




 
 

UNA HISTORIA DEL 
DESARROLLO DE TUMBES * 

 
1. Se considerará el espacio, la organización social, la tecnología y la acumulación 

de los beneficios de la producción y de los intercambios, como uno de los 
factores determinantes del desarrollo. 

 
2. Se recordará las características del entorno natural, las tres eco regiones 

naturales de: 
 

 Mar ecuatorial, con un litoral de playas y manglares 
 Bosque ecuatorial del pacífico 
 Bosque seco, con sus dos formaciones, Algarrobal - Zapotal y Ceibal. 

3. Se constatará algunos hitos de la historia de la producción y la orientación del 
desarrollo de Tumbes: 

 
 Hasta 900 D.C. un sistema de producción de las sociedades norandinas y un 

desarrollo autóctono 
 De 900 a 1100 un sistema de producción de las sociedades centro andinas y un 

desarrollo inducido por los Sicán medio del valle de Lambayeque 
 De 1100 a 1532 un desarrollo en provecho de los Sicán tardío de Tucume, los 

Chimu de Chan Chan y los inca del Cusco 
 De 1532 a 1900 la despoblación y el abandono de la frontera agrícola en 

Tumbes 
 De 1900 al 25-11-42,  fecha de la creación del departamento, el fallido intento 

de recuperación de la frontera agrícola, el aprovechamiento de los bosques a 
favor de Lima y el extranjero. 

 De 1942  hasta la actualidad, la paulatina repoblación de Tumbes, la extensión 
de la frontera agrícola 

 Las perspectivas actuales de producción y desarrollo 
 De 1942 hasta la actualidad una mirada sobre la producción y la orientación del 

desarrollo 
 
 
(*) De: Doctora Anne Marie Hocquenghem, Investigadora del Instituto Francés de 
Estudios Andinos 
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EL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD 
DEPENDE DE DIVERSOS FACTORES 

NATURALES Y CULTURALES

• Del espacio. 
• De la organización social.
• De la tecnología. 
• De la de la producción
• De las redes de intercambios. 
• De la acumulación de los beneficios 



EL ESPACIO 
TUMBESINO EN LA 

REGIÓN 
FRONTERIZA 

ANDINA 
PERUANO- 

ECUATORIANA



LAS ECORREGIONES DEL ESPACIO 
TUMBESINO

• Litoral de Mar Tropical:
– Playas.
– Manglares. 

• Bosque Tropical del Pacífico.
• Bosque Seco:

– Formación del Algarrobal-Zapotal.
– Formación del Ceibal.



EL MAR 
TROPICAL

Playas de 
Caleta La 

Cruz y Punta 
Sal



Manglar de Puerto 
Pizarro

EL MAR TROPICAL



EL BOSQUE TROPICAL DEL PACÍFICO

El Caucho



EL BOSQUE SECO 
FORMACIÓN DEL CEIBAL

Quebrada de 
Casaderos



LA INESTABILIDAD CLIMÁTICA

La Quebrada de 
Casitas

En años secos

Y en años lluviosos



HASTA 900 d.C. 
EN TUMBES 

UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL, UN SISTEMA 
DE PRODUCCIÓN, UNA TECNOLOGÍA Y UN 

DESARROLLO AUTÓCTONO
• Jefaturas en competición unas con otras.
• Pesca, caza y agricultura de decreciente en los valles y 

quebradas, migratoria, de temporal, en las serranías.
• Instrumentos de piedra, concha, hueso, madera, 

cerámica, textil.
• Beneficios de la producción y de los intercambios 

invertidos para asegurar, en forma independiente, la 
reproducción social a nivel local. 



A PARTIR DE 900 d.C. 
UN CAMBIO TECNOLÓGICO 

• En Lambayeque, la sociedad sicán medio, 
centralizada, jerarquizada, fundada en la 
cooperación de las diferentes unidades de 
producción en torno al riego logra un cambio 
tecnológico: 
– Produce un bronce, una aleación de cobre con 

arsénico. Con el cobre arsenical elabora 
instrumentos que facilitan el trabajo en las tierras 
compactas, pedregosas y cubiertas de bosques.



LOS INSTRUMENTOS DE BRONCE
• Facilitan:

– La construcción de canales, andenerías, reservorios 
de agua, caminos, centros administrativos y 
ceremoniales, siendo:

• Pesadas, resistentes, cortantes, reciclables. 
• Aceleran:

– El desarrollo de la agricultura permanente y la 
ampliación de la frontera agrícola en el bosque seco y 
la selva alta.

– La extensión de la vías de comunicación en estas 
ecorregiones.

• El alto valor de uso que representa el cobre 
arsenical permite:
– El incremento del volumen de los intercambios a 

larga distancia.



La producción en masa de 
instrumentos de cobre 

arsenical  

Puntas y rejas en el Museo 
Bruning de Lambayeque



Rejas, puntas y pesos huaqueados en el Alto Piura



Pesos de piedras del Alto Piura



Barreta

Barretón

Instrumentos de acero actuales



Las rejas y puntas de cobre 
arsenical, insertadas en un 
cabos, son los antepasados 
de los barretones, las 
barretas y barretillas 
actuales



La 
producción 
sicán medio 
en los valles 
de los ríos 

Piura, Chira 
y Tumbes



DE 900 d.C. A 1100 d.C. 
EN TUMBES 

UN DESARROLLO INDUCIDO POR LOS 
SICÁN MEDIO

• Son cambios en la organización social y la tecnología los 
que permiten:
– Desarrollar la irrigación, establecer una agricultura 

permanente, ampliando la frontera agrícola por 
medio de la construcción de:

• Dos canales en el valle.
• Andenerías en los cerros Amotape y chacras en los lechos 

de las quebradas.



El canal de la 
margen izquierda en 

El Oidor

El mismo canal al 
pie de Corrales



Las andenerías en los 
Cerros Amotape



ADEMÁS LOS SICÁN MEDIO, EN 
TUMBES:

• Establecen un centro administrativo y ceremonial 
en Corrales.

• Construyen y mantienen el camino y los tambos 
entre los valles de Lambayeque y de Tumbes.  

• Interconectan de este camino con la ruta 
marítima entre los Andes y Mesoamérica.

• Incrementan los flujos de los productos 
intercambiados entre las sociedades 
mesoamericanas y Andinas, en base a la 
producción de cobre arsenical.



Los canales sicán medio 
y el centro ceremonial y 
administrativo en el valle 
de Tumbes.



El control sicán desde Tumbes de las rutas 
terrestre y marítima de los intercambios a larga 

distancia



El Antiguo camino 
a Corrales

El centro 
administrativo y 

ceremonial de 
Corrales



Corrales a inicios de 
la década de los 90: 

huellas de 
huaquearía



Entre huaqueros y 
cuidadores de las 

ruinas de Corrales



Objetos de piedra, 
cerámica, adobe, 

conservados por los 
moradores de 

Corrales



La talla de las conchas de 
Spondylus en Corrales



Restos de caracolas talladas en Corrales



Tambo en Higuerón

Base de un muro



Base de un muro

Tambo de Rica Playa



Restos del taller de 
material 

malacológico en el 
tambo de Rica Playa



El tambo de 
Huasimo



El centro administrativo y 
ceremonial de Guineal 

Muros 



Guineal muros



Tambo  de Huacos de Loma Pelada



DE 900 d.C. A 1100 d.C. 
LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO 

• Los sicán medio aprovechan los beneficios:
– Del tributo en trabajo de los tumbesinos.
– De la producción del valle.
– De los intercambios de cobre arsenical por conchas 

Spondylus.
• Invierten:

– En el desarrollo de los valles del extremo norte, pero 
ante todo de los de Lambayeque.

• Acumulan:
– En el centro administrativo y ceremonial de Batán 

Grande e incrementan el poder de los señores de 
Lambayeque.



Los principales
productos
intercambiados

Cobre arsenical
Spondylus



Parte del ajuar de la tumba de la 
Huaca las Ventanas en Batán Grande



Cuentas: 
Sodalita, cristal de cuarzo, Spondylus, ámbar, 
turquesa. 



Cuentas: 
Turquesa, cristal de 
cuarzo, ámbar



Cuentas:
amatistas, cristales de cuarzo, sodalita, 
conchas



DE 1100 A 1532

• La historia sigue y se podría mostrar como:
– Los beneficios de la producción y de los intercambios 

realizados en Tumbes se acumulan en los centros 
administrativos sicán tardío, chimu y luego inca, en la 
costa norte y la sierra sur.

– Se enriquecen y afianzan sus poderes los centros 
administrativos y los señores de Túcume, Chan Chan 
y del Cusco.



DEL SIGLO XVII AL SIGLO XIX 
EL ABANDONO DE TUMBES

• Se crea a fines del siglo XVI el pueblo de indios 
de Tumbes, que debido a la mortandad 
indígena desaparece. Por falta de mano de obra 
los españoles abandonan:
– El mantenimiento de los dos canales en el valle y de 

la andenerías en los Cerros Amotape. 
– El puerto de Tumbes a favor del de Paita.

• El camino abierto por los sicán medio se pierde 
• La frontera agrícola retrocede y el Bosque Seco 

se recupera.



DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA LA 
REPÚBLICA PERUANA

• Conforma la provincia litoral.
• Luego el departamento de Piura.
• Hasta 1942 Tumbes es una provincia piurana.



A FINES DEL SIGLO XIX EN PIURA 
LA MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

PARA LA EXPORTACIÓN
• La revolución industrial y la demanda de algodón en 

el mercado internacional a fines del siglo XIX 
inducen una ampliación de la frontera agrícola en los 
valles del Piura y del Chira.

• En el valle de Tumbes:
– Se instalan las primeras bombas a vapor, pero el cultivo 

del algodón no es muy rentable en la zona y se produce 
tabaco.

– Se proyecta la recuperación de los canales de riego.
– Se multiplican los aserraderos y se inicia la explotación del 

Bosque Seco.



El proyecto de 
recuperación de los 

canales prehispánicos de 
1887



A INICIO DEL SIGLO XX

• Se perforan los primeros pozos petroleros en Zorritos, 
pero la producción se desarrolla en Talara. 

• En 1925 los pescadores sechuranos, huyendo de la peste 
inician una repoblación de las caletas y abastecen en 
mano de obra los petroleros. 

• Las compañías petroleras atraen la atención sobre los 
atractivos del litoral piurano… La Panagra vuela a 
Tumbes, se instala el hotel de Cabo Blanco, se inicia el 
turismo internacional. 

• En Tumbes los pocos beneficios de la pesca, la 
producción, ante todo maderera y ganadera, y los 
servicios, se acumulan en Lima y en el extranjero, en los 
bancos de los hacendados.



A PARTIR DE 1942 
A RAÍZ DE LA GUERRA CON EL ECUADOR

• Se crea administrativamente el departamento de 
Tumbes como parte de una estrategia de defensa 
de la frontera con el Ecuador. 

• Se instalan cuarteles y militares…



EL LENTO CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN TUMBESINA

• Se debe:
– A fines de los años 60 a la migración de campesinos 

lojanos que huyen de la sequía del 68 y algunos 
cajamarquinos.

– Después del Niño del 83 a la migración de campesinos 
de la sierra piurana.

– En la última década del siglo XX, a la migración no 
solamente de los serranos piuranos sino a la de los del 
Bajo Piura así como de los pescadores sechuranos que 
buscan tierra y trabajo.

– Y, actualmente, a la instalación de académicos y 
profesionales ante todo piuranos.



EL DESARROLLO TUMBESINO
• En los años 70, con el gobierno militar, se recupera 

parcialmente el canal de la margen derecha del río 
Tumbes, crecen los arrozales y los platanales.

• Se elabora el proyecto Puyango-Tumbes, que se 
redimensiona varias veces y nunca se realiza.

• En los años 80 se inicia la instalación de langostinera y 
se reduce el manglar

• Aumenta el contrabando peruano-ecuatoriano.
• Los dos últimos grandes eventos “El Niño”, 82-83 y 97- 

98, evidencian que el territorio tumbesino no logra 
asegurar la reproducción social en forma autónoma...



LA REGIÓN TUMBES DESPUÉS DE LOS 
ACUERDOS DE PAZ DE 1998 

• El departamento de Tumbes pasa a ser región en 
2002 y en enero del 2003 el gobierno regional 
electo asume sus funciones. 

• Extensión en Km2
– 4,669.36 (Piura tiene  35,892.49 , El Oro 5,850, Loja 

11,300).
• Población proyectada al 2000.

– No alcanza los 200 mil (Piura tiene casi millón 600 
mil, El Oro más de 400 mil y Loja y casi igual).



Y, ACTUALMENTE, ¿HACIA DONDE VA 
TUMBES?:

• ¿Producción, comercio, servicios?
• ¿Quién invierte en la región y en qué?

– ¿Tumbesinos, en empresas regionales?
• ¿Quién tributa donde y donde se acumulan los 

beneficios?
– ¿En Tumbes?



Pesca artesanal



Recolección de conchas negras 
y cangrejos en los manglares



Producción agrícola 
para el mercado, 
arroz y plátano



Producción 
para el 

consumo 
local 

Chacra, chancho y aves de coral



Ganado

Vacuno 
Rica Playa

Caprino
El Caucho



Comercio y contrabando 



Turismo de playa y 
de aventura en el 

bosque seco



Y en que quedo el proyecto Playa Hermosa 
¿Abandonado? ¿Cuanto costaron los estudios de pre- 

factibilidad y de promoción?, ¿Quiénes cobraron, quiénes 
fueron afectados?  



¿EN FUNCIÓN DE ESTA HISTORIA:
• ¿Qué futuro imaginar para un territorio:

– Regido y administrado desde más de un milenio, a 
partir de centros cada vez más alejados que se 
enriquecen y consolidan su poder en base a sus 
escasos recursos naturales y culturales de su 
periferia?

• ¿Qué porvenir proyectar para una sociedad 
regional a sabiendas que:
– Desde más de 1000 años no controla los beneficios de 

su producción y de sus redes de intercambios.
– No logra acumular en la región.
– Sobrevive de espaldas a su medio ambiente y a su 

historia?



¿QUE DESARROLLO PROYECTAR?

• Obviamente un desarrollo social:
– Que no se logra con carpetas de proyectos 

productivos, públicos y privados, independientes unos 
de otros.

– Que se planifica en forma concertada, regulando el 
uso de los recursos, naturales, culturales y humanos 
regionales, en miras a la obtención de beneficios 
acumulables en la región. 



Y, COMO ENCARAR EN FORMA 
CONCERTADA UN DESARROLLO SOCIAL 

REGIONAL 

• ¿Desde que puntos de vistas?
• ¿Con qué perspectivas?
• ¿A qué escalas temporales y espaciales, entre el 

corto y el largo plazo entre lo local y lo global?
• ¿A partir de que acuerdos?
• ¿Con qué legitimidades, en función de que 

relaciones de poder...?



Y ¿CÓMO INICIAR UN PROCESO DE 
REFLEXIÓN EN TORNO AL DESARROLLO 

SOCIAL REGIONAL?
• Quizás preguntándonos si Tumbes es o no es una 

región posible. Es una creación política en el 
marco del actual proceso de descentralización 
peruano, inducido por la globalización, pero:
– ¿Su territorio le permite asegurar la reproducción de 

una sociedad regional?
– ¿Su sociedad regional tiene conciencia de su 

identidad?, ¿en este caso como la percibe?
– ¿Cómo se relacionan los diversos y cambiantes 

contextos naturales, socio-económicos, culturales y 
políticos? 

– ¿Cómo se articula lo locales a lo regional, lo nacional, 
lo intencional y lo global?



SI TUMBES NO REÚNE ACTUALMENTE  LAS 
CONDICIONES PARA SER REGIÓN, CÓMO 

IMAGINAR UNA REGIÓN POSIBLE:

• Un territorio con una sociedad  “sostenible”, 
conciente de su identidad y capaz de asegurar su 
reproducción en forma relativamente autónoma, 
en un marco nacional.

• En base a una tecnología “apropiada” a las 
peculiares caracteristicas naturales, culturales y 
socio-economícas y políticas. 

• A partir de redes de intercambios y reglas del 
mercado “solidarias y justas”.

• En función de un modelo “glocal” de 
acumulación y de redistribución de los beneficios 
“equitativo”.
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