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PLAN DE GOBIERNO 2019 – 2022 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA: VAMOS PERÚ 

JURISDICCION A LA QUE PERTENECE EL PLAN DE GOBIERNO 

REGIÓN TACNA 

PROVINCIA JORGE BASADRE 

CAPÍTULO I. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL CONTEXTO REGIONAL Y 
NACIONAL 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROVINCIA 

1.1.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACION 

La provincia Jorge Basadre está ubicada al noroeste de la Región Tacna a la que pertenece, 
comprendida entre las coordenadas 17°25´00” Latitud Sur y 70°30´37” Latitud Oeste. La 
provincia tiene los siguientes límites: 
 
Por el Norte       
Por el Sur 
Por el Este 
Por el Oeste 

     : Región Moquegua. 
: Provincia Tacna. 
: Provincia Candarave. 
: Océano Pacifico. 
 

  

 

 

1.4.1. DIVISIÓN POLÍTICA 

La Provincia de Jorge Basadre es una de las cuatro provincias que conforman la región de 
Tacna, al sur del Perú, bajo la administración del Gobierno Regional de Tacna, esta provincia se 
divide en tres distritos; Ilabaya, Ite y Locumba. 

La provincia fue creada por Ley N°24799 del 21 de abril del 1988, mientras que sus distritos 
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- El Distrito de Ilabaya fue creada por Ley N° 12301 del 03 de Mayo de 1955. 
- El Distrito de Ite fue creado por Ley N° 13660 del 12 de Junio de 1961. 
- El Distrito de Locumba fue creado por Ley N° 24799 el 19 de Abril de 1988. 
 



La provincia de Jorge Basadre tiene una extensión total de 2,928.56 km , siendo el distrito de 

Ilabaya el de mayor extensión con 1111.39 km , por su altitud se encuentra entre dos regiones 

altitudinales  como  es  costa  y sierra,  el  distrito  de  Ite  tiene  una  extensión  de  174  km.  

1.4.2. EXTENSIÓN 
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1.4.3 POBLACIÓN 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La población en la región Tacna, según el Cuadro N° 2.3.1, es eminentemente urbana, ya que el 

91.3% de su población se concentra en las ciudades, de este porcentaje, es la ciudad de Tacna 
la que absorbe la población urbana de la región con el 85.2% y el 6.1% restante de población 
urbana se distribuye en las demás provincias de la región. 
 
La población rural de la región Tacna representa el 8.7%, la misma que se distribuye en 5.82% 
en la provincia de Tacna, y el 2.88% restante se encuentra en las demás provincias. 

La región Tacna cuenta con dos regiones naturales como es costa y sierra, comprende en las 

dos terceras partes de su espacio una de las porciones más áridas del desierto costero 
surcados por estrechos ríos; y el tercio restante corresponde a la puna andina, una porción  
elevada de la agreste Cordillera de los andes al sur de la Meseta del Collao. 

 
 

La región costa en el que se sitúa el 48.3% del territorio regional, va desde los 0 m.s.n.m hasta 
los 2500 m.s.n.m., comprendiendo los pisos ecológicos de Costa o Chala (de 0 a 500) y Yunga 
(de 500 a 2500). 

 

LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

Cuenta con un clima cálido y variaciones de temperatura de 13°C a 24°C y la afluencia de tres 
ríos que condicionan la formación de valles aislados entre sí: Locumba, Sama y Caplina. 
Presenta grandes ventajas para el cultivo de frutas (vid, pera, sandia, durazno, damasco, 
melón), hortalizas (repollo, lechuga, coliflor, tomate, alcachofa, cebolla) y con gran potencial 
para cultivos de exportación (ají paprika, olivo, zapallo, cebolla, sandia, pera, camote). 

La región sierra que abarca el 51.7% del territorio regional, se inicia a los 2500 msnm hasta los 
6000 msnm; comprende los pisos ecológicos: Quechua (2500 a 3500), Suni (3500 a 4100), 
Puna o Jalca (4100 a 4800) y Cordillera o Janca (más de 4800). 

Se caracteriza por la baja fertilidad de sus suelos, la topografía accidentada, dependiendo 

básicamente de las precipitaciones pluviales, influyendo en los bajos niveles de productividad, 
pero nos presenta un gran potencial de desarrollo agrícola con los cultivos de orégano, tunas, 
alfalfa, papa, maíz, pera, manzana, eucalipto y plantas medicinales. 

Si observamos la superficie agropecuaria de las unidades agrícolas según las provincias, 

destaca la provincia de Tacna y Tarata con mayor superficie y Jorge Basadre con menor 
superficie. Ver Gráfico  
 
 



150,000 TM de cobre fino y 5,000 kg de plata fina . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en el Cuadro Nº 2.4-1 se puede observar la superficie cosechada anual en la región 

Tacna, en los años 2001, 2005 y 2010 donde observamos los cultivos que han incrementado la 
superficie cosechada y los que han experimentado un decrecimiento. Destaca entre ellos, el ají 
y el olivo como cultivos que han sido significativamente incrementados desde el año 2001 al 
2010, por el contrario, el algodón rama, plátano y cebada grano ya no se cosechan al año 2010. 

 

LA ACTIVIDAD MINERA 

 

El eslabón clave de la economía nacional y de la región sur del país, su explotación principal es 
llevada a cabo por la empresa minera Southern Peru Copper Corporation. 

Tacna ocupa el cuarto lugar en producción 
cuprífera con 11.7% del volumen de producción 
nacional, después de Ancash, Arequipa y 
Moquegua. Si bien esta región se asocia con el 
cobre, metales como el oro, la plata y 
molibdeno también se producen en la región. 

A pesar de una ligera caída en la producción 

del cobre durante el primer trimestre del 2010 (- 
3.5%), el sector experimentó una variación 
positiva de 0.3% debido, principalmente, a una 
expansión de más de 100% en la producción de 
molibdeno, según el BCRP. 
 
En la provincia de Jorge Basadre se encuentra la mina de Toquepala, principal centro 
metalúrgico de la región Tacna y una de las minas de cobre más importantes del Perú. 

Representa una actividad económica de enclave en la región, así como la aplicación de 

tecnología de punta en minería de cielo abierto (Ver Cuadro N° 2.5.1), sin embargo, existe un 
considerable número de yacimientos mineros metálicos y no metálicos que aún no son 
adecuadamente explotados por falta de financiamiento en algunos casos y por la oposición de 
las comunidades campesinas entre otros factores. 

La parte alta de Tacna presenta ventajas para el desarrollo de proyectos mineros ya que 

cuentan con servicio de energía eléctrica y vías en trochas carrozables. 

Southern Copper, ubicada entre las siete empresas cupríferas más grandes del mundo, tuvo 

ventas por encima de los US$3,743.3 millones durante el 2009, posee una concentradora con 
capacidad de molienda de 60,000 toneladas al día. Su producción promedio anual es de 
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La empresa estima en el orden de US$35.4 millones las compras que realiza en el sur peruano. 



Además promovió proyectos de desarrollo sostenible en la región. Para el presente año 2012, se 
espera que Toquepala produzca anualmente 100,000 TM de cobre y 3,100 TM de molibdeno. 

Por otro lado, destaca el proyecto aurífero de Pucamarca, ubicado cerca de la frontera con 

Chile. Para su realización, la empresa MINSUR (perteneciente al grupo Brescia) tiene planeado 
invertir hasta US$70 millones. Esta mina en promedio produciría 70,000 oz de oro al año. 

Cabe mencionar, además, el desarrollo de una pequeña minería y minería artesanal no metálica 
que se dedica principalmente a la extracción de sílice, que es vendido a Southern Copper para 
su utilización en el proceso de fundición de cobre. 

Finalmente, la región Tacna es considerada una región minera pues gran parte de su territorio 

se encuentra concesionado y porque el yacimiento de Toquepala es zona con presencia de 
minerales, tanto al norte con Cuajone, Quellaveco y Cerro Verde, y al sur como Chuquicamala y 
el Teniente en Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, por el cuadro mostrado, la minería es la actividad económica que mayor aporte al PBI 
genera en el departamento y región de Tacna, seguida por otros servicios, el comercio y el 
transporte. 

2.6. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

El turismo en la región Tacna es una actividad 

económica marcada fundamentalmente por la 
afluencia de turistas extranjeros provenientes del país 
vecino Chile, quienes visitan la ciudad principalmente 
para hacer uso de los servicios de salud y comercio. 

Al respecto, los datos proporcionados por el BCR a 

Enero del 2012, nos indican que el número de turistas 
que visitó Tacna fue de 37 100, con un aumento de 2,5 
%, con respecto al 2011, debido al crecimiento tanto 
del turismo nacional como de extranjero. Ver Cuadro 
N° 2.6-1. 

En el turismo interno la variación positiva fue de 1,5 
%, debido a la mayor llegada de turistas procedentes 
de Lima, Arequipa, Cusco y Moquegua. El promedio 
de permanencia de estos turistas fue de 1,4días. 

El turismo receptivo tuvo un crecimiento de 4,9 %, al 
recibirse un mayor número de turistas procedentes de 
Chile, Argentina, Ecuador y Brasil; siendo su promedio 
de permanencia de 1,5 días. 

 

 



 

 

 

 

 

LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

En el departamento de Tacna, el sistema Financiero está conformado por el Banco de la Nación 
(con oficinas en todas las provincias), Continental, Crédito, Interbank, Scotiabank, Mi Banco, 
Azteca del Perú, Banco Financiero e Interamericano. 

En el Sistema no Bancario se tiene a la Caja Municipal Tacna, Caja Municipal Arequipa, Caja 

Municipal Cusco, Caja Municipal Piura; Financiera Edyficar; EDPYME Nueva Visión, etc. 

 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA JORGE BASADRE GROHMANN 

 

SUB SISTEMA SOCIO – CULTURAL 

PROCESO HISTÓRICO 

La provincia de Jorge Basadre tiene cerca de once mil años de historia, dividida en tres 
grandes épocas: la Autóctona, la época de la Dependencia o Colonial, y la época de la 
República. 

a. Época Autóctona: 

Llamada también prehispánica, que comprende desde la llegada de los primeros humanos a 
la región hace más de diez mil años, hasta la incursión de los españoles en el siglo XVI. 
Esta es la época más larga de la historia regional y se presentará dividida en periodos 
Arcaico, Desarrollos Tempranos Regionales, Primera Integración Regional, Desarrollos 
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 Arcaico: denominado también Lítico o Pre Cerámico, correspondiente al paleolítico 
Superior Tardío europeo; describe la vida de grupos humanos trashumantes que se 
dedicaban a la caza y recolección en la sierra y a la pesca en el litoral marino. Data entre los 
11.000 y 3.000 a.p. Al final del periodo se produce la domesticación de plantas y animales. 

Comienza con la llegada de los primeros grupos humanos al litoral de Ite, estableciéndose 

en la quebrada de Tacahuay durante el Pleistoceno Tardío (hacia los 10.770 a.p.) 
probablemente atraídos por la presencia de fauna marina abundante y no sujeta a 
variaciones estacionales, por lo tanto no hubo necesidad de emigrar hacia otras áreas en 
busca de complementos de subsistencia. Además habrían contado con recursos vegetales 
que brindaban las lomas (leña y frutos silvestres). Cabe añadir que el sitio de Tacahuay 
ofrece un conjunto de datos arqueológicos con una antigüedad mayor a la de Toquepala. 

2 
   La economía de los humanos asentados en Tacahuay fue eminentemente marítima, 
   sugiriendo una alta productividad del mar, durante la primera ocupación. La captura y 
   consumo de aves parece que fue la base de la dieta alimentaria. El asentamiento sirvió 
   durante siglos como campamento estacional para grupos de pescadores y recolectores y 
   base para la explotación de los recursos marinos de la zona; llegó a su fin cuando el sitio 
   fue cubierto por un huayco generado por el fenómeno de El Niño. Análisis de radiocarbono 
   colocan este evento entre 10.290 y 10.090 a.p. 

  Entre los años 10.000 y 6.000 a.p. (periodo Arcaico Medio) se genera un crecimiento 
  demográfico que lleva a la ocupación de diversos pisos ecológicos de la región Tacna, 
  posibilitándose procesos de adaptación cultural, como parece demostrar la ocupación de 



              sitios en la zona altoandina e interandina. Durante este periodo se dan asentamientos como 
os de la comunidad de Santa Cruz, habiéndose registrado los sitios de Iratala Pampa, 
Guallatambo, La Majadita, Ancocala, Misacacollo, Apacheta y Organuni; asimismo se han 
hallado pinturas rupestres en las quebradas de Chipoco e Ingenios. Muchos de estos 
lugares parecen haber sido campos de cacería, donde se realizaban batidas de camélidos, 
habiendo quedado como testimonio puntas de proyectiles en medio de los campos de ichu y 

thola, cerca de los bofedales donde habrían pastado los herbívoros.  

Las cuevas de Toquepala se encuentran a 13 Km al sureste de la Villa Staff, a 2700 metros 

sobre el nivel del mar, en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre. Están en un 
cerro que se eleva 500 metros sobre la quebrada de Cimarrona, donde se observan dos 
oquedades de corta dimensión, que son la Cueva del Diablo y el Abrigo. Los refugios de 
Toquepala fueron campamentos temporales, ocupados durante periodos de estación y por 
grupos no muy grandes de humanos, quizá se desplazaban continuamente y reincidían en 
sus visitas a las cuevas dentro de sus circuitos entre la zona altoandina y la costa y 
viceversa. El contacto entre la sierra y la costa se manifiesta por la presencia de fragmentos 

Se tienen pocas referencias de la presencia de humanos en las lomas de Tacna, y 
provienen de recolecciones superficiales de puntas de proyectiles en lomas de sama, 
similares a las encontradas en la sierra tacneña, que indicarían la ocupación temprana de la 
región; del mismo modo el material recuperado en la quebrada de Burros realizada por la 
misión francesa dirigida por Danielle Lavallée. Estos trabajos permiten inferir que los 
primeros cazadores también se habrían establecido en las lomas de Ite alrededor del año 
9.500 a.p. Durante esa época las condiciones climáticas y naturales eran mucho más 
favorables que en la actualidad, pudiendo incluirse en sus ventajas una vegetación de 
lomas rica y abundante, de la cual quedan hoy escasos relictos, tales como las lomas de 
Ite. 

 
Desarrollos Regionales Tempranos. 

El panorama de los tiempos inmediatos al periodo Arcaico tardío no es claro debido a la 
Arqueología en Tacna no ha encontrado todavía el nexo entre los trashumantes y los 
grupos sedentarios. Tampoco se conocen los primeros ensayos de agricultura ni la 
domesticación de animales como camélidos y cuyes, como venía ocurriendo en Asana 
(Moquegua), Telarmachay (Junín) y otros lugares en los Andes. 

Sin embargo sabemos que los humanos pasaron de simples depredadores a productores, 
generando artificialmente nuevos tipos de recursos de subsistencia. De esta forma se 
generalizan modos sedentarios de vida en aldeas permanentes. Por primera vez se nota la 
presencia de plantas cultivadas en el régimen alimenticio, además del consumo de animales 
domesticados como la llama, la alpaca y el cuy; del mismo modo, el intercambio trueque de 
los excedentes de la producción, estableciéndose una red económico social entre los 
pobladores de los diversos pisos ecológicos de la región Tacna e inclusive con el altiplano 
puneño. 

La subsistencia gravitaba en la explotación de zonas geográficas que van desde el litoral 

hasta las vertientes de la cordillera occidental. En el litoral, la alimentación estivo basada en 
la captura de peces, aves y recolección de moluscos. Para el desarrollo de sus actividades 
marinas confeccionaron y usaron equipos de pesca como anzuelos de cobre, redes, 
arpones y posiblemente embarcaciones. Los excedentes de la producción marina fueron 
intercambiados con productos de los campesinos (maíz) y artesanos (cerámica, metales, 
tejidos), como parece haber ocurrido en Alfarillo y Balconcillo. 

Los primeros aldeanos del litoral. El litoral de la provincia Jorge Basadre siguió su propio 
desarrollo histórico durante el período de Desarrollos Regionales Tempranos. La franja 
litoral del distrito de Ite estaba ocupada longitudinalmente desde Alfarillo hasta Icuy (16 Km. 
de longitud). Altitudinalmente, iba desde la playa hasta 125 m.s.n.m. en las faldas de los 
cerros que conforman la cordillera costanera. Aquí se observa una gran dispersión de 
materiales en la superficie, desde muy pocos restos hasta altas concentraciones que 
pueden incluir una variedad de testimonios. Esto explica la importancia que tuvieron los 
recursos marinos en la dieta alimentaria, pero esta vez con el agregado adicional de la 
agricultura incipiente, el consumo de productora agrícolas y la cerámica temprana. 

En el litoral de Ite, en un área de aproximadamente 21,75 Km2 los materiales arqueológicos 

se suceden unos tras otros haciendo muy difícil la determinación de las dimensiones de 
cada sitio, que hacen suponer de un yacimiento de grandes proporciones. Este es el caso 
del sitio “Alfarillo”. 



Asentamientos en el valle. En la cuenca media del río Locumba se ha identificado el sitio 
Alto Ilabaya, en la cima del cerro que se levanta al final de la quebrada Colocaya, a 1.572 
m.s.n.m. y a 1.800 metros de en dirección noroeste del pueblo de Ilabaya se halla una aldea 
constituida por un conjunto de restos de recintos de piedra de diversas formas, que habría 
estado vigente antes de la era cristiana. Estos recintos se hallan dispersos en un área de 
trece hectáreas a una altura de 220 metros sobre el cauce de la quebrada Colocaya, lo que 
le otorga una defensa natural y una posición dominante en el área, pero a 1.600 metros de 
la fuente de agua (río Ilabaya) y también por encima de las tierras de cultivo. 
 

 Primera Integración Regional. 

Llamado también Horizonte Medio, es una etapa de dominio Tiwanaku. Después de una 
época de marcado desarrollo local temprano entre los 1000 a.C. y 500 d.C., las sociedades 
aldeanas de la región Tacna y de manera particular de la provincia Jorge Basadre se ven 
afectadas y asumidas por el imperio Tiwanaku mediante el establecimiento de enclaves 
coloniales. Estos asentamientos se habrían producido por las condiciones naturales de la 

                  región para la agricultura, que tenía aproximadamente 800 años de desarrollo, y debido 
también a l abaja densidad de las poblaciones anteriores, que dejaban espacios libres para 
el desarrollo de cultivos. 

Alrededor del año 500 d.C. cuando la época Clásica o Urbana declinaba, comienza a llegar 

la influencia Tiwanaku a Tacna, consolidándose en la época expansiva alrededor del año 
667 d.C. Este acontecimiento cambia la fisonomía cultural de los aldeanos del periodo de 
Desarrollos regionales Temprano, por la penetración en sus dominios de nuevos elementos 
con notables adelantos tecnológicos para la época en los Andes, tales como grupos de 
artesanos con mayor especialización en cerámica, tejidos, metalúrgica, etc. generando un 
gran desarrollo local. Los cambios parecen ser acelerados porque se observa una ruptura 
brusca con la tradición anterior. Se unificó en cierto grado los estilos artesanales locales, 
influyendo de tal manera que los transformó en sus patrones generales, tal como se refleja 
en la cerámica. 

Pese a los adelantos tecnológicos introducidos por los Tiwanaku, no se dio el desarrollo 

urbano en ninguna parte del territorio influenciado, tal vez porque quienes llegaron como 
colonos fueron eminentemente agricultores cuyo objetivo era el cultivo de la tierra y nada 
más. Lo que se dio fue una ampliación de la frontera agrícola para la generación de 
excedentes de producción destinados a Tiwanaku, generando una activa red de 
transferencia de bienes, sobre la base de caravanas de llamas. 
 

 Desarrollos Regionales Tardíos. 

Al colapsar el Tiwanaku se pierde poder en la costa de Tacna y se forma una nueva 
estructuración en la región, que se da sin rupturas de continuidad hasta evidenciarse como 
una unidad cultural generalizada que define el periodo como Desarrollos Regionales 
Tardíos o Intermedio tardío, entre los años 1100 y 1450 d.C. 

En la cuenca del río Locumba, el Estado Tiwanaku, colonizó algunos sectores muy 
productivos en el valle (sitios arqueológicos: Alto el Cairo, Ticapampa, Cuaylata, Conostoco, 
San Antonio). Hizo lo propio en los valles vecinos de Sama (Sama la Antigua) y Caplina 
(Magollo, para y Calientes- Tocuco). Es probable que estos colonos tiwanaquenses hayan 
ocupado múltiples veces la cabecera de la cuenca. En el valle de Moquegua sometieron a 
los aldeanos de Huaracane y ocuparon Omo. De estos periféricos valles yungas y bajos 
obtenían el maíz, ají, zapallo, algodón, entre otros; cuyos excedentes eran dirigidos al 
centro y capital del Estado Tiwanaku para beneficio de la clase dirigente. Asimismo, en el 
litoral intercambiaban con los pescadores mariscos y pescados. 

Tras la caída del Tiwanaku los mecanismos de dominación socioeconómica y cultural fueron 

continuados por pequeños señoríos altiplánicos (los Colla, Pacaje, Lupaqa, Caranga, 
Ayaviri, etc.) entre los años 1000 d.C. y 1450 d.C. 

La investigación arqueológica sugiere que en el ámbito de los valles de Tacna, Arica y 

Moquegua desde el periodo de la decadencia Tiwanaku se fue configurando una cultura 
regional costeña con especificidades muy propia para cada valle. Esto ocurre en grupos o 
formaciones locales San Miguel, Maytas, Chiribaya, Pocoma, Gentilar. 

El modelo político-organizativo impuesto por los Lupaqa a nuestra región fue el tipo 

archipiélago o descontinuado. Este control se basaba en un principio de jerarquía dual que 
atravesaba todo el complejo archipiélago desde el "núcleo" (Chucuito) hasta las "islas" (o 



defacto, hasta el Tratado de Lima en 1929 cuando Tacna retorna al Perú  . 

zonas productivas de Locumba, Ilabaya o Candarave). 

La población se dividía territorialmente en mitades o parcialidades Hanan y Hurin y estas a 

su vez en ayllus. Cada grupo ayllal era gobernado por un cacique. La mitad ayllal o 
parcialidad Hanansaya siempre fue superior en linaje, territorio, y recursos agrícolas, 
acuíferos, ganaderos y tecnológicos a la Hurinsaya, y residía ahí el cacique mayor o mallku. 

Este sistema era replicado en cada enclave o zona productiva que era ocupado por los 

mitimaes Lupaqas ya en las valles costeros o interandinos de Tacna. 
 
 
o Segunda Integración Regional. 

Las culturas del periodo Desarrollo Regionales tardíos fueron anexadas al Tawantinsuyo en 
el periodo de 1438 a 1471, durante el gobierno de Pachacutec. La conquista inka se 
consolida estableciendo colonias con gente del área Lupaqa, algunas de las cuales van a 
constituir centros del poder cusqueño. 

El Estado imperial inca (1450-1532) diversificó los sistemas de relaciones de poder con las 
poblaciones locales. Es decir se superpuso a los mecanismos de control que ya habían 
establecido los señoríos Lupaqa. Para el efecto se produjo una alianza entre el Inca 
quechua y el Mallkuaymara (Chucuito) para el control de esta jurisdicción. Era evidente que 
el gran Estado imperial inca supeditó y utilizó al pequeño Estado Lupaqa en sus propósitos 
expansionistas en el extremo surde los Andes. 

b. Época Colonial. 

La invasión española causa una ruptura irreparable en los procesos autónomos que se 
desarrollaban en las Américas, específicamente en los Andes la integración regional era tan 
reciente y poco consolidada que las fisuras entre las distintas etnias fueron más fuertes que 
sus posibilidades unitarias. 

En Tacna se manifestó la presencia de los invasores con tempranas “encomiendas”. En 

1540 se otorga a Lucas Martínez Vegazo la encomienda que se iniciaba en el río Tambo y 
culminaba en Tarapacá, y comprendía los pueblos indígenas de Ete (Ite) y Meca en la boca 
del río Yravaya (Ilabaya, ahora denominado Locumba) además de los indígenas 
pescadores de Ilo, Tacna, Arica y Tarapacá. En 1548 Hernán Rodríguez de San Juan 
recibe la encomienda de los pobladores de la parte media y alta de la cuenca, es decir de 
los poblados de Sinto, Sitana, Locumba, Margarata, Ilabaya, Curibaya y Candarave. 

El 25 de Abril de 1541 fue fundada la ciudad de Arica por Lucas Martínez Vegazo (vecino 

de Arequipa) que comprendía los cacigazgos Lluta y Azapa.  

En 1545 se descubre las minas de plata en el cerro de Potosí, pero su extracción era 
insignificante por método de hornos usado para liberar el mineral. Seria hasta 1574 que 
gracias a nuevas técnicas que utilizaban mercurio (proveniente de Huancavelica) brindaría 
desarrollo a la ciudad como ruta de suministros y de minerales extraídos del yacimiento de 
plata del cerro de Potosí. De allí que el cerro en forma cónica en el escudo de la ciudad de 
Arica representa al cerro de Potosi del Alto Perú. 

En 1600 las encomiendas de Lluta, Arica, Azapa, Tarapacá eran entregadas a Pedro 

Cordova Mesia, a quién después se le entregarían los valles de Tácana y Sama. 

Desde 1607 se empieza a nombrar en los documentos coloniales al pueblo de Tácana 

como Tacna. Era conocido como pueblo de indios Tacna por su mayoría nativa, a diferencia 
de Arica y Moquegua que casi no tenía población amerindia sino que en su totalidad era 
española, con pobladores africanos y otros europeos. 

En 1612 el Papa Paulo V autoriza la creación del Obispado de Arequipa dentro del cual se 
encontraban siete corregimientos entre ellos el corregimiento de San Marcos Arica 
integrado por las curias de Tacna, Tarata, Sama, Ilabaya, Locumba, Putina y Tarapacá. 

Desde el siglo XVI en Moquegua se inicia la producción vitivinicola, misma que se expande 

a Locumba e Ilabaya a cargo de una comunidad puquina. También se produce en Tacna y 
Chaca. En 1612 se registra que en Tacna no se había pagado el alcabala por la venta de 
botijas de vino. 

Hacia 1777 el corregimiento de Arica estaba integrado por Ilo, Tacna, Arica, Iquique, Pica, 



Ilabaya, Tarata, Codpa. En noviembre de 1780, comienza la rebelión de Túpac Amaru II 
que se extiende por todo el sur del Perú incluyendo Tacna y Arica bajo el mando de los 
jefes Alí y Buitrón quienes ocupan Pachía, Tacna, Codpa y Arica. 

El 20 de junio de 1811 Francisco Antonio de Zela, toma los cuarteles realistas de Tacna 
como Comandante Militar de la Unión Americana, nombrando al curaca Toribio Ara, jefe de 
la división de caballería. La rebelión es desmantelada luego de conocerse la derrota de los 
patriotas argentinos en la batalla de Guaqui, siendo tomado preso Zela y desterrado a 
Panamá. 

En 1813 el tacneño Juan Pallardelli fue emisario de Belgrano coordinando el alzamiento de 
Enrique Pallardelli en Tacna y de Enrique Peñaranda en Tarapacá. Sería en la batalla de 
Camiara donde el realista José Gabriel de Santiago derrotaría a los independentistas que 
huyeron al Alto Perú. 

c. Época de la República. 

El 26 de mayo de 1828 el presidente del Perú, Don José de La Mar, promulga un 
dispositivo legal otorgando a Tacna el título de Heroica Ciudad por su participación en la 
guerra por la Independencia del Perú. 

Con el Tratado de Ancón en 1884, después de la Guerra del Pacífico, las ciudades de 
Tacna y Arica fueron ocupadas por Chile a la espera de un plebiscito estipulado en este 
tratado. Según el Tratado de Ancón "El territorio de las provincias de Tacna y Arica... 
continuará poseído por Chile y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el 
término de diez años". El análisis peruano consideraba que la posesión, legislación y 
autoridad chilenas eran legales por diez años; pero en 1895 se convirtió en posesión 
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Durante la ocupación, el departamento de Tacna es divido según el Tratado de Ancón: la 
zona del sur estaría bajo administración de Chile que comprendía la provincia de Arica y 
parte de la provincia de Tacna y la zona norte con sede en la ciudad de Locumba bajo la 
administración del Perú. 

Tacna libre comprendía los distritos de Locumba e Ilabaya y Tarata comprendía los distritos 

de Tarata y Candarave. El 8 de julio de 1890, en las ciudades de Tacna y Arica se realizó el 
cortejo fúnebre más grande de esas ciudades al transportar por tren los restos de los 
peruanos caídos en la Batalla del Alto de la Alianza, junto a los caídos en la defensa de 
Arica. Los féretros fueron embarcados en el puerto rumbo a Lima. 
 

3.1.2. DINAMICA DEMOGRAFICA 

En el Cuadro Nº 3.1-1 y el Gráfico Nº 3.1-1 que se muestran a continuación, se observa la 
tendencia decreciente en la evolución de la población de la provincia Jorge Basadre, según los 
últimos Censos de 1981, 1993 y 2007. En 26 años, la población ha disminuido en 5,679 
habitantes. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

En el Gráfico Nº 3.1-2, se observa la evolución de la población por distrito, en los años 

censales 1993 y 2007, donde la tendencia decreciente es más marcada en el distrito de 
Ilabaya, siendo más constante en el distrito de Ite, y ligeramente creciente en el distrito de 
Locumba, aunque sin llegar a influenciar en el promedio a nivel de la provincia de Jorge 
Basadre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION 

En la provincia de Jorge Basadre, el 62.8% de la población total es urbana y el 37.2% es rural; 
sin embargo, si observamos el Cuadro 3.1-2, a nivel distrital, Locumba e Ite son distritos donde 
predomina la población rural, no siendo así el caso de Ilabaya y que por ser el distrito con 
mayor población, le asigna a nivel provincial el predominio de población con ocupación urbana. 
 

ESTIMACIONES DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. 

Se puede apreciar en el Cuadro Nro. 3.1-3, que las cifras de la población censada en los años 
1993 y 2007, a nivel de la provincia Jorge Basadre, presenta un decrecimiento considerable de 
2 303 habitantes en 14 años, es decir, una reducción del 19%. 

Los datos a nivel distrital muestran que la población censada de 1993 y 2007, en el caso de 

Ilabaya, sufre un decrecimiento de 3404 hab. (-27.96%) que afecta negativamente al promedio 
provincial, mientras que los distritos de Locumba e Ite tienen un crecimiento positivo de 781 
hab. (6.41%) y 319 hab. (2.62%) respectivamente.  
 
La población del campamento minero Toquepala juega un rol determinante en la demografía 
local, por eso se muestra el decrecimiento poblacional distrital y provincial. La variación de la 
población en Ilabaya no responde a criterios de crecimiento vegetativo sino a criterios 
económicos y laborales de la empresa minera de Toquepala; a ello se suman los servicios de 
Salud y Educación que hace uso la población del campamento, pues estos no son ofertados 
por el gobierno local ni central, sino por la empresa minera; la PEA del campamento minero 
no responde a las intervenciones o ausencias del gobierno local. 

 

 



Para calcular la proyección de crecimiento poblacional de la provincia de Jorge Basadre dentro 
de los próximos diez años, se ha tomado como referencia la tasa de crecimiento entre los 
censos del 1993 y 2007. 

El cálculo muestra que a nivel provincial la población decrece en un 3.72% (354 hab.), siendo 

el distrito de Locumba el que mantiene un crecimiento de 12.53% (1193 hab.) e Ite con 3.63% 
(346 hab.), Ilabaya mantiene el porcentaje negativo de -19.89% (1893 hab.).  

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica 
anualmente el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH). Con este informe se puede conocer y 
comparar la situación de los países en materia de desarrollo humano, con el objetivo de 
ampliar las oportunidades de las personas para tener una mejor calidad de vida. 

En el presente Informe Quincenal se explica el IDH, especialmente en lo referido a cómo se 

construye el indicador y sus principales resultados. 

El IDH es un indicador estadístico, propuesto por la ONU, que busca medir el desarrollo 

humano de las personas a través tres indicadores básicos: 

 La esperanza de vida al nacer, 

 La educación (promedio ponderado compuesto por la tasa de alfabetización de adultos y la 
tasa de matrícula en los diferentes niveles escolares), y 

 La renta real (conocido como PBI per cápita, ajustado para reflejar el poder adquisitivo de 
cada moneda) 

El índice final es un promedio de estos tres factores. El IDH se sitúa entre los valores 0 y 1, 
indicando este último valor el máximo desarrollo humano al que se puede aspirar. 

En la provincia Jorge Basadre Grohmann observa que Ilabaya tiene los valores más altos de 
IDH, y esta diferencia se explica por el elevado ingreso per cápita que tiene Ilabaya; sin 
embargo, los índices de ‘esperanza de vida’, ‘alfabetismo’, ‘escolaridad’ y ‘logro educativo’ 
tienen valores semejantes para los tres distritos. El ‘Ingreso per cápita’ es significativo para los 
tres distritos por la existencia de ingresos del canon minero, destacando entre ellos Ilabaya, 
por los ingresos per cápita de los residentes en el campamento minero de Toquepala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



Siendo la ocupación del territorio una función resultante de las actividades económicas que se 

realicen en él, la población en el distrito de Ilabaya es explicable por la presencia de la 
actividad minera extractiva, dado que los caseríos y anexos del distrito, desde los que se 
ejerce la actividad agrícola, no tienen ni la extensión ni la densidad poblacional para explicar 
el pico poblacional del distrito. La actividad minera, sin embargo, por ser de gran minería y 
tener a su personal confinado en el campamento, se muestra como una actividad focalizada en 
la Unidad Productiva. 

El IDH para Locumba e Ite son cercanos entre sí, probablemente por las condiciones 

ambientales, productivas y sociales que comparten; destacan allí los valores de IDH para 
Ilabaya, distrito en el cual se encuentra el campamento minero de Toquepala, siendo su IDH 
más elevado, ocupando el puesto N° 25 mientras Locumba e Ite ocupan los puestos 108 y 152. 
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1.2. MARCO MACROECONÓMICO REGIONAL 

El modelo conceptual se representa como una estructura sistemática que expresa de forma ordenada y 

clara la temática del conocimiento del territorio de Tacna, para conocer su enfoque prospectivo y 

organizar el proceso de planificación para el desarrollo, con la finalidad de asegurar la coherencia y 

consistencia en el tiempo de las políticas públicas nacionales y regionales. 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna hacia el 2021 

 

1.3. TENDENCIA MACROREGIONALES 

Esta Etapa identifica y selecciona las principales fuerzas del entorno del territorio de Tacna y de esta forma 

comprender cómo podría evolucionar el contexto en el que se desarrolla. La identificación de estas 

tendencias nos ayudará a estar preparados, para minimizar los riesgos o aprovechar las oportunidades del 

futuro. 



 

 

 

 

1.4. LÍNEA DE BASE ESTRATÉGICAS DE LA PROVINCIA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ESCENARIO DE CRECIMIENTO 

 El aumento de los recursos provenientes del canon y regalias mineras  que contribuiran a   

mejorar la inversion en educación, salud y permitirá diversificar la economía en la provincia. 

 La ubicación geoestratégica en el sur del Perú que permitirá la apertura de mercados para la  

comercilización con  paises fronterizos. 

 El potencial agrícola ganadero y turístico que posee la provincia Jorge Basadre Grohmann. 

 Las alianzas estrategicas con la entidad de sierra y selva exportadora para fortalecer la 

formación de las cadenas productivsad en la provincia. 

 

CAPÍTULO 2. LA PROVINCIA JORGE BASADRE AL 2022 

 

2.1. VISIÓN DE LA  PROVINCIA JORGE BASADRE AL 2022 

“Consolidar a la Provincia Jorge Basadre; en una provincia líder en agro exportación, que 

promueva el turismo sostenible e impulse la diversificación económica. Asimismo 

implementar una gestión pública moderna, eficiente, democrática y transparente, que 

garantice el acceso universal a salud, educación y conservación del medio ambiente con 

participación ciudadana”. 

 

 



2.2. RETOS DE LA  PROVINCIA JORGE BASADRE AL 2022 

 El fortalecimiento de la institución municipal y la gobernabilidad democrática de sus 

instituciones  

 Consolidar la agroindustria con carácter de exportación en nuestra provincia. 

 Garantizar el desarrollo humano y el fortalecimiento  de sus capacidades sociales. 

 La consolidación de una provincia  turística  como una actividad auto sostenible y 

generadora de empleo. 

 

2.3. LINAMIENTOS Y PRIORIDADES AL 2022 

 Coberturar en un 90% el acceso universal a la salud y educación de la población de la 

provincia Jorge Basadre. 

 Garantizar el crecimiento territorial ordenado y equilibrado de la provincia Jorge Basadre. 

 Garantizar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales la 

biodiversidad y los ecosistemas saludables a largo plazo. 

 Priorizar el acceso al mercado nacional y extranjero de productores organizados. 

 

2.4. OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

2.4.1 Dimensión Social 

a) Salud y Bienestar: coberturar la atención integral de salud. 

b) Educación de calidad: garantizar educación inclusiva, equitativa y de 

calidad. Promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todas las personas. 

c) Igualdad de género: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y niñas. Acabar con todo tipo de violencia y 

discriminación. 

 

2.4.2 Dimensión Económica 

a) Trabajo decente y crecimiento económico: promover el empleo pleno y 

productivo, el trabajo digno para todas las personas. 

b) Producción y consumo responsable: garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenible, gestionar eficientemente los recursos 

naturales y el cuidado del medio ambiente, reciclaje y reutilización. 

 

2.4.3 Dimensión Ambiental 

a) Agua limpia y saneamiento: garantizar disponibilidad de agua potable y 

saneamiento. Proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el 

agua. 

b) Acción por el clima: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

 

2.4.4 Dimensión Institucional 

a) Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas. Acabar con la violencia y explotación de niñas y 

niños. 



b) Alianzas para Lograr los Objetivos: promover la participación ciudadana, 

transparencia y rendición de cuentas. Fortalecer alianzas para alcanzar los 

ODS, planificar y evaluar avances. 

 

 

 

2.5. ENFOQUE TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA JORGE BASADRE 

2012 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. INDICADORES LÍDERES 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna al 2021 

 

 

 

CAPÍTULO 3. EJES ESTRATÉGICOS 

 

3.1. EJES ESTRATEGICOS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

3.1.1. DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL 

 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad de las personas, 

con inclusión social. 

 

3.1.2. OPORTUNIDADES DE ACCESOS A LOS SERVICIOS 

 Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas. 

 

3.1.3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD 

 Desarrollar una gestión pública de calidad orientada al ciudadano. 

 

3.1.4. ECONOMICA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

Darle valor agregado a los productos a través de la generación de empleo e insertarse 

en   un mercado más competitivo.  

 

3.1.5. DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 Mejorar y ampliar la infraestructura de soporte para la producción. 

 Incrementar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. 

 

3.1.6. AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLOGICAS, Y GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES. 
 Reducir la vulnerabilidad territorial ante el riesgo de desastres. 

 Fortalecer el sistema integrado de seguridad ciudadana. 



 


