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La arquitectura del turismo de montaña y la construcción de su 
paisaje: del refugio rural a la estación de esquí. El caso de Sierra 
Nevada (Granada)  
Mountain Tourism Landscape and Related Architecture: From Rural 
Refuge to Ski Resort. The Sierra Nevada Case of  Study  
 
 
JOSÉ V. GUZMÁN FERNÁNDEZ  
Universidad de Málaga, jvguzfer@gmail.com  
 
 
Abstract 
La historia de Sierra Nevada está marcada, en gran medida, por la de su conquista turística. 
Y es que, hasta la creación de la estación de esquí para el turismo de masas hay un 
interesante proceso de construcción del paisaje del turismo en la montaña, que comienza 
con la llegada de los primeros turistas, los viajeros románticos del siglo XVIII.  
El desarrollo del refugio, como medio de protección frente a lo climatológico, fue 
fundamental desde esos primeros momentos, como pieza para lograr confort y 
habitabilidad frente a lo agreste y salvaje. Las agrupaciones de estas piezas y modelos han 
ido conformando esos espacios para el turismo de montaña, los resorts, bajo unas 
coordenadas urbanísticas no siempre acertadas.   
La presente investigación pretende, pues, analizar esa arquitectura del turismo, desde el 
proceso de construcción turística de su paisaje, examinando el valor actual de sus piezas y 
espacios para establecer posibles estrategias de desarrollo futuro. 
 
The conquest of  the Sierra Nevada by tourism has been a key aspect in its history. In fact, the development 
of  winter tourism in the Sierra Nevada began with the contribution of  the romantic travelers and the first 
mountaineers that climbed the higher summits in the first place. This early tourism led to the development 
of  buildings necessary to make sport and tourist activities possible. The architecture was essential for all 
this development. On one hand, new architectural types derived from refuges were designed to serve as 
elements of  protection. On the other hand, groups of  these types led to the development of  the ski resort 
that turned the process into a faster and more intrusive one. 
This paper attempts to analyze the role played by architecture in the development of  tourism in the Sierra 
Nevada mountain range in order to examine its present situation and predict possible development strategies 
for the future.  
 
Keywords 
Arquitectura, turismo, patrimonio, conservación, estación de esquí  
Architecture, tourism, heritage, conservation, ski resort  



“La arquitectura del turismo de montaña…” 

Introducción 
Sierra Nevada, como parte de la cordillera Penibética, constituye el macizo montañoso más 
meridional de Europa. Es el segundo más alto de Europa después de los Alpes y posee las 
mayores alturas de la Península Ibérica. Puede considerarse un verdadero hito en el 
territorio, un símbolo mediterráneo que comparte esa condición con otros grandes macizos 
montañosos como la cordillera del Atlas africano que domina desde Marraketch a Túnez, 
los altos del Jordán que se imponen a Damasco y Beirut, el monte Tabor en la planicie de 
la Galilea israelí o los montes del Taurus en Turquía. Así, su impronta en el territorio 
granadino adopta una actitud simbólica, suscitando el recuerdo de la obra de Thomas Mann 
que, desde su montaña alpina centroeuropea, despliega una profunda reflexión sobre el 
devenir histórico de Europa (fig. 1). 
 

 
 
Figura 1: Localización del macizo montañoso de Sierra Nevada en relación al contexto europeo y peninsular con 
indicación de las principales estaciones de esquí europeas y españolas (elaboración propia). 
 
La atracción que en el ser humano han suscitado las montañas, es innegable. Cuna para el 
desarrollo de culturas y asentamientos humanos, se han convertido recientemente en el 
soporte para el desarrollo turístico deportivo de montaña. Así, Sierra Nevada ha escrito 
parte de su historia a través del proceso de su conquista turística que comienza con el 
acercamiento a la temida e inexpugnable montaña, que había permanecido durante siglos 
como terrae incognitae, gracias a las incursiones de los viajeros románticos en los siglos XVIII 
y XIX. El siglo XX, por su parte, es el del desarrollo deportivo, el montañismo y el turismo 
de masas. En todo este proceso, hay una interesante construcción del paisaje del turismo 
de montaña, en la que la arquitectura es elemento necesario para lograr dicha conquista. El 
refugio, como pieza mínima1, ha sido y es la célula fundamental del habitar, el 
“Existenzminimum” de la montaña.  

 
1 Este trabajo lleva a cabo un acercamiento al fenómeno del turismo como hecho de construcción 
del territorio, continuando la línea de las investigaciones que han desarrollado Rosa Barba, “Piezas 
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Junto a la arquitectura, la infraestructura es el segundo elemento necesario para el desarrollo 
turístico: desde las primeras veredas hasta la carretera. Así mismo, la más reciente 
sensibilidad medioambiental ha suscitado la promoción de nuevos usos y actividades 
turísticas de la montaña, más blandas y respetuosas con el medio ambiente, a las que la 
arquitectura también ha venido a dar soporte, a veces sin un modelo claro y que puede 
considerarse la etapa actual del proceso. Teniendo en cuenta estas premisas, se analiza la 
arquitectura del turismo en Sierra Nevada, desde el proceso de construcción turística de su 
paisaje, examinando el valor de sus piezas y espacios construidos para considerar su carácter 
patrimonial y cultural y valorar posibles estrategias de desarrollo futuro.  
 
La conquista turística de la montaña: conceptualización del modelo 
Del análisis de la historia de Sierra Nevada se desprende que su proceso de conquista 
turística puede dividirse en cuatro etapas. En primer lugar, la llegada los viajeros románticos 
y primeros científicos en el siglo XVIII. En segundo lugar, las progresivas incursiones de 
montañeros expedicionarios del XIX. Un tercer estadio lo ocuparía el primer turismo 
deportivo para la práctica del esquí alpino en la primera mitad del siglo XX y, por último, 
la implantación del turismo de masas en la segunda mitad2. 
En efecto, este desarrollo del turismo en Sierra Nevada, puede conceptualizarse en base al 
modelo que propone Butler3 sobre el ciclo de evolución de los destinos turísticos (fig. 2). 
En este sentido se observa que Sierra Nevada sigue un desarrollo similar al propuesto por 
este autor: (exploración) descubrimiento de las montañas por la aristocracia, (interés-
implicación) el primer turismo llega a través de grupos elitistas, (desarrollo) el área turística 
empieza a ser reconocida como un destino turístico y, finalmente, (consolidación) el área 
atrae turistas, aunque algunos problemas comienzan a aparecer a partir de ese momento.  
Así, una vez conceptualizado el modelo, se puede releer este ciclo evolutivo entresacando 
los principales elementos que serán claves en la construcción del paisaje turístico de Sierra 
Nevada. 
 
Los viajeros románticos y primeros científicos del siglo XVIII: exploración 
La primera etapa del modelo, la exploración, se relaciona en Sierra Nevada con la visita de 
los viajeros y científicos extranjeros a la Granada del siglo XVIII. Eran escritores británicos 
(Richard Ford, Louisa Teninson) y franceses (Teófilo Gautier, Charles Divillier, Gustavo 
Doré…) que realizaban el Grand Tour y científicos como el botánico Boissier. Todos ellos 

 
mínimas y turismo”, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, n.º 195 (1992), 110-113 y Ricard Pié, “Las 
arquitecturas del turismo: las piezas mínimas”, en Turismo Líquido, ed. por Ricard Pie Ninot y Carlos 
J. Rosa Jiménez (Barcelona: UPC y UMA, 2013), 14. 
2 Manuel Titos es el autor que mejor ha estudiado la historia de Sierra Nevada. De sus numerosas 
publicaciones destacamos la que ha servido de referencia para este trabajo: Manuel Titos Martínez, 
Sierra Nevada, una gran historia. (Granada: Universidad de Granada, 1997).  
3 La teoría del ciclo de vida de un destino turístico, propuesta en Richard Butler, “The Concept of a 
Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources”. Canadian Geographer, 
n.º 24 (1980), 5-12, es un buen marco de referencia metodológico para analizar el caso de Sierra 
Nevada. Ha sido ampliamente avalado en los estudios sobre desarrollo de los destinos turísticos y 
su modelo es de gran referencia en el análisis del turismo local. 
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dejaron escrita su experiencia y reflexiones sobre la montaña en publicaciones que se 
vendieron ampliamente en toda Europa. Pueden ser considerados los primeros turistas que, 
guiados por la curiosidad, se adentraron en Sierra Nevada de la mano de los pastores 
manzanilleros. Estos, conocían la montaña gracias al pastoreo del ganado y la recolección 
de hierbas, fundamentalmente manzanilla, con cuya venta se ganaban la vida. Construyeron 
caminos y veredas, así como sencillas edificaciones para protegerse de las inclemencias del 
tiempo o pasar la noche con el ganado. Los viajeros románticos, hicieron uso de esas sendas, 
caminos y cabañas de pastores, cortijos y construcciones rurales existentes como medio de 
pernoctación, a medida que descubrían las cumbres. Así, fue la arquitectura vernácula y 
tradicional la que sirvió de primer soporte para el desarrollo del turismo.  
 

 
 
Figura 2: Butler, Richard. Esquema del ciclo vida de los destinos turísticos publicado en su artículo del Canadian 
Geographer (elaboración propia a partir del original).  
 
Alpinistas y montañeros expedicionarios del siglo XIX: interés-implicación 
La segunda etapa se produce con la llegada del siglo XIX y la aparición de los montañeros 
y alpinistas, grupos expedicionarios de élite deportiva. Gran parte de su actividad estaba 
también asociada a la investigación científica en búsqueda de nuevas especies endémicas o 
recolección mineral. En este sentido, la Institución Libre de Enseñanza apoyó esta actividad 
expedicionaria. La organización concebía que la educación debía involucrarse con la 
naturaleza y que las excursiones eran en el mejor elemento para completar el aprendizaje 
de una ciencia. Del mismo modo, la Sociedad Fomento de las Artes impulsó la actividad 
turística en la montaña. Ventura Sabatel o Luis de Rute, dos de sus directores, fueron los 
primeros en sugerir la apertura de Sierra Nevada al turismo. Propusieron ideas para la 
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construcción de carreteras y refugios ex novo4 e incluso el desarrollo de zonas recreativas.  
Así pues, estos montañeros establecieron las bases del desarrollo turístico posterior. 
Agrupados en clubs y pequeños grupos como los Diez Amigos Limited5, mantuvieron la 
actividad turística en Sierra Nevada hasta la aparición del esquí impulsando las primeras 
construcciones6 específicas. 
 
La élite turística del esquí: el turismo institucional de la primera mitad del siglo XX: 
desarrollo 
La llegada de la práctica deportiva del esquí alpino a Granada en las primeras décadas del 
siglo XX, se debe a la Sociedad Sierra Nevada7, fundada en 1912, heredera de los Diez 
Amigos Limited. La Sociedad inició en 1918 las obras del primer albergue en la montaña 
que permitiría la práctica del esquí en unos llanos suaves y aptos para esos primeros inicios 
del deporte por el cual, cada vez más entusiastas mostraban interés. En este sentido, esta 
atracción por el esquí acabó desplazando la actividad montañera que pasó, 
irremediablemente, a un segundo plano.  
 
La implantación del turismo de masas, el esquí alpino: consolidación. 
El despegue económico de España con el Desarrollismo de los años sesenta, se apoyó 
ampliamente en el turismo y tuvo, entre otros objetivos, el de mejorar la demanda y la oferta 
y formar un corpus legislativo que tratara de ordenar la oferta turística española con especial 
atención a los centros de montaña. Se crean en este periodo unas diecisiete estaciones de 
esquí, entre ellas la de Sierra Nevada. Este gran espacio para el turismo deportivo de nieve, 
supuso un revulsivo para el esquí alpino que ya se venía practicando a la vez que produjo 
una importante alteración paisajística con la transformación urbanística a la que se sometió 
la montaña. 
 
 
 
 

 
4 La primera propuesta formal de refugio la hace Ventura Sabatel. El institucionista buscaba la 
construcción de un refugio en las cercanías de una de las lagunas –Laguna de las Yeguas– 2800 m 
de altitud. Testimonios de la época indican que se llegó a levantar algo de este refugio, que era 
circular y de techo en forma de una bóveda hemiesférica constituida en su totalidad por láminas de 
pizarra procedentes del mismo terreno. Así lo indica J.B. Bidé, Montañeros en Sierra Nevada (1866- 
1893), ed. por Manuel Titos (Granada: Fundación Caja Granada, 1997), 213. 
5 Los Diez Amigos Limited agrupó de 1898-1913 a un grupo de montañeros y entusiastas de Sierra 
Nevada. El nombre buscaba cierto aire inglés, que siempre fue referente en el turismo y montañismo 
europeo. A Los diez amigos le siguieron otros clubes de inspiración granadina, el “Twenty Club” 
(Madrid 1903) y de los “12 Amigos” (Madrid, 1913). 
6 El Defensor de Granada, 23 de julio de 1899, se hacía eco de una curiosa noticia: “el club organiza su 
primera actividad deportiva con la innovadora noticia de la inclusión en la misma de un edificio 
portátil que los periódicos del momento hacían eco como de ser una cosa práctica y cómoda a la vez 
que sólida y fácil de colocar aún en los sitios más escarpados y pendientes”. 
7 La Sociedad Sierra Nevada es la primera gran institución que se plantea la necesidad del fomento 
del deporte de nieve y abrir la montaña al turismo.  
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La construcción del paisaje turístico de Sierra Nevada 
La identificación de las cuatro etapas anteriores permite hacer un segundo análisis: el papel 
esencial jugado por la arquitectura y la infraestructura en este proceso de conquista turística 
y, por tanto, de la construcción de su paisaje.  
 
Arquitectura 
Parece claro que en todo el proceso histórico hay una constante en la manera de habitar la 
montaña a través de piezas que sirvan para la protección y el descanso, no con un carácter 
recreativo sino utilitario. En este sentido se puede indicar que esa pieza mínima para habitar 
la montaña es el refugio. Del análisis realizado se desprende que las tipologías de refugio se 
relacionan con su localización, en términos de altitud, y otros factores específicos. Pueden 
describirse como piezas diseñadas para el espacio habitable mínimo y con la menor serie 
de recursos necesarios para habitar la montaña de manera temporal. Algunos de estos 
recursos y elementos son: diseño de los espacios, tecnología disponible y capacidad. Pero 
su desarrollo, agrupación y/o complejidad funcional en el diseño da lugar a tipos derivados 
más complejos (fig. 3). Así, podemos distinguir: 
 

 
 
Figura 3: Las piezas de la construcción del territorio turístico de Sierra Nevada. Arriba (de izda. a dcha.): cueva 
Secreta, Cabañas Viejas-El Hornillo, refugio de la Caldera, cortijo de San Jerónimo, albergue de la Sociedad Sierra 
Nevada. Abajo: estación de esquí de Sierra Nevada (imágenes y composición del autor). 
 
El refugio tradicional: cabaña-habitación 
Esta pieza puede encontrarse en áreas de media montaña (por encima del piso 
Supramediterráneo-subalpino) 1300-1900 m. Se trata de apriscos naturales y las propias 
cabañas de pastores, simples construcciones, pegadas al suelo de planta rectangular, por ser 
la más rápida y sencilla de construir (superficie útil de 9m2 aproximadamente)8, cubierta a 

 
8 La superficie es coherente con la tradición constructiva de la Alpujarra que suele diseñar espacios 
de habitación de 2,5 × 3,5 m aproximadamente. La información ha podido ser verificada in situ y 
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dos aguas realizada con elementos vegetales. Se construyen con materiales del entorno, ya 
sea rocas o madera, pero siempre con piezas manejables por un operario y fácilmente 
transportables. El proceso constructivo se basa en el apilado y superposición, con pocas 
herramientas. Es, contra todo pronóstico, uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
vernácula cuyas cualidades, lejos del aspecto meramente folclórico, son sostenibilidad, 
honestidad constructiva y economía de medios. Se trata, además, de una arquitectura 
integrada en el paisaje del que nace.  Buenos ejemplos a este respecto son Cueva Secreta o 
Cabañas Viejas-El Hornillo (1700 -1850 m) en el paraje del valle del río Genil.  
 

 
 
Figura 4: El refugio tradicional en Sierra Nevada.  La cabaña habitación y los apriscos de pastores. 
Conceptualización de los modelos e indicación de las células mínimas de cada tipología (elaboración propia). 
 
Pero si el refugio se encuentra en zonas que permanecen nevadas la mayor parte del  
año, bajo condiciones climatológicas más adversas (piso Alpino – Nevado – piso 
Crioromediterráneo, 1900-2900 m), la pieza encuentra su referencia en la arquitectura del 
Ártico. Hace uso de la cúpula pues es una de las morfologías más eficaces, ya que 
proporciona el máximo volumen con la mínima superficie. Fácil de construir y calentar 
ofreciendo la mínima resistencia al viento y al frío. El material para su construcción procede 
también del entorno más inmediato, fundamentalmente piedra unida con mortero (fig. 4). 
Ejemplos de este tipo de refugio son abundantes, destacándose el Refugio de la Caldera 
(3050 m) o el del Caballo (2860 m) como los más característicos.  
 

 
contrastada con los estudios de Jean-C. Spahni, La Alpujarra, la Andalucía secreta. (Granada: Comares, 
2010); J. Carandell, Sierra Nevada, MontBlanc de España y otros escritos, ed. por Manuel Titos (Granada: 
Fundación Caja Granada, 1994) y Paul Voigt, La Alpujarra y Sierra Nevada, ed. por Manuel Titos 
(Granada: Fundación Caja Granada, 1988). 
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y, por tanto, de la construcción de su paisaje.  
 
Arquitectura 
Parece claro que en todo el proceso histórico hay una constante en la manera de habitar la 
montaña a través de piezas que sirvan para la protección y el descanso, no con un carácter 
recreativo sino utilitario. En este sentido se puede indicar que esa pieza mínima para habitar 
la montaña es el refugio. Del análisis realizado se desprende que las tipologías de refugio se 
relacionan con su localización, en términos de altitud, y otros factores específicos. Pueden 
describirse como piezas diseñadas para el espacio habitable mínimo y con la menor serie 
de recursos necesarios para habitar la montaña de manera temporal. Algunos de estos 
recursos y elementos son: diseño de los espacios, tecnología disponible y capacidad. Pero 
su desarrollo, agrupación y/o complejidad funcional en el diseño da lugar a tipos derivados 
más complejos (fig. 3). Así, podemos distinguir: 
 

 
 
Figura 3: Las piezas de la construcción del territorio turístico de Sierra Nevada. Arriba (de izda. a dcha.): cueva 
Secreta, Cabañas Viejas-El Hornillo, refugio de la Caldera, cortijo de San Jerónimo, albergue de la Sociedad Sierra 
Nevada. Abajo: estación de esquí de Sierra Nevada (imágenes y composición del autor). 
 
El refugio tradicional: cabaña-habitación 
Esta pieza puede encontrarse en áreas de media montaña (por encima del piso 
Supramediterráneo-subalpino) 1300-1900 m. Se trata de apriscos naturales y las propias 
cabañas de pastores, simples construcciones, pegadas al suelo de planta rectangular, por ser 
la más rápida y sencilla de construir (superficie útil de 9m2 aproximadamente)8, cubierta a 

 
8 La superficie es coherente con la tradición constructiva de la Alpujarra que suele diseñar espacios 
de habitación de 2,5 × 3,5 m aproximadamente. La información ha podido ser verificada in situ y 
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El refugio vernáculo: el cortijo 
El cortijo, se sitúa en el piso forestal entre la Baja y la Media Montaña (1000-1500 m de 
altitud).  Supone un avance definitivo en las condiciones de confort y habitabilidad, 
teniendo aquí los espacios domésticos interiores un mayor desarrollo. Y es que esta pieza 
surge inicialmente, como servicio de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la montaña. 
Suele estructurarse en dos zonas separadas físicamente y funcionalmente. Una está 
constituida por el núcleo de vivienda que destacada volumétricamente y suele tener un 
mayor tratamiento formal. Los dormitorios, localizados en la planta alta, tienen una 
superficie mínima de 9 m2.  La otra zona la constituyen las dependencias para el ganado, 
dejando un patio abierto de servicio en torno al cual se articulan las funciones del edificio. 
Las instalaciones de agua, saneamiento y electricidad son habituales.  
Uno de los mejores ejemplos de esta tipología es el cortijo histórico de San Jerónimo (alt. 
1620 m), lugar de pernocta habitual entre aquellos viajeros y científicos. Hoy día se 
encuentra en manos privadas y, aunque con modificaciones respecto a su estado original, 
es una pieza patrimonial, testimonio vivo del proceso histórico que analizamos (fig. 5). 
 

 
 
Figura 5: El refugio tradicional y vernáculo en Sierra Nevada.  Conceptualización de los modelos e indicación de las 
células mínimas de cada tipología a partir de la medición de refugio de la Caldera y del Cortijo San Jerónimo 
(elaboración propia). 
 
El refugio sofisticado: el albergue 
Esta pieza aparece en la alta montaña (piso Alpino 2000-2500 m). El concepto del habitar 
en el albergue es diferente pues, aunque también se concibe como un lugar de pernoctación 
y estancia temporal, tiene más vocación de pieza turística en cuanto que posee mejores 
comodidades, posibilidades de ocupación e infraestructuras de acceso. El albergue, tiene 
mayores dimensiones que los refugios tradicionales, lo cual permite una mayor capacidad 
para albergar a personas, posee una mayor riqueza de espacios interiores, aunque mantiene 
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conceptos como espacios comunes y escasas particiones interiores. Existen algunas 
instalaciones energéticas integradas y un desarrollo formal más cuidado, y es habitual el uso 
de materiales nobles. El albergue supone pues, un paso más en cuanto a condiciones de 
confort y habitabilidad. El primer albergue de Sierra Nevada fue construido en 1913 a 2250 
m bajo el proyecto del arquitecto Modesto Cendoya, terminándose apresuradamente y con 
un gran recorte que lo dejó inacabado. No obstante, supuso un gran paso en la promoción 
turística de la montaña gracias al esfuerzo de la Sociedad Sierra Nevada. Permitió a los 
montañeros acceder a las cumbres con mayor facilidad y a los turistas y habitantes de la 
ciudad acercarse a la montaña por primera vez. 
 
Agrupaciones de refugios: el espacio turístico  
Son nuevos lugares en el territorio, elementos autosuficientes para servicio del turista-
deportista. La organización de esta pieza, que se puede llamar resort, se lleva a cabo mediante 
la agrupación de piezas de hotel y de equipamientos (fig. 6). El hotel podría definirse, en 
este caso, como una evolución de la pieza albergue que posee una mayor capacidad y 
sofisticación, con más servicios en el que la célula principal es la habitación, cuyo módulo, 
por repetición, desarrolla la tipología. Estas piezas varían en tamaño, forma y grado de 
equipamiento, siendo gestionadas como unidades específicas e individuales. Precisamente 
esto es lo que diferencia muchas de las estaciones de esquí; aquellas que han sido diseñadas 
según un proyecto global, de gestión integrada y planificación urbana y arquitectónica 
homogénea o aquellas que, tras un diseño urbano general, se lotea el espacio adjudicando 
el desarrollo cada parcela de manera independiente. En este sentido, aunque la estación de 
esquí de Sierra Nevada se crea en 1965 bajo un plan de ordenación medido, con densidad 
media, y con una imagen formal homogénea, cambios en el accionariado y gestión de la 
misma en los primeros años de la década de los setenta, provoca la venta de las parcelas 
que formaban parte del plan de urbanización de la estación a promotores privados. Se 
desdibuja así la imagen y el esquema compositivo iniciales que buscaban el desarrollo de 
volúmenes cúbicos, balconadas corridas, con un cuidado por el detalle constructivo donde 
el uso de la madera en fachada jugaba un papel importante. Y aunque desde mediados de 
los ochenta la aparición de una primera normativa urbanística y de una legislación ambiental 
fue determinante, la transformación que ya había sufrido la estación era negativa9. Tras los 
Mundiales de Esquí de 1996, la estación parece haber entrado en un proceso de 
estancamiento del que no parece salir. Colmatado casi por completo su espacio, cada vez 
son más las voces que claman por una ampliación de la misma.  
 
Infraestructura 
Pero la conquista de la montaña no podría haber sido posible, si junto a los refugios, 
albergues y resorts, no se hubiera desarrollado una infraestructura viaria que permitieran el 
acceso al medio físico natural de montaña. Así, se puede establecer una clasificación de la 

 
9 Referencias fundamentales para entender el desarrollo de la estación de esquí de Sierra Nevada son 
los trabajos de María José Ariza, El turismo de invierno en la Estación de esquí Solynieve. (Granada: UGR, 
1984) o las aportaciones de Angulo Jiménez y Javier Fernández García “Urbanismo en Sierra 
Nevada: agresión o integración” en 1ª Conferencia Internacional de Sierra Nevada, ed. por Rosúa y Chacón 
(Granada: UGR, 1996) 383-394. 
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infraestructura viaria, en clara relación con los modelos arquitectónicos anteriores: el 
camino, la vía férrea y la carretera.  
 

 
 
Figura 6: El refugio sofisticado y el resort en Sierra Nevada.  Conceptualización de los modelos e indicación de las 
células mínimas de cada tipología a partir de la medición del albergue de la Sociedad Sierra Nevada y de apartamentos 
en Pradollano (elaboración propia). 
 
En relación a los caminos, inicialmente solo existían algunos senderos de pastores, a 
menudo abiertos por el propio ganado que serían aprovechados por los primeros turistas. 
Junto a ellos surgieron los primeros refugios. En concreto, la primera vía de penetración en 
Sierra Nevada fue abierta por los neveros, personajes cuyo oficio era el del transporte de la 
nieve de las altas cumbres hasta la ciudad para uso terapéutico y refrescante. El camino de 
los neveros, como llegó a conocerse popularmente, permitió la llegada de los primeros 
viajeros románticos, científicos y montañeros a las cumbres. Hábilmente construido 
permitía el relativo cómodo ascenso, hilvanando en su recorrido lugares de estancia como 
el cortijo San Jerónimo y refugios de pastores hasta la misma base del pico Veleta.  
En una etapa posterior, y con la llegada de la industrialización, se desarrollaría la 
infraestructura ferroviaria. Los trenes de montaña y funiculares solían estar vinculados con 
los primeros albergues y hoteles de montaña. Así, en 1924 se había iniciado el montaje de 
un tranvía de montaña cuyo trazado de unos 20 km de longitud partía de Granada y seguía 
el cauce del río principal de la montaña, el Genil, en la ladera norte de Sierra Nevada, 
convirtiéndose en el primer medio mecánico de penetración en el macizo. Al más puro 
estilo centroeuropeo, su recorrido paisajístico hacía del viaje un auténtico placer, acercando 
a turistas, montañeros y habitantes de los pueblos cercanos a Sierra Nevada. Pero 
fundamentalmente, el tranvía constituía el acceso al albergue de la Sociedad.  
Junto a los logros ingenieriles y técnicos que supuso su trazado y su eficaz funcionamiento, 
uno de los valores esenciales del tranvía fue su discurrir por una de las rutas paisajísticas 
más bellas de Granada. Conscientes del bello y frágil lugar por el que discurría, sus 
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ingenieros decidieron que la obra fuera lo más sencilla posible afinando las dimensiones al 
máximo, colgando las vías en las verticales de muchas montañas, y montando viaductos 
ligeros y audaces. 
En último lugar, aparece la carretera como gran infraestructura de comunicación para el 
tráfico rodado, vinculada al desarrollo de las estaciones de esquí. Sin duda las carreteras 
permitieron el traslado de las masas de turistas a la montaña. Durante varios siglos, el 
camino de los neveros era el único medio de ascenso a la montaña hasta que, en las primeras 
décadas del siglo XX, comenzó el diseño de una ansiada carretera. Tras numerosas 
vicisitudes, las obras se iniciaron en 1920 bajo proyecto y dirección del ingeniero Juan José 
Santa Cruz. En 1935 la vía quedó finalizada llegando a la cumbre del Veleta (3395 m) 
convirtiéndose en la carretera más alta de Europa.  
Realizado este análisis, se ha conceptualizado el mismo en el siguiente esquema compositivo 
que pone en relación las piezas arquitectónicas y la infraestructura con su ubicación en el 
territorio (fig. 7) 
 

 
 
Figura 7: Las piezas del turismo de montaña de Sierra Nevada. Esquema representativo del estudio realizado 
(elaboración propia). 
 
El patrimonio arquitectónico y paisajístico de Sierra Nevada, alternativa para el 
futuro: conclusiones 
Se puede apreciar el amplio abanico de posibilidades que se presentan como modelos de 
arquitectura para el turismo de montaña. Posibilidades hoy más que nunca necesarias frente 
a los excesos cometidos en el diseño de las estaciones de esquí. Éstas, como ocurre en 
Sierra Nevada, lejos de constituirse como ciudades, a pesar de su modelo compositivo 
pretendidamente urbanizador, se ven afectadas fuertemente por el fenómeno de la 
estacionalidad al que no ha ayudado el desarrollo de modelos de implantación que parecen 
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ajenos al entorno, colonizado por arquitecturas generalmente concebidas como traducción 
directa de piezas arquitectónicas de litoral.  
A lo largo de los siglos se ha pasado de una montaña ignorada a una montaña protegida. 
Desde los años noventa se ha avanzado enormemente en los conceptos de protección 
medioambiental y patrimonio natural-paisajístico. Esta protección jurídico-ambiental ha 
permitido establecer unos límites y proponer unos niveles de actuación que eran necesarios 
para un medio sensible sobre el que la presión social y económica empezaba a actuar sin 
medida. Si importante fue la Declaración de Parque Natural del año 1989, aún fue más 
trascendental la de Parque Nacional en 1999, que blindó las altas cumbres cuyo ecosistema 
es aún más sensible y donde cualquier intervención podría tener graves consecuencias. Hoy 
día, pues, que la sensibilidad por el medio ambiente, la ecología y la sostenibilidad son 
mayores que nunca, se exige redescubrir las formas del habitar y urbanizar la montaña.  
Así, la clave puede estar en recuperar antiguas formas de construir el territorio turístico, 
para las que el refugio, el albergue o el cortijo constituyeron arquitecturas fundamentales. 
Lejos de la inclusión de modelos arquitectónicos importados ajenos a esta latitud o la 
reproducción de espacios y tipos alpinos estereotipados, la reflexión sobre los modelos 
históricos de construcción turística del territorio aquí presentados, pueden aportar 
interesantes soluciones a tener en cuenta al elaborar las nuevas ofertas de ecoturismo y 
turismo rural. Por ejemplo, mediante la reutilización de estas arquitecturas de montaña con 
fines turísticos, lo cual supone un uso sostenible y de conservación del patrimonio cultural. 
En efecto, la arquitectura del turismo construida en Sierra Nevada puede adquirir una 
relevancia especial por su valor patrimonial. Esto es especialmente importante ahora, 
momento en el que la actividad turística de Sierra Nevada está consolidada y surge el debate 
sobre las posibilidades de ampliación de la estación de esquí. Es ahí donde la arquitectura 
turística patrimonial e histórica de la montaña puede jugar un papel esencial para enriquecer 
las posibilidades y alternativas de dicho debate. 
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