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Resumen: En este trabajo se analizan los procesos de desterritorialización y reterritorialización en 
Purmamarca, Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. Este pueblo se vio fuertemente transformado 
por el turismo después de que UNESCO declarara la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la 
Humanidad en el 2003. Junto al crecimiento exponencial de la infraestructura turística, también se 
incrementaron los habitantes estables y bajaron la cantidad de metros cuadrados destinados a vivien-
das particulares. En este sentido, se propone aquí dar cuenta del proceso de precarización territorial 
que llevó a algunos purmamarqueños a organizarse y conformar comunidades originarias para acceder 
a tierras, vivienda y otros derechos. Para esta investigación, se recopiló información en archivos, y en 
los principales medios periodísticos, se trabajó con imágenes satelitales, se realizó trabajo de campo 
donde se realizaron registros gráficos, fotográficos y entrevistas. 

Palabras claves: Nuevos asentamientos; Patrimonio; Territorio; Turismo; UNESCO.
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1. Introducción

La Quebrada de Humahuaca, es un área en 
la provincia de Jujuy reconocida por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
como un Paisaje Cultural Patrimonio de la 
Humanidad desde el 2003. La conexión entre pa-
trimonio y turismo no es un fenómeno del presen-
te, pero la globalización del mercado y las 
infraestructuras han posibilitado una nueva vincu-
lación, en especial a través de la UNESCO y sus 
títulos de “Sitio de Patrimonio Mundial”. En este 
sentido, se ha advertido que la valoración de lu-
gares por su patrimonio se ve relacionada, en 
algunos casos, con procesos de mercantilización 
del patrimonio a partir del aumento del turismo. 
Esto implica cambios y conflictos, que ya han sido 
señalados en el caso de la Quebrada de 
Humahuaca, donde algunos rasgos culturales y 
materiales se mercantilizaron, asociados a un 
crecimiento exponencial de la actividad turística 
(Barada & Tomasi, 2020). 

El caso de estudio seleccionado, Purmamarca, es 
una población rural1 ubicada dentro del área pa-
trimonial. Purmamarca, se vio fuertemente trans-
formado en los últimos años por el boom turístico, 
pasando a ser uno de los principales destinos de 
la región. De hecho, en 1991 no había ningún 
servicio para los turistas registrado, y en 2014 
se lograron contabilizar 88 edificios destinados 
a ofrecer servicios a los visitantes (Fig. 1). Los 
habitantes del pueblo de Purmamarca también 
se incrementaron, pasando de 339 habitantes en 

1991 (Censo del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos -INDEC-), a 510 habitantes en 2001 
(Censo del INDEC), alcanzando los 891 habi-
tantes en 2010 (Censo del INDEC), y proyec-
tando 952 habitantes para 2020 (Proyección de 
la Dirección Provincial de Estadística y Censos 
de la Provincia de Jujuy -DIPEC, Jujuy-), aun-
que según la secretaria de Desarrollo Humano 
del municipio, la población asciende a 1263 
(Entrevista 10). A pesar de este incremento po-
blacional, las viviendas que se contabilizan en el 
casco histórico se incrementaron en menor pro-
porción. En 1991 se contabilizaron 48 viviendas, 
y en 2014, 59 edificios destinados solamente a 
viviendas unifamiliares. En este sentido, el obje-
tivo de este artículo es dar cuenta del proceso 
de precarización territorial, que implicó la expul-
sión de gran parte de los vecinos del centro de 
Purmamarca que debieron buscar nuevos espa-
cios para vivir.

Tipo de función
Conglomerado 

Urbano
1991 2014

Viviendas 48 59

Comercios generales 15 18

Edificios comunes 5 12

Infraestructura turística 88

Fig. 1/ Cantidad de edificios y sus funciones entre 
1991 y 2014 en el conglomerado urbano de 
Purmamarca.2

Fuente: Elaboración propia en base al plano de 1991 del 
Censo y la recolección propia en el territorio. 

Dinamics of deterritorialization and reterritorialization in 
Purmamarca a World Heritage Site: Quebrada de Humahuaca 
(Argentina)
Abstract: This paper analyzes the processes of deterritorialization and reterritorialization in 
Purmamarca, Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. This town was toughly transformed by tour-
ism after UNESCO declared the Quebrada de Humahuaca as a World Heritage Site in 2003. Along with 
the exponential growth of the tourist infrastructure, the stable inhabitants also increased and the 
number of square meters destined for private homes decreased. In this sense, we propose here to give 
account of the process of territorial precarization that led some Purmamarcans to organize and form 
indigenous communities to access land, housing and other rights. For this research, we collected in-
formation in archives, and in the main journalistic media, we used satellite images, carried out field 
work where we made a graphic and photographic record and conducted interviews.

Keywords: New settlements; Heritage; Territory; Tourism; UNESCO.

1 Población en localidades de menos de 2.000 habitantes. 
Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis N°4); INDEC. 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-
Glosario
2 Aclaraciones generales a la Tabla: Los restaurantes y los 

locales-boutiques o comercios dentro de los emprendimien-
tos hoteleros no fueron tenidos en cuenta en esta tabla. 
Entre los lugares de venta de souvenirs, no se consideraron 
los puestos callejeros. Las viviendas contabilizadas no ofre-
cen otro servicio.

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Glosario
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Glosario
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Para ello, comenzaremos por exponer los princi-
pales conceptos teóricos que nos permitirán rea-
lizar este análisis. En primer lugar, entendemos el 
patrimonio, más que un objeto valorado, como un 
proceso cultural de construcción de significados 
que ocurre cuando es identificado, definido, exhi-
bido, visitado (smiTh, 2012). Este proceso está ro-
deado de negociaciones, pugnas y disputas, que 
culminan con el reconocimiento de algunos bienes 
o sitios frente a un universo mucho más amplio de 
posibilidades (Kingan & PraTs, 2008; PraTs, 2005). 
La valoración patrimonial se suele considerar que 
implica la preservación de los recursos valorados 
y el incentivo del turismo, que se presenta como la 
opción para el desarrollo de regiones marginales 
(almirón & BerToncello & Troncoso, 2006; Belli & 
slavuTsKy, 2009; garcía canclini, 1999; mancini & 
Tommei, 2012). En este sentido, el patrimonio es 
considerado un recurso y el turismo, con base en 
estas valoraciones, ha desatado el reconocimiento 
e inventario del patrimonio de los lugares (almirón 
& BerToncello & Troncoso, 2006).

El turismo es una actividad que se ha definido 
como “desplazamiento territorial con fines de 
ocio, motivado por la existencia en el lugar de 
destino de condiciones aptas y deseadas para 
la realización de esas actividades de esparci-
miento” (almirón & BerToncello & Troncoso, 
2006, p.106), donde las cualidades del lugar de 
destino se presentan como condiciones objeti-
vas. Para la Organización Mundial del Turismo 
la definición del turismo se apoya tanto en el 
traslado como en las actividades que realizan 
personas en lugares distintos de su entorno 
habitual y que retornan a su lugar de origen 
(sancho, 1998). No obstante, consideramos que 
el turismo es una práctica social que incluye ac-
tividades económicas, pero también una inte-
gración y un choque cultural que puede generar 
conflictos (BerToncello, 2010). La configuración 
de un territorio turístico ocurre de forma consti-
tutiva por la propia práctica, que “al mismo tiem-
po que la concreta, es transformado por ella” 
(BerToncello, 2002, p. 40).

El territorio es entendido como una extensión 
apropiada y usada, que da cuenta de un senti-
miento de exclusividad y límite que atraviesa a 
la humanidad y prescinde de la existencia del 
Estado (sanTos & silveira, 2005). Los procesos 
de territorialización se refieren a aquellas rela-
ciones de dominación o apropiación del espacio, 
que van en un continuum de la dominación po-
lítica económica más concreta a la apropiación 
más subjetiva o cultural-simbólica (haesBaerT, 
2005). El territorio se apoya en el espacio. Es 
una producción a partir del espacio y está atra-
vesada por relaciones de poder (raFFesTin & 
gonzález sanTana, 1993). En este sentido, el 

turismo es una actividad que está impregnada 
por procesos de territorialización y es, a su vez, 
generadora de estos procesos. Rémy KnaFou 
(1996) señaló que son tres formas principales 
en las que el turismo construye territorio: por el 
turista, cuya presencia es la que torna un lugar 
turístico; por el mercado, que genera una va-
loración turística desigual y desequilibrada; por 
los planificadores a través de iniciativas de dis-
tintas escalas de gobierno, que buscan desarro-
llar la actividad en un territorio.

En el contexto de la globalización y expansión 
del capitalismo sobre territorios antes margina-
les, sectores que se encontraban aislados -por 
su lejanía con los centros económicos y cívi-
cos, su mala conexión, su escasa inserción en 
el mercado laboral, con un modo de vida pre-
dominantemente campesino, entre otras- en-
cuentran nueva relevancia bajo el paradigma 
del desarrollo turístico; que es una de las for-
mas de ingreso a estos territorios como es el 
caso de la Quebrada de Humahuaca. Elena 
Belli & Ricardo slavuTzKy (2009) señalaron que 
este avance suponía el despojo de los medios 
de producción -en especial la tierra- de los cam-
pesinos e indígenas. Esto ha sido definido por 
David Harvey como acumulación por despose-
sión, que implica la erradicación de un grupo de 
su territorio a través de la compra de tierras o 
de mecanismos de deslegitimación de los dere-
chos ancestrales de los pueblos sobre el territo-
rio (harvey, 2007). En el caso de Purmamarca, 
este proceso significó el despojo de viviendas, 
pero también de sus pequeños terrenos donde 
tenían cultivo y ganadería, muchas veces para 
autoconsumo.

La valoración turística y patrimonial de lugares 
han sido señaladas como una de las configura-
ciones que ha tomado la reestructuración ca-
pitalista de las últimas décadas que provocan 
desterritorialización, es decir la pérdida de con-
trol territorial y precarización social. No obstante, 
este proceso no puede desvincularse de la re-
territorialización que “significa que todo proceso 
y toda relación social implican siempre simultá-
neamente una destrucción y una reconstrucción 
territorial” (haesBaerT, 2013). El turismo es un 
fenómeno inseparable del espacio geográfico, 
que en su propio desarrollo crea y recrea, in-
venta nuevas formas, procesos, incluso ritmos, 
modificando las temporalidades de los lugares, 
paisajes y territorios. A su vez, estas transfor-
maciones territoriales son el marco de procesos 
de marginación, exclusión social, desigualdad, 
pero también de procesos identitarios, de resis-
tencias, lucha por reconocimiento de derechos, 
y otras reivindicaciones identitarias (canela 
salgado & dos sanTos, 2011). Gran parte del 
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turismo tiene como eje procurar la experiencia 
de lo diferente, lo exótico o la otredad, y en este 
sentido, el turismo puede pensarse como una 
relación interétnica (smiTh 1980; nash & smiTh 
1991). Esta relación no es simétrica, en espe-
cial en el caso del turismo que visita sectores 
marginales al capitalismo como la Quebrada de 
Humahuaca. Allí, en el marco del contexto ge-
neral de América Latina de reconocimientos de 
derechos a los pueblos originarios, de conso-
lidación del movimiento indígena y de gobier-
nos que fueron dando un marco jurídico cada 
vez más favorable, se dio un proceso de reivin-
dicación de la identidad indígena, así como la 
conformación y reconocimiento de diversas co-
munidades originarias y la delimitación de sus 
tierras (mancini, 2016).

2. Hipótesis y estrategias 
metodológicas
El turismo en la Quebrada de Humahuaca se ini-
ció a comienzos del siglo XX, no obstante, es a 
partir de la declaratoria UNESCO en el 2003 que 
se incrementó notablemente la llegada de visitan-
tes a la región. En particular, Purmamarca era un 
pueblo que estaba en una posición marginal en la 
década de 1970, y que se constituyó en un esce-
nario privilegiado para examinar la forma en que 
la valoración del patrimonio y el turismo implicó 
conflictos en relación a las tierras, por una mayor 
competencia para adquirir viviendas y tierras, in-
crementando los valores de los inmuebles, tanto 
para compra como para alquiler. En este caso de 
estudio, nos interesa constatar cómo la mercan-
tilización del patrimonio, ligada al turismo, puede 
traer aparejados procesos de desterritorialización 
y reterritorialización.

Las actividades y métodos utilizados a los fines 
de esta investigación pueden sintetizarse en 
dos: (1) procesamiento de las fuentes, imáge-
nes, fotografías, otros materiales recopilados y 
de las entrevistas y (2) confección de imáge-
nes gráficas a partir de las fuentes, del regis-
tro en terreno y de imágenes satelitales. Si bien 
es posible ver pasos sucesivos en este planteo 
metodológico, vale destacar que no se realizó 
por un camino lineal, sino que se arribó al aná-
lisis mediante lo que Lorena vecslir (2013, p. 
74) denominó “proceso en espiral”, entendido 
como aquel que no sigue un camino lineal sino 

un sendero zigzagueante que articula las acti-
vidades y métodos de investigación en la toma 
de decisiones en un análisis propositivo y no 
ortodoxo.

La recopilación de datos in situ se dividió en dos 
momentos, por una parte, se recogieron los ma-
teriales obtenidos de variadas bibliotecas y ar-
chivos de Buenos Aires, San Salvador de Jujuy 
y Purmamarca y, por otra, se recopilaron mate-
riales sobre en el terreno, primero, entre 2009 y 
2014 y, una segunda etapa, entre 2018 y 20213. 

La información documental fue muy relevante, 
en especial teniendo en cuenta que hay pocas 
investigaciones recientes y en profundidad acer-
ca de Purmamarca. El corpus documental se 
completó con estudios científicos, documentos 
destinados al turismo, planes, programas y pro-
yectos, leyes y ordenanzas, y el Estatuto de las 
Comunidades Aborígenes con las que se traba-
jó. También se usaron cartografías realizadas 
por el Estado o algún organismo dependiente 
de este y otros gráficos relevados en las fuen-
tes ya citadas. Durante el trabajo de campo, se 
llevó a cabo un registro gráfico y fotográfico del 
casco histórico de Purmamarca y sus alrede-
dores. Asimismo, se participó de actividades y 
festividades, se realizaron entrevistas y charlas 
informales. A partir de las entrevistas se buscó 
reconstruir la memoria de un pueblo, la compo-
sición de discursos y versiones contrapuestas 
y divergentes, estableciendo una correlación 
entre la historia académica y los relatos loca-
les (sica & zanolli, 2010). Durante el trabajo de 
campo, en el marco de una investigación más 
amplia, se realizaron más de 40 entrevistas, 
además de las charlas informales. Para iden-
tificar distintas voces, se hicieron entrevistas a 
diversos actores. Para este trabajo en particular, 
se mencionan diez entrevistas específicas (que 
se detallan al final de este texto).

Se considera importante la “confección de imá-
genes gráficas”, entendidas como la realización 
de gráficos elaborados, redibujando e inter-
pretando aquello que sucede, su estructura y 
los principales elementos de cambio. Como 
recurso para el estudio, se puso énfasis en la 
elaboración de croquis, esquemas, planos, car-
tografía, entre otras. Estas representaciones no 
operan como una ilustración de los textos, sino 
que son una forma de construir conocimientos 
acerca de la materialidad o espacialidad de de-
terminados sucesos. El cuidadoso redibujo, la 

3 Esta investigación se enmarcó, en su primera etapa, dentro 
del trabajo realizado para las tesis de doctorado de las autoras, 
subsidiado con becas doctorales de investigación del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
En los últimos años, las autoras se incorporaron como investi-
gadoras asistentes dentro de CONICET.
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recomposición y lectura de las fuentes gráficas 
disponibles y la información recolectada en el 
terreno permiten una interpretación intenciona-
da (saBaTé Bel, 2010), que se presenta como 
un insumo para encarar las investigaciones en 
torno al territorio, en la medida que permite ob-
servar los procesos y realizar lecturas alternati-
vas, que los análisis tradicionales soslayan. El 
estudio morfológico a través de las representa-
ciones elaboradas requiere de una selección de 
herramientas, fuentes, ámbitos y escalas desde 
una mirada crítica. El análisis gráfico se realizó 
a mano y con soportes informáticos.

3. Desterritorialización: del centro a 
la periferia de Purmamarca 
A partir del boom turístico vivenciado a principios 
del siglo XXI, relacionado con la declaratoria 
UNESCO en el 2003, se fomentó la llegada de 
visitantes, incorporando así a la vida cotidiana 
de la Quebrada de Humahuaca una importante 
cantidad de habitantes temporarios. También se 
establecieron otros pobladores, que provenían 
de zonas rurales de la Quebrada, Puna o de 
otras regiones del país, que consiguieron una 
fuente de trabajo en relación con esa creciente 
actividad turística. De hecho, según los últimos 
censos de población en varias de las localida-
des de la región hubo un intenso crecimiento 
de habitantes en 2001-2010, alcanzando en 
Maimará cerca del 50% y en Purmamarca más 
del 70% (INDEC). A esto se suman los crecien-
tes arribos de turistas a la provincia de Jujuy, 
que en 1994 eran 7.175 turistas, y en el 2006, 
109.057 (Troncoso, 2009) y en 2019 arribaron 
1.576.046 turistas (Provincia de JuJuy, 2019). 
Con relación a esto último, entre 2003 y 2010 
existió un fuerte crecimiento de la oferta hote-
lera en toda la provincia. Este incremento fue 
estimulado desde el gobierno provincial median-
te incentivos (como exenciones impositivas) y 
créditos para la realización de emprendimientos 
turísticos, como paliativo de la crisis económica 
de la provincia (Troncoso, 2009). Durante la dé-
cada entre 2004 y 2014 la tasa media de creci-
miento anual de los alojamientos de la provincia 

fue del 7%, mientras que en la región turística 
Quebrada de Humahuaca4 fue de 15% anual 
(Provincia de JuJuy, 2014).

De todos los pueblos de la Quebrada de 
Humahuaca, tres de ellos –Humahuaca, Tilcara 
y Purmamarca- han concentrado la mayor 
parte de la infraestructura turística. Tilcara y 
Humahuaca están identificados como destinos 
turísticos tradicionales, en cambio, Purmamarca 
se conformó como tal en muy poco tiempo y 
con características propias: cambió su centro, 
se expandió en nuevas localidades y se con-
solidó como destino de un turismo exclusi-
vo. En ese contexto, el Programa Federal de 
Viviendas (PFV, viviendas sociales construi-
das por el Estado, plan que se puso en mar-
cha en 2003) realizó casas en distintos sectores 
de la región: en Humahuaca, 651; en Tilcara, 
156; en Maimará, 60; en Volcán, 10; en Iturbe, 
15; en Tumbaya, 20; y en Tres Cruces, 15 
(PoTocKo, 2015)5. De este modo, encontramos 
que Purmamarca es una de las localidades con 
mayor crecimiento poblacional y de servicios tu-
rísticos, sin embargo, no ha sido un lugar donde 
se hayan construido viviendas del PFV.

Purmamarca es un pueblo que está ubicado en 
el valle de la quebrada homónima transversal a 
la de Humahuaca. Se encuentra al costado de la 
Ruta Nacional nº 52 (RN 52), Eje Internacional 
del Capricornio, que une los puertos de Brasil 
con Chile, y que fue consolidada en la déca-
da de 1990, redefiniendo el territorio y la forma 
urbana (dalda & al., 1990). En el marco de las 
transformaciones señaladas, el casco histórico 
del pueblo se vio significativamente densificado 
en las últimas décadas, pasó de tener cerca de 
12.000 m2 construidos en 1991 a tener más de 
35.000 m2 (Tommei, 2016). Además, se constru-
yeron infraestructuras turísticas en los alrededo-
res del Conglomerado Urbano6. Desde entonces 
muchas propiedades cambiaron sus usos: 
zonas residenciales del centro de Purmamarca 
se sustituyeron por zonas comerciales, algunas 
viviendas se convirtieron en alojamientos, desa-
parecieron la mayoría de los corrales y espacios 
de cultivo dentro del casco urbano. De hecho, 
en la década de 1990 sólo se contabilizaban 

4 La provincia de Jujuy divide su territorio en cuatro regiones 
turísticas: Quebrada de Humahuaca, Puna, Yungas y Valles.
5 Otras Organizaciones no Gubernamentales han apoyado 
la construcción de viviendas (por ejemplo, la organización 
barrial Tupac Amaru). Además, los propios pobladores se 
han organizado para buscar soluciones a sus problemas ha-
bitacionales. Purmamarca no ha sido beneficiada con ningún 
plan de vivienda en el siglo XXI.
6 Los límites del “Conglomerado Urbano” fueron definidos por 
una Ordenanza Municipal nº 006, sancionada en 1971 y gra-
cias a que fueron descritas en una modificación de la 

Ordenanza efectuada el 14 de septiembre de 1972, realizada 
por el equipo Asesor de la Dirección Nacional de Turismo: 
“abarca el área urbanizada y se halla comprendida por: tramo 
– de la Ruta a la Puna (Avenida que bordea el Río) manzanas 
al este de la calle Gorriti, manzanas al sudoeste de la calle 
Sarmiento y manzanas al Sur de la calle Salta”. En la 
Ordenanza de 2011 se define el Conglomerado Urbano como 
el espacio “comprendido dentro del perímetro formado por las 
avenidas San Martín pasaje Santa Rosa en línea con la cima 
del cerro Porito, la acequia que va del barrio 10 viviendas al 
cementerio y a la calle Gorriti” (Art. 42, Ordenanza nº 02/2011).
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Fig. 2/ Casco histórico de Purmamarca, cambios de uso entre 1991 y 2021. 
Fuente: Elaboración propia en base a la recolección de datos en el terreno (2014 y 2021), imágenes satelitales de Google Earth 

(2020), Street View (2019) y el texto de José (2002).
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algunas casas de familia para pernoctar, mien-
tras que en el 2012 son 66 los alojamientos re-
levados por las autoras. La “ciudad huerta”7 de 
Purmamarca se convirtió en una ciudad turísti-
ca (Fig. 2).

Braticevic analizó la valorización inmobiliaria re-
gional y en especial en el caso de la Quebrada 
de Humahuaca (BraTicevic, 2018, 2020a, 
2020b). Ha definido este proceso como de “va-
lorización y expansión de la frontera inmobilia-
ria” aquel en el que tierras antes fiscales8 pasan 
a ser ofertadas en el mercado inmobiliario o que 
debido al cambio de uso se revalorizan (de uso 
rural a urbano) (BraTicevic 2020b). En el marco 
de un aumento del valor de la tierra a nivel regio-
nal entre 2011 y 2018, incentivado por el control 
cambiario, la fuerte devaluación del peso argen-
tino, en el caso de la Quebrada de Humahuaca 
el desarrollo del turismo generó un proceso de 
valorización de mayor escala. En promedio, el 
precio del m2 pasó de 12 dólares en 2004, 45 
dólares en 2011 y 88 dólares el m2 en 2018, y 
que en el caso de Purmamarca, donde los pre-
cios son más elevados, “pasó de unos 74 dóla-
res a 156 por m2” entre 2011 y 2018 (BraTicevic 
2020a, p. 111).

De este modo, el mercado inmobiliario incorpo-
ró, en poco tiempo, a esta pequeña aglomera-
ción al comercio nacional e internacional. Entre 
los principales efectos, subió la demanda de al-
quileres, en paralelo a la escasez de la oferta de 
viviendas, aumentó el valor de los terrenos y los 
precios de los alquileres se volvieron inasequi-
bles para gran parte de los purmamarqueños. 
Esto implicó la llegada de nuevos actores socia-
les, dando lugar a que Purmamarca se convierta 
en un lugar de residencia y consumo de grupos 
de altos ingresos, que no son las condiciones de 
los grupos residentes que desplazan (QuiJano-
gómez, 2020). Este proceso se corresponde con 
el avance del capitalismo sobre territorios antes 
marginales vinculado a la valoración dentro del 
mercado turístico. Como señala harvey (2007), 
este proceso de desplazamiento de la población 
en favor del negocio inmobiliario ocurre com-
prando los terrenos, que están muy por debajo 
de los precios del mercado relacionados a la 

informalidad en las compra-ventas y la falta de 
títulos de propiedad, que complejiza las transac-
ciones inmobiliarias y las deja por fuera de los 
mercados formales.

En el caso de la Quebrada de Humahuaca, y 
de Purmamarca en particular, muchas veces 
los habitantes de las tierras no tenían títulos de 
propiedad. Para el año 2014, el Comisionado 
Municipal estimaba que la mitad de los habi-
tantes no poseían el título de su propiedad en 
regla en el área urbana9. En el 2021, el secre-
tario de Obras Públicas de Purmamarca confir-
mó que no se había modificado esta situación 
(Entrevista 9). En general, los lotes e inmuebles 
fueron heredados y divididos entre los hijos, 
pero muchas veces los nuevos propietarios no 
hicieron las sucesiones correspondientes para 
tener los papeles a su nombre. A partir del cre-
cimiento del mercado inmobiliario y las transfor-
maciones territoriales en los últimos años en la 
Quebrada, se observa que se intensificaron las 
gestiones para regularizar las situaciones de los 
inmuebles (por ejemplo, prescripción adquisiti-
va o usucapión10, entre otros). De hecho, esto 
puede verificarse en la gran cantidad de carteles 
de juicio por la titularidad que hay en varios lotes 
y viviendas de Purmamarca.

4. Reterritorialización: 
urbanizaciones populares y 
comunidades originarias
En ese contexto de precarización territorial, se 
advirtió una importante demanda de vivienda en 
Purmamarca. En octubre de 2003, poco después 
de la declaratoria UNESCO y en un escenario na-
cional de crisis políticas y económicas, un grupo 
de vecinos de Purmamarca ocuparon un terre-
no ubicado a aproximadamente 3,5 km hacia el 
oeste del casco histórico, al costado de la RN52, 
pero separado del centro de Purmamarca por la 
topografía accidentada. Los pobladores que for-
maron este nuevo poblado se constituyeron como 
comunidad aborigen llamada Chalala. El recono-
cimiento como comunidades originarias otorga de-
rechos en Argentina, como su personería jurídica, 

7 Como se la llamó en la Ordenanza Municipal nº 006 de 
1971, por poseer huertas y espacios para animales dentro 
del espacio urbano.
8 “Bienes Fiscales – Son tierras fiscales todos los bienes 
inmuebles que no se encuentren en el dominio privado de 
personas físicas o jurídicas conforme a las disposiciones le-
gales correspondientes”. Ley 3169 - Régimen de Tierras 
Fiscales.  https://www.colescjujuy.org.ar/descargas/leg_ge-
neral/ley_3169.pdf

9 Un 50% del pueblo posee red de gas natural pero solo la 
mitad la tienen instalada en sus viviendas, que son además 
quienes poseen los títulos de sus inmuebles y terrenos en 
orden. Esto a su vez da cuenta de que muchos propietarios 
no tienen la documentación correspondiente de las viviendas 
que habitan (Entrevista 6).
10 Son modos legales de obtener derechos reales como el do-
minio de una propiedad. La posesión deberá ser visible para el 
resto de las personas y continua (ininterrumpida), según el ar-
tículo 1900 del Código Civil y Comercial de Argentina.

https://www.colescjujuy.org.ar/descargas/leg_general/ley_3169.pdf
https://www.colescjujuy.org.ar/descargas/leg_general/ley_3169.pdf
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posesión y propiedad de tierras comunitarias de 
las tierras que tradicionalmente ocupan y asegura 
su participación sobre la gestión de sus recursos 
naturales11.

Desde 2009, otros purmamarqueños se movi-
lizaron y reclamaron ante sus necesidades de 
obtener una vivienda. Finalmente, mediante una 
donación obtuvieron un terreno a unos 3 km 
hacia el este del pueblo un terreno, y un grupo 
de estos vecinos también se constituyeron como 
comunidad aborigen, llamada Coquena12 (Figs. 
3 y 4). Estos procesos de expansión, aunque 
se han construido de manera discontinua13, son 
muy importantes en cantidad y tamaño en re-
lación al casco histórico. Se han desarrollado 
fuera de los alcances de las normativas urba-
nas y arquitectónicas que existen en el casco 
histórico, comparables a lo que garcía herrera 
& Pulido mañes (1982) llaman Urbanización 
Marginal14. En la actualidad, siguen muchas fa-
milias necesitando un espacio donde asentarse, 
y las instalaciones con carpas de manera preca-
ria e informal se siguen registrando (el TriBuno, 
2021, Fig. 3).

En Jujuy, en la década de 1980 pocos de sus 
habitantes se autoproclamaban indígenas, con 
excepción de algunos participantes del movi-
miento indigenista. Sin embargo, desde 1995 
y hasta la actualidad se registraron cerca de 
200 comunidades indígenas en la Quebrada de 

Humahuaca (esPósiTo, 2012; mancini, 2016). En 
Latinoamérica en general y en Argentina espe-
cialmente a partir del final de la última dictadura 
y el regreso de la democracia en 1983, la con-
ciencia histórica indígena logró avanzar sobre 
los discursos míticos de la identidad nacional, 
que en Argentina se encontraban dominados 
por los componentes gaucho y criollo (lazzari, 
2012). Este proceso ocurrió en un contexto legal 
novedoso que buscó reivindicar y garantizar los 
derechos indígenas15.

La conformación de estas comunidades, que se 
potenció tras la declaratoria patrimonial, reivindi-
ca el pasado indígena de la población, al mismo 
tiempo que reconoce el derecho de acceso a la 
tierra, entre otros beneficios que esta carátula 
les proporciona.

Como define Frederik BarTh (1976), los grupos 
étnicos son categorías de adscripción e identi-
ficación utilizadas por los mismos actores que 
organizan las interacciones entre los individuos. 
No se trata de un conjunto permanente de ras-
gos, sino que emerge de las diferencias cul-
turales entre grupos que interactúan. En este 
sentido, frente a la aparición de los turistas en 
territorios marginales al capitalismo global y la 
interacción con los grupos del lugar de desti-
no turístico, se ha señalado la emergencia de 
nuevas etnicidades, nuevos sujetos sociales, 
nuevas comunidades que, siendo subalternos, 

11 En la Constitución de la Nación Argentina de 1994, el ar-
tículo 75, inciso 22, inciso 17 se incorporó tratados de dere-
chos humanos. La Argentina también adhiere al convenio 
169 de la OIT, que da reconocimientos territoriales a los 
pueblos originarios.
12 A la expansión urbana reconocida por los vecinos por su 
ubicación del otro lado del río Grande, en la Puerta de 
Purmamarca, en este texto, por ser asiento de la Comunidad 
Coquena, se la llamó con ese nombre, aunque también se 
lo llama Barrio 18 de Abril por el día en que se constituyeron 
como comunidad.
13 Considerando las palabras de Susana Kralich (2012) 
cuando la urbanización es discontinua, el “criterio morfológi-
co desaparece como factor aglutinante”, pero puede fundar-
se sobre el registro de flujos diarios, movimientos cotidianos 
que se generan por viajes del hogar al trabajo y del hogar al 

lugar de estudio, y es una alternativa para demarcar el al-
cance de una entidad funcional.
14 “La Urbanización Marginal es una forma de crecimiento 
urbano, que se desarrolla sobre un suelo rústico no directa-
mente preparado para la utilización urbana. Se inicia con 
una mínima parcelación del suelo definiendo los lotes (gene-
ralmente menudos) y la forma de acceso a los mismos (ca-
lles mínimas y sin urbanizar) …” (garcía herrera & Pulido 
mañes, 1982, p.25).
15 Especialmente: la ley nacional N° 23.302/1985 sobre los 
derechos de los pueblos indígenas; el Art. 50 de la 
Constitución Provincial de Jujuy de 1986 sobre protección de 
los derechos aborígenes; el Convenio sobre los Pueblos 
Indígenas y Tribales N° 169 de la OIT; el Art. 75 Inc. 17 de 
la Constitución Nacional de 1994 sobre la Preexistencia 
Indígena.

Fig. 3/ (Izquierda) Toma de tierras. (Centro) Manifestación por demanda de tierras. (Derecha) Asentamiento con 
carpas en un predio desocupado. 

Fuentes: (Izquierda) el TriBuno (2003), (Centro) corso (2009) y (Derecha) el TriBuno (2021). 
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intentan redefinirse y hablar por sí mismos ante 
los efectos de ese turismo global (grünewald, 
2003). Como establece Carlos PorTo gonçalves 
(2001), los conflictos sociales son momen-
tos privilegiados de conformación de identida-
des, puesto que son momentos límite, donde 
las partes, los intereses, se manifiestan como 
realidades objetivas. Frente al discurso de la 
globalización, el avance sobre territorios antes 
marginales y los flujos de desterritorialización 
hay un movimiento inverso de refundación de 
territorios tradicionales, lo que Javier liFschiTz 
(2006, p. 68) definió como “producción de au-
tenticidades” que están delimitadas espacial y 
simbólicamente.

En relación con esto, el origen de las nuevas 
comunidades aborígenes y su necesidad de ac-
ceso a la vivienda ponen en tensión intereses de 
vecinos y funcionarios públicos. De este modo, 
un purmamarqueño manifestó que los pobla-
dores de la Comunidad Chalala provenían del 
ejido de Purmamarca:

“Del pueblo de Purmamarca no hay nadie en 
Chalala, pero es gente que ha trabajado toda la 
vida en Purmamarca. Han sido labradores, han 
sido peones, han sido gente de los cerros, baja-
ban a buscar su medio de vida a Purmamarca. 
Entonces para mí son tan purmamarqueños 
como los purmamarqueños, porque (…) el ejido 
de Purmamarca es todos los cerros (…) ¡sí son 
purmamarqueños!, son del ejido de Purmamarca 

y hay uno o dos colados que son de más allá” 
(Entrevista 1).

Otro problema que se incrementó con la venta 
de terrenos para inversiones de turismo a 
manos no locales, ha sido mencionado por un 
entrevistado:

“…creo que a nosotros nos ha hecho mal 
la UNESCO, al hacer que la Quebrada de 
Humahuaca sea Patrimonio de la Humanidad han 
venido los famosos inversionistas (…) han venido 
a seducir con el dinero, que no eran poco en su 
momento, pero tampoco valían la pena, necesi-
tábamos asesoramiento en realidad (…), enton-
ces, al vender yo mi tierra, me dura dos o tres 
años la plata, y después (…), ya no tengo plata y 
pero ya tampoco tengo mi terreno, pero me voy 
a alquilar, pero después tengo hijos y mis hijos 
tienen nietos, y ahora qué hacemos, surgió el 
deseo y la urgencia de salir de este lugar, porque 
en Purmamarca había siete familias que vivían en 
una pieza de 4 por 4 [m], eso fue una bomba de 
tiempo” (Entrevista 4).

Las familias que se instalaron en Purmamarca 
décadas atrás, que no tenían vivienda y alquila-
ban, fueron creciendo y a su vez formando nue-
vas familias y, a diferencia de lo que pasó en 
otros períodos en la Quebrada, la población no 
migraba a las grandes ciudades en busca de 
oportunidades, sino que se quedaron gracias a 
las posibilidades que ofrecía el turismo. No obs-
tante, se enfrentaban a un grave problema, ya 
que no podían acceder a la vivienda.

Fig. 4/ Pueblo de Purmamarca. Expansiones. 
Fuente: Elaboración propia, 2014.
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4.1. Chalala, “la otra cara de 
Purmamarca”
En el mes de octubre de 2003, casi 60 fami-
lias ocuparon “en forma irregular” tierras en 
la Quebrada de Chalala (el TriBuno, 2003). 
Lograron asentarse en esta quebrada gracias 
al apoyo de algunos vecinos purmamarque-
ños, después del enfrentamiento con algu-
nos propietarios, negociaciones, denuncias, 
órdenes de desalojo y para que se presen-
ten en la comisaría. Luego, se constituyeron 
como Comunidad Indígena16 Chalala y firma-
ron un Acta Constitutiva, “fijando domicilio a 
3,5 km, del pueblo de Purmamarca, (…) por 
ser asiento original de los PURUMARCAS” 
(comunidad chalala, 2003). Este reclamo 
de tierras comunitarias se oficializó el 29 

de marzo de 2007 cuando la Secretaría de 
Derechos Humanos les entregó su Título 
Comunitario de la tierra en donde estaban 
asentados.

Para los dirigentes locales hay una contra-
cara al desarrollo por el turismo y es el que 
se observa en los reclamos y luchas por el 
acceso a la tierra. Esto ha sido definido por 
un vecino de Purmamarca como un fenó-
meno complicado, ya que repentinamente 
con el auge turístico los más marginados de 
Purmamarca, que provienen de una forma de 
vida rural, de los cerros, y tenían una vivien-
da alquilada en el casco del pueblo, ahora se 
ven obligados a dejarla para que se le de otro 
destino. Ante esta situación de precarización, 
muchos se vieron empujados a los reclamos 
y las tomas de tierra:

16 Como se mencionó, constituirse como una Comunidad 
Aborigen, otorga privilegios para obtener un territorio comu-
nitario, y también para solicitar ayudas y/o subsidios al 
Estado. En la Ley 3169 del “Régimen de Tierras Fiscales” se 
especifica cómo se deberá cumplir con el derecho de acceso 
a la tierra: “El Poder Ejecutivo, (…) promoverá el 

cumplimiento de la función social de la tierra fiscal, mediante 
su otorgamiento en forma progresiva y orgánica a favor de 
las familias, de acuerdo a las disposiciones de esta ley y su 
reglamentación. (…)”, https://www.colescjujuy.org.ar/descar-
gas/leg_general/ley_3169.pdf

Fig. 5/ Plano de Chalala. 
Fuente: Elaboración propia en base a la toma de datos en terreno entre 2010 y 2014 y a imágenes satelitales de Google Earth 

de 2012.

https://www.colescjujuy.org.ar/descargas/leg_general/ley_3169.pdf
https://www.colescjujuy.org.ar/descargas/leg_general/ley_3169.pdf
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“Y de golpe y porrazo esa pieza se necesita 
para poner mercadería, para abrir un negocio 
y para qué sé yo, para poner un camastro ahí 
y alquilar. Entonces, esa gente se queda, de 
la noche a la mañana, un poco sin donde vivir. 
(…). Entonces, tomamos nosotros un terreno 
y decidimos ocuparlo. (…) No podemos decir 
que sea una toma porque eso era cosa aban-
donada” (Entrevista 1).

Gracias a la agrupación y organización de 
parte de la población se logró la creación del 
poblado de Chalala. Aunque otros vecinos del 
pueblo señalan a este tipo de tomas como in-
debidas, algunos miembros que conformaron 
la Comunidad Chalala se informaron sobre 
la propiedad del terreno para asentarse, que 
era un terreno fiscal. Aun así, dada la infor-
malidad que existe con relación a los títulos 
de propiedad era esperable algún grado de 
confusión y lugar para diversas interpreta-
ciones, lo que dio lugar a conflictos internos 
entre vecinos. Hubo entre los entrevistados 
quien se atribuyera la misma fundación del 
pueblo según sus palabras (Entrevista 1). Lo 
que se puede afirmar que ocurrió es que un 
grupo de vecinos se asentó en la Quebrada 
de Chalala. Luego se delimitaron un total de 
siete manzanas, con sus calles y lotes. En 
un terreno de 5 hectáreas, el asentamiento 
ocupó solo la mitad con la proyección a fu-
turo de poder construir nuevas instalaciones 
comunales (Fig. 5). En 2016, se verifica en 

las imágenes satelitales que solo se agregó 
a la traza urbana una pequeña manzana de 
0,17 hectáreas. Asimismo, con las imágenes 
panorámicas tomadas in situ en 2012 y en 
2021, se puede comparar ambos momentos 
y verificar que los cambios en ese tiempo fue-
ron muy pocos (Fig. 6). No obstante, la po-
blación de Chalala pasó de 60 familias a 93 
familias en 2021, con un número aproximado 
de 350 personas. Estas familias correspon-
den a “desprendimientos”, es decir, cada fa-
milia de las fundadoras puede dar hasta un 
terreno a uno de sus hijos que haya formado 
su propia familia (Entrevista 8).

Los propios habitantes de Chalala diseñaron 
y construyeron sus casas en la mayoría de 
los casos. Para esto, casi siempre, se utili-
zaron materiales de la zona. Esta elección 
surgió de un consenso logrado por la co-
munidad, que decidió hacer construcciones 
“tradicionales”, con lo que se prefería la no 
utilización de los materiales industrializados. 
A diferencia del techo de chapa que se ha 
vuelto muy popular en las construcciones de 
la Quebrada de Humahuaca, en el pueblo de 
Chalala las viviendas tienen techos de barro. 
No obstante, debido a los problemas edilicios 
que han tenido en las construcciones -rotu-
ras, grietas o planos verticales que se han 
torcido- incorporaron estructura de hormigón 
armado en la base, en los sobrecimientos, en 

Fig. 6/ Fotos panorámicas de Chalala, comparación del crecimiento. 
Fuente: Elaboración propia (2012 y 2021).

17 Volcán: se llama a las importantes corrientes o flujos de 
barro (aludes) que se deslizan de forma similar a la lava  
volcánica, de allí el nombre (https://institutobelgranianode-

jujuy.com/wp-content/uploads/2021/05/441001008- 
DIC-PALEARI-JUJUY-T-XI-TAB-VUE-pdf.pdf, pp. 5561, 
consultado en Julio del 2021).

https://institutobelgranianodejujuy.com/wp-content/uploads/2021/05/441001008-DIC-PALEARI-JUJUY-T-XI-TAB-VUE-pdf.pdf
https://institutobelgranianodejujuy.com/wp-content/uploads/2021/05/441001008-DIC-PALEARI-JUJUY-T-XI-TAB-VUE-pdf.pdf
https://institutobelgranianodejujuy.com/wp-content/uploads/2021/05/441001008-DIC-PALEARI-JUJUY-T-XI-TAB-VUE-pdf.pdf
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las vigas, las columnas y en los dinteles. Los 
vecinos consideran que estos inconvenientes 
están relacionados con que están situados 
sobre tierras de volcán17, poco firmes. Hoy 
se puede ver que la amplia mayoría de lotes 
tienen levantada, por lo menos, una cons-
trucción.

En paralelo a las obras particulares fueron 
consiguiendo servicios para el pueblo y de-
finiendo algunas de las funciones de los es-
pacios de uso común. La obtención de la 
infraestructura básica fue posible gracias a 
una dura lucha de reclamos, pedidos forma-
les y cortes de rutas (Entrevista 1). Por ser 
todo el predio tierras comunitarias -y no lotes 
individuales-, para conseguir que los servi-
cios ingresen al pueblo (y no les den solo una 
toma para todos) tuvieron que ceder al Estado 
sus calles. En 2006, después de estar años 
asentados, consiguieron el agua comunitaria, 
un grifo para todo el pueblo. Luego, lograron 
tener energía eléctrica comunitaria, pero no 
era suficiente para el consumo que había, su 
voltaje era de 220. Después de haber reali-
zado un nuevo corte de la Ruta Nacional nº 
9 (RN 9), les dieron energía trifásica y para 
cada lote (Entrevista 2). Finalmente, en 2007 
se inauguró la luz eléctrica, el agua potable y 
el alumbrado en la nueva urbanización de la 
Comunidad Chalala.

En relación con los servicios para la 
Comunidad, a fines del 2005 se inauguró 
la Sala de Primeros Auxilios y en 2008 el 
Salón Comunitario. En 2009 comenzó a fun-
cionar la Biblioteca “César Edgardo Vilte” y 
una Cancha de fútbol. En 2010, se inauguró 

el Centro de Integración Comunitaria (CIC), 
equipado con consultorios médicos, coci-
na y un salón de usos múltiples (Periódico 
lea 2010a). A fines de diciembre, el mismo 
periódico anunció la inauguración del cen-
tro de atención médica, odontológica y so-
cial (Periódico lea 2010b). Para ese mismo 
año estaba programada la inauguración del 
playón polideportivo (Periódico lea 2010c). 
Junto a esto, se habilitaron instalaciones sa-
nitarias y de eventos sociales (comunidad 
chalala 2010). En 2014 ya se habían reali-
zado canchas de deportes, pero el CIC había 
sido cerrado por los problemas que presen-
taba la construcción -rajaduras en varios de 
sus pisos, paredes y techos- que ponían en 
peligro la vida de sus ocupantes. Es por esto 
último que, los médicos, enfermeros y otro 
personal asignado a estar allí fueron trasla-
dados a la sala de primeros auxilios del casco 
histórico de Purmamarca, obligando a los ha-
bitantes de Chalala a tener que desplazarse 
hasta allí para ser atendidos. Además, la co-
munidad construyó un templo religioso cató-
lico y otro evangélico. Para los más chicos 
hay una pequeña plaza con algunos juegos, 
que en el 2014 se observaban en muy mal 
estado, pero en 2021 tenía un mejor man-
tenimiento. En el 2020, con financiamiento 
del Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación, se realizó una cancha fútbol de cés-
ped sintético (el Pregón, septiembre 2021; 
Fig. 7).

Desde los primeros años, la comunidad co-
menzó a identificarse con sus propias activi-
dades culturales. Se constituyó la Comparsa 
“Chala-chala” para los festejos del carnaval 

Fig. 7/ Fotomontajes y fotografías de Chalala. 
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes tomadas en 2014 y 2021 y del diario el Pregón, 2021. 
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(2005) e inauguraron un monolito en home-
naje a las familias pioneras, donde izan la 
bandera de Argentina y la Wiphala. En el 
2007, acordaron que la Virgen de Luján sería 
su Patrona. Ese mismo año pusieron nom-
bre a las calles con las denominaciones de 
plantas típicas del lugar. En el año 2009 se 
realizó el Primer Encuentro de Samilantes en 
esa comunidad indígena (comunidad chalala, 
2010).

En suma, esta comunidad se asentó y logró 
obtener los servicios públicos básicos, aun-
que ya han perdido algunos de los logros ob-
tenidos (por ejemplo, el CIC), y muchos otros 
servicios aún les faltan. Asimismo, se esta-
blecieron con una identidad propia, y referen-
tes locales que los integran aún más como 
comunidad. En la actualidad, se puede afir-
mar que Chalala es un poblado consolidado. 
En 2014, la Orientadora General confirmó la 
existencia de 85 familias (26 más que en el 
2003), con una estimación de 450 habitantes 
(Entrevista 5).

Entre los proyectos futuros, quieren un salón 
para los adolescentes y una comisaría, para 
estar tranquilos si dejan a sus hijos en el pa-
raje-dormitorio mientras que los padres y ma-
dres se van del poblado para trabajar. Una 
constante preocupación son los volcanes, 
ante lo que solicitan cada año a la Comisión 
Municipal de Purmamarca que limpie el río 
Chalala, para asegurarse encauzarlo si llega-
ra a formarse un volcán en las épocas de llu-
via. Además, se suma el reclamo de que les 
hagan defensas de hormigón para proteger 
al nuevo pueblo. Dentro de los principales 
pedidos que estaban activando en 2014 se 
mencionó la iluminación del trayecto que hay 
entre Chalala y el “Conglomerado Urbano” de 
Purmamarca. Otra demanda es en referencia 
al transporte público, dado que deben tras-
ladarse diariamente 3,5 km en remises18 y 
que en épocas de temporada alta de turis-
mo se quedan sin este medio de transporte 
por la mayor demanda de vehículos. Además, 
el costo les resulta muy elevado, especial-
mente para quienes tienen alguna dificultad 
para realizarlo a pie, y deben tener o conse-
guir un vehículo para realizar el trayecto al 
casco histórico (Periódico lea, 2012). En el 
2019, se planteó dar una respuesta a estos 
reclamos, para ello se “se establecerá un sis-
tema de turnos rotativos entre las 14 trafics 

habilitadas que saldrán desde Chalala hacia 
el pueblo a horas 8 y desde el pueblo hacia 
Chalala a las 13, para cubrir el servicio prin-
cipalmente a los niños y jóvenes que asisten 
a instituciones educativas” (el TriBuno, sep-
tiembre 2019).

Este último problema planteado se acrecen-
taba porque el trayecto que realizaban cami-
nando era al costado de una ruta nacional 
que no poseía banquina, ni senda peato-
nal. Finalmente, hace unos años se mejoró 
la situación con la inauguración del proyec-
to “Variante paso por Purmamarca RN 52”, 
que convirtió al tramo de ruta que vincula a 
Purmamarca con la Quebrada de Chalala en 
un camino vecinal –y desvió la ruta nacio-
nal por un camino alternativo-. Asimismo, los 
vecinos de Chalala solicitaron una escuela, 
pero aún no la han realizado y uno de los mo-
tivos es porque, de ser así, deberían cerrar 
el establecimiento de Purmamarca, donde 
asisten la mayoría de los niños de Chalala 
(Entrevista 1).

Aunque las intervenciones estatales han 
existido, siempre lo hicieron en cuestiones 
puntuales y fueron obtenidas tras reiterados 
reclamos, cortes de ruta, entre otras accio-
nes. Si bien han conseguido varios servi-
cios e infraestructura, todavía no poseen 
gas natural, ni escuela, ni sala de primeros 
auxilios, ni actividades para niños y adoles-
centes. Además, no hay ninguna oficina gu-
bernamental, farmacia, policía, ni teléfono 
público, entre otras falencias. Teniendo en 
cuenta que no hay puestos de trabajo en el 
mismo pueblo (salvo en los pocos mercados 
que posee), muchos de los vecinos de este 
lugar trabajan fuera de él, en su mayoría en 
el casco histórico de Purmamarca o en los 
alojamientos de los alrededores. Se enfatiza 
con esto la dependencia de la comunidad con 
el “Conglomerado Urbano” de Purmamarca.

Vale la pena mencionar que Chalala, en el 
último censo del INDEC de 2010, fue con-
siderado como parte de la localidad de 
Purmamarca (indec, 2010). En este sentido, 
cuando el INDEC anunció que Purmamarca 
poseía 891 habitantes en 2010, según 
los registros de la Dirección provincial de 
Estadísticas y Censos (DIPEC), había to-
mado como parte de este pueblo a dos 

18 La palabra remís (o remis, remise) es una voz que proviene 
del francés que en Argentina significa coche de alquiler con 
chofer, que ofrece servicio particular por kilómetros recorridos 

(Fundéu argenTina, 2018). https://fundeu.fiile.org.ar/page/reco-
mendaciones/id/125/title/-rem%25C3%25ADs-%252C--remis-
-y--remise-%252C-formas-v%25C3%25A1lidas-%0D)

https://fundeu.fiile.org.ar/page/recomendaciones/id/125/title/-rem%25C3%25ADs-%252C--remis--y--remise-%252C-formas-v%25C3%25A1lidas-%0D
https://fundeu.fiile.org.ar/page/recomendaciones/id/125/title/-rem%25C3%25ADs-%252C--remis--y--remise-%252C-formas-v%25C3%25A1lidas-%0D
https://fundeu.fiile.org.ar/page/recomendaciones/id/125/title/-rem%25C3%25ADs-%252C--remis--y--remise-%252C-formas-v%25C3%25A1lidas-%0D
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polígonos. Uno, que corresponde al casco 
histórico de Purmamarca y el otro correspon-
de a Chalala.

4.2. Coquena, “de tras [sic] del 
patrimonio”
Seis años después del primer asentamiento 
en las tierras de la Quebrada de Chalala y 
con la reciente experiencia de esa comuni-
dad, 55 familias ocuparon un lugar que en-
tendían eran tierras fiscales, a la vera del 
arroyo Coquena, ubicado a aproximada-
mente 1,5 km al oeste de la localidad de 
Purmamarca, pero fueron desalojados del 
“improvisado campamento” (corso, 2009). 
En ese momento la abogada que defendía 
los derechos de los supuestos propietarios 
de las tierras donde se querían asentar le 
dijo al diario El Tribuno: “la mayoría de estos 
ocupantes son residentes de Purmamarca y 
no es que no tienen tierras y estén en situa-
ción de marginalidad porque tienen traba-
jo, tierras y posibilidades económicas como 
para adquirir por sí mismos un lugar, ellos o 
sus padres…” (el TriBuno JuJuy, 2009).

A raíz de este intento de toma de tierras, 
este grupo de vecinos organizó un pique-
te en el cruce de la Ruta Nacional nº 9 y nº 
52, con el cartel “de tras [sic] del patrimo-
nio” (Fig. 3). Días después, el 18 de abril de 
2009 se constituyó la Comunidad Indígena 
Coquena. Esta comunidad tiene domici-
lio en la calle Libertad s/n del pueblo de 
Purmamarca “por ser asiento original de los 
Purmamarcas y pertenecer al Pueblo Kolla”. 
La Comunidad Indígena Coquena en el año 
2012 ha obtenido su personería jurídica. 
Se autodefinen como comunidad sin tierra, 
que tiene por objetivo principal conseguir un 
lugar para vivir o un territorio (Entrevista 3). 
Este asentamiento que comenzó en 2011, 
hoy se lo conoce como “Barrio 18 de Abril”, 
en relación a la fecha en que se constituye-
ron en Comunidad Indígena.  

En 2011, según la crónica del periódico Lea, 
un propietario purmamarqueño donó parte 
de sus tierras en la Puerta de Purmamarca 
-en donde confluyen el río Grande y el 
Purmamarca- al municipio de Purmamarca. 
Esta donación se realizó con la condición 
de que fueran para dar cauce a los proble-
mas de tierras que desde hace años recla-
man algunos vecinos de esta localidad. Los 
integrantes de la Comunidad Coquena y un 
grupo de vecinos agrupados se reunieron 

con el donante y con las autoridades guber-
namentales locales, donde se firmó un acta 
que, entre otras cosas, dejó asentado la ce-
sión de tierra: “El posesionario Arturo Puca 
ha cedido al estado provincial dos hectáreas 
(…) a solo y único efecto de que se otorguen 
dichos terrenos y familias de la localidad de 
Purmamarca, exclusivamente bajo el régimen 
de tierras fiscales.” (Periódico lea, 2011a).

A cambio de esta donación se hace la pres-
cripción de las restantes hectáreas que tiene 
en posesión el donante. Además, el Estado 
provincial tomó la obligación de brindar pro-
visión de los servicios básicos de agua, 
luz, defensas de volcanes y cloacas a las 
hectáreas donadas (Periódico lea, 2011a). 
Posteriormente a la firma del acta se rea-
lizó otra reunión entre beneficiarios y la 
Comisión de Compras de Tierras de la pro-
vincia, dejando agendadas tareas a llevarse 
a cabo para avanzar en los acuerdos previos 
ya mencionados. Al no haberse realizado lo 
acordado, algunos vecinos se reunieron el 3 
de octubre de 2011 en la plaza de la locali-
dad de Purmamarca para pedir al gobierno 
provincial la solución a su problema habita-
cional que poseen (Periódico lea, 2011b).

Entre los servicios básicos del Barrio 18 de 
Abril, cabe señalar que desde 2011 tienen 
abastecimiento de agua, aunque solamente 
poseen un grifo para toda la población. No 
obstante, aun en 2019, se hicieron oír re-
clamos por los cortes en el suministro (el 
TriBuno, 31 de mayo 2019). El tendido eléc-
trico, en 2011, pasaba al costado del asen-
tamiento sin conexión en cada lote. Tras 
diversas luchas, finalmente en 2013 consi-
guieron tener suministro eléctrico. Sin embar-
go, la electricidad, en 2019 continúa siendo 
deficitaria y comunitaria, por lo cual, recla-
man, la conexión de energía domiciliaria (el 
TriBuno, 31 de mayo 2019). Asimismo, siguen 
luchando porque la provincia realice un puen-
te peatonal, ya que los vecinos acceden al 
barrio cruzando un puente precario que ellos 
mismos fabricaron, quedando aislados “por la 
crecida del río Grande” (el TriBuno. 2019, fe-
brero). En 2020, uno de los reclamos vigente 
es el del Boleto Estudiantil Gratuito Universal 
Provincial (BEGUP) para los 30 niños (apro-
ximados) que viven en esta comunidad abo-
rigen y que se encuentra a cerca de 3 km de 
la escuela primaria Nº 21 “Pedro Goyena” de 
la localidad de Purmamarca.

La Comunidad Indígena Coquena no recibió 
tierras comunitarias, estos lotes fueron otor-
gados en forma individual y privados para 



MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 715

CyTET LIV (213) 2022

Fig. 8/ Plano de 18 de Abril, crecimiento del asentamiento entre 2014 y 2020. 
Fuente:Elaboración propia en base a la recolección en el campo y a imágenes satelitales de Google Earth.
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cada familia, porque querían que los servi-
cios ingresen de forma individual (teniendo 
en cuenta la experiencia de los vecinos de 
Chalala). Aunque según el comunero ac-
tual, esto se relacionó con la forma de ob-
tener la propiedad de la tierra, que fue a 
través de la figura de “tenencia precaria” 
que otorga el municipio (Entrevista 7). De 
igual manera, han tenido problemas simila-
res a los de Chalala, ya que las tierras que 
les entregaron están dentro de un terreno 
privado, donde el Estado no puede ingre-
sar con servicios individuales (Fig. 8 y 9). 
Legalmente la tenencia precaria otorgada 
por la Comisión Municipal de Purmamarca 
les ha permitido solicitar los servicios de 
forma individual, pero según el comunero 
no era la voluntad de la comunidad tener 
tenencias individuales.

En 2014, según mencionó el Orientador 
General de Coquena, eran 65 familias las 
que conforman la comunidad (20 más de 
las que fueron anotadas en su Estatuto - 
Entrevista 4). Además, otras personas se 
fueron sumando de a poco al asentamien-
to, que se incrementó con un nuevo loteo 
realizado por el donante de las tierras, que 
luego vendió. En 2014 estaban instala-
das cerca de 15 familias en el nuevo pa-
raje, otras 40, aproximadamente, estaban 
construyendo sus viviendas según lo comu-
nicado por el Orientador General en 2014 
(Entrevista 4). Mientras tanto, alquilan una 

vivienda en el pueblo y sus alrededores o 
viven en una pieza propia varias familias 
o en la casa de algún pariente. De estas 
familias, todos los mayores trabajan en el 
pueblo de Purmamarca. En 2014, cerca de 
5 familias tenían puestos en la plaza, otros 
trabajan en restaurantes, en comedores (ba-
cheros, cocineros), en la administración ho-
telera o en locales de regionales. Los niños 
en edad escolar asisten a la escuela en el 
“Conglomerado Urbano” de Purmamarca o 
a la escuela del paraje Tunalito (ubicada al 
costado de la Ruta Nacional nº 9, al norte 
de la puerta de Purmamarca). En 2019 se 
estimaba que vivían en el barrio cerca de 
70 familias (el TriBuno, 2019, febrero). En 
2021, el comunero confirmó que en 2018 se 
contabilizaban 160 personas y luego de la 
pandemia habían aumentado la población a 
cerca de 200 personas viviendo en el barrio 
(Entrevista 7), de los cuales todos los adul-
tos trabajan fuera del pueblo, en su mayoría 
en el casco histórico de Purmamarca, que-
dando el pueblo vacío durante el día, como 
un “pueblo dormitorio”.

Respecto a las construcciones, aclararon 
que, aunque en la Comunidad Chalala tie-
nen restricciones en los materiales y las 
técnicas empleadas, ellos, ante el miedo a 
los problemas estructurales y constructivos 
como ocurrió en Chalala, plantean que sí 
se pueda usar hormigón armado “sin per-
der la esencia de casa hogareña, casa de la 

Fig. 9/ Fotografías del barrio 18 de Abril, de la comunidad de Coquena, que muestran su posición al otro lado de la 
ruta y el Río Grande, la pasarela de acceso peatonal y algunas viviendas. 

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Quebrada” (Entrevista 4). En la actualidad, 
están revisando si no deberían plantear que 
la fachada se vea con materiales tradiciona-
les (Entrevista 7).

Esta incipiente urbanización tiene aún mu-
chas necesidades. El reclamo más urgente 
que mencionó el Orientador de la comunidad 
en 2011 (Entrevista 3) era que se construye-
ra un puente, porque en épocas de crecida 
no pueden cruzar el río Grande. En 2014, 
la propia comunidad comenzó a hacer una 
pasarela con los materiales que tenían a su 
alcance –por ejemplo, los elementos de las 
vías del ferrocarril en desuso- (Entrevista 4). 
Esta pasarela continúa siendo el único cruce 
que posee la comunidad para ir caminando, 
y los vehículos cruzan por el río mientras no 
es en épocas de crecida. 

Los proyectos que, en 2014, estaban inten-
tando llevar a cabo eran: un polideportivo, 
un espacio para recibir a otros grupos que 
los visitan (Entrevista 4). Asimismo, esperan 
que el gobierno ponga un CIC, una plazole-
ta, una escuela y una salita de primeros au-
xilios. Además, les gustaría gestionar como 
comunidad planes y programas de ayuda en 
distintos rubros (vivienda, becas de estudio, 
etc.). Vale la pena destacar que el dueño 
de las tierras reservó una parcela para una 
escuela y les permitió hacer una cancha de 
fútbol en tierra privada. Cuentan en la ac-
tualidad con un salón comunitario, donde ar-
maron un comedor comunitario para hacer 
frente a la crisis derivada de la pandemia 
en el 2020 y la falta de turismo (Entrevista 
7). Asimismo, desde 2014 tienen un proyec-
to aprobado por el gobierno de la provincia 
para traer agua, con 5 km de cañería, a la 
“acequia vieja” (sin agua) que está arriba 
de un cerro, hacia el este del nuevo pueblo, 
pero aún no se ha llevado a cabo.

Otro objetivo de esta comunidad, desde 
hace años, es tener un territorio comunita-
rio. Para ello han analizado cuáles son los 
terrenos estatales posibles de ser ocupados. 
La única forma que encuentran para acce-
der a las tierras es tomarlas y asentarse en 
ellas, ya que “el estado nunca te va a decir 
tomá” (Entrevista 3). Saben que los cerros y 
las quebradas al este del terreno donde se 
asientan son estatales. Teniendo en cuenta 
que como comunidad pueden reclamar sus 
tierras comunitarias, tienen pensado hacer 
uso del lugar aprovechando que algunos de 
los miembros tienen rebaños que necesitan 
tierra para pastar o cultivar, para luego pro-
curar obtener su titularidad.

Al igual que la Comunidad Chalala, esta co-
munidad sufre graves inconvenientes para 
el traslado de sus habitantes al pueblo his-
tórico, al cual necesitan ir constantemente. 
Por ejemplo, el camino a la vera de la ruta 
no posee senda peatonal, por lo que se po-
dría plantear la necesidad de hacer una me-
jora en este tramo de la ruta que los separa 
del casco histórico.

La pandemia vivida entre 2020 y 2021 ha 
hecho que muchos de los vecinos vuelvan a 
cultivar en sus lotes. El Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) los ayudó 
con las semillas. También, ante la crisis 
económica, en especial para quienes traba-
jaban en relación al turismo, se realizaron 
ollas populares (Entrevista 7). Este pueblo 
dormitorio, en el periodo de “aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio” dispuesto en la 
Argentina entre el 20 de marzo de 2020 y 
hasta el 9 de noviembre de 2020, ha hecho 
que muchos habitantes permanezcan en sus 
casas, autoconstruyan sus viviendas, hagan 
mantenimiento a las plazas comunitarias, y 
le den vida al poblado. 

5. Discusión
Purmamarca se encontraba en una posición 
marginal respecto al mercado de tierras y 
bienes inmobiliarios, situación que se modi-
ficó drásticamente con la valoración del pa-
trimonio y el crecimiento turístico en el lugar, 
que se potenció significativamente tras la de-
claratoria de la UNESCO en 2003. Sin que 
exista un despoblamiento de los habitantes 
quebradeños, se incorporó un sector so-
cial de mayor nivel económico: los empre-
sarios, gerentes y, sobre todo, los turistas. 
Por este motivo, se dio una intensificación 
en la competencia por el acceso a las tie-
rras y las propiedades inmobiliarias, cre-
ciendo la demanda de lotes y viviendas. Así, 
las propiedades y los alquileres aumentaron 
sus precios, provocando que los habitantes 
de Purmamarca de menor poder adquisi-
tivo (que solían alquilar en el pueblo) fue-
ran desplazados a nuevas urbanizaciones 
en los alrededores del casco histórico de 
Purmamarca, en lugares poco visibles para 
los turistas.

Estos procesos son comparables con lo que 
se conoce como gentrificación (hiernaux 
& gonzalez, 2014). No obstante, los estu-
dios sobre gentrificación ponen el foco en 
el casco histórico “degradado”, donde las 

https://www.argentina.gob.ar/inta
https://www.argentina.gob.ar/inta
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viviendas eran rentadas. En nuestro caso, 
no se habla de construcciones degradadas, 
sino construcciones en barro levantadas 
con técnicas tradicionales, y valoradas por 
sus características patrimoniales. Además, 
en la gentrificación se desconoce dónde se 
van los vecinos desplazados, en cambio en 
nuestro caso de estudio, el mayor interés 
está en los habitantes desterritorializados y 
reterritorializados, de los cuales se sabe a 
dónde se han asentado.

Las movilizaciones, ocupación de lotes y cor-
tes de ruta fueron un medio para la obtención 
de tierra, servicios y ayuda estatal que utili-
zaron ambas comunidades. A diferencia de 
otros casos en la Quebrada de Humahuaca, 
las expansiones en Purmamarca no fueron 
lideradas por programas estatales de vivien-
das ni por agrupaciones políticas. En este 
sentido, la conformación de Comunidades 
Indígenas ha operado como una estrategia 
de acción colectiva, al unir a los desplaza-
dos del casco histórico con valor patrimonial 
y turístico.

Las dos urbanizaciones analizadas –Chalala 
y 18 de Abril– han tenido ciertas similitudes 
en su formación y varias divergencias. Entre 
las diferencias en los procesos, se destaca 
que la primera es una comunidad cerrada 
que no permite que se incluyan nuevas fa-
milias por estatuto, mientras que, en la se-
gunda urbanización, la Comunidad Coquena 
incorpora constantemente integrantes (como 
lo aclaró el comunero en octubre de 2021), 
y además, donde se asentaron hay otros ve-
cinos. De hecho, se observa que en ambos 
asentamientos la población creció conside-
rablemente, sin embargo, mientras la traza 
urbana de Chalala apenas se modificó, 18 de 
Abril se encuentra en expansión. Asimismo, 
la Comunidad Chalala obtuvo tierras comu-
nitarias, de las cuales luego donó parte al 
Estado para que puedan ingresar servicios 
de forma individual a cada lote. En cambio, 
la Comunidad Coquena se asentó en tierras 
donadas y entregadas a las familias con 
un título de “tenencia precaria”, otorgada 
por la Comisión Municipal de Purmamarca. 
Obtuvieron títulos de propiedad de forma in-
dividual y no comunitaria –por esto aún son 
una comunidad sin tierras-. Sin embargo, 
están dentro de otra propiedad privada, lo 
que significó un problema a la hora de que 
ingresen los servicios de forma individual.

Los miembros de la Comunidad Chalala 
poseen un dirigente político que los acom-
pañó desde el inicio, los ayudó y fundó el 

pueblo, como él mismo relató. Por el contra-
rio, a la Comunidad Coquena no se le cono-
ce un claro líder político. En relación con lo 
anterior, la Comunidad Coquena se observa 
poco acompañada por parte del Estado y es 
rechazada por muchos vecinos, lo que les 
implicó asentarse, ser desplazados y reubi-
cados en un lugar con poca accesibilidad y 
alejados del pueblo histórico.

En ambos asentamientos predomina el uso 
de suelo para viviendas y presentan serias 
falencias de servicios, de infraestructura y 
actividades que incrementan la dependencia 
con Purmamarca. No obstante, al organizar-
se colectivamente y conformar comunidades 
lograron acceder a ciertos derechos. En el 
propio relato de los dirigentes de ambas co-
munidades, fue el mismo proceso de deste-
rritorialización desatado por la declaratoria 
UNESCO y el aumento del turismo con el 
consabido aumento del valor de la tierra y 
alquileres en el pueblo el motor que los im-
pulsó a declararse comunidad indígena y a 
luchar por un lugar donde vivir.

Por último, consideramos que ambos casos 
constituyen nuevas formas de resolución del 
conflicto generado por la mercantilización 
del patrimonio relacionado con la valoración 
turística del casco histórico de Purmamarca 
y la desterritorialización y reterritorialización 
de sus habitantes tradicionales. Entre esas 
estrategias utilizadas, la aparición de las co-
munidades originarias permitió la organiza-
ción y acción colectiva, la reivindicación de 
derechos específicos, el proceso de reterri-
torialización para más de 120 familias en los 
alrededores del pueblo, así como un poten-
cial para el reclamo colectivo en el acceso a 
servicios en los nuevos asentamientos.

6. Consideraciones finales 
A lo largo de este trabajo hemos analizado, 
a partir del caso del pueblo de Purmamarca, 
la reconfiguración de la Quebrada de 
Humahuaca y, en particular, la transforma-
ción de este pueblo en un destino turístico 
privilegiado. Esto nos ha permitido examinar 
de qué manera la valoración del patrimonio 
y el turismo pueden desencadenar procesos 
de desterritorialización y reterritorialización.

En un primer momento observamos los 
cambios en el centro de Purmamarca, ca-
racterizados por la transformación del uso 
residencial a un uso del suelo destinado al 
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turismo (especialmente gastronomía, hotele-
ría y locales para venta de souvenirs y pro-
ductos con impronta local) que desencadenó 
un importante aumento del valor de la tierra 
y las propiedades. Esto provocó la aparición 
de un sector social de mayor poder adquisiti-
vo y la expulsión de la población local hacia 
las periferias de los pueblos de la Quebrada 
de Humahuaca.

En el caso de estudio, esto se materializó 
en la aparición de dos barrios periféricos que 
permiten observar lo sucedido con esta po-
blación expulsada en dos experiencias dife-
rentes. Este proceso se dio encauzado por 
la organización en comunidades originarias, 
lo que les permitió dar legitimidad como re-
clamo colectivo al asentamiento en las pe-
riferias de Purmamarca en un contexto en 
donde la cultura y las poblaciones origina-
rias fueron revalorizadas por la declaratoria 
patrimonial de la UNESCO. En este sentido, 
queremos señalar la relación entre los pro-
cesos de valorización del territorio (por la 
patrimonialización y el desarrollo turístico) 
y procesos de reelaboración identitaria. En 
ese marco, se forman nuevas territorialida-
des subalternas, que disputan por un poco 
de control. La territorialidad, es decir, la in-
fluencia sobre un espacio, coexiste en un 
conjunto de territorialidades en tensión. La 
territorialidad hegemónica envuelve territoria-
lidades subalternas en un equilibrio que en 
ciertos momentos se vuelve inestable y es 
lo que construye un territorio. En el caso de 
Purmamarca, este proceso de lucha por el 
territorio permitió la reivindicación identitaria, 
de costumbres y de nuevas formas de orga-
nización de base comunitaria. El conflicto te-
rritorial en Purmamarca (y en la Quebrada de 
Humahuaca) es un conflicto abierto, latente.

Finalmente, se sumó a este conflicto, que la 
pandemia les ha demostrado a los purmamar-
queños la importancia del trabajo agrícola y 
su valor cultural pero también la posibilidad 
de soberanía alimentaria que les otorga. La 
oportunidad de volver a desarrollar estrate-
gias de subsistencia tradicionales apoyadas 
en la solidaridad y complementariedad ha de-
jado entre los pobladores una sensación po-
sitiva, luego de la desazón inicial ante la falta 
de actividad económica por la ausencia de 
turistas. No obstante, retomados los trasla-
dos y el movimiento del turismo, lentamente 
Purmamarca vuelve a su ritmo condicionado 
por este sector y se vuelven a relegar, en 
parte, las tradiciones culturales.
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