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RESUMEN

El artículo examina las percepciones sobre la crisis en Tacna 
post-cautiverio (1929-1934) a través de la prensa local. Se re-
construyen visiones locales del impacto de la crisis global, sus 
demandas al gobierno y propuestas económicas ante problemas 
como desempleo, dependencia de Arica y falta de obras. Se 

concluye que el contexto estuvo influenciado por la crisis del 
Oncenio de Leguía, caída de precios de exportación y políticas 
de austeridad. Estos factores se manifestaron en Tacna a través 
del cierre del banco principal, el aumento de los precios y la 
falta de atención por parte del Estado.

Introducción

La década de 1920 en Perú 
fue definida por el liderazgo de 
Augusto B. Leguía, cuyo pri-
mer gobierno (1908-1912) expe-
rimentó crecimiento económico 
y una inversión significativa en 
producción y exportaciones 
(Zegarra, 2020). No obstante, 
su segundo mandato (1919-
1930) enfrentó una crisis severa 
exacerbada por la Gran 
Depresión de 1929, afectando 
las exportaciones y la economía 
(Contreras, 2021; Portocarrero, 
1981). Tensiones con las fuerzas 
armadas y el descontento so-
cial, particularmente en las 

provincias, culminaron en el 
golpe de Estado de 1930 por 
Luis Miguel Sánchez Cerro, 
terminando la crisis política 
pero no la económica 
(Klarén, 2012; Pease y 
Romero, 2013; Ugar teche, 
1969). Sánchez Cerro enfrentó 
agitaciones sociales y una 
economía debilitada, tomando 
medidas de austeridad y sus-
pendiendo pagos de deuda 
exter na (Parodi, 2020; 
Zegarra, 2020). Su asesinato 
en 1933 llevó a un gobierno 
más autoritario bajo Óscar R. 
Benavides, con tensiones con-
t inuas (Klarén, 2012; 
Contreras y Cueto, 2013).

El contexto social y econó-
mico de crisis en Tacna post-
cautiverio de 1929 a 1934 se 
enmarcó en la agitación políti-
ca, malestar social y deterioro 
económico del país (Contreras, 
2021), propiciado por los he-
chos descritos previamente, con 
problemáticas regionales como 
dependencia de Arica, desem-
pleo y reclamos incumplidos 
(Díaz y Bustos, 2020; Ponce, 
2020). Este trabajo examina 
dicha crisis en la prensa local 
identif icando percepciones, 
demandas al gobierno y pro-
puestas económicas. La prensa 
entendida como actor político y 
social que moldea el devenir 

histórico, permite reconstruir el 
entramado discursivo de una 
época y develar cómo ideas y 
demandas pudieron influir en 
acciones colectivas (Chávez y 
Soto, 2015). Ello se evidencia 
en la prensa tacneña del post-
cautiverio, posibilitando com-
prender cómo diversos actores 
vivieron y concibieron la crisis 
considerando cultura política y 
relaciones centro-periferia 
(Carmagnani, 1993).

La Crisis Post-Cautiverio en 
Tacna

Apenas habían pasado 56 
días desde la reincorporación 
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PERCEPTIONS IN THE LOCAL PRESS ABOUT THE SOCIAL AND ECONOMIC CRISIS IN THE DEPARTMENT OF 
TACNA POST-CAPTIVITY (1929-1934)
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SUMMARY

was influenced by the crisis of Leguía's Oncenio, the fall in ex-
port prices, and austerity policies. In Tacna, this was manifest-
ed in the closure of the main bank, rising prices, and state ne-
glect. These factors manifested in Tacna through the closure of 
the main bank, the increase in prices, and the lack of attention 
from the State.

The article examines perceptions of the crisis in Tacna 
post-captivity (1929-1934) through local press. Local views on 
the impact of the global crisis are reconstructed, along with 
their demands to the government and economic proposals to 
address issues such as unemployment, dependency on Arica, 
and lack of infrastructure. The conclusion is that the context 

PERCEPÇÕES DA IMPRENSA LOCAL SOBRE A CRISE SOCIAL E ECONÔMICA NO DEPARTAMENTO DE TACNA 
PÓS-CATIVEIRO (1929-1934)
Alfonso Renato Vargas Murillo e Elias Pizarro Pizarro

RESUMO

Conclui-se que o contexto foi influenciado pela crise do gover-
no Leguía, pela queda dos preços de exportação e pelas polí-
ticas de austeridade. Esses fatores se manifestaram em Tacna 
com o fechamento do principal banco, o aumento dos preços e 
a falta de atenção do Estado.

O artigo examina as percepções da crise em Tacna pós-ca-
pital (1929-1934) por meio da imprensa local. Ele reconstrói as 
visões locais do impacto da crise global, suas demandas sobre 
o governo e propostas econômicas diante de problemas como 
desemprego, dependência de Arica e falta de obras públicas. 

de Tacna cuando la crisis eco-
nómica capitalista golpeó fuer-
temente a su incipiente econo-
mía. La fracción empresarial 
de origen italiano que había 
ocupado el espacio dejado por 
la fracción de origen británico 
se vio afectada en la reorgani-
zación de sus actividades co-
merciales debido a la crisis. La 
banca nacional que había susti-
tuido a la chilena en Tacna 
también se vio seriamente im-
pactada. La sucursal del Banco 
del Perú y Londres en Tacna 
cerró poco después de que su 
sede principal en Lima se de-
clarara en quiebra. El gobierno 
central todavía no había com-
pletado la reinstalación del 
aparato jurídico-administrativo 
para consolidar la reinserción 
de Tacna y coadyuvar a su 
desarrollo en el marco de la 
modernización capitalista bajo 
la hegemonía norteamericana. 
Estos fueron tiempos suma-
mente difíciles y la prensa de 
la época registra la dramática 
realidad (Panty, 2018). 

Con la finalidad de disipar 
la incer tidumbre del sector 

obrero de la localidad respecto 
a su situación bajo el gobierno 
peruano, una delegación del 
gobierno nacional aprovechó el 
contexto de concordia y feste-
jos por el retorno de Tacna 
para realizar un banquete en la 
Casa del Libertador Zela, invi-
tándolos para presentarles las 
promesas del presidente 
Augusto B. Leguía (La Patria, 
5 de septiembre de 1929). 
Entre las promesas que el pre-
sidente Augusto B. Leguía rea-
lizó a Tacna, se pudo advertir 
a través de una misiva dirigida 
a las mujeres tacneñas quienes 
remitieron un telegrama en re-
conocimiento por su labor en 
torno a la reincorporación de 
Tacna, lo siguiente: obras de 
salubridad pública, la creación 
de escuelas populares, carrete-
ras para comunicar la capital 
del departamento con el distri-
to, promoción de industria y el 
comercio, obras de irrigación 
que supuestamente iniciarían 
inmediatamente (La Patria, 5 
de septiembre de 1929).

 Sin embargo, a inicios de 
1930, las tensiones sociales 

producidas por la crisis econó-
mica se pudieron observar en 
la denuncia de abusos en con-
tra de los t rabajadores del 
Ferrocarril Tacna-Arica publi-
cada en La Nación: “Enterados 
anoche de que algo había ocu-
rrido con los obreros de la 
“Maestranza” del Ferrocarril, 
encaminamos nuestros pasos 
hacia la Estación y nos vimos 
con una de las víctimas a 
quien le interrogamos sobre lo 
que sucedía. Aun con la ner-
viosidad que la excitación de 
dólar y la indignación que pro-
duce el abuso y el atropello 
nuestro interrogado nos cuenta 
que la Gerencia del Ferrocarril 
(…) les había rebajado en un 
35% de sus salarios, motivo 
por el cual protestaron ante 
dicha Gerencia, la que con 
tono de Sultana o Kaiserina 
insolente o engreída, les mani-
festó que les cerraría las puer-
tas en vista de lo cual acudie-
ron al despacho del Prefecto 
Accidental a solicitar garantías. 
Reunidas las partes en el des-
pacho referido, dice, se vieron 
obligados a acceder a recibir el 

mismo salario de antes, es de-
cir, sin rebaja, pero en cambio, 
solo deben trabajar los quejo-
sos 3 días a la semana. En re-
sumen: se les cotiza su trabajo 
en moneda chilena, como si 
Tacna no hubiera vuelto al 
seno de la patria; se les obliga 
a recibir la libra peruana al 
cambio que le da la gana a la 
Gerencia y después se les deja 
casi sin trabajo o a medias, sin 
que haya habido quien haga 
respetar sus derechos (…)” (La 
Nación, 16 de enero de 1931). 

Asimismo, entre los años 
1930 y 1931 se produce una 
caída en las exportaciones que 
salieron de la oficina de adua-
na de Tacna de más de la mi-
tad de las toneladas exportadas 
en 1930 y, en consecuencia, 
cayendo reduciéndose el valor 
recaudado a la mitad, mientras 
que las importaciones se redu-
jeron un mínimo (Tabla I).

A f ines del año 1930, los 
agricultores de la localidad al 
director general de Hacienda 
para que se les autorice la ex-
tracción del guano de la locali-
dad de Sama, señalando que el 
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guano que venían utilizando 
provenía de Arica, por lo que 
se veían afectados económica-
mente por los gastos que incu-
rrían que elevaban su precio, 
como el flete de la isla de pro-
ducción, la descarga, el f lete 
del fer rocarril de Arica a 
Tacna, su conducción al depó-
sito, así como los gastos de 
alquiler de dicho depósito. La 
concesión solicitada al gobier-
no, señalaban los agricultores, 
suponía la autorización del uso 
del guano que venía siendo 
aprovechado tradicionalmente 
por los agricultores de Tarata 
(Compañía Administradora del 
Guano, 1931: 256).  Con la fi-
nalidad de aliviar la carga eco-
nómica de los agricultores ante 
la crisis, el gobierno dictó me-
didas para exonerar del pago 
del impuesto fiscal a la venta 
del fertilizante del guano para 
los comuneros de los r íos 
Caplina y Uchusuma 
(Belaunde, 1931: 687). 

Además de la crisis del co-
mercio boliviano entre 1931 y 
1932, la Guerra del Chaco de 
1932 a 1935 y la Segunda 
Guerra Mundial, se debe tener 
en cuenta el contexto de crisis 
económica y social en el que 
se postergaron las reivindica-
ciones anunciadas para Tacna 
después de su reincorporación 
al territorio peruano. Tacna 
mantuvo la esperanza de que el 
gobierno central finalmente se 
preocupara por ella, a pesar de 
que la situación era evidente, 
surgiendo una sensación de 
desesperanza en la población 
(Díaz y Bustos, 2020).

Hasta el 15 de enero de 
1931, el periódico La Nación 
anunciaba el cierre de la sucur-
sal del Banco del Perú y 
Londres. Ese mismo día, un 
comunicado de la oficina local 

anunció que los saldos de las 
libretas serían transferidos a la 
Caja Nacional de Ahorro y que 
los pagos se realizarían en la 
oficina del Banco Italiano. Este 
fue el inicio formal de la ex-
tinción del banco. El 27 de fe-
brero, la Superintendencia de 
Bancos declaró el estado de 
quiebra del banco en referencia 
y consecuentemente decretó su 
liquidación (Panty, 2018). 

En este contexto de crisis 
económica que derivó en una 
crisis social generalizada, las 
reivindicaciones anunciadas y 
prometidas para Tacna reincor-
porada se postergaron por mu-
cho tiempo. Ya en su edición 
del 12 de febrero de 1931, el 
periódico La Nación editoriali-
zaba sobre la falta de preocu-
pación del gobierno central 
hacia Tacna. A pesar de esto, 
el artículo editorial sugiere que 
el gobierno debería compensar 
a Tacna con un régimen transi-
torio excepcional en lo legisla-
tivo y económico. En sus edi-
ciones del 20 y 21 de febrero, 
el periódico expresa una pro-
funda preocupación social por 
el aumento de precios de los 
productos de primera necesidad 
y la escasez de moneda frac-
cionaria. Otros artículos perio-
dísticos describen la crisis en 
la agricultura y el comercio, y 
plantean como alternativa la 
construcción de carreteras y el 
desarrollo de la agricultura de 
frutales. En La Nación se pu-
blica el valor de la exportación 
de productos de Tacna a Arica 
entre 1929 y 1930 (Tabla II).

En cuanto a la producción 
industr ial, el periódico La 
Nación nos presenta un panora-
ma de economía en ciernes, y 
llega a afirmar enfáticamente 
que en Tacna no existieron fá-
bricas ni industr ias de 

importancia (Panty, 2018).  En 
el año 1931, diversos memoria-
les fueron enviados al presi-
dente de la Junta de Gobierno 
con el objetivo de abordar las 
necesidades urgentes de la po-
blación de Tacna. Algunas de 
estas demandas incluían la pró-
rroga del acuerdo comercial 
con Chile, el cumplimiento de 
ciertos términos del tratado 
con Chile de 1929, la reinstau-
ración de la Corte Superior de 
Justicia en Tacna, el aumento 
de la guarnición militar en la 
región, la creación de empleos 
a través de la reapertura de un 
taller de costura, la reducción 
o eliminación de tarifas de 
peaje, la mejora de la infraes-
tructura agrícola y la creación 
de una fábrica de conservas. 
Estas demandas surgieron en 
un contexto de crisis económi-
ca y serían tomadas en cuenta 
por los partidos políticos que 
surgieron en los meses siguien-
tes al tratar de interpretar y 
abordar la situación nacional. 

La Junta Nacional de 
Gobierno, liderada por David 
Samanez Ocampo, tomó 

medidas para combatir la crisis 
económica y el desempleo en 
Tacna. En mayo de 1931, emi-
tieron un Decreto Ley que 
asignaba 300.000 soles prove-
nientes de la liquidación de la 
Caja Nacional de Ahorros. De 
esa cantidad, el 10 de junio se 
destinaron 50.000 soles a una 
cuenta especial llamada 
"Vivero Nacional de Tacna" en 
la Caja Depósitos y 
Consignaciones para apoyar el 
desarrollo de la industria agrí-
cola a través de la Estación 
Agronómica. También se desti-
naron 150.000 soles para mejo-
rar los canales de riego me-
diante una Resolución emitida 
el 1 de junio. Los 100.000 so-
les restantes se transfirieron a 
la cuenta especial "Caminos en 
el departamento de Tacna" me-
diante un decreto emitido el 23 
de julio (Panty, 2018).

La crisis tuvo como resulta-
do un aumento del desempleo 
en la ciudad de Tacna. En 
1931, la Junta Nacional de 
Gobierno de Samanez Ocampo 
promulgó el DL N.° 7103 para 
enfrentar la grave situación del 

TABLA I
CANTIDAD Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REGISTRADAS EN LA ADUANA DE TACNA 

(1930-1931)
Importación Exportación

Años Cantidad Valor Cantidad Valor
ton. % S/. % ton. % S/. %

1930 3363 6 742 139 6 6 033 3 912 666 1
1931 3121 1.0 738 354 7 3 008 2 459 990 2

ton.: toneladas. S/.: soles. Fuente: Datos extraídos de Ministerio de Hacienda y Comercio (1940: 302).

TABLA II
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE TACNA AL PUERTO 

DE ARICA ENTRE 1929-1930 EN SOLES DE LA ÉPOCA
Productos Valor (S/.)

Verdura, legumbres, frutas 720000
Papa, camote 28000

Chancaca, melcocha 3500
Leche fresca 800

Huevos 12000
Ganado 224000

Aves 6000
Total 993000

S/.: soles. Fuente: Tomado de Panty (2018).
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desempleo. Se establecieron 
diversas contribuciones espe-
ciales para recaudar fondos que 
serían asignados mensualmente 
por una comisión distribuidora 
a base de las estadísticas de 
desocupados. Los recursos se 
invirtieron en la construcción 
de diversas obras en todo el 
país. Las Juntas Pro-
desocupados, que trabajaban de 
manera autónoma y ad hono-
rem, utilizaban los fondos para 
construir casas para obreros, 
caminos y puentes, mercados, 
escuelas, cárceles, pavimenta-
ción, agua y desagüe y peque-
ñas irrigaciones. En tan solo 
tres meses, la Comisión 
Distribuidora de Fondos distri-
buyó un total de 620.000 soles, 
asignando cantidades específi-
cas a cada departamento, reci-
biendo Tacna la menor propor-
ción en conjunto con Puno en 
un total de 10 000 soles 
(Ponce, 2020).

Además, se creó el Comité 
Pro-desocupados en julio de 
1931, que impulsó algunas 
obras para proporcionar empleo 
temporal a los desempleados. 
Una de las primeras obras en 
las que se enfocaron fue la re-
paración de la carretera Tacna-
Tarata. En resumen, la Junta 
Nacional de Gobierno tomó 
medidas para mitigar el impac-
to de la crisis económica y el 
desempleo en Tacna, invirtien-
do en el desarrollo agrícola y 
en infraestructura, proporcio-
nando empleo temporal a tra-
vés de proyectos de obras pú-
blicas (Panty, 2018). Según la 
Junta Pro-desocupados de 
Tacna, en diciembre de 1931, 
había 400 personas sin trabajo 
en el distrito de Tacna, lo que 
representaba el 12% de la po-
blación masculina de 3300 re-
sidentes. Esto indica que la 
situación económica era preo-
cupante y afectaba a un nú-
mero significativo de perso-
nas. La Nación informó sobre 
esta situación el 4 de diciem-
bre de 1931.

Un informe publicado en el 
Boletín de la Dirección de 
Agricultura y Ganadería, por el 
Ingeniero Jefe de la Estación 
Agronómica de Tacna, detalla 
la situación de crisis económi-
ca con especial incidencia en el 
agro producida desde la 

reincorporación de Tacna al 
Perú hasta diciembre de 1931, 
señalando que: “La reincorpo-
ración de los ter r itorios de 
Tacna al Perú, ha significado 
para la provincia, la disminu-
ción de un 50 por ciento de la 
población consumidora y la 
pérdida de las fuertes sumas 
de dinero que por concepto de 
la administración chilena in-
gresaban normalmente. La ca-
pacidad económica de Tacna, 
queda reducida a su mínima 
expresión; las importaciones 
han disminuido en un 60 por 
ciento, la capacidad adquisitiva 
ha disminuido en igual propor-
ción, no obstante, de conser-
varse la misma capacidad pro-
ductiva. Se hace, pues, muy 
palpable la necesidad de buscar 
un mercado propio, estable y 
seguro en nuestro territorio o 
en cambio dirigir nuestra co-
rriente de producción hacia 
productos nobles de consumo 
inmediato en el Departamento 
de exportación a los del alti-
plano y al norte del país. Las 
cifras consignadas dicen de la 
gravedad del problema. La ex-
portación de productos agríco-
las de Tacna a Chile que en 
1930 ascendió a la cantidad de 
5885 toneladas métricas con un 
promedio mensual de 490 tone-
ladas ha bajado en el año 1931 
a un promedio mensual de 92 
toneladas o sea un 39,1% de 
los que fue el año anterior. La 
exportación de ganado de ma-
tanza, a Arica, que en el año 
de 1930 fue de 1400 reses, 
provenientes de la zona gana-
dera de Tarata, ha quedado 
reducida a cero, debido a los 
fuertes derechos de internación 
impuestos al ganado peruano” 
(Flores, 1931:297).

Otro informe emitido por el 
Jefe Auxiliar de la Estación 
Agronómica en el referido bo-
letín, da cuenta de las que con-
sidera son las causas de la cri-
sis económica, vinculándolas 
con el acuerdo por el cual 
Tacna retorna definitivamente 
al Perú en 1929, considerando 
que existían dos factores ma-
cro: la falta de previsión de las 
verdaderas necesidades del de-
partamento y la ausencia de un 
conocimiento adecuado del 
departamento. Asimismo, seña-
ló que pese a ello, refiriéndose 

al gobierno de Augusto B. 
Leguía, en administraciones 
posteriores tampoco se ha aten-
dido de manera alguna, me-
diante medidas que resulten 
relevantes para la situación 
económica de la región, dichas 
necesidades. Es así que, entre 
las medidas que considera 
afectaron a la región, emitidas 
no solamente por el gobierno 
peruano, sino también por el 
gobierno chileno y son causan-
tes de la crisis de ese momen-
to: “Las taxativas de carácter 
comercial con pretextos sanita-
rios impuestas por Chile; la 
despoblación cada vez más in-
tensa de la zona salitrera, que 
trae consigo la disminución 
progresiva de las exportacio-
nes; el desconcierto e incerti-
dumbre cada mayor entre los 
agricultores debido a un mer-
cado cada día más pobre e in-
seguro; así como la prohibición 
tácita de internar ganado a te-
rritorio chileno, en vista de 
derechos prohibitivos; unidos al 
ningún interés que demostró 
Chile por el mejoramiento de 
su vez agricultura, han deter-
minado la ruina económica de 
la región. Si a esto unimos la 
baja de productos dentro de 
nuestro propio territorio y la 
exorbitancia de los fletes marí-
timos para buscar mercado en 
el norte del país, tendremos 
una visión clara de los verda-
deros problemas que afligen la 
vida económica de Tacna, cu-
yas únicas fuentes de riqueza 
son la agricultura y la ganade-
ría” (Bowden, 1931:303-304).

La prohibición de interna-
ción de ganado hacia Arica 
impuesta por las autoridades 
chilenas que estuvo afectando 
económicamente a los ganade-
ros de la localidad, generó a su 
vez un impacto negativo en la 
población de Arica, al punto de 
que, el Congreso Pro-Defensa 
de la Crisis de Arica elevara al 
presidente una petición en la 
que, entre otros puntos, solici-
taron que se libere la interna-
ción de ganado proveniente de 
Tacna para consumo exclusivo 
de la población ariqueña (Díaz 
y Bustos, 2020).

En diciembre de 1931, con la 
finalidad de promover el em-
pleo a través de la Junta Pro-
Desocupados del departamento, 

se llamó la atención sobre la 
posibilidad de inundación pro-
ducto de la crecida del r ío 
Caplina en la zona de Piedra 
Blanca para que los obreros de 
la localidad puedan avocarse a 
la reparación de sus defensas   
antes de la época de lluvias 
(La Nación, 4 de diciembre de 
1931). Sin embargo, las posi-
bilidades de que dichos pro-
yectos se habiliten a fines de 
1931 fueron nulas, pues como 
advi r t ió el alcalde del 
Consejo Municipal de Tacna 
Enrique G. Quijano en una 
entrevista otorgada al director 
de La Nación sobre la urgente 
situación de los desocupados 
del Departamento.

Respecto a la pregunta so-
bre las obras públicas proyec-
tadas respondió que no se pro-
yectaba obra alguna, producto 
de la ausencia de fondos en el 
Consejo. Sostuvo ello, en tan-
to el balance económico de 
dicho mes en términos de in-
gresos y egresos fueron nega-
tivos, siendo los primeros muy 
reducidos mientras que los 
segundos vienen elevándose 
progresivamente, colocando 
como ejemplo, el pago que 
realiza el Consejo del alum-
brado a la empresa que brinda 
el servicio S/. 1323 mensuales. 
El alcalde señaló que en cual-
quier ciudad  el público es 
quien paga dicho servicio, por 
lo que solicitarían autorización 
al gobierno nacional para ini-
ciar su cobro (La Nación, 29 
de diciembre de 1931).

Es por ello que, la prolonga-
ción de la crisis económica 
hasta 1932 obligó a la 
Municipalidad de Tacna a 
adoptar medidas como anular 
el beneficio de gratuidad del 
servicio de luz y baja policía el 
cual venía beneficiando a la 
ciudadanía desde la reincorpo-
ración de Tacna. Esta situación 
generó tensión entre el gobier-
no municipal y la población la 
cual se resistió a realizar dicho 
pago, optando la municipalidad 
por ejecutar coactivamente los 
cobros justif icándose en la 
mala situación económica que 
atravesaba dicha institución (La 
Verdad, 11 de mayo de 1932). 

En 1932, como refiere Panty 
(2018), el periódico La Verdad 
se encarga de publicar las 
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listas oficiales de contribuyen-
tes (Tabla III), donde se evi-
dencia una industria débil de 
bienes de consumo, principal-
mente de bebidas gaseosas, 
seguidas de fideos y velas.

Asimismo, con motivo de la 
renovación de la Junta 
Directiva de la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Tacna, 
La Verdad reclama la nula ac-
tividad realizada por dicha ins-
titución hasta la fecha y su 
importancia ante un contexto 
de “considerable indigencia 
social”, por lo que reclama la 
necesidad de implementar 
Cunas Maternales, Gotas de 
Leche y Escuelas Talleres en el 
departamento (12 de junio de 
1932). Al anunciarse que Perú 
y Chile entrarían en negocia-
ciones para firmar un tratado 
comercial, en Agosto de 1932 
se afirmó que alguna de las 
cuestiones que debería conside-
rar dicho Tratado es el decreci-
miento del mercado de 
Tarapacá hacia los productos 
tacneños, el decrecimiento de 
la producción agrícola en la 
localidad, las medidas sanita-
rias impuestas por Chile que 
restringen el internamiento de 
frutas provenientes del departa-
mento y su “descapitalización” 
en tanto, los tacneños preferían 
comprar en los mercados chile-
nos sus productos al resultar 
más baratos al cambio de mo-
neda (La Verdad, 7 de agosto 
de 1932).

Asimismo, se denunció que 
las empresas comerciales de la 
localidad no estarían cumplien-
do con lo dispuesto en la Ley 
del Empleado N° 4916 que es-
tablece la obligatoriedad de 
que el empleador pague una 

póliza de seguro en beneficio 
de los empleados que han veni-
do laborando por lo menos 
cuatro años ininterrumpidos. El 
periódico señaló que, pese a 
que varios empleados de la lo-
calidad se encuentran en dicho 
supuesto de aplicación, se en-
cuentran a ese momento des-
protegidos en su mayoría, salvo 
los trabajadores de la Empresa 
del Ferrocarril Tacna y Arica y 
la Botica Popular, las cuales 
fueron verif icadas sobre su 
cumplimiento (La Verdad, 26 
de agosto de 1932).

El periódico La Verdad, en 
un artículo de opinión, acusó 
como causantes de la situación 
“anémica”, refiriéndose a la 
crisis económica, que atravesa-
ba la localidad, a algunos ex-
tranjeros que especulaban con 
los precios de sus productos, 
invirtiendo la mayor parte de 
ese dinero en el extranjero y a 
las personas de otras provin-
cias que pasan por Tacna y 
compran los productos que 
llevarán a sus regiones en 
Arica en vez de comprarlas en 
el Departamento (24 de setiem-
bre de 1932). Por otro lado 
denunció que los empleados 
públicos, venían encontrándose 
impagos por varios meses has-
ta el mes de octubre, llamando 
la atención respecto a posibles 
favoritismos al señalar que 
mientras que “unos viven en 
octubre con el sueldo de julio, 
otros la pasan con el de agosto 
o setiembre” (La Verdad, 21 de 
octubre de 1932).

La relación entre la crisis 
económica y el pago de tribu-
tos que motivó la exoneración 
del pago de luz y baja policía 
entre 1929 y 1931 fue en 1933 

apelada para justificar la exo-
neración del pago de impuestos 
prediales, en mérito a la dismi-
nución -y en algunos casos la 
paralización- de las actividades 
ganaderas, agrícolas e indus-
triales. Es así como, mediante 
un memorial al Presidente de 
la república, propietarios de la 
ciudad solicitaron la exonera-
ción del pago hasta el año 
1935, considerando dicho pe-
riodo como prudente para po-
der superar la crisis económi-
ca (La Verdad, 9 de julio de 
1933). Por otro lado, se emitió 
un memorial al Ministro de 
Hacienda en el que Bruno 
Vargas y Carlos Nalvarte, ac-
tores políticos importantes en 
los primeros años del retorno 
de Tacna al Perú, denuncian 
la explotación de las “llaretas” 
que crecen en territorio pe-
ruano por parte de empresas 
azufreras chilenas, proponien-
do que se grave su explota-
ción y así poder realizar obras 
en favor de un comercio y 
agricultura que consideraban 
como agonizante en el 
Departamento (La Verdad, 26 
de julio de 1933).

Asimismo, en setiembre de 
1933, La Verdad reclamaba 
sobre el incremento en el costo 
de vida, graficado con el incre-
mento de productos básicos 
para la canasta familiar como 
fue el arroz “colorado” el cual 
afirmaba el periódico era el 
más consumido por la pobla-
ción al ser el más barato, in-
crementándose su precio hasta 
un 40%. Es por ello que, se 
reclama la intervención del 
Inspector de Subsistencias para 
que pueda frenar el aprovecha-
miento de la crisis por parte de 

lo que consideraba como una 
“tiranía mercantil” (La Verdad, 
26 de agosto de 1933).

En octubre de dicho año, el 
descontento por parte de la 
gestión del Consejo Municipal 
del agro, cien pobladores de 
Sama emiten un memorial diri-
gido al Prefecto del 
Departamento para la destitu-
ción del Alcalde de Tacna por 
la desorganización del Consejo 
y cuya gestión no haya tenido 
un impacto positivo en la vida 
de los campesinos del distrito 
(Justicia, 20 de octubre de 
1933) Así, también se denunció 
que estarían siendo beneficia-
dos con puestos que son de 
nombramiento por parte del 
Consejo Municipal funciona-
rios que no residen en Tacna 
perjudicando el acceso al em-
pleo de residentes locales 
(Justicia, 20 de octubre de 
1933). Un actor político de la 
época, Carlos Nalvarte (1999), 
detalla que desde el retorno de 
Tacna al Perú se produjo en 
Lima una pugna de intereses 
por abarrotar los puestos públi-
cos creados en la nueva admi-
nistración de la región.

Por otro lado, en 1934, la 
cuestión sobre la expansión de 
vías de comunicación para for-
talecer el comercio fue una 
cuestión que preocupó a los 
tacneños, proponiéndose diver-
sas soluciones. En enero, a tra-
vés de La Verdad se reclamó 
sobre los elevados costos del 
transporte en el Ferrocarril 
Tacna-Arica, proponiendo la 
creación de un muelle de rieles 
en La Yarada, el cual, propo-
nen se construya con materia-
les sobrantes de otras obras, 
como los rieles sobrantes de 
las obras fer roviarias de 
Chimbote (20 de enero de 
1934). Ante el surgimiento de 
diversos memoriales enviados 
al gobierno nacional, el 
Prefecto del Depar tamento 
toma la iniciativa de realizar 
una encuesta a los residentes 
de Tacna sobre cuáles conside-
ran que son las principales ne-
cesidades del Departamento y 
cómo atenderlas. 

Las preguntas abordaron as-
pectos como la opinión sobre 
los problemas inmediatos, los 
de menor urgencia, la ubica-
ción del puerto para Tacna, las 

TABLA III
CONTRIBUYENTES DE LA INDUSTRIA TACNEÑA – AÑO 1932

Contribuyentes Clase de industria
Contribución anual    

(S/.)
Bacigalupo Marcel Fáb. Fideos, gaseosas,varios 400.00
Bacigalupo P. y Cía. Fáb. de fideos 200.00
Alquiler Mac. Fábrica de velas 100.00
Córdova Manuel Molienda de cañas 25.00
Coda Humberto Fábrica de aguas gaseosas 50.00
Barrios Felipe Fábrica de aguas gaseosas 50.00
Viacava Tomas Fábrica de aguas gaseosas 52.00

S/.: soles. Fuente: Tomado de Panty (2018).
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obras públicas necesarias, los 
caminos que se deberían cons-
truir, el problema de la capta-
ción del agua para la agricultu-
ra, la asociación de agriculto-
res para fines de exportación, 
sembríos que fortalecerían la 
economía y su factibilidad, la 
falta de comercio con otros 
departamentos o las causas del 
incremento del costo de vida 
(31 de marzo de 1934).

La f irma de un convenio 
comercial entre Perú y Chile, 
el cual no se habría tenido la 
publicidad suficiente en los 
medios periodísticos, generó 
dudas sobre las ventajas que 
podrían obtener el departa-
mento con su suscripción. Así, 
en abril de 1934, el ex diputa-
do Roberto Mac Lean denun-
cia que pese a conocerse sola-
mente algunas líneas generales 
de dicho convenio, principal-
mente sobre la transferencia 
de materias primas, al no sa-
ber sobre medidas específicas 
beneficiosas para Tacna y su 
situación de crisis, considera 
que se estarían cometiendo los 
mismos errores de gobiernos 
pasados (La Verdad, 12 de 
abril de 1934).

Es importante dicha declara-
ción puesto que, una vez que el 
contenido del tratado empieza a 
difundirse, surgirán cuestiona-
mientos aún más graves sobre 
las desventajas que traería al 
departamento. Asimismo, en 
dicha entrevista el ex diputado 
señala que una de las crisis de 
la agricultura en Tacna se debe 
al fracaso de la Estación 
Agronómica, la cual fue afec-
tada por la malversación de 
fondos y el peculado por parte 
de los encargados de gestionar 
sus fondos. Dicha imputación 
fue ratif icada por el ex 
Diputado por Tarata León M. 
Vega, el cual fue entrevistado 
también por La Verdad, consi-
derando dicho proyecto como 
un gran fracaso, proponiendo 
como alternativas para mejorar 
la situación la parcelación de 
grandes extensiones de tierras 
que constituyen fundos que se 
encuentran concentrados en 
pocos propietarios para favore-
cer a las familias más necesita-
das, como la hacienda Tomasiri 
o el fundo Totora. Asimismo, 
para reactivar el comercio en 

la localidad, promueve el des-
tacamento de militares para 
que puedan venir con sus fa-
milias y generar nuevos consu-
midores (13 de abril de 1934).

La Verdad publicó algunas 
respuestas a la encuesta reali-
zadas sobre los problemas y 
las necesidades de Tacna. Entre 
las respuestas a la pregunta 
sobre la principal necesidad del 
departamento, el alcalde de la 
ciudad señaló que fueron el 
aumento de aguas, purificación 
del agua bebible y reparación 
de las redes de alcantarillado, 
proponiendo como soluciones a 
algunos problemas el encausa-
miento de las aguas del 
Caplina, la creación de un 
Banco Agrícola local y la for-
mación de un sindicato de 
agricultores. Consideró además 
que las dificultades en el co-
mercio con otras regiones se 
deben a los f letes del puerto 
de Arica, la falta de puerto 
propio y el encarecimiento de 
la vida se debe a la falta de 
control por parte del gobierno 
de los precios fijados. El ciu-
dadano Miguel Reinoso, identi-
ficó como principales proble-
mas el saneamiento de los ár-
boles frutales puesto que se 
venían perjudicando por la 
mosca de la fruta que afectaba 
la exportación, la irrigación de 
los campos trayendo las aguas 
del río Maure y la mejora en el 
agua potable (La Verdad, 15 de 
abril de 1934).

Para el comerciante Antonio 
Chiarella, consideró que uno de 
los principales problemas es la 
falta de población para fomentar 
el comercio interno, proponien-
do -como lo hicieron otros en el 
pasado- traer mayores regimien-
tos para que los militares se 
trasladen con sus familias, la 
reapertura de los talleres milita-
res que permitirían emplear al 
menos a 80 mujeres sin empleo, 
aumento y mantenimiento de 
los caudales del Río Caplina y 
del canal del Uchusuma, reanu-
dar los proyectos de irrigación, 
la conclusión del camino Tarata 
a Puno y Tacna a Charaña con 
la frontera de Bolivia, la imple-
mentación de filtros para las 
fuentes de agua potable y el 
incremento de la cuota del go-
bierno central para Junta Pro 
Desocupados para emplearlos 

en el mantenimiento de cami-
nos y así aliviar la que consi-
deró como una situación crítica 
producido por la falta de obras 
y el desempleo. Consideró tam-
bién como causas del incre-
mento del costo de vida a la 
falta de control de precios por 
parte del gobierno (19 de abril 
de 1934).

Para el agricultor Juan M. 
Rejas, los problemas de Tacna 
tienen que ver con la irriga-
ción, la falta de un puerto, la 
ocupación de puestos públicos 
por personas que no residían 
en Tacna y que, peor aún no 
venían con sus familias, per-
diéndose oportunidades de in-
crementar el consumo, así 
como la escasez del guano. 
Consideró entre las posibles 
soluciones a la crisis regional, 
la culminación de los caminos 
de Tacna a Maure, Tarata a 
Puno y Maure a Charaña para 
abrir el mercado agrícola hacia 
Bolivia, extraer agua del 
Maure, mejorar el canal del 
Uchusuma, considera a su vez 
que el alto costo de vida se 
debe a la falta de control por 
parte de la Municipalidad (19 
de abril de 1934).

El director del Hospital San 
Ramón Dr. Jorge A. Cáceres, 
refirió que el principal proble-
ma fue la dependencia total 
del comercio de Arica, lo que 
no ha posibilitado que hasta 
dicha fecha se pueda consoli-
dar el comercio con otros de-
par tamentos del Perú. 
Consideró que, el puerto del 
Morro Sama podría ser una 
solución a esta dependencia, 
también se refirió a la necesi-
dad de incrementar las áreas 
de cultivo mediante la conclu-
sión de las obras de irrigación 
iniciadas por el gobierno chile-
no, la mejora del agua potable 
y la carretera hacia Puno para 
poder conectarse con el sur del 
altiplano comercialmente (28 
de abril de 1934).

El vecino de Ilabaya Roberto 
Pinto, consideró que tres son 
los principales problemas, el 
vial, proponiendo la construc-
ción de la carretera Tarata a 
Candarave, de Tacna a Puno 
para acercar a Bolivia, así como 
las carreteras internas para con-
solidar el comercio interno me-
diante la construcción de las 

carreteras de Tacna a 
Candarave, Tomasiri a Ilabaya y 
Candarave a Ilabaya; respecto 
al problema agrícola señaló la 
necesidad de incrementar la 
irrigación y distribución equita-
tiva por parte del gobierno de 
semillas de alta calidad, aumen-
tar las aguas de regadío; y por 
último, refiriéndose al problema 
portuario, refiere la necesidad 
de construir un puerto en algu-
na de las playas vecinas (28 de 
abril de 1934).

Producto de los reclamos 
presentados por los agricultores 
de Tacna para el otorgamiento 
de facilidades en el acceso a 
guano de bajo precio, el go-
bierno nacional autorizó en 
junio de 1934 la rebaja del pre-
cio del guano aplicable a los 
agricultores de Tacna y Tarata 
(El Caplina, 27 de junio de 
1934). En octubre de ese año, 
se denunciaría que, ante la de-
pendencia de Tacna del puerto 
de Ilo para sus exportaciones, 
considerando que a dicho mo-
mento el t rayecto hacia el 
puerto era de aproximadamente 
seis horas, Tacna se ve perjudi-
cada ante el elevado costo que 
supone el traslado de mercade-
ría hasta dicho puerto, lo que 
hace que no puedan competir 
con las exportaciones que se 
realizan por el puerto de Arica 
y la apuesta por la construc-
ción de un embarcadero en el 
Morro Sama: “Sabido es que 
Chile nos ha cerrado en abso-
luta la salida al mar, pese a la 
letra de los tratados ¿Tendrán 
nuestros agricultores que pagar 
fletes mayores que el costo de 
la fruta, por ocupar la vía 
Tacna-Locumba-Ilo; o preferi-
rán dejar que se pudran las 
frutas? La creación inmediata 
del desembarcadero en Sama, 
tendría por consecuencia la 
formación de una Empresa de 
Lanchas de una o más 
Empresas de Transportes con 
camiones de mayor tonelaje 
que el actual. La creación de 
una o dos Agencias de 
Aduana, o, por lo menos, el 
traslado de las que actúan en 
Tacna. Para favorecer el desa-
r rollo de las Empresas de 
Transporte y propender a la 
rebaja, tanto de f letes, entre 
Tacna y Morro de Sama, así 
como la reducción del costo de 



641DECEMBER 2023 • VOL. 48 Nº 12

pasajes, se impone gestionar la 
liberación de los derecho a la 
gasolina para el consumo en el 
departamento, por el tiempo de 
cinco años, la liberación abso-
luta, o por lo menos, la reduc-
ción en un 50 por ciento de los 
derechos y otras gebeles (sic.) 
que cargan sobre la importa-
ción de autos, camiones y re-
puestos, estableciendo por con-
siguiente un control de ventas 
(…)” (El Suplemento, 28 de 
octubre de 1934).

Esta situación de preocupa-
ción sobre el abastecimiento y 
exportación de productos como 
consecuencia del retorno de 
Tacna al Perú y permanencia 
bajo soberanía chilena de 
Arica, se reprodujo en dicho 
puerto. Como refieren, Díaz y 
Bustos (2020), partiendo de 
que, la zona de estudio se en-
cuentra en pleno desierto, lo 
que hace difícil el contacto con 
otras localidades debido a la 
geomorfología de la región, lo 
que complica la construcción 
de caminos. Por ejemplo, du-
rante los primeros años de la 
década de 1930, la única forma 
de comunicarse con Arica des-
de otra localidad chilena era a 
través de vía marítima y aérea. 
Es por esto que en la década 
de 1930 hubo una serie de de-
mandas por parte de la pobla-
ción hacia las autoridades cen-
trales para construir una línea 
férrea que conectara la zona 
con el sur del país. La solicitud 
se basaba en que permitiría por 
primera vez unir a Arica con 
una localidad chilena por vía 
terrestre, dado que Arica solo 
mantenía contacto directo con 
dos ciudades extranjeras de 
diferente nacionalidad: Tacna 
en Perú y La Paz en Bolivia. 
El Depar tamento tiene una 
posición económica única con 
respecto al resto del país, se-
gún lo expresado en El 
Ferrocarril el 25 de julio de 
1934, hasta ese momento de-
pendía casi exclusivamente del 
tránsito hacia Bolivia por el 
ferrocarril de Arica a La Paz, 
lo que hace que la vida del 
ferrocarril y la del resto del 
departamento estén subordina-
das a la realidad del otro país.

Es en razón a esa dependen-
cia mutua entre Tacna y Arica 

que, la asociación denominada 
Unión Pro-Tacna, conforme 
publicó la Voz del 
Departamento, emitió un co-
municado al gobierno nacional 
en el cual rechazaban el conve-
nio celebrado entre Chile y 
Perú en marzo de 1934, en el 
cual Chile se comprometía a 
otorgar el equivalente a dos 
millones quinientos mil pesos 
chilenos en materiales para las 
obras que el gobierno nacional 
quiera realizar en favor de 
Tacna a cambio de la renuncia 
a la construcción del malecón 
de atraque para vapores de 
calado, el edif icio para la 
agencia aduanera, a la estación 
terminal para el Ferrocarril de 
Tacna conforme a las obliga-
ciones contraídas en el Tratado 
de 1929 (La Voz del 
Departamento, 17 de noviem-
bre de 1934).

Conclusiones

La crisis económica, política 
y social que atravesó el Perú a 
fines de los años 20 e inicios 
de los 30 tuvo graves repercu-
siones a nivel local en el de-
partamento de Tacna. La rein-
corporación de la región al 
Estado peruano coincidió con 
un momento de aguda depre-
sión fiscal y monetaria. A tra-
vés del análisis de fuentes he-
merográficas, se evidencia que 
en Tacna la crisis se manifestó 
en el cierre del principal ban-
co, el alza en los precios de 
productos de primera necesi-
dad, el desempleo y la desaten-
ción por parte del gobierno 
central pese a algunos paliati-
vos implementados.

Los actores sociales locales 
expresaron en la prensa sus 
demandas al Estado, principal-
mente en torno a la falta de 
obras públicas, la necesidad de 
diversificar la economía, mejo-
rar las vías de comunicación 
con otras regiones y construir 
un puerto propio para dismi-
nuir la dependencia comercial 
de Arica. La crisis exacerbo 
las tensiones entre el centro y 
la periferia. Desde Tacna se 
acusaba al gobierno de Lima 
de incumplir los compromisos 
asumidos en el marco del tra-
tado con Chile de 1929 

respecto a inversiones en la 
región. El estudio de caso de 
Tacna muestra que la experien-
cia de la crisis de los años 30 
no fue homogénea, sino que 
adquirió expresiones diferen-
ciadas según las urgencias y 
características de cada región. 
Estas visiones periféricas obli-
gan a complejizar la compren-
sión de este periodo histórico 
fundamental para la conforma-
ción del Perú moderno.
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