceses abrieron un campo de 
conocimiento y una importante línea de publicaciones todavía activa (Bonnafous, 1987; 
Troin, 1995, 1997; Auphan, 2002; Soulié y Tricoire, 2002; Delaplace, 2012; Bazin et al, 
2014; entre otros). A medida que la alta velocidad se fue implantando en otros países, 
sus investigadores la incorporan como parte esencial de sus estudios y publicaciones, en 
las que abordan el fenómeno a nivel europeo (Spiekermann y Wegener, 1994 y 1996; 
Cinotti y Treboul, 2000; Charlon y Gibb, 2000) y mediante estudios de casos.  
 
España dispone de una de las redes de alta velocidad más extensas a nivel mundial que, 
desde abril de 1992, se ha expandido a más de una veintena de ciudades, en su mayoría 
capitales de provincia (Gutiérrez, 2013). Esta red ha generado un gran interés mediático, 
pero también en el ámbito político, económico, social y académico-científico (Bellet et 
al., 2010). Dentro este último campo especialistas de diferentes ciencias llevan décadas 
estudiando sus procesos y consecuencias, que se reflejan en una producción copiosa, 
multidisciplinar y de gran calidad, que presenta numerosos matices. Precisamente, esta 
actividad ha despertado gran interés en la geografía y en economía, generando líneas y 
grupos de trabajo especializados en analizar sus causas e impactos. En este sentido, y 
pese a que el desplazamiento es intrínseco al turismo, todavía son poco frecuentes los 
trabajos que lo relacionan con la alta velocidad como modo de transporte utilizado para 
el desplazamiento, mientras que son habituales los estudios que lo han vinculado con 
los desplazamientos aéreos, especialmente con las líneas de bajo coste (Vera e Ivars, 
2009; Pulido, 2007; Saladié, 2014; Díez, 2012b; entre otros).   
 
2. METODOLOGÍA 
 
El objetivo de este artículo es doble y consiste, en primer lugar, en analizar la evolución 
y temáticas abordadas en el conocimiento de la alta velocidad en España, a través de las 
publicaciones científicas centradas en el estudio de los principales aspectos territoriales 
y socioeconómicos. Y, en segundo lugar, pretende conocer la relación AVE-turismo y 
cómo se ha abordado desde la investigación; ya que se parte de la hipótesis de que pese 
a que en España el AVE ha generado una línea de investigación potente y consolidada, 
su relación con el turismo ha sido poco estudiada.  
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Se ha realizado una detallada revisión bibliográfica de la producción científica. Para 
seleccionar los textos relativos a los estudios de caso españoles no se han seguido 
criterios muy restrictivos, puesto que se buscaba dar un enfoque multidisciplinar, tal y 
como se muestra en la presentación de los resultados según la orientación académica 
de sus autores principales: economía, ingeniería, geografía y estudios turísticos. Tan solo 
se establecieron dos condicionantes: 1. tipo de publicación, considerándose 
exclusivamente libros y artículos en revistas científicas, nacionales e internacionales, y 
2. La escala de trabajo centrada en España, dentro del marco europeo y de la región 
mediterránea.  
 
El acceso se ha realizado a través de las webs oficiales de cada revista y de las redes de 
investigación. En total se han consultado más de un centenar de publicaciones de las 
que ochenta y nueve están citadas en el texto y en la bibliografía. De ellas la mayoría, 
91%, son artículos que corresponden a cuarenta y ocho revistas distintas, de las que el 
39,60% son JCR y el 31,25% están en Scopus y/o en la Web of Science. 
 
Se observa escasez de trabajos sobre turismo y AVE y algunas de sus causas se 
desprenden de los artículos previos, referidos en el apartado 4; otras se han 
corroborado en la investigación realizada por las autoras, que consistió en el estudio de 
los efectos derivados de la implantación del AVE en ciudades patrimoniales españolas. 
Para ello se compararon los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, antes y 
después de la llegada del AVE, en diferentes ciudades, lo que permite conocer el 
volumen anual de viajeros y pernoctaciones (nacionales y extranjeros), la duración 
media de la estancia, el grado de ocupación de los hoteles y la evolución de las plazas 
hoteleras. Además, se adaptó el modelo gravitatorio de Archer basado en aspectos 
demográficos y de proximidad, cambiando la variable demográfica por el volumen de 
viajeros potenciales de cada ciudad (habitantes+turistas). Todo ello ayudó a conocer la 
realidad de estas ciudades y a identificar algunas de las carencias y problemas que son 
recogidos en el apartado de discusión.   
 

Figura 1: Revistas analizadas. 
 

Nombre de la revista Temática / área 
País de 

publicación 
Index  Nº artículos 

Anales de Geografía de la 
Universidad Complutense 

Geografía España 
WOS-

Scopus 
1 

Annales de géographie Geografía Francia Scopus 1 

Belgeo. Revue belge de 
géographie 

Geografía Bélgica Scopus 1 

Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles 

Geografía España SSCI 4 
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Business History 
Economía e 

historia 
Reino Unido SSCI 1 

Cities Ciencias Sociales Reino Unido SSCI 2 

Ciudad, territorio y paisaje: 
Reflexiones para un debate 
multidisciplinar 

Arquitectura, 
urbanismo y 

geografía 
España 

WOS-
Scopus 

1 

Cuadernos de Ingeniería y 
Territorio 

Ingeniería Civil España - 1 

Cuadernos de Turismo 
Turismo, 
Geografía 

España 
WOS-

Scopus 
3 

Cuadernos geográficos Geografía España 
WOS-

Scopus 
1 

Environment and Planning 
B: Planning and Design 

Geografía Reino Unido SSCI 1 

Ería: Revista cuatrimestral 
de geografía 

Geografía España WOS 1 

EURE (Santiago) 
Arquitectura, 
urbanismo y 

geografía 
Chile SSCI 1 

European journal of regional 
development 

Geografía 
R.Checa, 
Hungría y 

Serbia 
- 1 

European urban and 
regional studies 

Arquitectura, 
urbanismo y 

geografía 
Reino Unido SSCI 1 

Geographicalia Geografía España - 1 

Information Technology 
Research Journal 

Ciencia y 
tecnología de la 

información 
España 

WOS-
Scopus 

1 

Ingeniería y territorio Multidisciplinar España - 10 

International Journal of 
Sustainable Transport 

Tecnología y 
Ciencias Sociales 

Estados 
Unidos 

SSCI 1 

Investigaciones Regionales 
Economía y 
geografía 

España 
WOS-

Scopus 
2 

Journal of Air Transport 
Management 

Economía, CC. 
Políticas, 

Ingeniería Civil e 
Industrial 

Reino Unido SSCI 1 
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Journal of Choice Modelling 
Estadísticas y 
matemáticas 

Países Bajos SSCI 1 

Journal of transport 
economics and policy 

CC. Políticas, 
economía y 
transporte 

Reino Unido - 1 

Journal of Transport 
Geography 

Biología, 
economía, 
geografía e 
ingeniería 
industrial 

Reino Unido SSCI 5 

Journal of urban planning 
and development 

Arquitectura, 
urbanismo, 
economía, 
geografía e 

ingeniería civil 

Estados 
Unidos 

SSCI 1 

Les Cahiers scientifiques du 
transport 

Transporte y 
medio ambiente 

Francia - 1 

Lurralde: Investigación y 
espacio 

Geografía España Scopus 1 

Méditerranée Geografía Francia Scopus 1 

Nimbus: Revista de 
climatología, meteorología y 
paisaje 

Geografía España - 1 

Papeles de geografía Geografía España - 1 

Procedia-Social and 
Behavioral Sciences 

C. Sociales y del    
comportamiento 

Estados 
Unidos 

- 1 

Recherche Transports 
Sécurité 

Economía e 
ingeniería 

Países Bajos 
WOS-

Scopus 
2 

Regional Studies 
Biología y 
geografía 

Reino Unido SSCI 2 

Revista de análisis turístico 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 

España - 1 

Revista de Economía 
Aplicada 

Economía España SSCI 5 

Revista de Estudios 
Andaluces 

Geografía España WOS 2 

Revue d’économie Régionale 
et Urbaine 

Economía Francia WOS 1 

Revue Géographique de l'Est Geografía Francia - 1 

Scripta Nova: revista 
electrónica de geografía y 
ciencias sociales 

Geografía España WOS 3 
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Technovation 

Ciencias naturales, 
experimentales y 

tecnología en 
general, economía

 ingeniería 
industrial, CC. 

Políticas y de la 
administración 

Reino Unido SSCI 1 

The Annals of Regional 
Science 

 Economía, 
urbanismo, 
Geografía 

Medioambiente, 
Políticas  

USA SSCI 2 

The Open Transportation 
Journal 

Transporte Reino Unido SSCI 1 

Transport policy 

Derecho, 
economía, 
geografía e 
Ingeniería 
Industrial 

Reino Unido SSCI 2 

Transport Reviews 
Economía e 
Ingeniería 
Industrial 

Reino Unido SSCI 2 

Transportation Research 
Part A: Policy and Practice & 
Part B: Methodological 

Ingeniería Civil 
Estados 
Unidos 

SSCI 3 

Transportation Research 
Record: Journal of the 
Transportation Research 
Board 

Geología, 
ingeniería y 

medioambiente  

Estados 
Unidos 

- 1 

Transporte y territorio Geografía Argentina - 1 

Fuente: Elaborado por Aida Pinos y Carmen Mínguez, a partir de las webs oficiales de cada revista y de 
MIAR (http://miar.ub.edu/). 

 
3. RESULTADOS: LA MULTIDISCIPLINARIEDAD COMO RASGO PRINCIPAL DE LAS 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SOBRE LA ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA  
 
3.1. LA INVESTIGACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD DESDE LA ECONOMÍA   
 
Los economistas españoles han generado una nutrida producción con la que han 
intentado comprobar, entre otras cuestiones, la rentabilidad social y productiva de la 
elevada inversión pública en infraestructuras dedicada a la alta velocidad. En relación 
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con ello resulta necesario evaluar sus ventajas y conocer su tasa de retorno social 
teniendo en cuenta los costes, los beneficios y el volumen de demanda inicial. Autores 
como Álvarez-San Jaime y Herce (1993), Albalate y Bel (2011), Bel (2011), Gutiérrez et al 
(2015) o Álvarez-San Jaime et al (2016) han abordado la evaluación económica de la 
infraestructura a nivel general, relacionándola incluso con el bienestar y la cohesión 
social, como hicieran Adler et al (2010) en 27 países de la Unión Europea, incluido 
España, mientras que otros han trabajado situaciones concretas. Este es el caso de Rus 
e Inglada (1993) que estudiaron el AVE Madrid-Sevilla, Rus y Román (2006) que se 
centraron en el AVE Madrid-Barcelona y Sánchez-Ollero et al., (2014) quienes analizaron 
la red andaluza, principalmente, Sevilla y Málaga.  
 
Dentro de los estudios de caso destacan los que analizan los costes-beneficios (Rus e 
Inglada, 1997; Boscá, et al., 2011; Coto et al, 2007). Estos autores señalan, entre otras 
ideas, que la red española transporta un volumen de viajeros muy bajo si se compara 
con Japón o Francia, países que tienen una extensión similar (Sánchez-Ollero et al., 
2014). Por tanto, coinciden en que existe una sobrevaloración de los efectos positivos 
de la infraestructura, los cuales alimentan el discurso oficial, a pesar de que los 
resultados científicos evidencien lo contrario. Además, apuntan que se produce una 
disparidad de los beneficios y una concentración en aquellas regiones con mayor poder 
adquisitivo. Así, en la mayoría de las ocasiones, el establecimiento de las líneas obedece 
a intereses consensuados políticamente, lo que conlleva que la relación coste-beneficio 
no siempre resulte positiva ni responda a una lógica geoespacial justificada (Sánchez-
Ollero, 2014; Albalate y Bel, 2011).  
 
En los últimos años, los economistas están dedicando especial atención al análisis de la 
competencia entre distintos modos de transporte (González‐Savignat, 2004a, 2004b; 
Román et al, 2007; Pagliara et al, 2012) como el vehículo privado o el avión desde el 
punto de vista del usuario. Esta cuestión resulta clave en la toma de decisiones sobre 
proyectos de inversiones públicas, pues se trata de conocer el comportamiento de la 
demanda en un determinado espacio geográfico para elegir el modo de transporte en 
el que viajar. La disponibilidad del consumidor a pagar por un transporte u otro varía en 
función de una amplia gama de variables como: confort, fiabilidad, tiempo en el destino, 
probabilidad de retraso y tiempos de acceso y espera (González‐Savignat, 2004a, 
2014b), siendo lo más importante, según Pagliara et al, los precios y la frecuencia del 
servicio. Además, la presencia de controles de seguridad tiene cada vez mayor 
importancia en esta elección (Pagliara et al, 2012).   
 
Con las preferencias reveladas y conociendo las características de la alta velocidad, se 
realizan aproximaciones hipotéticas de la elección del usuario por distintos medios de 
transporte en diferentes contextos y en función de su perfil. Por ejemplo, en el caso del 
análisis de la demanda del AVE sobre otras modalidades de transporte en el corredor 
Madrid-Zaragoza-Barcelona (Román et al, 2010), se determina que el tren puede ejercer 
una competencia importante con el coche en el tramo Madrid-Zaragoza pero que en el 
caso del trayecto Madrid-Barcelona puede perder usuarios frente al avión. En esta línea 
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se evalúan los impactos microeconómicos esperados con las inversiones previstas en el 
Plan de Infraestructuras 2000-2010, teniendo en cuenta las inversiones en carretera y la 
oferta aérea, y se prevé un importante crecimiento del mercado de la alta velocidad 
(Martín y Nombela, 2007).    
 
3.2. LA INVESTIGACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD DESDE LAS INGENIERÍAS  
 
Los profesionales de la ingeniería, especialmente en Caminos, Canales y Puertos y en 
Ingeniería Civil, han contribuido a la producción científica con análisis de la situación 
actual y de los retos de futuro de la red de alta velocidad europea (Garmendia et al., 
2012). Sus contribuciones abordan los siguientes aspectos:  
 
El primero de ellos ofrece una visión general de los impactos territoriales de la alta 
velocidad a nivel internacional (Rodríguez et al., 2005). Se afirma que este sistema de 
transporte tiene algunas limitaciones, por lo que necesita estrategias de desarrollo 
complementarias. Además, en ocasiones, su implantación en sustitución de la red 
ferroviaria tradicional puede resultar contraproducente para lograr una accesibilidad 
uniforme e interconectada territorialmente. No obstante, la alta velocidad también 
tiene efectos positivos en el transporte regional e interregional (López, 2005). Esta 
puede ser un nexo de unión importante entre ciudades que anteriormente no tenían 
ninguna conexión, dando lugar a una vertebración del territorio más completa y 
compleja. Esto sucede, por ejemplo, en el interior de Cataluña donde se han establecido 
enlaces regionales e interregionales con la Comunitat Valenciana, Aragón o Pirineos.  
 
La segunda cuestión también está relacionada con la ordenación del territorio y más 
concretamente con el tratamiento de la alta velocidad ferroviaria en los planes de 
infraestructuras y transporte (Guirao y Menéndez, 2005), como el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte (2005-2020). En este caso se trata la evolución del 
concepto de alta velocidad ferroviaria, la complementariedad del servicio con la red 
tradicional y el nuevo escenario que plantea el PEIT. Se concluye con la idea de que la 
calidad de la oferta está vinculada a la reducción en los tiempos de viaje y, sobre todo, 
a un régimen de frecuencia equilibrado a la demanda existente en cada parada.  
 
El tercer tema analizado ha sido la desigual accesibilidad y los efectos en la movilidad 
(Menéndez et al., 2002; Coronado y Rivas, 2005). En el primer caso, los autores señalan 
que las redes transeuropeas deben mejorar la cohesión económica y social de Europa, 
especialmente de aquellas regiones más desfavorecidas. Sin embargo, la realidad es que 
tan sólo se conectan los principales centros económicos incrementando las diferencias 
territoriales en el continente y dando lugar a “regiones centrales” y “regiones 
periféricas”. En el segundo caso, se aborda la movilidad (demanda, pautas y perfil de los 
usuarios) en Ciudad Real y Puertollano, ciudades pequeñas a una hora de Madrid. Se 
concluye señalando que la alta velocidad supuso en este corredor una reducción de los 
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costes de transporte y, vinculado a ello, un aumento en el número de desplazamientos; 
especialmente, de movimientos pendulares realizados a la capital por parte de 
commuters y estudiantes.  
 
Es interesante la visión espacial con la que analizan los efectos de la red para las ciudades 
del continente europeo (relaciones entre núcleos urbanos, efectos espaciales e 
importancia de las estaciones). En esta línea se estudian las dinámicas territoriales 
generadas por el AVE (Ureña, 2005, Ureña et al., 2009) que favorecen la 
descentralización, ya que las mejoras de la accesibilidad permiten la integración de 
pequeñas ciudades en los procesos metropolitanos. Del análisis de Toledo, Zaragoza y 
Córdoba se deriva que las decisiones obedecen más a criterios inmobiliarios que a la 
intención de atraer nuevas actividades, al tiempo que se observa una relación entre la 
ubicación de la residencia, respecto a la estación y el tipo de habitante (local-inmigrante; 
propietario-inquilino…) (Garmendia et al, 2008). 
 
Por último, algunos ingenieros han centrado sus estudios en la competitividad de la alta 
velocidad ferroviaria frente a otros medios como el transporte por carretera, en el Eje 
Transversal Andaluz (Calvo y de Oña, 2005) y el vehículo privado (Moyano et al., 2016). 
Así, se determina que el AVE en la región andaluza puede resultar altamente 
competitivo si se acompaña de estrategias de actuación y coordinación promovidas por 
los responsables ferroviarios. Además, se plantea que pueda convertirse en un 
transporte alternativo al coche para el turismo de fin de semana. Para ello se desarrolla 
el cálculo de un indicador de eficiencia basado en el tiempo disponible en el destino y 
los costos asociados al viaje. Así, para los viajes de corta distancia el uso del tren o 
vehículo privado estaría en función del número de pasajeros que se desplacen al destino 
pues, con cuatro ocupantes, los costos de viaje en automóvil son menores que los que 
supondría viajar en otro medio; sin embargo, en trayectos de media o larga distancia, la 
alta velocidad ferroviaria aumenta su nivel de competitividad. 
 
3.3. LA INVESTIGACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD DESDE LA GEOGRAFÍA  
 
Los geógrafos han encontrado en la alta velocidad un excelente campo de estudio, lo 
que les ha llevado a ser uno de los colectivos que más producción científica han 
generado, abordando diferentes temáticas.  
 
La primera acomete el estudio de la evolución de la red, sus perspectivas futuras 
(Serrano, 2000 y 2004; Martí-Henneberg, 2013; Martín, 2013) y la definición y 
caracterización de alta velocidad (Givoni, 2006). Estos autores estudian la red del AVE 
desde una dimensión supranacional y tratan de realizar una propuesta “ambiciosa” 
encaminada a lograr una mayor conectividad a nivel peninsular y europeo. Por tanto, se 
propone construir una nueva red sin renovar la antigua e intentando adaptarla a las 
necesidades y dinámicas territoriales, a los recursos humanos y a las ciudades españolas 
(Serrano, 2000). El proceso es complejo pues no existe una red que vertebre el territorio 
europeo y hay cierta descoordinación-intereses dispares en las políticas de transporte 
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de los estados miembros. Un ejemplo lo constituyen los países de la Península Ibérica y 
Francia, pues los Pirineos suponen un obstáculo para las comunicaciones (Serrano, 
2004). Givoni (2006) además afirma que la alta velocidad ferroviaria ha consolidado de 
nuevo al tren como un modo de transporte de pasajeros, competitivo en trayectos en 
los que se requiere alta capacidad y tiempo de viaje reducido frente al ferrocarril 
tradicional. No obstante, señala que la elevada inversión que necesita no siempre está 
justificada.  
 
Martí-Henneberg (2013) analiza la evolución de los ferrocarriles en los diferentes países 
de Europa desde la segunda mitad del siglo XIX para comprender mejor los retos futuros 
de alta velocidad actual. Según se deriva de este estudio, en el que utilizaron los SIG, el 
transporte ferroviario siempre ha estado sujeto a decisiones estatales y no tanto a 
ordenanzas comunitarias. Por su parte, Martín (2013) realiza un estudio de la red del 
AVE utilizando un modelo gravitatorio (el modelo de Archer). Con él pretende mostrar 
la relación entre la expansión de la red y el número de viajeros que la utiliza, partiendo 
del volumen demográfico y las distancias espaciales que separan las ciudades. Así, se 
identifican corredores con un tráfico de pasajeros importante, como Madrid-Barcelona 
o Madrid-Valencia, y otros con ciertas limitaciones como Madrid-Albacete o Madrid-
Tarragona.  
 
El segundo gran tema analizado por los geógrafos son los efectos espaciales y 
socioeconómicos que conlleva la implantación y servicio de la infraestructura. Esta es 
una de las líneas sobre las que se ha aportado un mayor número de publicaciones 
(Gutiérrez, 2004; González et al, 2005; Santos y de las Rivas, 2005; Bellet y Llop, 2005; 
Alonso y Bellet, 2009; Serrano et al., 2010; Soria, 2010; Bellet et al, 2010, 2012; Bellet y 
Gutiérrez, 2011; Bellet, 2013). Todos los autores coinciden en afirmar que la alta 
velocidad genera efectos espaciales y socioeconómicos en las ciudades, como la 
competencia, y en el territorio, como la integración o el “efecto túnel”. Sin embargo, 
son efectos polarizadores, pues se trata de un sistema de transporte muy selectivo 
(Gutiérrez, 2004). Los territorios por los que discurren los trazados viarios están 
sometidos a un importante riesgo de fragmentación espacial (Serrano et al., 2010), 
mientras que las ciudades son las que reciben las consecuencias más importantes de la 
llegada de la alta velocidad. El nivel de impacto en muchas ocasiones está relacionado 
con su tamaño poblacional y jerarquía urbana (González et al, 2005).  
 
La instauración de la alta velocidad en distintas ciudades del territorio nacional (Ciudad 
Real, Figueres, Valladolid, Córdoba, Lleida…) ha sido percibida como un instrumento de 
desarrollo socioeconómico, al afectar a su población y a su actividad económica, 
suponiendo un impulso para el desarrollo de nuevas actividades (González et al., 2005). 
En el caso concreto de Ciudad Real ha derivado un incremento de su relevancia a nivel 
provincial y en un papel de intermediación entre la provincia y las grandes áreas urbanas 
más alejadas (Garmendia et al., 2011). Pero también es considerada como un 
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instrumento urbanístico, ya que actúa como motor de desarrollo de nuevo tejido urbano 
y permite cambios en los usos del suelo de aquellos espacios que quedan libres por el 
traslado de sus instalaciones (González et al., 2005). En el caso concreto de Valladolid se 
buscaba un profundo cambio urbanístico y funcional ante la llegada del AVE, pues veía 
en ella la oportunidad para llevar a cabo una transformación espacio-funcional (Santos 
y de las Rivas, 2005). La inauguración del primer tramo del Corredor Noroeste trajo 
consigo una idea generalizada de posibilidad de cambio en el medio urbano. El 
soterramiento del ferrocarril implicó el surgimiento de una nueva centralidad a la par 
que nuevos espacios residenciales e industriales; transformaciones que además de una 
fuerte inversión necesitan la coordinación de los distintos agentes territoriales 
implicados (Soria, 2010). Por tanto, se valora la alta velocidad como una oportunidad 
para transformar la ciudad, con capacidad de obtener dinámicas socioeconómicas y 
espaciales positivas, siempre que se ajusten al modelo urbano de cada ciudad (Bellet y 
Llop, 2005; Santos y de las Rivas, 2005; Alonso y Bellet, 2009; Bellet et al, 2010, 2012; 
Bellet y Gutiérrez, 2011).  
 
La tercera temática se centra en el impacto de las líneas de alta velocidad en la 
accesibilidad a escala europea (Gutiérrez et al, 1996; Gutiérrez, 2001; Pueyo et al., 
2012). Fue iniciada por Gutiérrez et al., en 1996, utilizando los SIG como herramienta de 
análisis. En ese trabajo afirmaron que estas líneas modifican la accesibilidad, pues 
reducen las distancias acercando aquellas regiones periféricas a las centrales. Por ello, 
la red transeuropea resulta beneficiosa a nivel general y a las regiones periféricas en 
particular (Gutiérrez et al, 1996). Posteriormente, con la misma metodología y 
herramienta se analizó la accesibilidad en la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa y 
para ello se usaron tres indicadores: 1. tiempo de viaje, 2. potencial económico y 
frecuencia al día para determinar la accesibilidad e 3. información complementaria. Las 
conclusiones mostraban que el impacto depende de la escala de análisis, ya que, a nivel 
nacional y en el Corredor Noreste se observaba una polarización, mientras que a escala 
europea se daba un mayor equilibrio (Gutiérrez, 2001; Pueyo et al., 2012). Gutiérrez 
Puebla, junto con los economistas Concepción Román y Juan Carlos Martín (2004) han 
tratado de avanzar en el conocimiento de este corredor midiendo los impactos de la 
accesibilidad a las nuevas infraestructuras a través del Data Envelopmet Analysis (DEA), 
un índice compuesto de accesibilidad que permite una mejor comprensión de los 
cambios generales y los efectos derivados de la polarización y el equilibrio territorial 
(Martín et al, 2004). 
 
El cuarto gran tema afronta el análisis de los efectos espaciales de las estaciones 
(Facchinetti-Mannone, 2005), sus características en términos de intermodalidad 
(Tapiador et al., 2009) y el modo de acceso a estas (Burckhart et al., 2008). Según 
Facchinetti-Mannone (2005) las estaciones de alta velocidad ubicadas en la periferia de 
pequeñas ciudades no favorecen la ordenación del territorio ya que estos nodos no son 
capaces de crear nuevas dinámicas territoriales y se convierten en simples puntos de 
subida o bajada de pasajeros, sin repercusiones positivas en el entorno inmediato. Para 
su estudio Tapiador et al. (2009) aplicaron un método cuantitativo que les permitió 
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compararlas, mejorar su rendimiento y obtener un modelo integral aplicable a escalas 
inferiores. Así, comprobaron que existe una importante jerarquización de las estaciones 
a nivel europeo en relación con sus funciones. Ante la ausencia de datos sobre el acceso 
de los viajeros a la estación, Burckhart et al., (2008) diseñaron encuestas para los 
usuarios de la línea Madrid-Barcelona y como conclusiones obtuvieron que 
generalmente se recurre al vehículo privado para llegar a la estación y que sería 
conveniente ofrecer otras alternativas de acceso. Además, los usuarios prefieren las 
estaciones céntricas y estas resultan más sostenibles en términos de movilidad.  
 
El quinto tema estudiado desde la Geografía es la evolución de la demanda de la alta 
velocidad y las características de sus viajeros (González et al., 2005; Santos et al., 2006). 
En España la demanda de estos servicios ha experimentado un crecimiento en las dos 
últimas décadas; evidencia de ello es el paulatino incremento de usuarios en la línea 
Madrid-Sevilla, que llega a transportar al 80% de los viajeros desde la capital a la ciudad 
andaluza. En 2002, en torno a 43 millones de personas se habían desplazado en AVE, 
correspondiendo aproximadamente 6 millones al trayecto Madrid-Sevilla. No obstante, 
la demanda de usuarios ha experimentado fluctuaciones, observándose máximos en 
primavera y otoño y mínimos en verano e invierno (González et al., 2005; Santos et al., 
2006).  
 
Las ventajas del AVE atraen a un público variado, que ha vivido un proceso de 
diversificación importante, en cuanto a sus motivaciones y perfiles. Se aprecian 
diferencias entre los usuarios de largo recorrido y los de trenes lanzadera. En el primer 
caso, los pasajeros presentan un perfil socioeconómico más elevado (directivos, 
empresarios, agentes comerciales…) y se desplaza por motivos profesionales o turismo 
ocasional; en el segundo, el nivel socioeconómico es inferior (administrativos, 
estudiantes, amas de casa, jubilados…) y sus viajes son prácticamente diarios y 
obedecen a motivos laborales, estudios, razones médicas o familiares (González et al., 
2005; Santos et al., 2006).  
 
El sexto tema, también trabajado desde otras disciplinas, es la competencia entre la alta 
velocidad ferroviaria y otras modalidades de transporte como el aéreo (Dobruszkes, 
2011, Díez, 2012a; Díez y Sánchez, 2012; Dobruszkes et al., 2014); así como la 
comparativa de los impactos de distintas modalidades (Givoni, 2007). Precisamente, el 
transporte aéreo tiene un importante impacto medioambiental por lo que los autores 
señalan al tren como una buena alternativa (Givoni, 2007; Díez, 2012a; Dobruszkes, 
2011, Dobruszkes. et al., 2014). Sin embargo, desde el punto de vista de la oferta, la alta 
velocidad presenta limitaciones respecto al avión ya que algunas compañías aéreas 
reducen el número de plazas y aumentan la frecuencia lo que las convierte en más 
competitivas. Además, las compañías aéreas de bajo coste también representan una 
amenaza evidente para el nuevo ferrocarril (Dobruszkes, 2011). No obstante, cuando los 
trayectos son cortos, la alta velocidad resulta más competitiva y a medida que el viaje 
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en tren se aproxima a las 2 horas ó 2:30 de duración, el avión se convierte en una 
potencial amenaza (Dobruszkes et al., 2014). En este sentido, Givoni (2007) realizó un 
estudio en el que se comparaba el impacto ambiental (contaminación del aire y efectos 
sobre el cambio climático) de una plaza de avión y una de tren en el trayecto Londres-
París. Los resultados que se derivan de la investigación muestran que la alta velocidad 
resulta más beneficiosa para el medio ambiente que el empleo del avión.  
 
La última temática, estudiada de forma exclusiva desde la geografía, relaciona la alta 
velocidad con la gobernanza territorial, el papel de los agentes implicados y las medidas 
de gestión adoptadas (Casellas et al., 2011; Feliú, 2012; Bellet et al., 2010, 2012). Los 
autores que la han trabajado coinciden en que es absolutamente necesaria la 
colaboración de los distintos agentes territoriales cuando se implanta la alta velocidad 
en un determinado espacio y que las decisiones relativas a la ubicación de la estación 
deben ser tomadas en consenso con los ciudadanos y han de estar en consonancia con 
factores propios de la infraestructura, pero también con otros vinculados al modelo local 
(Ribalaygua, 2005). Así, los distintos agentes locales y redes socio-institucionales deben 
cooperar entre sí pues, aunque sus situaciones sean diferentes, tienen un objetivo en 
común: el correcto funcionamiento de la alta velocidad en su territorio (Casellas et al., 
2011). La existencia o ausencia de un grupo de actores locales que se organicen entre 
ellos determina en gran medida el éxito o fracaso del nuevo ferrocarril y las actuaciones 
y estrategias requieren una continuidad y están sujetas a transformaciones que 
garanticen la máxima eficiencia en todos los ámbitos de la realidad territorial. Cecilia 
Ribalaygua (2005), ingeniera y profesora del área de Geografía Humana del Dpto. de 
Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria, señala 
que es fundamental que las ciudades a las que llega la red establezcan estrategias 
previamente. Además de las medidas de previsión, remarca la necesidad de otras 
relacionadas con la gestión y promoción que vinculen el núcleo con diferentes regiones 
en unos horarios y frecuencias adecuados, al tiempo que, se realiza la difusión necesaria. 
Todas estas medidas deben ser lanzadas desde el ámbito supramunicipal y requieren la 
coordinación intramunicipal para garantizar un desarrollo equilibrado.  
 
Feliú (2012) analizó los casos de tres ciudades medias diferentes y alejadas 
espacialmente: Lleida (España), Avignon (Francia) y Novara (Italia), llegando a la 
conclusión de que en ellas existía una escasa colaboración entre los actores locales, una 
baja participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el desarrollo local y 
algunos conflictos a múltiples escalas. Este contexto, con carencias de gestión a nivel 
interno y externo, se limitaba el aprovechamiento de los recursos endógenos en la 
localidad (en este caso la llegada de la alta velocidad).  
 
Bellet et al. (2010, 2012) hacen alusión a la necesidad de políticas y acciones paralelas a 
la alta velocidad. Estas son de tres tipos: 1. medidas de planificación para integrar la 
infraestructura de forma eficiente en el medio; 2. medidas de gestión para adaptar los 
flujos y movilidades que se generen y consolidar la centralidad de la estación; y 3. medias 
de promoción e imagen urbana asociadas a campañas de marketing territorial. 
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4. ESTUDIOS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA RED DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA Y EL 
TURISMO  
 
4.1. EL FERROCARRIL ESPAÑOL EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA ACTUAL  
 
En España, al igual que en otros países, la apertura de la primera línea de alta velocidad 
supuso el paso definitivo hacia un nuevo modelo de desplazamientos y comunicaciones 
del que no escapa la actividad turística. Pese a los inconvenientes, abordados en los 
puntos anteriores, los agentes territoriales de diferentes regiones han visto en esta 
modalidad de transporte una serie de oportunidades no solo para sus residentes sino 
también para sus empresas, incluidas las del sector turístico, que parecer ser los más 
beneficiados (Albate y Bel, 2011).  
 
La relación transporte-turismo y la necesidad mutua es evidente. Así, estas redes tienen 
un doble papel: salvar la distancia entre dos nodos (emisores y receptores de turistas) y 
facilitar la accesibilidad y la movilidad, lo cual resulta determinante en la elección del 
destino turístico (Moyano et al., 2016). En relación con lo anterior, en gran cantidad de 
ocasiones, el atractivo turístico de un destino depende de factores relacionados con el 
sistema de transporte como los tiempos de viaje, horarios, coste del billete, 
posibilidades de complementariedad intermodal, etc. Evidentemente, a estos se suman 
los relacionados con el propio destino: precios de alojamiento, comidas, alternativas de 
ocio y/o descanso, etc. (Delaplace et al., 2014; Moyano et al., 2016).  
 
En este sentido, el tren de alta velocidad reduce los tiempos y costos de transporte y 
mejora la accesibilidad, por lo que constituye una herramienta potencial para impulsar 
el desarrollo turístico de distintas ciudades (Masson y Petiot, 2009). Sin embargo, según 
los informes de coyuntura de FAMILITUR, en España existen importantes desequilibrios 
en el uso de los diferentes sistemas de transporte: el vehículo privado supone el 84% de 
los desplazamientos frente al tren, autobús y avión que tan sólo cubren un 5% de los 
viajes. Esta clara hegemonía del uso del coche está relacionada con factores como no 
tener que depender de horarios establecidos para iniciar el viaje, la necesidad de hacer 
uso del vehículo en el destino o los reducidos gastos, máxime si se trata de 
desplazamientos en grupos de más de tres individuos. No obstante, los costes derivados 
del mantenimiento, seguros, etc., así como las dificultades y coste del aparcamiento del 
vehículo privado también son elementos a considerar que reducen su competitividad 
(Moyano et al., 2016). Ante esta situación, la operadora ferroviaria española (RENFE) 
está reorientando sus servicios hacia el mercado turístico para competir con otros 
sistemas de transporte, principalmente el vehículo privado. De esta forma, se persigue 
que el AVE se convierta en una alternativa para los viajes de fin de semana (Moyano et 
al., 2016) que, según FAMILITUR, representan alrededor del 55% de los desplazamientos 
turísticos en España.  
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Las nuevas estrategias comerciales de RENFE se basan en diversificar la oferta de 
servicios, aplicar descuentos y ofrecer paquetes turísticos para atraer viajeros, todo con 
el objetivo de aumentar el nivel de ocupación de los trenes con precios más rentables a 
los de otras modalidades de transporte. En 2013, implantaron el producto “AV City” para 
ofrecer precios más económicos y facilitar e incrementar la movilidad en las horas de 
menor actividad. De esta forma, el precio de los billetes se reducía hasta un 70% en 
función de los horarios, posibles conexiones y la antelación con la que se adquiriesen 
(Moyano et al., 2016). El resultado de este servicio fue un aumento de viajeros de un 
23% y un 12% más de ocupación (RENFE, 2014).  
 
La compañía ferroviaria introdujo dos nuevos servicios: “Spain Pass” y “Avexperience”. 
El primero está dirigido a los turistas extranjeros que pueden viajar a algunas ciudades 
del AVE sin limitaciones; el segundo incluye desplazamientos entre dos ciudades unidas 
por la alta velocidad, alojamiento en hoteles y descuentos en museos, restaurantes, 
transportes, durante los fines de semana. Por tanto, la alta velocidad ha revolucionado 
el sector turístico al incrementar el atractivo de los destinos abaratando los costes de 
desplazamiento y mejorando la accesibilidad. Por todo ello, se puede afirmar que se está 
convirtiendo en una opción de transporte que puede resultar muy productiva para 
generar dinámicas territoriales si se complementa con la planificación turística de cada 
ciudad. Precisamente, estas se han agrupado en una Red de Ciudades del AVE, fundada 
en 2006, que permite la colaboración conjunta, especialmente para la promoción y el 
intercambio de experiencias (García, 2007).  
 
4.2. LA INVESTIGACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD Y EL TURISMO DESDE UN ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINAR 
 
Este campo de trabajo no es exclusivo de una disciplina. Los economistas han estudiado 
los impactos de la alta velocidad en el plano socioeconómico en relación con el sector 
turístico (Masson y Petiot, 2009) y en términos de movilidad. En estos casos se concluye 
diciendo que el efecto no se corresponde con el esperado inicialmente, aunque la 
ausencia de retornos económicos se justifica alegando cohesión social, beneficios 
medioambientales y desarrollo económico (Sánchez-Ollero et al., 2014). No obstante, 
confirman que el AVE puede tener un papel clave en el desarrollo de un destino turístico, 
puesto que este sistema de transporte permite mejorar la accesibilidad y reducir los 
tiempos de viaje. Sin embargo, la potenciación de varios destinos da lugar a una 
situación de competencia espacial y a una aglomeración de las actividades en aquellos 
lugares en los que el coste de transporte es más reducido. Así, en la línea entre 
Perpignan (Francia) y Barcelona (España), la concentración de actividades turísticas 
puede favorecer la afluencia a la ciudad española en detrimento de la francesa que 
debería buscar estrategias de diferenciación (Masson y Petiot, 2009).  
 
Por su parte, Sánchez-Ollero et al. (2014) señalan que Sevilla parece haber llegado a su 
límite de cuota de mercado y Málaga puede encontrar en la apertura de la línea Madrid-
Valencia un duro competidor de turistas de sol y playa procedentes de un importante 
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foco emisor, Madrid. Además, como sucede con los desplazamientos generales las 
nuevas líneas de alta velocidad ferroviaria pueden alterar también la movilidad turística 
y su impacto está ligado a las variables de distancia, tiempo y perfil del viajero y del viaje. 
En trayectos de larga distancia, el tren resulta competitivo en relación al autobús y al 
avión, pero si el recorrido es más corto este puede atraer a los usuarios del automóvil 
que convertirían la alta velocidad en su modo de transporte habitual (Martín y Nombela, 
2008). Por otra parte, en la elección del medio de transporte para viajes turísticos de fin 
de semana está condicionada por el tiempo disponible en el destino, los horarios y 
tiempos de viaje y los gastos totales de la estancia.  
 
En el año 2013, Coronado et al. se cuestionaron la utilidad de la red de alta velocidad 
para los viajes turísticos de tan sólo un día de duración. Esta investigación llegó a una 
conclusión obvia que señalaba que el grado de utilidad es variable dependiendo de la 
ciudad de destino, aunque como las líneas convergen en Madrid las ciudades más 
“aptas” para practicar este tipo de turismo son las que están próximas a este punto y 
tienen conexión con la capital. Sin duda, las condiciones de accesibilidad que ofrece la 
alta velocidad hace que sea una opción competitiva, que se ve reforzada con la 
reducción de las tarifas planteadas por RENFE (Moyano et al, 2016). 
 
A pesar de que el turismo está muy bien estudiado por los geógrafos españoles, dando 
lugar a una línea de trabajo fecunda, que es la Geografía del Turismo y a que hay 
importantes grupos en las universidades de las ciudades afectadas, son muy pocas las 
aportaciones realizadas en este campo. Destaca tan solo los trabajos de Víctor Esteban 
(1998), Esther Gil (2010) y Òscar Saladié et al (2016). El primero de ellos aborda el 
estudio comparando los impactos de la alta velocidad española y francesa, y se centra 
en la localización del sector terciario en relación con las estaciones. En este contexto 
afirma que este medio de transporte favorece el desplazamiento de turistas, al tiempo 
que destaca la falta de información estadística y como esto dificulta su estudio. Además, 
señala que el AVE beneficia a determinadas formas de turismo (negocios y ferias, 
especialmente), al tiempo que lo responsabiliza de ser una de las causas de reducción 
de la pernoctación, junto con la crisis económica y las mejoras en otros medios de 
transporte (Esteban, 1998).  
 
En el segundo se analiza la posible incidencia de la línea Madrid-Segovia-Valladolid sobre 
la actividad turística de la ciudad segoviana. Se concluye señalando que este destino 
resultará beneficiado con la llegada de la nueva infraestructura, al experimentar el 
“efecto llamada” característico de los primeros meses, que conlleva una posible  
intensificación del excursionismo y un dinamismo en el sector de la restauración y la 
hostelería. Se puede afirmar que el papel de los distintos agentes resulta clave para 
favorecer y consolidar el crecimiento del sector turístico fruto de la nueva oportunidad 
que supone el AVE (Gil, 2010). Si bien sería interesante realizar un análisis después de la 
implantación del AVE para comparar si los efectos se asemejan a los esperados.  
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En el tercero trabajo los autores estudian las repercusiones de la llegada del AVE a 
Tarragona y más concretamente su vinculación con la elección de la Costa Dorada como 
destino. Para ello diferencian entre los turistas que viajan por primera vez, para quienes 
sí es determinante la presencia del AVE, y los repetidores, que se ven menos afectados 
por este motivo y más condicionados por la inercia, la rutina o el apego al lugar. 
Destacan que sería interesante replicar esta metodología en otros destinos y usar los 
resultados en las estrategias de promoción de los destinos (Saladié et al, 2016). 
 
5. DISCUSIÓN  
 
El análisis realizado demuestra que en España la relación entre el AVE y el turismo ha 
sido poco investigada; algo que, por ejemplo, no sucede en Francia, donde 
habitualmente se realizan informes administrativos y científicos. En ellos se analiza el 
impacto del Train à Grande Vitesse (TGV) en la actividad turística de diferentes ciudades 
y en relación con diferentes tipos de turismo y con las estrategias de desarrollo (Bazin 
et al, 2010 y 2013). De ellas se desprende que, pese a que las repercusiones del TGV son 
muy importantes, especialmente para el turismo urbano y de negocios, estas son 
consideradas secundarias, ya que hay otros factores todavía más importantes (presencia 
de clientes, voluntad política, renovación de productos…). En esta línea, Bazin et al., 
(2014) estudiaron cómo el TGV convierte a las ciudades situadas en un radio de 1:30 
horas de París, como Reims, Metz o Tours, entre otras, en destinos de fin de semana 
para los parisinos y turistas que visitan la capital. En este contexto, existe el riesgo de 
que se pueda producir un deterioro medioambiental y una reducción de la estancia 
habitual en cada una de ellas. Precisamente, para la evitar la reducción del viaje resulta 
esencial la coordinación entre las ciudades, generando multidestinos en el entorno de 
París (Bazin-Benoit y Delaplace, 2015) y se están desarrollando estrategias de 
revalorización de sus recursos, consecuencia del interés creciente por mejorarlos y 
conservarlos, así como por proyectar una imagen mejorada de la ciudad.  
  
Estos planteamientos son de gran interés en España y hasta la fecha no han sido 
abordados, pese a que favorecerían la comprensión de algunos de los procesos 
territoriales e impactos estudiados. Además, ayudarían a establecer estrategias de 
promoción de los destinos, según segmentos turísticos y diferentes tipos de visitantes. 
Atendiendo a lo que manifiestan algunos de los autores y a la investigación desarrollada, 
se consideran diferentes causas que explican el escaso desarrollo de esta línea de 
investigación: 1. la falta de información oficial, puesto que no existen datos 
desagregados de RENFE que hagan referencia al perfil de los viajeros ni a sus 
motivaciones. 2. en relación con lo anterior, la ausencia de fuentes específicas que 
permitan estudiar esa relación y el uso de fuentes turísticas diseñadas con otros fines 
(Encuesta de Ocupación Hotelera, Consultas a las Oficinas de Información Turística, 
acceso a los monumentos y museos…). 3. la relevancia que adquiere el excursionismo, 
fenómeno de difícil cuantificación y conocimiento. 4. el hecho de que las dinámicas 
turísticas se ven marcadas por numerosos y diversos factores (recursos, agentes, 
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estrategias…), lo que hace que el medio de transporte elegido sea una de las múltiples 
variables a tener en cuenta. 5. la actividad turística se ha visto fuertemente afectada en 
los últimos años por la crisis económica. Esto ha repercutido directamente en los 
desplazamientos realizados en un transporte considerado caro, pero también ha 
afectado a los destinos, alterando los datos de coyuntura turística, que son una de las 
fuentes de estudio. De manera que el fuerte impacto de la crisis ha distorsionado las 
tendencias y dificultado los análisis sectoriales.  
 
Todas estas razones no inhabilitan el desarrollo de esta nueva línea de investigación, en 
una etapa de mejoría del sector turístico, si bien suponen un importante inconveniente 
que puede ser resuelto con el diseño de metodologías que incluyan la realización de 
encuestas, entrevistas y trabajo de campo, lo cual implican un elevado coste económico 
y de tiempo. 
 
A ello se unen otros condicionantes como son: 1. desinterés por parte de los 
investigadores del turismo, centrados en otras temáticas novedosas como las Smart 
Cities, la turismofobia o la huella turística, entre otros, y 2. la falta de colaboración con 
profesionales de diferentes disciplinas y/o grupos de trabajo (geografía urbana, de los 
transportes, económica, del turismo…). De la literatura general, recogida en el apartado 
3 del artículo, se desprende la importancia de la colaboración entre expertos. Esta se 
hace todavía más necesaria para abordar la relación turismo-AVE, puesto que permitiría 
el intercambio de perspectivas, metodologías y experiencias. 
 
De esta manera se podrán abordar una serie de temáticas de gran interés, que pueden 
ser tratadas a diferentes escalas (regional, local e incluso de distrito y barrio) dando 
como resultado tesis doctorales y trabajos de fin de máster. Así, se darían respuesta a 
numerosas preguntas, como: ¿Qué papel que ha desempeñado el AVE en la creación, 
consolidación y promoción de destinos?; ¿Cuáles son sus repercusiones en función del 
tipo de ciudad (dependiendo de su ubicación y dimensiones)?; ¿Qué factores 
intervienen?; ¿Cuáles son las relaciones y competencia entre destinos?; ¿Existe relación 
entre las tipologías de viajeros y sus motivaciones y el grado de repetición de la visita al 
destino?; ¿Cómo ha afectado la ubicación de las estaciones en los procesos de 
terciarización y turistización de sus entornos?; ¿Qué papel tiene RENFE como agente? y 
¿El AVE supone una estrategia de marketing territorial real y eficaz?  
 
6. CONCLUSIONES 
 
En las últimas décadas la alta velocidad ferroviaria ha sido estudiada por investigadores 
de diferentes países y disciplinas, existiendo una estrecha relación entre la inauguración 
de las líneas de alta velocidad y la producción científica sobre esta temática. Así, a escala 
nacional la llegada del tren a las diferentes ciudades españolas ha sido, generalmente, 
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el impulso que ha motivado a sus investigadores, o del entorno próximo, a escribir sobre 
el nuevo ferrocarril.  
 
Tras el análisis realizado se observa la coincidencia de las temáticas, siendo común a 
todas las ciencias la preocupación por: 1. el impacto de las líneas de alta velocidad en la 
accesibilidad de las ciudades lo que permite su integración y establecer modelos 
territoriales descentralizados; 2. la ubicación de las estaciones y las transformaciones 
urbanas derivadas de su presencia; 3. la competencia entre la alta velocidad y otras 
modalidades de transporte y 4. las repercusiones en la actividad turística. Así, los 
resultados ofrecidos son, en la mayor parte de los casos coincidentes, y 
complementarios entre sí. La mayor parte de las investigaciones se han centrado en las 
transformaciones económicas, urbanas y en la evolución histórica de este medio de 
transporte, poniendo de relieve la sobrevaloración de los efectos positivos de la 
infraestructura y cómo produce un efecto polarizador en el territorio.  
 
Hay que destacar la colaboración existente entre profesionales de diferentes disciplinas 
o áreas de investigación dentro de la geografía. Se crea así un corpus teórico y 
metodológico muy completo, que dentro de la diversidad, muestra la 
complementariedad entre los trabajos y líneas de aquellos que son más críticos y los 
que, por el contrario destacan las bondades de la alta velocidad.   
 
Sin embargo, en el estudio de la relación turismo-alta velocidad se observa un 
importante vacío en la literatura científica española a pesar de que muchas de las 
ciudades afectadas por el AVE son importantes destinos de turismo urbano y de 
negocios (Barcelona, Madrid, Sevilla y Zaragoza), de turismo cultural (Córdoba, Segovia) 
y de sol y playa (Alicante y Málaga). En este marco debemos señalar la escasez de 
fuentes de información estadística en relación con el AVE y el turismo, lo que supone un 
reto metodológico que debe ser solventado en investigaciones futuras para poder 
comprender el impacto que sobre este sector económico ha tenido el AVE y también 
establecer estrategias políticas.  
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